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La presente investigaci6n surgi6 como parte del pro

yecto colectivo t.itulado "Historia social de la Agricultura 

en M~xico" desarrollado en el Centro de Investigaciones Su

periores del Instituto Nacional de Antropología e Historia 

(CISINAH), hoy convertido en el Centro de Investigaciones y 

Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS).. sus oa 
jetivos primordiales se enfocan a crear una conciencia his

t6rica sobre la importancia que ha tenido y tiene la agri

cultura ep la historia de Mfxico. El trabajo que tiene en 

sus manos el lector pretende contribuir en la medida de lo 

posible a conocer el desarrollo hist6rico de la agricultura 

en una región especifica del estado de Puebla, M4xico, en

tendida como parte de la econom!a y la sociedad en su con

junto, y asi contribuir modestamente a crear esa conciencia 

hist6rica, en un aspecto presente en la historia de la for

mación del M~xico moderno pero que desconocemos en forma in 

tegral y aun en sus aspectos más importantes. 

Esta investigaci6n la inici6 originalmente la inves

tigadora Adriana Naveda en la instituci6n antes mencionada, 

quien elabor6 un fichero con material procedente del Archi

vo General de la Nación, en los ramos de tierras, indios, 

mercedes, general de parte, v!nculos y congregaciones, igua! 

mente obtuvo mapas, fotógraf!as y estadísticas, todo ello r~ 

., .. 
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ferente a la regi6n de estudio. El que firma retom6 todo el 

material seleccionado por Naveda en los inicios de 1979 y 

muy pronto vi6 la necesidad de hacer ·una revisión exhaustiva 

de los -ramos ya trabajados y de consultar otros del mismo ar 

chivo, reiniciando y tomando a su cargo la investigaci6n en

tonces. La bdsqueda de·material in~dito no se limit6 al reP2 

sitorio mencionado y de esta manera la investigación se enri 

queci6 en gran medida con la documentación de otros archivos 

y bibliotecas, principalmente locales y regionales, entre 

los que destacan el Archivo Municipal de Atlixco, el Archivo 

General de Notarias de Puebla, el Archivo Municipal del AYU!! 

tamiento de Puebla y otros. 

Las fuentes de archivo in~ditas y los documentos pu

blicados de distinta !nc;lole han sido en todo momento l_a mate 

ria prima de la presente investigaei6n po:c· considerarlas 

fuentes de primera mano, es decir, testimonios directos de 

los actores y participante~ de esa historia que nos interesa 

conocer. Este tipo de informaci6n ha sido bastante generosa 

en algunos temas, proporcionando important!9S datos para la 

historia regional inclusive para la ,poca prehispánica, aun 

cuando para otros aspectos de nuestro inter,s no se han en

contrado los datos que se buscaban. De cualquier manera, 

quiero destacar que el acervo docwnental localizado y ficha-
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do es tal, que ha sido imposible trabajarlo completamente, 

es decir, paleografiarlo y ·leerlo en su totalidad, por lo 

cual la presente investigación se apoya en una parte tan 

solo de ese enorme acervo; los criterios de selección de los 

documentos trabajados s.e relacionan estrechamente con los ob 

jetivos generales y particulares de este trabajo expresados 

abajo. Con esto señalamos que el aprovechamiento exhaustivo 

del material in4dito puede ampliarnos el panorama histórico

social que aqu! se desarrolla y quizá respondernos algunos 

de los cuestionamientos que se plantean aqu! pero que no se 

han podido explicar por falta de datos. 

Algunos de los m!s destacados historiadores y cronis

tas de la época de estudio conocieron de cerca la región y 

también nos han dejado testimonios invaluables con los que 

se complementa la información de primera mano, en este sentí 

do cabe destacar a Fray Toribio de Benavente o Motolinta, 

Fray Juan de Torquemada, Antonio de Ciudad Real, Hernán Cor

t4s, Fray Bernardino de Sahag6n y otros. 

Otra fuente de iltformaci6n y reflexión han sido las 

historias regionales y los estudios tem4ticos que desde la 

6poca de estudio y hasta la fecha se han escrito, destacando 

de alguna manera la importancia de la a.gricultura aqu! prac-
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ticada, sobre ·todo en la parte del valle de Atlixco. Por 

otra parte, ningdn trabajo aborda en sí el tema de la agri

cultura como un proceso continuo durante el siglo XVI, ni 

para una regi6n más amplia que el valle como lo hacemos aho

ra. El contacto directo con la regi6n de estudio, por medio 

de los recorridos de campo, aport6 una información adicio

nal muy importante y 'dificil de encontrar en las fuentes, 

al tiempo que proporcionaba una visión viva de la tierra y 

sus habitantes hoy en d1a. 

Reunido todo el material informativo se procedi6 a su 

ordenamiento de acuerdo a un esquema de trabajo p.t0ducto de la 

reflexión, tanto de los objetivos e hip6tesis que enseguida 

se exponen, como del análisis del material recopilado. Final 

mente, se procedi6 a la redacci6n de un manuscrito, el cual 

ha sido corregido al menos en dos ocasiones, como resultado 

de mi propio replanteamiento, as1 como de las distintas dis

cusiones y observaciones realizadas por diferentes personas 

a las cuales estoy enormemente agradecido. El presente traba 

jo está dividido en dos grandes apartados o secciones,el pri 

mero se refiere al contexto hí~t6rico, econ6mico y pol.S:tico 

general y el segundo aborda el tema espec!fico de la agricul 

tura, su desarrollo, sus antecedentes y consecuenciashist6ri 

co-sociales. No e$tá por demás advertir que ambos apartados 

están íntimamente relacionados, complementándose uno al otro. 
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En t@rminos generales, los objetivos de la presente 

investigación se encuadran dentro de lo que Cardoso y P6rez 

Brignoli han de~ominado •Historia econ6mica del mundo ru

ral", es decir, el estudio no s6lo de aquellos aspectos tfc

nicos y de la historia de la tecnolog!a agr!cola, sino tam

bi,n de los aspectos e9t>t_16micos y soc1ales de la sociedad r~ 

ral en su conjunto (Cardoso y Párez B., 1979, ··¡: 13). En el 

presente trabajo la agricultura forma parte cfn contexto 

econ6mico y social m4s''·amplio, en estrecha reracidn con la 

tenencia de la tierra; la circulaci6n de la producci6n, la 

demografta, los sistemas de trabajo y las relaciones de pro

ducci6n, tan solo por mencionar algunos temas. En este sent! 

do, me propongo estudiar el desarrollo hist6rico de una re

gión espec!fiéa del estado de Puebla; atendiendo primordial

mente la historia de su agricultura durante un periodo de 

grandes transforma.e iones. 

En relaci~n con lo anterior y con el fin de especifi

car algunos de ios problemas m!s importantes que aqu1 se 

abordan, destaca en primer lugar el relativo a la profunda 

transformaci6n de la sociedad indígena en todos sus ambitos. 

Por medio del estudio de la agricultura podemos percibir e~ 

bios no s6lo en el aspecto de la tecnologta agr!cola ind!ge

na, sino tambiin en su. sociedad, su econom!a y su estructura 

-4' 
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pol!tica. Si bien la llegada de los españoles dio ocasión 

para presentarse importantes cambios, es oportuno destacar 

aqut que adn antes de·- la llegada de los españoles a la re

gi6n, se ven!an presentando una serie de sucesos de gran im

portancia sobre todo ·en·'~l aspecto militar, los cuales fue--~. ;' 

ron determinantes para el' desarrollo posterior a 1519. Ama

nera de ejemplo, y de acuerdo a la hipótesis que abajo se e~ 

pone, la existencia de una población ind!gena predominante

mente terrazguera en el valle de Atlixco a mediados del si

glo XVI s61o puede ser entendida a partir del conocimiento 

de las guerras de conquista y alianzas pol!ticas estableci

das en los tilti:mos siglos antes del arribo español a tierras 

americanas. En este sen.tido, el estudio del desarrollo hist~ 

rico de los pueblos indios tiene una continuidad y s6lo se 

suspende en 1600 por razones metodol6gicas. 

Otro tema especifico que me ha interesado tratar por 

ser poco estudiado por los especialistas es el del intercam

bio tecno16gico. Entiendo por tecnolog!a agrícola el conjun

to de conocimientos y objetos propios del oficio, es decir, 

no s6lo lo que se refiere al instrumental agrícola sino tam

bi,n todo el conocimiento del hombre que gira en torno a su 

agricultura, tanto social como puramente técnico, entre lo 

cual se encontrartan ot?,'.'os medios de producci6n, las obras 
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de modelaci6n dei terreno, los sistemas de c . .il tivo; e.a. proc~ 

so de p.codu.:ci6n, las técnü::as de cultivo, el repertorio de 

plant:1.s v.i.l Liv:..das ,. etc. 

Hablar dt~ inte,.1:;;;ar~hio presuponP. necesariamente la ·ac

cicSn tle cambiar. detertrtfnado& bienes., oLjetO::, o ,::onoc:imientos 

por otrcs, esto e.a entr~ personas o grupos de personas. En 

lo que se refiere ~1 intercambio de la tecnolog!a agr!cola 

es cla;i:·o que dura.nte ü ... ~poca colonial, ¡:;ar.o p:ríncipalmente 

durante el siglo de nu:estro estudio se x·o.1liz6 un choque en 

esta materia entre; l'\ oultura mesoamer;_..::an.a y la española. 

A~::>s gr.upiH, de puebl,.os contaban cor: ana tecnologia propia 

t....:.mo t.n~· e•fpr,~:;.i6n óe s·.1 cultura y durante 41!1 encuentro se 

vl.::.ron confrontadas y puestas a prueba uaa con la otra. Al 

respecto, ~cirdoso y P,rez Brignoli han desta<..::.-do el rápido 

proceso de me~tizaje que acompañ6 a la colonizaci6n, califi

cando a los slstemas agrar;;.os americanos como resultado de 

un complt::jo proceso de fu~iones c.1lturales tCdrdcso y P!rez, 

1:n9, I:14~) Er.i. esto .. :; tJrminos, en e~te trabajo me interesa 

analiZc:Lr esE: complejo proceso ,.e cambios, irrt.i3rcambios y fu

sion~s cultura ... es y la forma de adopción o rechazo de los 

distintos asptatos de la tecnolog!a aqzicola, as! como la P2. 

sible valo:...·aci6n y experimentaci6n realizada por los agricu! 

tares, tanto indios corno españoles. 
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Líl distinción, expresad~ en la estruct,1ra de este 

trabajo, ~~tre la agricultura española e indtgena trata de 

contrastar ~1 desarrollo inicial distinto q1.!e existid en un 

momento dado, pr.ecisamente antes de la conic-1.nac1.6n de una 

agricultura uniforme, en la cual se confunden los elementos 

ind:t\renas y los externos o al menos la distinci6n entre am-
• bos resulta dif:f.cil e inapreciable. En todo caso y a medida 

que se consolidaba el dc:minio español sobre el grupo indíge

na, ~ste se vio nometido y obligado de mdltiples formas a 

adoptar ;,,OS disti~tcs elementos y conocimientos de la tecno

log!,1 agrícoia r-.r.edord.nante, impuesta por los españoles. 

te int~nto. 'l:~rnbién en este trabajo ca.1.acterizar los 

<lisU.ntct~ p:.·uce.~ JS lüs·, '5ricos y fen6menos sociales más impoE_ 

ta,1te~·. en téun:: n~s más ar:tplios y de esta manera ofrecer a 

.Lo:.: interesaoos e:.m el teniA. una r( ierencia de un estudio de 

~aso, con · .. Ü !:in a~ rea ... izar comparaciones y discusiones, e_!! 

riqueciendo ac:.1 el ~~noclmiento sobre el tema de estudio Y 

co::tformcJ.r en un futuro ·, ,a i~istoria social de la Agricultura 

en M~xico. Retomar1do a Bra.ding respecto a que el meollo del 

p:oblema está en la relaci6n ent~o el caso paiticular y las 

condicion~s generales (1972:ilO), considero que solamente la 

suma de los üi:r.Pt:ent=.~tl:$ eatudjos regionales sobre el tema, la 

djscusi6n exhaustiva de lof$ materi:!les preliminares y resul-

.... 
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tados publicados, as:í como la enorme ::apacidad e inteligen

cia que se requiere de una persona o equipo de investigado

rea para ir sintetizando y reuniendo todos los avances red

li?.ados en la materia que nos ocupa, podrá ccnfc,rmar esa 

histo1i'1 que nos pertenece y que ha sido poco estudiada ha,! 

ta ar.ora. 

La regi6t y la ,poca escogidas para el presente estu 

dio ofrece la oportunidad de observaL entre otros mdltiples 

procesoc;, el case de la imposici6n de una cultura sobre 

otra, p.aro al mismc. tiempo la supervivetcja del grupo domi

nado ba..,o conaiciones generalmente advel:Sa.s y que de alguna 

maner~ resolvió y enfrentó; ent~e ellas el C3mbio tecnol6gi 

Lo la participaci6n en la nueva formaci6n social y $U mis

ma .. 0br~vi v~nr,i "i. 

r..a región de estudio a la que se refiere la presente 

inveii:itigaci6::1 5-?: sit11a en los actuales municipios de Atlhc:

cc, Hua•1uechul~,. ·xochi:milco, Tianguismanalco y At2itzihua

c!n t;O el estado dc.1 'E'Uebla, entre. les paralelos 18.., 45' Y 

194 00' de L'!titud norte; y los 98º20• y 98º40' de longitud 

oeste, en una superficie total aproximada de 980 km2. Si 

':>icm esta c~s la de:.&.bnitaci6n formal, no podemos ignorar la 

int~rdependen'.'da má~. afüplia ni "las relacione!.: sociales de 



domínio prevalecientes en los sucesivos tiempos histórico~ 

de una regi6n", en la forma en que lo exponen Moreno Tosca

no y Floruscano (1977:l3) es decir. que nuellltr,1 región de es

tudio se ut.icar!a necesariamente dentro de una :regi6n funcio 

n.:il más amplia, en la que destacan el ser.orto huexotzlnca y 

el domini'> mexica en la (iltima parte de la época prehispáni

ca ! durante el siglo,· XV! colc}nial, la misma poblaci6n de 

Huexotzincor los residentes de la ciudad de Puebla y el domi 

r1íb mayor de un grupo de comerciantes y políticos españoles 

de ·ésta y de la ciudad de Méxi,.:,t.,. Tomando en cuenta lo..s dos 

Smbitos se ha manejado la infonM1.ci6n pertinente, tratando 

d.-E> dar coherencia al eSf'!lCÍo de estudio. 

La elecci6n d~ la regi6n de estudio no ha sido ca

sual, antes al CC;I)trario se deb~ a los planteamientos e in

quietudes de diversas personas, expresadas algunas de ellas 

en importantes trabajos sobre la agricultura mesoamericana. 

Desde 1949 y sop~e todo en 1~ d~cada de los 50 Pedro Armi

llas, Angel Palea:..·m y Eric Wolf ·destacaroH la importancia 

del estudio ó.2 la agricultura ind!gena, principalmente en 

las zonas de. :d.~go. En la primera fecha Armillas realiz6 un 

estudio sobre la agricultura de riego en la cuenca del Bal

sas, en donde ·señalaba .La participaci6n del valle de .. At.lix

co en ella, a~í como la existencia de varios topónimos nauas 

.. 



en relaci6n directa con el a.~ua el riego (cfr. 1949). 

En otro trabajo posti:~r io.r ilrn.:;.sti6 el mismo autor en la im

portancia del mismo valle eh la agricu1t,1ra (1961). Angel 

Palerm '.l Er:k Wo!f realizaron una investigaci6n abarcando M!:, 

soamáric:a, en la que señalan los mt'iltiples lugares en donde 

Lay r~ferencia documental •obre la práctica de la agricultu

ra de riego en la Apoca prehisp4n1ca y primeros años de la 

C.ol~nia (cfr. 197?.). En e.ste trabajo tanto el valle de Atlix 

co como Tochimilcot Huaquechula y otros lugares ubicados den 

troy en torno a la regi6n·de estudio, aparecen tambiin pra~ 

ticando una agricultura de riego. Estos trabajos, así como 

la 1ns1~~~,=.ncia ·ie estüs autores y de Ter~sa Rojas, han prop!, 

ciado la elecci6n de esta región para el estudio realizado. 

Ciertamente no se equivocaron en fijarse en esta re

gi6n como important~ para el est~dio de temas agrtcolas. Por 

otro lado las refe:i:<=:nci.as de los cronistaN y primeros histo

riadores sobre la impottancia de la agricultu~a en el valle 

de Atlixco, son muy numerosas y se impon!a un estudio regio

nal apoya.do en fuentes aocumentales que confirmara y amplia

ra el conocimiento soL:r.e la agricultura en dicho valle y 

otras poblaciones cercal".-'is. 
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De acuerdo a la hip6tesis que aqu! planteamos, el in

ter.'Ss ¡:-or el ..1ominio del valle de Atlixco por parte de los 

dife~ente& grüpj~ étnicos que lo habitaron y lo ~iroun~aban 

se hace manifiesto en las diferentes época~ históricas de 

nuestt·c1 e-studln. Segtin mi punto de vistéi la ocupaci6n de es

tos terr•anc.s j m§-;3 que deberse a intereses expansionistas por 

razones p..).ltt:: ... cas o bien por simple prestigio social, se de

bi6 fundamentalmente al inter~s Adpec!fico de la práctica de 

la ag.cicultura como actividad p.r.imordial en el valle de 

At!i~co. 

Las razones para el anterior planteamiento se apoyan 

en la tesL, de que dicho valle cuenta con dhir.9rso::. elementos 

na~~-'1ra,les que lo hace propicie paL·,1 la agricuJ tura, por lo 

que dt.:.~de épocas prehispánicas (!1 hombre lo cultiv6, realiz6 

diversai! obraa de modificaci6n det terreno, llev<S a cabo una 

labor de exper:i.mentaci6n y adaptación d~ mdltiples plantas 

de cultivo a trav,s de varias ge~e~aciones de agricultores y 

utiliz6 dich3. producci6n -.e~rSc:ola no s61o para las necesida

des alimenticias de suc p~opios pobladores sino tambi6n para 

la de otros pueblos p.:.,r mc'!dio ge diver.sos mecanismos de in

tercambio, de manera que ,la experiencia del arribo ~spañol y 

los profundos cainbios en materia de agricultura fue uno más 

dentro de la larga serie de exper.i.ancias sncedidas en el va

lle de Atlixco a trav4s de su historia. 
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Entre los diversos elementos naturale..: ~ue hacen 

propi1Jio para la agricultura al valle y '1entro de unu zona 

que pudi~r&mos calificar como el ••corazti:·¡" del mismo, se en 

cuentran nwr.erosos ,r!os, arroyos y man~ntiales gu~ io irr i

gan, el clima templado en el cual apenas si se presentan 

las heladas, el suelo en donde existen hasta dos metros 1 de 

p.rof1.mdicio.d de tierra arable y una tamporada anual J.e llu

vias durante el verano de 1,119 nun de promedio anual, con 

fO ó 100 dtas 1e lluvia al año (Levi, 1971:31; Jáuregui, 

'.i.968:12-lJJ. 

El resto de la ..cegi6n del presente estudie pa.rtícipa 

e;n i:: •. :.:.yor. o .. ,enor medida de las anteriores caracte:d'.sticas, 

pero no pe.,,.: ello es menos importante para no-estros objeti

vos. Tanto e.n 'l'ochimilco como en HuaqueC"hula y en diversos 

sit..1.os i;n t·:>.t's'O a estas poblaciones se practic6 un tipo de 

agr icu..L. ~.:ura intensiva y de ah! la importancia de estructurar 

n estudio reg ioI,.=J.l que comprenda a éstas y a las poblacio

n8S situac~s en las partes planas del valle de Atlixco. 

Por lo anterior, considero que los pueblos prehisp4-

n..Lcos que se establecie..:on en el valle y en torno a ,1, lu

charon por su conserv=-.ci6n o conquista teniendo en mente su 

utilización en la agricultura. Esta situación fue determina~ 
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te segCin pienso, para que sus flltimos domjnadores en la épo

r...a pret.i..s:;~~ilica, los señor:tos de Huexotzi:r.co y CaJpan esta·· 

lJJ -=Ciera., e,· da uno por su parte, re ... acio.:-i.c:-. dt dc:minio con 

el Vdlle i st .. s p-,bladores muy ca.ractertsticns J le gran im

portanci.a par,'it los sucesos posterin.c~s a .1.519. Me efi~ro al 

u.so e):l.!h1sívo de la agricultura mediante la mano de obra te

rra:~gu.::r,:t y al mismo tiempo el hecho de la ausencia muy mar

c3.da df. .ma poblaci6n noble de alguno de los dos señor!os, 

1.1 cual residí.a en poblaciones más a::.ejadas del valle y de 

L:ts pror.i.as z.l11as de cultivo como son HUe'ICotzinco, Calpan, 

S-.:1.n Pedro Atllxco, san Juan TianguisJ.Yl:tnalco y útras • 

.:-ts g·uerra~ sucedidas durante li:I 111 tima d~cada antes 

1 l ~ en l á1·ea Puebla-Tlaxcala y ~n particular en la re

·".:' i ón dü n 1.!-::Stro estudio debemos u'bic&rlas ciertamente dentro 

de c•,mtexto político-militar más amplie en el cual se es

taba ·1 il.f'la:r:do por el dominio del altiplano mesoamericano. Sin 

erri.bo :!'."9ü e., cos sucesos fueron ig·ualmente importanteP Y deter 

,n, ., .... ,n-u;.es par,:~ el inicial establecimiento español en el valle 

(le útli:XiZO a partir de ah! hacia 1rochimi!C"'-', Huaquechula, 

I.ztkar: Y n,,.1c;1as m~s poblaciones ind1ge:n3S. ..>ichas guerras s~ 

cedidas ld. mayc.,r parte de ellas en el valld de Atlixco, oca

sionaron entre otras ~~sas: la derrot~ militar total de los 

señoríos de HlAE-~otzinco y Calpan, la dismj.iuci6n sensible de 
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su población, el arrasamient-:i de los campos titiles para el 

cultivo y el destrozo y abandono tem~)oral y parcial de sus 

tierras cultivatias y sus cosechas, 

Bajo las anteriores circunstancias sucede la llegada 

de lus españoles, quienes en su calidad de vencedores y do

minadores del gru.po ind!gena aprovechar4n la situaciJn para 

ocupar el valle y a partir de ah! iniciar su expansión hacia 

el oeste. En -el caso que nos ocupa, encuentro determinante 

para el establecimiento español no s6lo la situaci6n pol!ti

co-militax de los señor!os de Huexotzinco y Calpan, sino ta~ 

bien la si t\.1.aci6n social establecida entre la nobleza y sus 

terrazgueros. Es decir que seg11n mi punto de vista dicha re

lación propici6 el relativamente f4cil desprendimiento de 

lat» "=-:i~rras de los nobles huexotzincas en el valle de Atlix

co Yª' mismo tiempo la enorme penetración española. 

Fi~alm~nte en este trabajo se par.te de la idea de que 

cte ... ~ ,te el sislo XVI el paisaje agrario cambió considerable

meGte ara d~ la presencia española, principalmente en lo 

1Ue se refiere a 1~ tecnolog!a, al repertorio dP plantas cul 

tivadas, a la int.rocl~¡cci6n del ganado y a la ampliación de 

las !reas de cultivo. Las obras hidráulicas e11contradas por 

los españoles en el valle y en ciertas part.Js de Huaquechula 



·:r:vi 

y Tochimilco, ser!~ la base del desarrollo ag1!cola G$pañol, 

ampliándose las zonas de cultivo y las rede~ d~ canales y 

otras obras hidráulicas para e.1. rieg\j, confornie se ~xtend.1'.a 

la ocupaci6r1- de t.:.er.ras. Pienso que el agricultor indio no 

adopt6 mecánica ni inmediatame~tc todas las innovaciones de 

la te.cnolog!a. rigr:i.cola española y s! en cambio experiment6 

~ sop~s6 aquellas que le ofr.ectan una mejoría en sus tareas 

o bien en el contenido prot.~ico de su alimentaci6n, lo cual 

no estuvo excento de presicnos de todo tipo ejercidas por 

los nuevos dominadores. Mient-ras la agricultura española ab

sorbía la mano de obra re~ueridc an las labores agr!colas y 

su producción de trigo alcanzaba los mercados m~s importan

tes y lejanos del dominio eu.ip:\ñol, la agricultura ind1'.gena 

por su parte perdta a ~as mejores hombres reduciendo su pro

ducci6n a una circulaci6n local y m~y restringida o bien se 

integraba al mercado español en la producci6n de trigo pero 

eh desventaja. 

El oresente trabajo no hubiera sido posible sin el 
~ . 

concurso de recur~o~ financieros institucionales y el apoyo 

de ma1 tiples personas ~uc.:: -.. ... ieron con inter~s la inves.t;.iga
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CIESAS por sus comentarios, as! como a JesGs Ruvalcaba, Br!

gida von Men'!..:z y otros miembros de la misma instituci6n por 
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1 • - Breve Panorama en la ápoca Prehispt:"d.ca. 

a) Aspecto pol!tico-militar. 

Luego de la c~1da de Tula, hacia el siglo XI de 

nuestra era, se suceden una serie de migraciones en casi to

do el territorio meso?.inericanc de fundamental importancia en 

el desarrollo de lo!S grupos ~ti:d.cos que lo conformaban. Igual 

me11te son de gran iµiportancia por el reacomodo g.eopól!tico 

que se presenta a pArtir de entonces. Grupos dé nonoalcas, 

tolteca-chichimecas, olmecaxicalanca y otros, incursionaron 

en lo que es hoy ~1 sur del estado de PueQla desde el siglo 

XII con diferentes f:t..nes: algunos con in~enciones de estable

cerse y otros solamente de paso hacia otras regionPc. De esta 

;,·,mera nos haola la Histot:ia Tolteca-Chichimeca de! la llegada 

de los tolteca a Cholula en el año l Tecpatl (1168) (H.T.CH., 

1976: 120) , asi ccm,) ~:.:in-.h.· .. én del t..stablecimiento de los nonoal 

e~ la regi6n de P.uaque~hula y Huehuetlan (H.T.CH., 1976:48 

y 4~}~ 

En la :r.-c=gi6n que estudiamos, este reac01nodo geo-po

litico se manifiesta vio~entamente desde el siglo XII y seg\'in 

m.!. punto de v:i.ata. al do!tlir.~o del valle de Atlixco sería uno 

de los motivos fundamentales de la lucha entre los pueblos 
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cercanos. AiJ. 'L~rmi,~c;, de la €poca prehisp,nica y en plena ex

pansi6n mexica-, dic;hc conflicto entr6 dentro de una dinámica 

más amplia, es deéir, se ub~ca ~n el contexto de la lucha por 

la hegamon!a ~ntre los grandes rivales del altiplano central 

(M~xico y Tlaxcala), no obstant~ ello, las pretensiones por 

el dominio del ~alle de Atlixco siempre es~uvieron presentes 

er.tre los pueblvs del presente estudio. 

Los principales protagonistas de este conflicto fueron, 

por un lad,o el señorio Huexotzince. y por otro Huaqu~chula. Am

bos señor1os por su parte establecieron alianzas, realizaron 

conquistas, y 1:t1¡1frieron derrotas, pero ~nt:te ambos hubo oposi

ci6n dese.e el r.:iacomodo a que nos referimo~ al principio. Ha

cia mediados ::lel F iglo XII S(.. rE.gj .:;tra un enfrentamiento entre 

~uaquec~ula y su~huetlán y en 1239 segan la cronolog!a de Wal

ter L:3hmann, Huaquechcla enfrentó a la o.lianza entre Huexot

zi::ico, 'l'.1.axcala, Cholula, 10..:omiht~acan, '.l'epeaca, Cuauhtlan y 

Cuauhtinchan (citado en Davis, 1968:130). ür. detallado desarrollo de 

est~ confllcto, atendiendo a la correlaci6n de calendarios se 

encuentra en la c~.laboraci6n de uyckerhoff (Prem 1978:18-34). 

Antes d~ entrar a analiz..:::,: el desm..T.Ollo del conflicto considero 

conveniente exponer qierta hip6tesi5 respecto a la ubicdCi6n de Huaque

chula, la cual desde 1uegp está sujeta a discusión. Kirchhuff identifica 

a la original Quauhaueebbllan con la actual poblaci.15.n de Huaquechula - , 
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!1~40: 83,; en. la Histo:;:.ia Tolteca-Chichimeca, edicidn de 

1976, se sitda igualmente a Quauhquechollan o Cuauhquecho

la, en el lu~;ar en que eatá hoy t~n d!a la pot.laci6n de Hua

quechu la hna¡,as 3 y 5) • Jin embc.r-_.;o historiadores como 

Motolinfa l19·11:269} y To:r.queraada (1975; I, 431), as! 

como . .1ocume.1taci~n del sig·lo XVI {l-.GN Tierras, Vol • - II, 

la. pte. exp. 1) coinciden en üfirmar q1...e el original aua

quechula se sit-ttaba en lo qu':! es ho:Y d!a la ciudad de Atlix

co y no es si110 hasta el año de 1443, cuando tiene lugar 

una batalla m§s entre Huaquechula y Huexotzingo - Calpan y 

los primeros son expulsados definitivamente., cuando se pue

de diferencia!l:' entre H,,ehuehu::1quech11la (el viejo Huaquechu

L:i, .i lc·1 actua.l pvblación de Huaqu~chula. 

Pe;, lo") anterior sugiero que det,c.r!a revisarse la 

ubicacióii dt.i: ,:·'.~,quechula en los m¡;:¡:,as J J 5 de la Historia 

Tolteca-Chichime"?a (1~ 76) y al mismo t:.iempo p~nsar. en la po

sibilidad de que antes del año 1443 existía una sola pobla

ci6n denominada Huc:-ruechula (Quauhquechollan o CUauqu1;1chola} 

e~n-..a ~f'.- .:a.i tuaba en algún lugar ,nuy cerca de 1 a c.;tual ciu

dad de l:.tlix.¡;Q~ -Por lo tanto todas las refer~Hcias a Huaque

chula anterío:t'ef, ~ 1443, sean documental~s, Fictogri.ficas o 

de otro tipo·. pienso que deberían situarsE' e.rclusivament.e en 

torno a esta ubicacidn y no en otro lugar. EP este trabajo 

por lo pronto as! se considera. 
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El señor.to Huexotzinca muy .Pronto le arrebattS la 

supremac!a a Cholula, convirtiendose en el m4s importante 

de toda e,l área Puebla - Tlaxcala, mili"tarmente hablando. 

Nigel Davis basándose en las fuentes más importantes 
, 

para la ~poca, expqne en forma sucinta y coherente co:mo Hue-

xotzinco establece alianza con Tezcoco e incluso con Tenoch -
titlan; en contra de Azcapotzalco, demostrando con ello que 

era un ~eñor!o en ascenso y fuerte. De est~ manera se refie

re el autor a las guerrc:s que este señor!o sostuvo con sus 

veei~os entre 1228 6 1~52, hasta mediados del siglo XV, en 

lo que podrla ser la cul!hinaci6n de su ascenso. En este sen

tido se citan las guerraR contra Tlaxeala, Chalco, O~tctic-· 

pac. Totomihuacan, Cholula y Huaquechula (Davis, 1968:88, 

90-91~ 105 y SS)• 

De.ntro de esta etapa de ascenso político - mili

ta= del señor.!o huexc .. tzil~ca ,co.1 una clara tendencia expan

sion.ista, es que debemos ubicar los dos enfrentamientos en

tre fste señorío y _liµaqu~chul.a en 1391 y 1443. Ambos sucesos 
• 

pero nms el seg:u·1dq. q..1e sl pr~mero, representan un momento 

~lave en .Jl deea:i:.1.0llo de la región y fundamental para tóda 

·nuestra invéatigaci6n. 

Nos ,dice Motolin.ta que "cerca" del año 1-400 los 

huaquechultecas ac~c:a::on a ... ·;alpan, maltrataneo y matando a 
. _,:.~, 
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mucha gente, los que lograron escapar acudieron a Huexotzin

co por ayuda y de esta manera cont·ratacaron wbos a los hua

quechul tecas, expúl~ándolos de su asentamiento en ~capetla

huacan y estableciendose los sobrevivientes en Cohuatepec (San, 

ta Ana Coatepec) a poca distancia de ah!. Años después 

los huaquechultecas se arrepintieron de lo sucedido y soli

citaron a Calpan y Huexotzinco les permitiesen retornar a 

su original asiento. Ambos señcr!os accedieron a la petici~n, 

segtin Motolon:ta "Porque todos eran parientes· y ven!an de un 

abolengoº (Motolin!a 1 1971: 269). 

El siguiente enfrentamiento podemos ubicarlo hacia 

el año de 1.443. Nos dice el mismo autor, que olvidandose de 

los sucesos acaecidos a sus padres, los huaquechultecas de

ciden. a tace .r nuevamente a Calpan.. La alianza entre 4:§ste se

ñor!o y Huexotzinco se establece otra vez, derrotando y ex

pulsando áefini tivamente a los agresores , qt .tenes huyeron y 

fueron a establece~se en lo que para 10ediados del siglo ~I 

era Huaquechula, es decir. la actual poblac16n del mismo nom

b:re, En es-ta ocas-1611 los vencedores se repartieron las po-~ 

blaci"ones y tierras conquistadas, situaci6n que persistió 

hasta el momento en que Motolin!a escribía sus Memoriales,. 

es decir durante la d~cada de 1540 (Motolinia, 1971! 269). 

Tanto Motolin!a como otros historiadores posterio-
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res a fl atribuyen el origen de ambos enfrentamie11tos a la 

"soberbiaª del señorío Huaquechulteca y como respuesta a 

la necesidad de espacio territorial. No tenemos datos para 

negar tal afirmaci6n, sin embargo no debe olvidarse el he

cho que durante eEJte tiempo el señorfo Huexotzinca estaba en 

ascenso y con una franca pol.ftica .expansionista, de :manera 

que no serfa :mu.y aventurado pensar en. la posibilidad de que 

las actitudes bflicas de los huaguechultecas $e originaran 

no por su ''sobe·rbia" y necesidad de espacio.>sino mas bien en 

respuesta a algdn tipo de ~gresidn de sus vecinos calpanecas 

y huexotzin~as, En este contexto será hasta la guerra de 1443 

cua,ndo estos grnpos lograr!n vencer definitivamente a Huaque

chula y as1 dominar buena parte del f~rtil valle de Atlixco. 

l?-sto suced$a entonce~ en 11n -'.lt)ó.mento culminante de la e:xpan ... 

s-:f!tn del seflol'ilo Hue.xotzinca. 

Ahora bi,n, ¿quf circunstancias intervinieron para 

que los huaquechultecas subsistieran y se. establecieran en el 

actual asentamiento? o planteado de otra manera y repitiendo 

el mismo cuestionamiento que hizo Fray J~a.n de Torquemada en 

los inicios del siglo XVII, refiriendose.a la guerra de 1391 

entre Huaquechula y Huexotzinco' ¿Por quá no liquidaron defi

nitivamente a los huaquechultecas?:Por un lado ya setenta 

la experiencia de'l comportamiento de estos en casos de anmis-
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tfa, por otra parte se ha dicho ya que el sumrto huexotzin

ea gozaba de l_a supremacfa militar en la reg16n, en el mo

·•nto de su enfrentamiento con Huaquechula. La respuesta 

a esta tnte~rogante se encuentra parcialmente en un doeu

aento de singular :f.11>.portancta y no utilizado hasta ahora. 

En un litigio sobre el uso de las aguas del r!o 

Huitzilac entre Ruaquechula y Tochimilco en el año de 1550, ., 

los indios principales de esta dltima poblaci6n se refieren 

precisamente a la expulsidn de los huaquechultecas de su ori

ginal asentamiento "junto de Acapetlahuacan" a manos de los 

huexotzincas. En su ·huida, .nos dice esta fuente, los huaque-. 
chultecas se fueron a ref~giar a Ocopetlayuca (actual Tochi

milco), a pesar de que ~os eran enemigos. Luego de prote

gerlos, los tochimilcas ··permitieron a los huaquechultecas 

establecerse precisamente en la actual poblacidn de Huaque

chula (AGN, Tierras, Vql. - .11, 1a.pte., exp, l). 

De acuerdo a esta fuente los huaquechultecas se ha

brían sal vado del aniqqil,,amiento gracias a que se refugiaron 

en ~erritorio dominado por Tochimilco. 

Autores CQJ\\O Dur!n y Muñoz Camargo coinciden en 
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afirmar que '!'ochimilco era u:1.0 de los lugarr s mas antiguos 

en toda el &rea Puebla - Tl.a.xcala. En la "H¡!storia de lo§. 
. 2 

l@xicsmos egr sus Pinturas" se dice que sus primeros seño-

res proced!an de la misma Tula (Garcfa Icazbalceta, 1882!105). 

La relaci6n de este señor!o con los me.xica parece haberse es

tablecido desde fechas muy tempranas, pero es hasta el siglo 

XV y sobre todo durante el gobierno del señor mexica Mocte

ZUDUI I (1440- 1469), cuando la relación se hace m4s estre

cha llegando a establecerse finalmente una relacian de domi

nio entre Tenochtitlan y Tochimileo en este mismo siglow 

Por lo anterior y segdn mi punto de vista, es posi

ble que cuando sucede la de.rrota y huida de los huaquechulte

cas en el iño de 1443, Huexotzinco se detuviera en su perse

cucic.Sn contra estos, por evitar enfrentamientos con el 

señorto Tochimilea el cual se consideraba Ja para estas fe

chas posiblemente dentro de la hegemonía mexica. 

Antes de entrar a analizar el conflicto entre Hue

xotzinco y Tenoehtitlan, conviene decir que un señor!o más 

se mantenía 1nuy cerca de estos sucesos, por el hecho de te

ner intereses estrechos en el Valle de Atlixco, me refiero 

precisaente al señorto cholulteca. 
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··po~teriormente a la lle,gada· de los toltecas a la ac

tual pol?lacfd~ de Cholula, en algQn momento no determinado por 

las fuentes, ~ste señorfo incluy6 dent:ro de sus dominios terri

toriales una pequeña parte del valle de ·Atlixco ubicada al no

roeste del mismo, as! mantuvo su dominio y utilizactOn de la 

tierra hasta el reparto que de ~sta hicieron las autoridades 

españolas en 1532. En esta fecha se' realiza una "vista de ojos", 

en la que se visita precisamente esta partE: del valle, ref:I:rien

dose a "las tierras de ¡os terrninos de Chetula" (AMAP, I,F.2). 

Otros testimonios del siglo XVI consideran igualmente a esta 

porci6n del valle cono de Cholula, citando inclusive un r!o 

{Alsaseca- Nexapa?) denominado 11 de los teminos éle Cholula y 

Atrisco" (AG~, Tierras, Vol.- 789, exp.1: Reyes C.1973: no.1387). 

Comovel'9l'OSadelante, los cholu1tecas intentaron en varias oca

siones recuperar estas tierras situadas en el valle de Atlixco, 

recurriendo no s6io al ámbito jur!dico legal español, sino tam

bi~n al amedrentamiento, pero al parecer no tuvieron t!xito. 

La qonfigt1raci6n de esta situación territorial podría 

explicar el enfrentamiento b~lico entre Cholula y Tenochtitlan 

sucedido en terrenos de Atlixco y registrado por Fray Diego Du

r4n, el cual podr!amos fechar hacia la d,cada de 1460 aproxima

damente. Este mismo autor y en base a esta y otras guerras su

cedidas aqut mismo, han contribuido a considerar al valle como 

tierras especialmente dedicadas a la guerra, sin embargo pienso 
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que esto no era. así ya que como queda dicho Cholula ten!a 

aqu! sus limites con Huexotzinco, de manera que ambos señor:l'.os 

enfrentaban a los ejercj_tos de Tenochtitlan en estos terrenos 

no porque fueran exclusivamente tierras destinadas a la guerra, 

sino porque en es.:te valle estaban los l!mites entre los grandes 

rivales en esta área mesoamericana a mediados del siglo XV. Es 

decir por un lado .Tenoch.titlan, quie1n habta iniciado ya su ex

pansión hacia el golfo, ·conquistando Tepeaca y toda la región 

sur del actual estado de Puebla, incluyendo desde luego Huaque

chula; por otro lado el señorto huexotzinca, quifn ya para es

tas fechas se preparab$ para ... la defensa de su territorio, ini

ci!ndose con estos hechos quiz!, la triple alianza de la trans

montaña: Huexotzinco, Cholula y Tlaxcala. 

Como se podr! apreciar por lo dicho hasta agu!, el 

periodo del gobierno de Moctezuma I, entre 1440 y ¡469, cons

tituy6 un momento clave en el cambio de la correlaciOn de fuer

zas en esta ~rea mesoamericana. La expans16n mexica hacia el 

este y sur, suspendi6 totalmente estas mismas pretensiones de 

los huexotzincas, originando así no s61o su decadencia militar 

y política sino también su derrota y swnisi6n a los mexica 

poco antes de la llegada de los españoles. 

Algunos autores atribuyen al hecho de que los mexica 

sufrieron úna g·ran hambruna a mediados del siglo XV,. lo que les 

oblig6 a buscar mayor aprovisiona.miento de alimentos por medio 

de la conquista y el tributo de los pueblos, asf como a la b6s-
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queda de .nµevos mercados para el intercambio ( Davis, 1968: 112, 

141). Pos;Lblem.ente las motivaciones fueron m3s complejas, sin 

embargo esta idea concuerda con lo que sucedi6 al sur del ac

tual estado de Puebla, cuando la conquista de Tepeaca por par

te de los mexica convirti6 a el ~rea en una importante zona de 

intercambio para eeneficio del valle de M~xico. S~glos antes 

toda el área del sur de Puebla ya contaba con rutas de inter

cambio, las cuales se están estudiando hoy en dta (~. Merlo, 

1980). 

Testimonios coloniales tempranos nos muestran que la 

actividad de intercambio realizada por los huaquechultecas era 

muy importante en los inicios de la (!poca colonial, se autodeno

minan experimentados en esta materia, diciendole al virrey Anto

nio de Mendoza que ellos sab!an tratar y contratar en provincias 

tan lejanas como Piaxtla, Xical.ango, ~oconusco, Chiapa, Guate

mala, Chilatengo e incluso hasta las costas sin especificarse 

cuales. El documento esta fechado el 1 ºde di~_iembre de 15 43 y 

nos muestra tambi~n una diferencia surgida entre estos mercade-... 

res y ~os del Ya lle de Mthcico ( "M,xico, Santiago, Escapucalco 

e Tenusco" (.sic) y otros pueblos debido a que estos imped!an a 

los prime.ros realizar libremente su actividad de intercambio 

(AGN, Mercedes, Vol. 2, exp. 532, f.215v). 

La experiencia en materia de interéan,bio adquirida 

por los h~aqµecbultecas, debi6 ser fruto de muchos años de 
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práctica antes de la época colonial. No tenemos datos para 

probar que efectiva.~ente la conquista mexica de estas tie

rras hizo de los huaquechllteca importantes comerciantes, sin 

embargo el documento citado arriba, nos muestra que las ru-

tas de interca:mbio 4e este grupo ind!gena alcanzaban los lu-

9a~es ll)as le~anos ·de 'lQesoamérica, los cuales dominaban tam

pién los- pochteca ~exicas. Po~ otro lado el documento nos 

muestra también que antes de 1543 sucedieron cambios impor

tantes en el intercambio y abastecimiento del valle de Méxi

co y el sur de Puebla llevado a cabo por los indios, produ

ciendose posibleme·nte un rompimiento entre comerciantes hua

quechultecas y pochtecas mexicas en este importante rengl6n 

de la economía. Cabe anotar que el virrey Antonio de Mendo

za les di6 la raz6n a los huaquechultecas en esta diferen

cia y les otorg6 licencia para que siguieran comerciando en 

los l~9ares que ellos conocían y a donde quisieran; invit6 

también a estos indios comerciantes a que incluyeran dentro 

de sus rutas comerciales los lugares donde había minas, in

terés particular de las autoridades españolas y que probabl~ 

mente no estaban en los itinerarios de los huaqll!c.'lultecas. 

ta conquista de ~epeaca hacia el año de 1466, sir

vi6 también para que los mexica establecieran su dominio lo

cal el cual duraría hasta el momento del contacto con los 
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españoles, con ello disponfan de lo necesarifl para combatir 

a sus grandes riva,l~s de la transmontaña. La misma poblaci(Sn 

de Hua.,uechula se t~ansforn,aba eh lo que Armillas 

ha denominado "una 1.de las ciudades amuralladas más importan

tes del centro de Mdxico" (1948:155), asimismo el propio Her

n&n Cortds no$ ha descrito esta ciudad, sus calles, sus mu-

ros, en fin su ·conformaci6n como lugar estratfgico para la 

guerra, as! COJnO la rica vestimenta de sus pobladores (Cor

t,s, 1978; 89~93). Tochimilco por su parte tambifn se conver

tfa en ":Fue:rte Frontera"; de aquf partían incursiones contra 

calpanecas, huexotzincas, eholultecas y tlaxcaltecas (P.N.B. 

VI, 257-258) • 

Una de las obligaciones de las poblaciones situadas 

en las fronteras del dominio mexica -nos dice Fray Diego ou

rln - consist!a en que cuando los ejercitoi de estos se dis

pontan atacar a sus enemigos, aquellas poblaciones debían re

cibir a los combatientes con bastimentas y provisiones de 

guerra, asf CO.lllO 11>antener los caminos "abiertos", limpios y 

con centinelas {Du1'tin, 1967, I: .116). 

En la zona de cuauhtinchan, Tepeaca, Tecamachaleo y 

Quecholac la situación de frontera tambil!n existta1 en est~ 

caso Tepeaca estaba obligado a "tributar hombres habidos en 

guerra" (Dur&n , 1967, II ; 162). Los señor!os colindantes 
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eran aqu1 Tlaxcala y Totimehuacan. Este ttlti.110 hab.f'.a sido 

atacado y casi aniquilada su poblacidn en 1474 segdn la 

Historia Tolteca-Chichi1neca, al parecer por conflictos in

ternos con Cuauhtinchan. A causa de estos sucesos·los to -

to.mihuaque se ref~giaron en Tlaxcala y Cholula dejando prac.., 

ticamente deshab.:f.tada no st,lo su principal asiento, sino tam 

bifn su antiguo ter~ito~io dominado. De esta :manera se expl~ 

can dos s.i;t:uaeione$ ; po:r: un lado las incursiones que reali

za~:a CU.-,,ih.t~nohan y ,sus a_liados contra Cholula, por otro l!_ 

do el v•c:l:o lite-r~bnente total que exiatfa en la zona monta

fios~ entxe el valle de Atlixco_y Huehuetlan alá 11!39ada de 

l.os espafiole~, ya que como la Hiato:r:ta Tolteca ... ChichiJ:neca n:os 

d±:ee, "t,a <pie:rr,r,i se $O~tuvo durante cua%'enta y cinco años 11 , 

es deci:r ent.,:e 1474 y 1519 (a::r .CH., 1976;39.1-392"). 

A partir del gobierno de Moctezuma I y en particu

lar con la conquista de Tepeaca se inicia entonces la guerra 

franca entre Tenochtitl~n y Huexotzinco. Fray Juan de Torque

mada registra enfrentamientos entre ambos señor!os en cada 

uno de los diferentes gobiernos .mexicas; Axay4catl (1469--

1481), Tizoc (1481~1486), Ahuizotl (1486-1502) y Moctezuma 

II (1502-1520) (Torquemada, 197~: I,239,253,259, 275 y Ss.). 

Durante.,ste dltimo periodo la situación se complica para el 

señorto Huexotzinca; además de enfrentar al poderoso ejdrcito 
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mexica, tuvo que· consbati:r al menos en do$ ocasiones contra 

los tlaxcaltecas, I.aa mayor parte de es-toa enfrentamientoa 

significaron costosas derrotas para Huexotzinco, por lo que 

-el autor Barlow ha denominado atinadamente a este peri'odo como 

"el derrumbe de Huexotzinco·" (1948) • 

Desconocemos la causa del rompimiento de la alian

za entre Huexotzinco y Tlaxcala~ pero es posible que a medida 

que el primero perd:ta fuerza por los constantes ataques que 

a su territorio realizaban los mexicas, los tlaxcalteoas au

mentaban su poder hasta ocupar la supremac!a militar en el 

Area.1que antes pertenec1a a Huexotzinco. Refiriendose a este 

rompimiento, Torquemada nos dice que estas guerras (entre 

Tlaxcala y Huexotzinco) podr!an llamarse civiles ya que jun

to con ~olula "~an todos-unos, parientes v am~gos•, asimis

"° segCn este autor el inicio de estos conflictos podrfa si

wa~•e ~~cia 1SC13 tTo,:quewada, 1975s 1, 275 y 277). 

A partir de la ólti.ma fecha, las f~entes son un po

co confu~as y a veces contradictorias, no s6lo en las fechas 

sino en los contendientes mismos de las batallas. El mejor 

estudio que hay al respecto en el que se analizan las dist.in

tas fuentes y se explica en forma 16gica estos sucesos es el 

de Nigel Davis. Concluye el autor que la mejor fuente para 
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explicar esto!$ acontecimientús es la obra df' Torquemada. Se

c¡11n estas fuentes entre 1503 y 1504 se in1ciarfan las accio

nes btllicaa entre Tlaxcala y H-uexotzinco.Bntre .1507 y 1509 

sucederfa un encuentro entre 1'08Xicas y huexotzincas en el 

cual llevaron la derrota los primeros. Finabnente en 1515 

tendrfa luga% una guerra más entre Tlaxcala, Huexotzinco, 

con los· %esult.ados •As desastrosos para éste ~lti1110 s.efiorfo; 

cientos 0 miles de JDUertos, expulsi6n de los sobrevivientes 

y~· c•poa éle oulti'Y'o devastadQ$, En 1S.17 retorna:rfan los 

huexotzinca& a ·n tsiento sometidos por los mexicas (Davis, 

1968:135-139). 

Durante este periodo, Huexotzinco establec:i6 extra

ñ.as alianzas con ~enochtitlan para defenderse de los tlaxcal

tecas, sin embargo nunca fructificaron estas relaciones, e 

inclusive Nigel Davis habla de una reconciliaci(Sn entre Hue

xotzinco y 'l'laxcala posterior a 1518, lo, c1.&al explicarfa lL 
' 1 

alineacidn de Huexotzinco a la pol.ttica tlaxcalteca, con los 

sucesos de la llegada de los españoles a ,ata 4rea. Esta pol!

tica serta .contraria .por ejemplo a la de Cholula y los trági

cos acontecimientos de octubre de 1519. 

Es importante destacar aqut el estado en que se en

contraba el señor!o huexotzinca a la llegada de los españoles_ 

Se ha dicho ya que después de la dltima derrota de Huexotzin

co, este señor!o se encontraba con su territorio davastado y 
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sus fuerzas militares aniquiladas. Se había permitido retor

nar a sus grupos dirigentes a su original asiento pero segu

ramente en condiciones bastante desventajosas. Hacia 1517, 

luego de ,ste retorno, esta situaci6n se pone de manifies

to y perjudica a~n más a Huexotzinco, cuando en su propio 

territorio se escenifica una batalla :mis, esta vez entre 

mexicas y tlaxcaltecas~ 

Este encuentro fue posiblemente el dltimo entre 

ambos grupos antes de la llegada de los españoles; si bien 

podr!a estar de acuerdo con la idea de que los terrenos de 

Atl.ixco se dedicaban exclusivamente a las guerras, sin em

bargo el testimoni'o de Fray Juan de Torquemada nos muestra 

exactamente lo contrario,probando as! Wla vez mas que las 

batallau escenificadas aqu~ eran mas bien cirC1&11Ert:anciales 

Nos dice este autor, que enterados los tlaxcaltecas de un 

fuerte ataque mexica en· el que hab!an reunido a "casi todo 

el poder mexicano" (Izrtcar y Chietla se citan)1 deciden los 

primeros salirles al encuentro para no recibir daño en terri

torio de Tlaxcala. De esta manera los mexicas atacan por To

chimilco, Huaquechula, Acapetlahuacan y Atl1..xco, mientras 

que los tlaxealteoas les salen ai encuentro en esos mismos 

terrenos. Con ello pasaban sobre territorio huexotzinca, de

bido a que las fuerzas militares de este señor!o se encontra

ban "subidos en la sierra" (Torquemada, 1975, I : 277,312) • 
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Efectivamente, los tlaxcaltecas ~anten!an alejados 

a los huexotzincas de este encuentro y no s6lo eso, sino tam

bien, nos dice el fraile, 11hab!an dejado ¿ros tlaxcaltecas7 

los llanos desocupados, por donde pudieran tener paso segu

ro los de Tlaxca.la" (Torquemada, 1975: I,277). Con ello des

tacamos aqu! que por una u otra raz6n, el caso es que despuEs 

de 1517 los campos de cultivo del señor{o huexotzinca en te-

rrenos del valle de AtliXCC? se encontraban materialmente de

solados y sin cultivar. Esta situacidn es la que encontraron 

los primeros españoles que arribaron a estas tierras y segu

ramente la misma o muy parecida a la descrita por las autori

dade ~spañolas hacia el año de 1532. 

B) Los pueblos y sus territori.os. 

El presente apartado tiene por obieto tratar de 

ilustrar de una 1r.anera aproximada la situaci6n territorial 

de la regi6n de nuestro estudio y areas vecinas, para lo cual 

se ha elaborado el mapa nt1mero 1, denominado "Los pueblos y 

sus territorios entre 1443 y 1519\ Aqu{ se hacen algunas ano

taciones y explicaciones para su mejor comprensidn 

Como su nombre lo indica, este mapa se ubica en 

una fecha posterior a 1443.es decir despuds del enfrentamien

to entre Huexotzinco-Calpan contra Huaquechula, en el cual 
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S<i expuls6 a lé:. noble:c;a de ei:;ta 111 tima y po1. iblemente tambiGn 

a toda su poblacfdn estableciendose en la acutal po-

blaci6n de Huaquechula. De esta manera el señor!o vencedor 

oeup6 las poblaciones y terri.torio antes dominado por Hua

quechula, situado en su mayor parte en lo que es propiamente 

el valle, A partir de entonces ta:mbt,n,se ~ividieron las po~ 

blaciones conquistadas entre Huexotzingo y Calpan.,guedando la 

relación de sujecidn dividida en la forma como se representa 

en el mapa .1 ., 

Para J.a elaboración de este mapa se ha utilizado la 
• 

info~eí.ón que proporcionan al respecto las obras que veni-

mos utiliznndo (Motolin:ía, Torquemada), as! como otras fuen-

tes que se r-ef.;.eren a la fpoca prehisp4nica o bien a la co

lo':lial teJr ..... -ana i.'!~10 son: P .N .E (Va l.,I), Bittmann (1968) ,AGN. 

(ramos de Ir:dio:J Ti11rr¡,,,s, Historia) , AGNP, AMA y JU,T..AP. Sin 

duda la dificultad ·mayor para au elaborac16n consistid en la 

identificac.ión de las poblaciones citadas con las c;¡ue hoy d!a 

existen, sobre todo en aquellas fuentes como la Suma de Visi

tas (P.N.E. Vol. I) en la cual el registro del ~ombre de los 

pueblos, estancias y mojones resulta muy deficiente de manera qu 

es difícil ubicarlos en la é:lctualidad ·• 
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A pesar de lo anter-~.or se ha podidr identificar al

gunos pueblos y lugares que son clave para intentar delimitar 

en .forma muy aproximada los diferentes señortos que tuvieron 

que ver de alguna manera con nuest_ra regi<Sn de estudio duran

te la ,poca prehisp!nica .. r.as l!neas punteadas indican estos lí

mites y s6lo en los casos de los limites entre Totimehuacan con 

Huexotzinco-Calpan y ,stos con Cholula coinciden con demarca

ciones naturales. En .el primer caso parto de la idea de que1.: 

el nacimiento del valle, tan claro en su parte oriente, marca

caba los limites con Totimehuacan sin entrar este señorío al 

Valle .En el caso de los límites entre Cholula y Huexotzinco-,.. 
' 

Calpan, estar!a dado en el mismo rio ···Nexapa, hasta los terre

nos de San JertSnimo Tecuanipan sujeto del primero. 

FL1almente es oportuno aclarar que en el mapa que ex

plicamos ahora no aparece la totalidad de las poblaciones y lu

gares qu~ integraban los señoríos presentes. Bn primer lugar se 

debe a que la regi6n de estudio no est.4 delimitad.a por los se

ñor!os prehispánicos, de r.lanera que come se podrá observar 

nin6n señorío apar.eoe con los limite$ cerrados. En segun-

do lugar se representan s6lo las poblaciones y lugares estric

tamente identificados y localizados segO:n las fuentes citadas, 

haciendo a un lado aquellas que pre~entaban problemas de iden-
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tificaci6n. Se registran e~ cambio otras poblaciones y luga

res, algunos de los cuales no han sido plenamente ubicados 

en determinados señoríos (san Juan Amecac, San Diego,La Mesa~ 

Tochimiltzingo, cuetlaxcouapan, etc). Este 6ltimo lugar iden

tificado como la actual Puebla y ubicado segdn Davis dentro de 
, 

terrenos de Cholula Otras poblaciones como Teopantlan y Hue-
, 

huetlaJl se registran s6lo para ubicar al l_ectoi:~ 
, . : r· .. •.· ' ~:.. : • 

e) Gobierno y "íiobleza. 

~isten ya algunos trabajos que se dedican espec!"'."' 

camente a estos temas en relaci6n al señorío huexotzinca 

(Dyckerhoff, 1976; Ca,rrasco, 1974, Prem, 1974, 1976 y 19781 

Warren 1961). Por ahora s61o me refiero a la región de estu

dio, destacando brevemente aquellos aspectos de trascenda.n~

cia par,ü el ~ema central qu~ nos ocupa. 

Respecto a la zona del valle, se ha dicho ya que la 

conquisea de Huexotzinco y Calpan, ast como la expulsi6n de los 

huaquechulteca del mismo represent6 un momento clave en el de

sarrollo hist6ric:o de la regi6n de estudio~ Su conquista representó 'ho 

s61o el reparto de sus tierras y la sujeci6n de sus pueblos, 

sino en -general signific6 ei establecimiento de una forma de do 

minaci6n en la cual la nobleza de Huexotzinco y Calpan disponían 
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de la tierra, el agua e inclusive sus trabajadores~bajo la 

forma conocida en la ~poca colonial como terrazgueros. (1) .. 

Despu~s de la guerra de 1443, nos dice 'l'orquemada, 

los vencedores indios se repartieron las tierras y llevaron 

gente de sus respectivas poblaciones para que las habitasen 

y estuviesen nen guarda de ellas·, que fueron como terrazgue

ros de los dichos señores conquistadores de Calpa y Huexot

zinco" (19751 I,: 433). Los estudios de Ursula Dyckerhoff, en 

base a la matricula de Huexotzinco, han probado que hacia el 

año de 1560 el valle de Atlixco estaba poblado exclusiva

men~e por terra~gueros de la nobleza huexotzinca. En mi opi

nitSn coinr:idio co:¡ ambas interpretaciones, para lo cual cuen

to tambifn con ot~as pruebas- documentales. 

Quizá el mejot testimonio en apoyo a la idea antes 

expuesta sea la gran cantidad de ventas de tierras de nobles 

huexotzincas en favor d~ españoles situadas en el valle de 

Atlixco durante el siglo XVI, las cuales se encuentran en el 

paquete No. l de la notaría de Atlixco del Archivo General de 

Notarias de la ciudad de Puebla (AGNf) A reserva de tratar en 

detalle lo referente a la tenencia de la tierra en otro apar

tado, ~asta con decir por ahora que en todo$ los casos de 

venta, donaci6nysolicitud de merced tanto de tierras como de 

agua en el Valle de Atlixco, respond!a siempre la nobleza bue-
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xotzinca, representada por su cabildo .o simplemente en forma 

individual. 

Otro documento de gran importancia se refiere a la 

diferencia que tenían hacia el año de 1554 los nobles de Hue

xotzinco y Calpan no sólo por las tierras de la "estancia de 

Atrisco", sino tambi~n por los indios de la misma, los cuales 

ambos grupos reclamaban "pertenecerles~ (AGN, Mercedes, Vol. 

4 exp. 38, f. lOv). Otros testimon"ios de la ~poca dan prueba, 

tambi,n de los aprovechamientos que la misma ciudad de Huexot

zinco recib!a del valle de Atlixco, con lo cual se pagaban los 

tributos reales, aliv:i.ando as! las J??Sadas cargas que por este 

concepto agobiaban a la sociedad indígena huexotzinca en su 

conju~t?. Dichos aprovechamientos procedtan de los bienes si

guientes: un met,;6n y dos ventas1 alquil,er de casas, corral y 

tierra; as! como la ''renta" del molino y los beneficios de las 

maquilas. (2) (BM.'1AH-SM, Col. Antigua: 368; Salas, 1982:65). 

Uno de los informes mls tempranos que se tienen so

bre el gobierno del señorto huexotzini::a, es el redactado por 

Motolinia en el año de 1529 cuando era precisamente guardi!n 

en Huexotzinco. En este informe se advierte la divisi6n guberna~ 

tiva en cuatro nparci.alidades" las cuales segdn Carrasco po

drían ser cuatro cabeceras, ubicadas, dos en la zona central 

de Huexotzinco, otra en San salvador y otra en Atlixco (Ca-

rrasco, 1974: 4). La mencidn de esta dltima poblaci&l consi-
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dero que se trata propiamente del dnico At ".ixco conocido en 

la d,cada de los veintes, es decir el actual San Pedro Atlix

co, no en el valle sino a 8 km de la actual ciudad de Atlixco 

y a 350 mts. aproximadamente arriba del valle. Como se ha di

cho antes San Pedro Atlixco fue una de las poblaciones que se 

convirtieron en sujetos de Huexotzinco a raíz de la conquista 

de estos terrenos, convirtiendo posiblemente a esta poblaci6n 

en importante bastl.011, con el fin de dominar la frontera sur 

del señorto en lo que se incluta desde luago el valle. En la 

matricula de Huexotzinco realizada hacia el año de 1560, se 

inclu!a en w,a sola cuenta a la poblaci~n ind!gena de "Acape

tlauacan Santa. Mar:ta Uacachula la vieja. y San Pedro Atlixco~ 

(Pmn,r 1974: 484). 

Hasta el momento del contacto con los europeos, el 

valle estaba entonces dominado por Huexotzinco, aunque en con

diciones bastante deplorables como ya lo vimos antes. El se

ñorto huexotz inco reg.1.a sobre las poblaciones de San Pedro At l i 

co, San Martín Tlapala,san Jerónimo Coyula y santa Mar!a de Jesas 

Acapetlahuac!n; mientras que el primero adquiri6 importancia al 

grado de que para el año de 1532 su representaci6n noble estuvo 

presente en la concesiOn de tierras a españoles en el valle, 

por otra parte Acapetlahuacan deb!oser, durante la d~cada de 

1520 y seg~n mi punto de vista un lugar. poco poblado, abatido 

todav!a por la cruenta guerra entre ·Tenochtitlan y Tlaxcala. 

En tanto Calpan regta a las pd:>lacicnes de San Baltasar Atl.ilteyaya, San 

San Juan tianguis--
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manalco, _sant~ Magdalena Axocopan y los dos poblados de cua

co (hoy San Juan o Agrícola y San ~edro o Benito Ju4rez) (Prem, 

1978: 21). 

La informaci6n sobre la nobleza y el gobierno en 

los señoríos de Tochimilco y Huaquechula, es sumamente reduci .... 

da. Los pocos datos que se tienen nos indican una sociedad es

tratificada semejante a la de Huexotzinco, solo que se nota un 

acercamiento de los grupos dominante$ con la nobleza mexica,; , 
$Sto dlt.imo segura.J'(\ente a ra1.z de la conquista que sufrieron 

los señorios de nuestro estudio a partir del gobierno de Moc

tezuma I. 

Segiin un testimonio de Motolinta, quien conoci6 de 

cerca lit .. aquechula en el año de 1539, un indio principal y na

tural de esta poblaci6n de nombre Juan, estaba c~sado con una 

señora del "·linaje" de Moctezum.a. Este principal, nos dice el 

fraile, tenia importante categoría social, subordinado unica

mente al "señor princ.i.pal de Quauviquechulla" (Motolin!a, 1971: 

132). No nos dice la fuente cual de los dos gobernantes mexicas 

del mismo nombre entf!arentaron oon la nobleza: huaquechulteca, es 

posible que se trate de Moctezuma II, ya que se refiere a ~l 

como al "gran señor de 1'U§xico". Independientemente de esto, es 

importante destacar qu~ las alianzas por ~edio del matrimonio 
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eran una realidad en el M6xico precortesiano,en este caso no es 

extraño encontrar esta alianza poi!tica por medio del matrimo

nio , oon mayor raz6n si pensamos en que el t.erritorio Huaque

chul teca representaba un punto estr.atlgico para las pretensio

nes expansionistas de los mexica. 

Respecto al señor!o tochimilca, ·varias fuentes tem

pranas coinciden en afirmar que su asentQtiento es muy anti

guo. En la "Histo¡ia de lo,s mexicanos eor sus pintura,1 11 , se 

presenta la sucesi6n del linaje de e_ste señor!o, remontándose 

hasta siete generaciones anteriores a la llegada de los espa

ñoles (García !. , 1882.: P.N.E. Vol. VI) - El primer señor que 

se registra en esta fuen·te proced!a de Tula, su nombre era 

Yzcocutl y su mujer Chimalmaci, lo sucede en,el señor!o su hi

jo r:f.bnaltemitl quí§n tenta por mujer a 9alpaloci (natural de 

~tlauca) • Muerto. este t.il tim'O señor lo .sucede el padre de ,s
te de nombre ei,ntlauilci quien emparenta con una mujer de nom

bre Teyacapanci, natural de QJ.yuacan (slc). 

A; part:i,r del último señor·, es interesante observar 

algunos cambios de importancia en la sucesi6n y el gobierno del 

señorío tochimilca. En primer lugar,.. nos dice la fuente, aun

que tuvo hij,os el G.ltimo matrimonio no heredaron el señorío, 

en cambio a la muerte de Cintlauilci, le sucedieron no uno sino 

dos de sus herma.nos llamados Yxteveyu9i y c,ivacoat;i.En lo suce-
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sivo la genealogía nos muestra que el gobierno del señor{o 

tochi.milca fue doble. inclusive hasta la dfcada de 1530. Los 

nombres de los sucesores fueron ~a9amaci y ~vacoa9i II, en 

seguida asume el señorto CUapili quien "hizo sefior en su vi

da, de cierta pa,rte del pueblo, a Mixcoaci, que era su hijo" 

(García!., 1882: 106). Finalmente en el momento de la llega-

da de los españoles, nos dice esta fuente, Cuapili huy6, asu

miendo el señorío "con consentimiento del pueblo" su sobrino de 

nombre don Miguel; igualmente figur~ don Jtian, he~no de Mix

coaci, compartiendo el mando del señor!o hasta el año de 1533 

en que aproximadamente se redacta este documento. 

Es evidente que algun cambio importante sucedi6 en 

el gobierno y la nobleza del señor!o tochimilca en el momen

to en qu~ el señor ~ntlauil~i emp~rent6 con una mujer de Cuyua

can. No tenemos datos para afirmar gue se trata de la importan

te población del valle de M,xico, pero no hay que olvidar la 

observaci6n que hace Francisco del Paso y Troncoso refirien

dose a la afirmación de los nobles tochimilcas en el sentido 

de que en el tiempo de su gentilidad, ellos ten{an por señor 

a Moctezuma y que no le tributaban cosa alguna porque se con

sideraba tierra de frontera. Paso y Troncoso afirma que efecti

vamente, no aparee~ esta poblací6n entre los tributarios en el 
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c6dice Mendocino, ni en ninguna lista de pueblos conquistados, 

posiblemente, piensa el editor, porque "se dio de paz" o por

que se incluy6 este pueblo, dentro de la conquista de xochimil

co (P.N.E. vol.. VI: 257). De un.a u otra manera considero que 

es fa·ctible la vinculación de la nobleza tochimilca con el va

lle de Ml!xico en alg1ln momento de la expansi6n mexica. Sin 

precisarse esta v±nculaci6n, tanto Dur4n como Dorantes de Ca

rranza consideraban al señor!o tochimilca como extensi6n del 

territorio dominado por los Xochimi.lcas. en el periodo Qltimo 

de las conquistas mexicás (Gibson, 1981:17). 

Qtro problema, relacionado posiblemente con el an-<

terior, es el del doble nombre del asentamiento del señorto 

tochimilca= Tochimilco.Ocopetlayuca. Fray Diego Durán consi

dera que simplemente se trat-.a de dos nombres del mismo pueblo, 

la relaci6n geográfica de 1580 de Ocopetlayuca; así como la 

de Tetela y Hueyapan coinciden tambi6n en la misma afirma

ci6n En la actualidad autores como Barlow han continuado 

con esa misma interpretación, basándose en otras relaciones 

del siglo XVIII (Barlow, 1963:274). Sin embargo Paso y Tron

coso ha hecho una observaci6n al respecto, la cual conaidero 

acertada. Dice el editor de los Papeles de la Nueva España: 
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a mi entender, hubo primitivamente 

dos cabeceras, cada una con diferente 

nombre, por haber estado repartido el 

señorí-c, en la gentilidad, entre dos ca

ciques ••• 11 (PNE, VI: 252 ) • 

Documentaci6n in§dita de 1550 nos confirma esta idea 

de Paso y Troncoso, en la cual se hace referencia indistinta

mente a Ocopetlayuca Tochimilco o bien "Ocopetlayuca e Tochi

milcon, se cita inclusive a los regidores de ambas enti-

dades (AGN, Tierras, vol. 11-la. pte •• exp. 1, f. ér. y 17r: 

AGN, .Mercedes, Vol.- 3, exp. 616, f. 240) 

Esta interpretaci6n estar.ta relacionada posiblemente 

con ei robierno doble del señor!o tochimilca a partir de ~xte

veyu~i y ~ivacoa~i y con los importantes cambios sucedidos des

de entonces en el gobierno y la nobleza de este señor!o, des

graciadamente se carecen de datos para confirmar esta relaci6n 

y la identificaci6n más clara de ambas poblaciones • 

• 



2.- La presencia española y loa or!genes de 

la formaci6n social 

A) Los primeros 30 años: conquista, establecimiento y res

puesta india. 

. 
Apenas habían pasado dos •!io• de que tuviera lugar 

el cruento enfrentamiento entre Tenochtitlau y Tlaxcala en 

terrenos del Valle, cuando sucede la llegada de los españo

les el área Puebla-~laxcala. Bn dicho enfrentamiento hab!an 

salido victoriof;os loe t!axoaltecas· y adn cuando no puede de

cirse que ccn esta vü::toria derrotaban totalmente a los mexi

ca, ni mue ho me.nos que oeuJ.)aban as! la supremacía militar, en 

el altiplano e11 crunb1..o si los convert!a o reafirmabá más bi~n 

como lideres en toda el 4reJ Puebla-'l'laxca~a. Destacamos arl1'. 

que la alianza realizada por los españoles con los tlaxcalte

cas no pod!a m.ás oportuna-para sus planes de conquista, además 

de real.:i.zarse en un momento crucial en la historia de los 

pueblos mesoamericanos. No tiene caso por otro lado, especu

lar sobre que haor!a sucedido de no haber llegado los espa

ñoles, lo cierto es que la presencia de estos en tierras ame

ricanas determin6 en gran medid·a los aconteéimientos posterio

res. 
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Si bién coincidio con la idea g·eneralizada de q.ue los 

pueblos sojuzgados por los mexicas, as! como tambi~n sus enemigos 

encontraron en la alianza con los españoles la forma de combatir 

y derrotar a sus dominadores, por otro lado creotambién que tomar 

esta decisión no fue tan sencilla y desconocemos mucho acerca de 

los factores que intervinieron en ella. En relaci6n con los seño

rtos que se encuentran en la regi6n de nuestro estudio, siµ duda 

los factor~s que más pesaron para tomar la determinaci6n de aliar 

se, fueron la alianza ya establecida de españoles y tlaxcaltecas 

y la matanza realizada en Cholula a manos de estos hacia octubre 

de 1519. 

De esta manera Huexotzinco sigue la política de Tlaxca 

la y se al!a con los españoles ofreciendo su ayuda a estos en su 

marcha contra Tenochtitlan. En Tochimilco la decisión parece no 

haber sido inmediata ni sencilla,segnn las fuentes se presentó una 

división en el seno mismo de la dirigencia del señor!o ante la dis 

yuntiva de la alianza o la g.1erra. El m1r:.-mo Hern!n Cort,s w,s rel~ 

ta la forma en que el señor Tochimilca huy6 con los de "Culua" asu 

miendo el señorio don Miguel, sobrino del .huidizo Cuapilli (Cortés. 

1978:92; Garc1a I., 1882:106). En Huaquechula la decisiOn tomada 

fue enfrentarse a los españoles, lo cual significó la derrota y ca 

si aniquilamiento, principalmente a manos de los aliados indios y-~s 

pañoles (Cort,s, 1978:91-92) •. Despu~s de esta derrota los huaque

chultecas al parecer tambi,n se aliaron a los españoles y ayuda

ron as1 a la conquista de Tenochtitlan. 
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Terminadas las acciones b4licas dq la Conquista con 

la toma de Tenochtitlan en agosto de 1521, se inicia en nues

tra regi6n lo que serta propiamente el establecimiento español 

y las diferentes actitud~s que tomaron, los señor!os y los pue

blos indios en general ante tal hecho. Durante los siguientes 

10 años debieron realizarse los primeros establecimientos en 

la regi6n, s6lo que las fuentes no son muy explÍcitas respec

to a ese periodo. 

Es de notarse un marcado inter~s por la regi6n des-
i·~. 

de tempranas fechas. El conquistador anónimo compara a Huexot

zinco con. la ciudad española de Burgos, exaltando sus f4rtiles 

y productivas tierras (Garcfa !., 1866:388). El mismo Hernán 

CortAs escogi6 este señor1o para adjudicarselo en encomienda, 

los prime ... ·...,s datos que se tienen de un establecimiento espa

ñol propiamente dicho, se atribuyen al sucesor de esta enco

mienda, el tambi§n conquistador Diego de C:das. En torno a la 

poblaci6n misma de Huexotzinco ambos conquistadores iniciaron 

la cr.ta de cerdos y otros tipos de ganado, sin ~mbargo en algtin 

momento, antes de 1530 Diego de Ordas, el famoso conquistador 

del Popocatepetl inici6 la explotaci6n agr{cola en el valle de 

nuestro estudio (Prem, 1978: 38, 145; Otte, 1964:321; Rojas 

Ms.) 
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Detrás de los inteceses meramente provincianos de los 

españoles por la regi6n, es decir la comparaci6n y semejanza 

que como el·conquistador an6nimo hac!an con su tierra natal en 

cuanto a sus sierras nevadas, su clima, sus rios y su campiña, 

detras de ello deciamos 1 se encontraban razones m4s profundas 

para interesarse en el valle en particular y en el área Puebla

Tlaxcala en general. 

En primer lugar no podemos olvida~ que nuestra re-

gi6n de estudio está !ntimamente ligada con el nacimiento y 

desarrollo de la ciudad de Puebla, durante los primeros años 

de vida colonial. Estos aspeetos se abordaran 

en relación solamente al tema central de nuestra investigaci6n; 

para un.a in.fo1:maci6n mas completa sobre la historia de Puebla 

existe una amplia bibliograf!a~ Va.rios .autores han señalado 

ya en este sentido, la importancia de la fündaci6n de esta 

ciudad como centro de aprovisionamiento en la ruta comercial 

Mexico- Veracruz. Se ha argumentado y tambi~n refutado en cuan

~º a la creaci6n de una ciudad,muy cercana a la utopia de Tomás 

Moro. Sin embargo me interesa resal.tar el papel que tuvo en 

general el área Puebla-Tlaxcala en materia de abastecimiento. 

Ya desde el año de 1526 el cabildo de la ciudad de 

Mi§xico daba licencia a dos españoles para que establecieran un 
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mes6n en Cholula. Se argumentaba que era un camino de mucho 

tránsito por donde pasaban muchos pasajeros rumbo a "la vi

lla de Medellin e Guaxaca", además de otras muchas partes 

(Actas, 1898¡ !; 105). Efectivamente, desde tempranas fe

chas el !.rea Puebla-Tlaxcala era utilizada, como ruta de in

tercambio entre la costa y la capital del virreinato, esta

bleci6ndose así la espina dorsal del comercio en Nueva Espa

ña durante toda la ~poca colonial. 

Por otro lado, la provincia tlaxcalteca que se en

contraba precisamenté en esta ruta, hab!a establecido una 

alianza con los españoles la cu.al fue dtil a los españoles no 

s6lo en su aspecto mi.litar durante los primeros años de con

quista, sino tambif!n fue determinante para el abastecimiento 

de alimentos, ro.ano de obra y materi,ales para el establecimien

to en general de los coloni~.adores, as! con..) en el aprovision~ 

miento de las numerosas expediciones por mar y tierra que se 

emprendieron durante la conquista del territorio. 

Algunos autores como Gibson y Florescano han desta

cado ya la importancia del abastecimiento indígena durante los .. 
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primeros años de la colonia, ya sea por la v!a del tributo u 

otros medios. Independientemente de los privilegios. .... .: de ti

po pol1tico que se les otorg6 a los nobles tlaxcaltecas, con

sidero que la labor desempañada por este grupo ind!gena en 

el abastecimlento español fue fundamental, de manera que sin 

esta ayuda material y humana, la empresa de fundaci6n y mante

nimiento de la ciudad poblana, hubi.era fracasado. 

En este contexto,los primeros años de vida de la ciu

dad poblana, significan no s6lo el establecimiento de un impor

tante centro de expansión regional y con ello todas sus impli

caciones, sino ta.mbi~n representa un importante receptor y al 

mismo tiempo abastecedor de alimentos y bienesen general,tan

to para beneficia1: a s1J propia poblaciOn como a la misma 

capital virreihal. Hacia el año 1544 se pone de manifiesto que 

este abastecimiento estaba privilegiando a la dltima ciudad, 
, . 

ocasionando escasez a Puebla en ropa, trigo y maiz (E.N.E.,IV: 

125-126). 

El desarrollo inicial del valle poblano se encuentra 

estrechamente ligada a nuestra región de estudio, ya que 
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fué precisamente en el valle de At.U.xco, en donde se establecieron la! 

tierras de cultivo·de los fundadores poblanos, iniciándose 

as! la penetraci6n española en estas tierras en forma siste

mática. 

¿Porgue el valle de nuestra regi6i'l de estudio y no 

las tierras inmediatas a la actual ciudad de Puebla se procu

raron ocupar para el cultivo español?.Var1os factores de ti·· 

po pol!tico y·.·eool6gico determinaron escoger el valle para la 

explotaci6n agrícola. l:!ln primer lugar hay que-anotar que en 

1531, fecha de la primera fundaci5n de la ciudad de Puebla, 

se había iniciado en estos mismos terrenos el trabajo agr.tco-

la español. Sin embargo muy pronto se axperiment6 la inclemen

cia del clima y las heladas perjudicaron ios cultivos y el asen

tamiento mismo español. De esta manera es muy posible que 1.a 

bdsqueda de climas m!s templado.s haya sido un factor importan-

te. 

Otro aspecto importante enteste sentido fue posible

mente el conocimiento y la experiencia que se ten!a ya en ma-
• 1 ~ 

teria de agricultura y ganader{a en el propio valle/ya ~ue 

como recordaremos el conquistador Diego de Ordas ten!a en es

tos terrenos varios años antes de 1532, cultivos y ganado. No 

hay que olvidar que entre 1528 y 1532 Ordas se hab!a distingui-
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do no s6lo por sus grandes ~azañas exploratorias, sino tam

bifn como comerciante y prestamista.Al mismo tiempo se ob

serva durante este periodo su inter~s y el de sus encar

gados por experimentar el cultivo del trigo, ma!z y otras 

plantas, as:E como una intensa actividad en ganadería, en

tre la que se encontraba: bueyes, caballos, mulas, vacas, 

ovejas y cerdos (Rojas, Ms). Posiblemente-esta experiencia 

interes6 a los promotores de la fundación poblana y a sus 

primeros fundadores en el valle, de ma1v?ra que para diciem

bre de 1532 es totalmente manifiesto el inter,s por estable

cer los cultivos españoles en esta regi6n, la cual además 

contaba con rios, clima templado, pastos y acequias de rie

go prehispánicas. 

Otr.a cc.nsideraci6n en el ter.reno político, para 

ocupar los terrenos del va:;.1e y no otros, :ue seguramente 

la justificaci6n que se e:mpez6 a elaborar por estas fechas, 

acerca de que estas tierras eran tierras de guerra y esta

ban desocupadas por los indios, las expresiones utilizadas 

en este sentido rezan as!: 

.•. ttay un pedaso de termino que esta fecho savana 

que ha mucho tiempo que no ha sido labrado se

gun por ello parece ••• (f.2v) 

... "Lo qual ha visto por vista de ojos que todo es 

ti.erra virgen e no labrada de tiempo inmemorial 
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..• (f. 3r) 

n ••• Y. visto como todo esta cavañales e tierra 

no rompida de mucho tiempo¡ y la mucha tie

rra y cantidañ que avia assi cavañ·ales ••• 

(f. 3v) (AMAP 

libro 1) 4 

extracto del suplemento del 

Según este testimonio elaborado en 1532 en el mismo 

valle, las- tierras estaban abandonadas y no perjudicar1'.a a los 

indios su ocupación y explotaci6n agrícola española. Se inicia

ba aqu{ la justificaci6n legal, en la cual los españoles, des

de el miSI!\o oidor hasta e1 ~s 1'rulT>.ilde de los fundadores poblanos 

apoyaban su ocupaci6n en el valle. Como vimos antes, Fray Die

go Dur!n ñizo eco tambifn de esta justificaci6n cuando escri

bi5 su obra. 

Si bi~n es cierto que los huexotzincas estaban de

rrotados en 1.519 y que particularmente la batalla entre mexi

cas· y tlaxcaltecas sucedida en el valle de Atlixco apenas 

unos años antes, hab!a.n dejado asolado el valle, e inclusive 

sus propios pobladores se encontraban materialmente apartados 

y establecidos en barrancas y montañas a causa de las presio

nes de sus enemigos,como lo muestran los primeros testimonio a 

la llegada d~ los españoles (Salas, 1982:44), por otro lado 
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considero que los huexotzincLs nunca abandor1ron definitivan,en

te sus posesiones en el valle, considerandolo !ste dentro de su 

dominio territorial. Sin embargo los españoles no se fijaron 

tanto en este argume·nto r como en la ocupación real de los te

rrenos·, con lo cual aparecieron laSi ideas de las tierras vir

genes, baldías, o bi~n qesocupadas por ser tierras de guerra 

y con ello se elaboraba así la justificaci6n para la ocupación 

de las tierras del valle de Atlixco. 

tlurante la misma d€?cada de los 20' los franciscanos 

realizaron una intensa actividad evangelizadora y en la direc

ci6n de construcci6n de iglesias en la reqi6n de Huexotzinco, 

con ello se estaóleció según mi punto de vista,una relación 

muy estrecha con la nobleza de este señor!o, realizando los 

religiosos probablemente una labor de convencimiento para que 

aquello~ ot0rgaran ciertos terr·enos propicios para la agricul

tura de los españoles. Por su parte el .licenciado Salmer6n pro

minente miembro de la Segunda Audiencia en la Nueva España y 

principal promotor de la fundación de Puebla, había establecido 

contacto tambi~n con los nobles huexotzincas y tan solo un mes 

antes de realizarse una importante concesi6.n de tierras en el 

valle, se encarg6 de supervisar la construcción de una casa, en 

la cual se recoger!an hijos de los noble$, as! como una mujer no·~ 

ble tlaxcalteca (AMAP, suplemento. al libro 1, F. 4). 

Con estos considerandos importantes llegamos a la 
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fecha cla.ve en el desarrollo hist6rico de la r_egi6n de nues

tro estudio, marcandose el it1-icio" de la penetraci6n españo-

la en forma legal y sistemática: Jueves 5 de diciembre de 1532. 

En esta fecha se lleva a cabo una .importante reuni6n en la 

cual se otorga a 34 españoles de 1 a 2 caballerias de tierra, 

en la parte noreste de.l vall~; en dicha reuni6n estuvieron pre

sentes atestiguando el otorgamiento:Juan de ·salmér6n miembro 

de .la segunda Audiencia; Don Pedro, señor de Huexotzinco1 don 

Juan, gobernador de Calpan, don Pedro, se~or de Atlixco1 fray 

Jacobo de testera, guardián del monasterio de San Miguel de 

Huexotzinco; los regidores de la recién fundada ciudad de Pue

bla; "otros" señores y principales indios; y francisco de Or

duña, escribano real (A.~, extracto del suplemento del libro 

1, f~2-4). 

El documento citado no nos especifica quienes eran los 

"otros señores y principales indios" que estuvieron presentes 

eu dicha reuni6n,pero como se puede ver en otro documento pos

terior, es posible que se tratara de los señores cholultecas, 

quienes como se ha visto antes tenían tambi,n tierras en el 

Valle y precisamente en esta reuni6n aqu! celebrada, las pier

den totalmente y para siempre (~.Í!• Silva, 1974:75-76). 

Como se ha dicho ya, este otorgamiento de tierras ser!a 
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el inicie tan sólo; en 1534 e vuelve a reps~tir a otro grupo 

de españoles mas tierras, y en 1551 se menciona otro reparti

miento volun~ario de tierras en favor de la !undaci6n poblana. 

A reserva de tratar ampliamente el aspecto de la tenencia de 

la tierra y el uso del agua en el respectivo apartado, s6lo 

se señala aquí la importancia po11tica y econ6mica que tuvo 

el establecimiento español en "Puebla-Valle de Atlixco". 5 

Inmediatamente al otorgamiento de tierras se ·inicio, la 

explotaci6n agrícola española. Los cultivos iniciales nos mues

tran claramente llna etapa de exper.irnentaci6n, en la que se tra

to de introducir numerosas plantas europeas, finalmante la que 

mayor ~xito tuvo fue el trigo. Desde el año de -1540 el fraile 

Motolinta se daba cuenta de la importancia del cultivo del tri

go en el valle de Atlixco y comenzaba .la difusi6n de la fama 

por ello en toda la N~1eva España (Motolin:!a, 1971: 27). El ~xi

to de este producto conzist!a no s6ló en su calidad sino tam

bi~n en que se produ.c!an dos cosechas al año, de manera que sa-· 

tisfac1a las necesidades alimenticias de los españoles at\n cuan-
º 

do en la :temporada de secas, escaseaba en otras partes del vi

rreinato. Muy pronto :;;e envi6 el grano o bien en harina, a los 

lugares mas apartados del do:ninio español. 

Otro aspecto de mucha importancia que no podemos olvidar 

en el desarrollo econ6mico inicial de "Puebla-valle de Atlixco" 
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es la ganader!a, ya en el año de 1541 Pueb1.a -contaba con 

la ·mesta, organizaci6n de tipo gremial que procuraba la 

protecci5n de los ganaderos, la cual se establec!a tan s6-

lo cuatro años despu~.s de la de Mt;xico. Para 1566 Puebla 

produc!a 90,000 arrobas de lana, convirtiendose as! en el 

primer centro lanero en la Nueva España (Castro,1981: 13). 

Como veremos despu~s la regi6n de nuestro estudio tambi,n 

colabor6 con ese extraordinario desarrollo ganad~ro. 

Antes de mediar el siglo XVI la ciud~d de Puebla cum

pl!a con los cometidos en materia de. abastecimiento y ,ara 

adem4s importante centro de comercio y de apoyo a las em

presas agrícolas españolas en toda el área Puebla-Tlaxca

la. Fran9ois Chevalier ha reseñado en un breve 

trabajo pero muy importante, la forma en la cual se desa

rroll6 la actividad econ6mica de Puebla (1957). Para enton

ces esta ciudad contaba ad~más con una es~ructura pol!tíca 

fuerte, con una burocracia semejante a la de la ciudad de 

M!xico-Tenochtitlan, con una industria textil importante, 

as! como también con una agricultura de primer orden en 

la que se habían dedicado los mejores esfuerzos para desa

rrollarla, impulsando la construcci6n de caminos,estable

ciendo cada vez iaayor número de molinos, en Puebla, en Atlix 

co y en otras poblaciones cercanas, etc,. 
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DE. 34 v~cinos que ten.fa la ciudad en ,u fundaci6n aumen

ta a 60 en 1547, despu~s a 800 en 1570 y hacia 1600 ten!a ya 

1500 vecinos españoles (Castro, 1981:9). Antes de 1550 la la

bor misionera mostraba tambifn la fuerte penetracidn que se 

daba en la regi6n· de nuestro estudio; ademas de funcionar im

portantes conventos franciscanos en Huexotzinco, Calpan, Aca

petlahuacán, Huaqúechula y Tochimi.lco, se fundaban otras igle

sias en San Bernardino Chalchihuapan en 1542 y San J~r6nimo 

Tecuanipan en 1549 (Bittmann, 1.968:314 y 31'3). Por su parte 

los dominicos y agustinos iniciaban sus actividades también 

en esta regiOn entre 1530 y 1550. 

Muy incomplet9 estaría el panoráma del establecimiento es· 

pañol si no habl~ramos de la participaci6n indígena en todos 

los ca.-npos del desarrollo econ&n.ico inicial de "Puebla-Valle 

de Atli::co". El alto índice de pobladores :lnd!genas en el 

área Puebla·Tlaxcala garantiz6 holgamente el suministro de 

trabajadores a la empresa de la construcc16n y mantenimiento 

de la ciudad de ¡;,uebla ":t.' sus zon.:ts de cultivo. Me refiero 

preci.samente a las numerosas poblaciones que adn con la baja 

demogrlfica sucedida qesde pririci.pios del siglo XVI hasta la 

d,cada de los 40' (guerras prehisp!nic~s , conquista española, 

envío de contingentes in.dios a las conquistas del norte de 

la Nueva España, p~imeras epide~ías, etc),habitaban a6n Tlax

cala, Tepeaca, Cholula y Huexotzinco, Fran J'uan de Torquemada 

nos habla del envío de hasta 8 mil traba---
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jadores indios .procedentes de Tlaxcala, Huexotzinco, Tepeaca 

y "otras provincias" para la construcciOn dE.. la ciudad poblc..

na (1975, I:427} .. c9n más preGisí6n respecto a la periodici

dad, el licenciado Salmer6n dice que tan s6lo de Tlaxcala lle 

gaban diariamente a trabajar la cantidad de 1000 trabajadores 

indios (ENE, II:227, 231). 

Con base en las leyes españolas de población de 

1513, se inicia en Puebla el sistema de trabajo denominado ser 

vicio personal obligatorio, de naturaleza diferente al de la 

encomienda. Dichas leyes se refieren precisamente a la recom

pensa a conquistadores y primeros pobladores, como estimulo a 

su establecimiento y consolidaci6n, de las tierras de conqui~ 

ta (Florescano, 1976:28). A partir de 1531, el licenciado Sa.!_ 

mer6n formula los ordenamitrntos particulares que regulaba,1. e!_ 

te sistema de trabajo y por el cual se beneficiaban los fund~ 

dores poblanos. M!s adelante se tratará extensamente este as

pecto, por lo que ahora se dirá brevemen'te que el nOmero de 

indios de servici.o por cada español no exced:ta de 50 y ademas 

se limitaba a un periodo de 4 años, al cabo del cual se pro

rrog6 por tres veces, de manera que para 1545 este sistema de 

trabajo habia llegado a su fin legalmente (Chevalier, 1957: 

10-11, 18; Hirscberg, 1979a:257}. 

Es importante reiterar que tanto el servicio personal 
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obligatorio como el tributo aportado por los pueblos de iri

dios realengos, situados en tonio a la ciudad de Puebla, fue·

ron bá&icos para el sostenimiento de los españóles durante los 

primeros 30 años de vida color.ial ~ que en el momento en que 

.:1e supri,;11i6 legalment.e el servicio ¡,ersonal oblígatorio, se 

dió a los poblanos una "ree;ompensa" de tributoi& en razón de 

dicha supresión (AGN1 Me1·cedef;, Vol. 3, exp. 638,f.276). Se 

pruebaco~ é&ta acci6n que todavía para esas techas el tributo 

ind!gena era importante conto via d(.; mauuter:.;i6n. 

Hemos incursionaao ur.. poco d~ntro d_e este apartado 

en la te.na de decisión que :1daptaron los grupos índ!gena.s dí

rigtmtes ante la conquista espafü.>l.a, se ha. hat lado tambi~n de. 

las razones por las cuales los nohles hµexotzinces acceJieron 

a otorgar a los españoles algunos teirenos er. el valle de Atlix

co y hasta colaboraron en ~a reparticí6n ... 1.Josteríormente toda 

.al !rea Puebla-Tlaxcala particip6 activamente y bajo coaccí6n 

en la eonstrucci6n de la ciudad y explotación de la tierra para los 

españoles, sin embargo no podemos decir que estas sean las 

unicas actitudes seguidas por la sociedad ind!gena en ~eneral, 

ni mucho menos que hayan sido iguales en todos los casos o mo

nol!ticas. Veamos ahora brevemente cuales fueron esas actitu

des, con respecto a la invasi6n española y en particular con 

la inminente aprop-iaci6n de sus tierras, todo esto por el mo

mento desde el punto de vista político y durante el periodo que 
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nos ocupa, es decir hasta mediados del sigJ.o XVI, el cual 

es verdaderamente crucial en el desa~rollo hist6rico de los 

pueblos indios. 

Huexotzinco 

En dos f:4ªChas- no determinadas por las fu entes pero 

que pueden situarse entre 1535 y 1543, la nobleza huexot

zinca emprende dos acciones en defensa de la ocupaci6n de 

sus tierras, acciones que se encuadran tientro de la concep

ci6n legislativa e.$pañola. 

El primero de estos sucesos lo narra fray Juan de Tor

quem.ada, pero desg.raciadamente carece de fecha, el autor Sil

va Andraca lo ha situado en agosto de 1537 en base a documen

tacidn que ·i.-astrea la procedencia de .Francisco de Monteale

gre, el principal personaje en este hecho. Aun cuando otros 

autores lo situan en fechas muy poteriores, en particular 

me inclino por la ~por Silva (Cfr. Silva, 1974:92; en 

discrepa~cia Prem., 1978:48). Independiente:nente de la auten

ticidad de la ••mi lag.rosa II construcci6n de la noche a la ma

ñana de la pobla<::i6n indígena de Acapetlahuacán que nos narra el 

fraile, considero que la acci6n muestra un cambio muy gran-

de e importante en cuanto a la política indígena huexotzin-
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ca de otorgamientú de tierra. Como recordamos en 1532 esta

ban aceptando el establecimiento de 34 españoles en terrenos 

del valle de Atlixco y ahora a fines de la misma d4cada se 

aprestaban a su defensa. 

Las 30 casas que seg~~ Torquemada se construyeron en ese 

momento en Acapetlahuac8.n,signific0 para los huexotzincas la 

esperanza de detener en cj.erta medida la penetraciOn española, 

ya que dentro de la· l~gislaciOn española estaba prohibido que 

se establecieran residencias de españoles cerc·a de las pobla

ciones indias. Aparentemente eJ plan huexotzinca di~ resulta

do por algunos años1 al menos lega_lmente los poblanos residtan 

en la ciudad de Puebla y ten!an sus campos de cultivo en el 

valle de Atlixco, sin embargo en la práctica muy pronto fue

ron est~bleciendose casas de españoles al sur del valle y muy 

cerca del asiento i_nd!gena de Acapetlahuac4n. 

Otro momento importante en el que se muestra el esfuer

zo de los nobles indios por contener el avance expañol, suce

de tarnbi~n en una fecha no precisa entre 1535 y 1543, pero 

pienso que debid ser mgs cercana a la primera. Me refiero 



a la repart.ici6n de las tierras baldías en beneficio de los 

propios nobles de este sefior1o, la cual fue autorizada por el 

p:t:opio virrey do.n Antonio de Mendoza (CDII Vol. VI: 498). 

Ya el propio virrey recomendaba a su sucesor en 

1550 que atln cuando era un asunto muy delicado y molestarta 

mucho a los indios revisar e.i. :aso, éste lo ameritaba por su 

importancia. Las tie·rras apr..)piadas por alg.mos noJ:?les corrH!!_ 

pond!an a las denominadas por los españoles como "bald1as'1 , 

las cuales sitCía Prem en las zouas marginales del Atoyac y lau 

regiones lim1trofes de Tezcoco ¡ Tlaxcala (1°978:55), sin embar 

go hemos .localizado docum,3nta.JiOn de a.1.·chívo que constata la 

existencia de. estas tierras apl::opiadac; púr los indios, ·en el 

mismo valle de Atli.xco (AGN, Tierras, V:il.-2672, exp. 3). Se

gún el litig-io de tierras aquí presentado, y :techado en 1579 

los nobl'!s huexotzincas se o,;onían al otorgamiento de dos ca

baller1as de tierra er. favor del español Gil Gonzalez de Avi

la, si.tuada cerca de la poblacj_(Sn de la Trinidad Tepango, al 

sur de la actual ciudad de Atlixco. La contradicciOn indígena 

se basaba en la validez de un antiguo repartimiento de tie

rras entre los indios, por medio del cual se hab!an repartido 

todos los montes, llanos, ci~negas, quebradas,en fin de toda 

la tierra. El alcande mayor de Huexotzinco alega----
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ba en apoyo al español, que siempre que el ~,irrey 

otorgaba una merced: de tierra en general en Huexotzinco y 

en particular en t.órno .al pueblo de Acapetlahuac!n, los prin 

cipales huexotzincas presentaban contradicci6n apoyándose en 

dicho repartimiento: 

" ••• habiendo en esta dicha provincia gran cantidad 

de tierras calmas sin labrar y cultivar, baldías, 

que de muchos años a esta parte no ~e an labrado 

ni <..ultivadv; d .... que vues-c.ra eJCelen-::ia puede ha

car mt:~rced (AGN, Tierras, vol-2672, e.~p. 3,f.l6v) .. 

!,os r:esul tados en este como en otros muchos casos 

no fueron satisfactorios para 1.us indios, sin embargo el 

documento nos. muestra la val ice i <JU~ l,Js nobles huexotzin

cas le daban u.l repartünienco de tierras aprobado por el 

virrey Mendoza, así como el manejo de la legislación espa

ñola en la defensa de su tierra. 

_!!ua9ue9.hula 

Los testimonios más tempranos de intentos de estable

cerse españoles en tierras·~e ~ste señorio datan dE= 1542 segt1n 

las primeras mercedes del AGN, ~3in embargo es evidente la defen

sa que hacen los nobles huaquei:hul t.ecas de sus tierras adn antes 

de 1535 dentro d.e los marcos de la legislación española; en es

te caso diri,.:Jit!ndose directamente a los reyes de España. 

La figura jur!dica a la que acuden los huaquechulteca ... ; 
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se encuA,dra dent:co de lo que la autora Hernández Orivé ha 

denominado como nt'.econocimiento de derechos prehisp4nicosn 

Como su nombre le indica no se trata de una merced real, 

sino precisamente el reconc>cimi.ento de las tierras ,del se

ñox:-1:o por raz6n de propiedad o bien pcsesi6n, creados antes 

de la conquista ~spañola, asilnismo, no se hace el reconoci

miento por una.$uperticie indeterminada sino por t,rminos 

espéc!ficos (Hernández, 1973~ 33-34). 

Para el caso que nos ocupa, té;11to los huaquechultecas 

oo:mo sus vecinos los indios del actual pueblo de San Pedro 

Teyuca, habían conseguido sus recoriocimientos de tierra,fir

madas por los mismos reyes de España en 1535 y 1534 respecti

vamente. Esto~ ~ltimos, fuer.a de la jurisdicci6n de Huaquechu

la y de nuestra regi./Sn de estudio, .r<.~cibieron además escudo 

de arm,ls; el .ree:onocimiento d~ tierras consü-,t.ta en 81 .caba-
, ' 

llerías y un sitio de ·sanado menor {AGN, tierras, Vol. 2~72 exp. 

42). 

El reconocimiento de las tiet·ras del señor:to huaquéchu 

teca se hizo efectivo hasta 10 años después de emitida la cedt11a, 

aJ. cabo de los cuales se. tomó posesi6n de las mismas, segt1n la le· 

gislaci6n española, sin embargo corno v·eremos después detalladamen

te.,para fines del siglo XVI la c~dula real no había sido lo guficientem 



respetada y para entonces buena parte de estas mismas tierras 

ya estaban dedicadas a la deiH:isa de la vil 1,. española de Atl ix-

co. 

El fundamento por el cual los nobles huaquechultecas 

basaban la petición. de reconocimiento de sus tierra.s ,·consis

tía seg~n ellos ~n que eran tierras y aguas que hab!an, estado 

gozando desde el tiempo da su gentilidad; adem!s se dice en 

la ct;dula que se les reconoce sus pree.minencias por haber ayu

dado en la conquista con flechas y arcos (A~~, tierras, vol.2683 

exp • 4 • , f .. 16 4) • 

Si bien se ha dicho ya que a fines del siglo XVI ya ha

bian sido ocupadas estas tierras para otros fines distintos 

a los aprovechamientos indígenas, considero que esta cédula 

real les sirvi6 a los huaquechultecas para enfrent~rse y con

tener un poco el ;¡,vanee español, sobre todo a partir de la 

década de,los 40 1 cuando mayor ntímero de españoles pretend!an 

establecerse dentro de sus ti!§rminos. Todavía para el año de 

1576, el virrei don Martín Enriquez reconocía la pertenencia 

de las tierras del señorío huaquechul teca y ordenaba que no 

obstante la existencia de cualquier merced de tierras·en t§r

minos de Huaquechula, aún las emitidas por él., fueran tomadas 

u ocupadas (AGN, General de Parte, vol. 1, exp. 1083,f .205). 
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Tochimilco -
Muy pocos datos se tienen de este señor!o y menos aún 

de las actitudes tomadas por sus pobladores indios durante la 

inicial penetraci6n esp,.:tñola. Durante la toma de posesi6n de 

las tierras de Santa Cruz Cuautomatila (pueblo sujeto a Tochi

milco) el 10 de febrero de 1568, el juez, gobernador y otros 

indios de esta poblaci6n, hicieron referencia a que el rey 

Carlos V y su "madre doña Juanatt (sic) 1 1es hicieron merced a 

los principales de ciertas tierras "donde cultivar los que es

tan bibos, recien.nacidos y toda la parentela" (DAAC, santa 

Cruz Cuauhtomatitlan#f. 2r; AGN Tierras, vol.2729, exp. 2, 

f. 48v). Desgraciadamente no podemos precisar a los beneficia-

rios, la fecha .. de la merced original, ni 

ra tal otorgamiento. 6 

los fundamentos pa-

Como vimo·s antes,. el señorío cholulteca dominaba y ex

plotaba la parte noreste del valle de Atlixco, hast,a q~e en 

la importa.nt.e reuni6n celebrada en diciembre de 1532, en la 

cual se 9torgar.on ciertas tierras a los fundadores poblanos, 

esta parte. del w.üle p:cecisament.e pas6 a ser t.ierra realen·

ga y por lo tanto sujeta a repartimientos por par-te de las au-~ 

to:ridades e.spañolas, excluyendo de t.oda injerencia a los cho~ 

lultecas. Du:ran:te los siguientes 24 años este grupo indSgena 
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intent6 recuperar -por di versos medios estas tierras, sin em·

bargo nunca lo logr6. 

El primer intento que registramos aquí por recuperar 

estas tierras, es el que sucede hacia el año de 1539. Cierta

mente s61o conocimos· la documentaci6n al respecto en forma 

parcial, sin embargo es :::laro que dsta nos estS indicando que 

el intento no fue en. forma pac!f i. ca sino en un franco desafío 
. I 

a las autoridades españolas. El regidor poblano Sebastian Ro-

driguez se refirió a este suceso como "una fuerza qué nos ha

cen los í.nftios de cho lula 11 es decir se trataba de una ocupa

c16n de la ti.erra perdida, en la. cual acudieron ha$.ta 4,.ooo 

indios cholultecas, La informacidn también nos muestra que'en

tre 1532 y 1539 se había presentado un conflicto entre la no

bleza y el grupo gobernante indio cholulteca 1 motivado quizá 

por el mismo repartimiP.nto de tierra de la primera fecha 

\b~lva 1974: 75 y 76). 

El intento cholultepa por recuperar sus antiguas tie

rras fracas6 según la in~ormaci6n 1 por el convencimiento ver

bal del alcalde de Puebla Jüonso Galeote. No sabemos con pre

cisidn en que forma se llev6 a cabo este "convencimiento'' ni 

cual fue la respuesta india ante esto, sin embargo no hay que 

olvidar que las autoridades españolas. poblanas no siempre re; 
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currieron a las acciónes pac!f.icas contra los cholultecas. Por ejem

plo ~n 1546 se dí6 el caso de que estas autoridades hab!an mandado 

quemar algunas casas de macehuales, canq;>os de cultivo y sil

vestres precisamente de indios de Cholula. Finalmente los es

pañoles reconocieron que esta acci6n fue equivocada y recom

pensaron a los indios con otros terrenos ce.rcanos él la ciu~ 

dad de fuebla en pago a los terrenos y casas quemadas, por lo 

dem!s e.1 hecho nos muestra la.s diferentes formas que utiliza

ron la$ autoridades poblanas en su trato con los cholulteeas 

(Cervantes,., 1':)27; 279-287). 

La de.l1-1nitaci6n de tie.rras que se llev6 a cabo el 26 de 

febrero de 1546 entre la ciudad de. ~uebla y Cholula, parec!a 

9er la medida que pon!a fin a las .diferencias limítrofes en

tre estas dos ciudades. Eil ·ella se confirmaba la excluisi.1n de 

los choltdtecas de las tierras del valle de ~tlixco, los l!mi

tes entre Cholula y este valle, como parte integral de la ciu

dad de Puebla, se establecían en forma natural por medio del 

inici.o del valle y l·a sierra de Iccapalo, separandose así po

lítica y territorialmente al valle de Atlixco con Cholula(Re

yes, c. 1976:106). 

Como decíamos, esta del1mitaci6n territorial realiza

da per inter,s de las autoridades españolas p:retend!a terminar 

con las diferencias de los cholultecas. No obstante pocos 

años después, en los 1n1cios del gobierno de Luts de Velasco~ 
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consideraban corno un despojo de tierrd. Los indios de Cholula 

se referían precisamente al reparto de tierras encabezado por 

los principales Huexotzincas, acusaban a est.os de .que habían 

incluido cierto pedazo de tierra en el repartimj_en.to, el cual 

decían, no era de ellos s:ino de J.03 cholultecas (B1ttman, 1964: 

291; fil)ud. AGN, me.rcerdes, Vol.: 3, f. 332; Zavala, 1982:ti?-88). 

Para 1555-56 vuelve a man.ifestarse el diferendo de tierras, cuar 

do se establece un "convenio" {sic) entre Cholula y Puebla pa

ra que los indios de la primera poblaciOn pudieran utilizar 

ciertos montes y canteras de Atlixc0, se refer1an posiblemente 

a los terrenos mismos que dj_vidían el valle d>n los desnivel.es 

al norte de la propia ciudad de Atlixco (AL"1.AP, suplemento li

bro No. 2, f. 460-474). {Sf!:. Levi, 1971: 1.1al-'a 3 aqu! reprodu

cido). 

¡~0 s·abemos cual fue ril curso que siquieron estas ges

tiones ni los resultados formales, pero es evidente que los 

cholultecas no fueron afortunados en sus intentos por recupe

rar sus tierras sítuadas en el valle de Atlixco. Como veremos 

después, estas mismas tierras ser!an a finales del siglo XVI, 

importantes productoras de trigo bajo propiedacl española, 

B} Entidades organizatj.vas españolas. 

Durante el siglo XVI la corona española desa;r.01.16 una 

intensa labor organizativa en las tierras descubiertas del Nue~ 

-vo Mundo en procura de una mejor adrd.nistracidn en lo econ6mi-
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co, pol!tico y social, esta labor incluía no solamente el pro

pio ambito español sino tambi~!l lo que se denomin6 como"repti

blica de indios". Respecto a ,sta y en lo que se refiere a la 

regi(5n del presente estudio, es claro que durante el gobierno 

del primer virrey de Nueva España don Antonio de Mendoza, Hue

xotzin,o:, fue el centro m~s importante, por ser aqu! donde se es

tableció la alcaldía mayor. La j u.risdicciOn pvl!tica comprendía 

las poblaciones j_nd!genas dominadas por el señorío huexotzinca

calpaneca, Tochimi. lco y Huaque:chula, así ::orno tcilnbi~n 

la poblaci6n de 'l!epeoj1.m1a (Dorantes, 1902; 307) , Al mismo tiem~· 

po no hay que olvidar que Huexotzinco fue uno de los cuatro 

centros evanaelizado::res escogídos por los franciscanos junto 

con Mfxico, 1:excoco y Tlaxcala., para .iniciar su labor 1Uis1c~ 

nal (Barlow; 1948: .147}. 

En el plano eoon6mico hemos visto ya de que manera 

los españoles establecifron tratos con la nobleza huexotzinca 

con el fin de obtener por la via legal ciertas concesiones de 

tierra e iniciar asf lo que sería el importante centro produc

tor agrícola del valle de Atlixi;o; veamos ahora brevemen-

te de que manera la mts:ma actividad econ6mica española desarro

llada en este valle, gene·r6 su p,:opia dinámica, originando no 

sólo una organización propia. e~ lo econ6mico y pol!tico sino 

tambi~n se convertit'!a en importante centro de influencia y pe-
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netraci6n española hacia Huaquechula y Toch::milco. 

a) El asf!ntamien-to español. 

Independientemente de :mercedes 'de tierra, cedula de 

encomienda, corregimiento o alcald!a mayor, la legislacidt1 

española prohib!á que se fundaran villasde españoles o cual

quier asentamiento de este origen en poblaciones de indios. 

Para el ca.so de la región que nos ocupa., la misma reina de Es

paña ordenó al virrey don Mtonío de Mendoz¿ en 1538, que los 

t~rminos de la ciudad de P\1ebla, en donde se inclu!a el valle 

de Atlixco, fuer~n destinados para "prados y pastos", es de

cir para su explotaci6n agrfcola y ganadera, pero no para 

establecer poblaci6n de aspañoles (Cervantes, 1927: 268} • N;.) 

obstante la proh:f.,bición algunos <:ispañoles como Pedro del Cas

tillo, Ant6n Martin Calero y el ·:matrimonio Pérez Romero esta

blec1an su residencia. al sur del valle de A.:lixco, en lo que 

se conocer!a pósteriormente como barrio de'cantarranas, Al 

·mismo tiempo otros españoles más cambiaban su residencia de 

la :misma ciudad poblana a el valle, donde tentati sus campos 

de cultivo, 

Como se ver&- en el apart.ado dedicado a la apropiaci6n 

española de la tierra, este fenómeno nos indica una penetra ... 

cd6n sistemática y constantf de espafioles al valle de Atlixco, 

muchos de los cuales establecían, adem!s de sus campos de cul

tivo, estancias para ganado y todo lo que con ello se reque-
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rfa., tambil!n a:Antaban sus p:ropit1:s casas. Si bien en el año de 

1579 en que se fu::1da f.02:.1na.lmente la villa espafiola denominada 

ffVilla de Carr.oón", ~sta car:taba con una poblacHSn de 78 veci-

'• nos~ "estantes y habitantes~, por otra fuente sabemos que en 

los :i.rdeios de esta 1nimna ad.cada hab!a en realidad hasta 1000 

españoles dedicados a las labores agr!colas en este valle (Lo~ 

pez de Velasco, 1894:210}. Entre estos ulti-mos se encontraban 

posiblemente tambi~n arrendadores, comerciantes y otras perso

nas las cuales no resid!an pe1"Itlanentemente, en el valle, sin 

embargo la ~ltflt¡a cif~a nos muestra el alto inter~s español por 

estas tierras y la intensa actt-vidad econdm:t.ca de este grupo 

en la agricultura. 

Hacia el año de 1555 hay un intento formal po~ estable

cer en el valle una villa de españoles. Los promotores de es

t~ intento se e.~tr.evistaror. con el virx:ey don Luis de Velas

co cuando ~sta visitaba la regi6~, se~ün ellos reeibirfa por 

nombre Valsequil.lo y se señalarían solares para la construc ... 

ci6n de la iglesia, as! como ~ara la construcci6n de las casas 

de los futuros habitantes españoles de 1a villa.Al parecer 

el intento fracas6 quiz! debido entre otras cosas a la fuerte 

epidemia que azot6 .la regi6n por. estos años causando la muerte 

tanto a indios como a españoles y 10estizos (Silva, 1974:118, 

121 y ss.). 

?ara el 22 de septiembre de 1579, fecha de la fundaci6n 



formal de:~ la Villa 1de Carre:d.,,_, hoy ci'Udad de Atlixcor exist!a 

de hécho no solamente poblaci.dn .. desparramMa.'L\en el valle de 

Atlixco sino tambián había residencias en el lugar mismo don

de se leva:1tar!Ca la villa española. La "fundación" es enton

ces l.a legal.izaci6n formal dt1 -un asentamiento pre-via::mente esta

blecido, a partir de la cual la villa se separa de la ciudad 

de Puebla; adquiere jurisdícci6n propia y a·utoridad civil y 

criminal, con un cabildo formado con la propia poblaci6n es

pañola, con alcalde mayo,:~ ~l.caldes ordinarios y regidores 

(Reyes, Naz,ianceno, Ms). 

Es claro por otro lado, que el crecimi.ento de la pobla

ci6n española en el valle de Atlixco no fue la 'Cinica razdn 

en s! de la separaci6n de puebla y la fundación de la villa 

española, existieron para ello otras razones de peso en lo 

econ6mico y pol!tico las cuáles reseñamos a Jlli brevemente. 

Gonzalo ObregOn señal6 y.a en su obra póstuma 

los inconvenientes que debieron representar para los agricul

tores españoles del valle, el depender en ciertos aspectos, de 

las auto·ri.dades indígenas de Huexotzinco, sobre todo en los 

constantes litigios po:r tiex·ras; las fricciones y disgustos 

deben de haber sido constantes, dice el ~utor. Al mismo tiem

po advierte que el inter~s por fundar una villa, con autono

·mia administrativa d.e Puebla, era motivado por el desarrollo 

tan extrac,~dinarfo que habt~ tenido la propia ciudad pobla

na en -menos de ·medio ':liglo, por lo cual este grupo de agricul-
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tores pretend!a trasladar la experiencia pol,lana al valle de 

Atlixco (Obreg6n, 19·81: 22-~25} • 

Atlil:>as razones debieron ser i.n\portantes, sin embargo nos 

interesa d~stacar aqu! el hecho inn¿gable que ese "extraordina

rio desarrollo poblano-'· se c!ebia en gran parte al §xito logra

do en la agricultura española precis·a:roente en el valle de Atlix

co. .A.ntes de 1579 el asentamiento español en el valle conta-

ba con vJ.da vropia exp~'.'esada en sn intensa tlCtividad agrícola, 

ganadera, de tr?.nsformaci6n y mercantil en 9eneral7 la depen

dencia ?•Puebla- valle de Atlixa,'1 e;ra. :m.4s un last:re para fsta 

1llti:ma que una necesidaJ co.mo lo fuera en un p,:,,i.nc1pio. Esta 

afirmacidn estd claramente comprobada en el caao de la ganade

r!a y &'!'• particular en el desarrpllc., d1 la dehfJSa. 

un mes antes precisamente de fundarse formalmente la ,tillf.t 

de Carre6n los labradores ~spañoles se quejaban entre el vi

rrey Martin Enriquez -que l,os ganados pertenecientes a Puebla, 

Tochi'milco Izúcar y Huexotzinco invadían y les destruían 

sus pastos "exidos y dehesas'', que ellos ten tan destinados pa

ra sus propios 9añ:ados (AGN C:ieneral de Parte, Vol. 2 ,exp.126 f 

f..481, Independientemente de analizar en detalle -este importan

te ipen~lón de la econom:ía española atlixg:uense, anotamos aquí 

que ya desde antes de 1578 estús agricultores contaban con 2 

estanci:.as de ganado menor en donde pastaban sus ganados, Inme

diatamente despu,s de fundada la 'Vil.la., estos te-rrenos se am-



plÍan considerablemente, eon lo cual impedirin la intromisi6n 

de los ganados que no fueran de los habitantes de la Villa de 

Carre6n y al mis:mo tiempo dispon!an de terrenos m.ás amplios 

para desarrollar su propia ganaderfa. 

A partir de 1579 la Vi.lla de Carre6n se convierte en el 

asentamiento .m&s i:mportante de la re.gi6n d.e nuestro estudio, 

Su comoetencia en los asuntos adrrunistrativos tocaba, se ha di

cho ya, autor.í.d~d civil y criminal en lo referente a los asun.,.. 

tos españoles, su t>est·ricc¡.ón era entonces en los asuntos con

cernientes a los indios, i.nclusive dentro de los términos mis

mos de .su tf~rritorio. (;stt.: comprendía b!sicamente lo que 

es el val.le H-r;,it:ando con los t~nn.inos de Cholula, Huaquechu

la, '!'och:üni.lco y Huexotzinco-Calpan. A partir de entonces t~-

bién observar.tos le.. 0rgarn.:?.aci6.n propia del cabil~o y autb.riéb.És 

españoles de la ·vil.lci i.~Spañola, no s6lo en el ambito político-

civil, sir10 t.a:mbi~n er. t:uar te la organizaci6n de la agricul·· 

tura, ganaderia y otro~ aspectos de la economía española 10 ... 

cal., caracter:1z~:'ind0se ~sta por su t.rato directo con el virrey 

y las ·más altas auto·.cid~des de la cap;t.tal de la Nueva España. 

b). tos cor'.re91Jriien'tos ·:t .\lcald1as mayo·res. 
/ 

Artlhas eran i,n-stitu~iones similares introducidas po-r la 

administración española, con el fin de atender todos los asun-
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tos de gobierno y de tocio tipo qt'!.e. ten.tan que ver con la re

lación entre españoles e indios. Las presidían indistintamen

-ce el correqidor o bien el alcal<le mayor y tenían tambH!n de

limitados los t~rminos y pu.eblos de indios en los que ellos 

podtan ejercer su autoridad1 aún cuando en la práctica exis

t ieror1 .1.nuchas atter2.C"iones y ~ob:t:ep1)siciones. 

Hemos Visto ya la irnporta:n.c1a de Huexotzinco inclusive 

en el atr.J)ito df; la administrac:l.6n españolL. Desde tempranas 

fechas fue designada esta ciudad como alcalcía mayor, compre!}_ 

diendo dentro de su área de influencia la.s mismas cabeceras y 

poblacion~a :-,;ujetas de Tochimilco, auaquechula, Tepeojurna y 

desde luego la& pobla.c.iun.as sujecas a .hos antiguos señox tos de 

Huexotzinco y Calpan (Dorante:s, 1902:307}. Haci.a el años de 

1546 Tochimilco se ccmrirti6 en corregimiento, sin embargo hat¿ 

ta el año de 1599 se sucitaron una serie de problemas aqu.t, 

precisamente por indef íniciones en la juri.sdicci6n y én los 

términos: hacia 1560 aparece el corregimiento de Tochimilco su 

fragáneo de Chalco (Gerhard, 1972:329). Para fines del siglo 

XVI el corregidor de Tochimilco interviene en asuntos de los 

términos de la alcaldía mayor de Atlixco, ocasionando indigna

ci6n y otros problemas a sus pobladores (AMA, exp. 20, f.2} 

P.:recismnente con la fundaci6n de la Villa de ca~eón en 
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1579, fue designaQO tambi~n un alcalde ·mayor en la _poblaci6n in

dfgena de Acapetlahuacá'n en el valle de Atlixco, para atender 

los· a&Untos- 6e ind¡:-os- de aquella y las d~s poblac:lonés de in ... 

dios s-it'tlados- en el valle. t6gi ca:me-nte esta des~qnaci6n se su,:-. 

pe-:r-pon!a con la alcald!a mayor. ya exi-stente de Huexotzinco y 

sus sujetos (incluyendo a Calpan y los suyo::;), pero al parecer 

el mismo alcalde mayor tuvo a Si.1 cargo ambas poblaciones, aun

que con dos residencias, estu fue al menos hasta la dtlcada de 

1590. Haei.a estos añoJ se separaron definiti·1amente ambas al

caldías, abarcando la de Acapetlahuacán las poblaciones indias 

de Huaquechula y Calpan, mi.entras que la de Huexotzinco interven· 

d.ria sólo en las poblaciones de ind;tos situadas ·a1 norte del pe

dregal de Neal.tican, fuera totalmente del valle y de la reg10n 

de nuestro est.tid:1.o {Gerhard, 1972:141,56,!:>7). 

Al respecto es sintomático de esta situaci6n tan cm;bian ... 

te e indecisa, lo sucedido a la poblaeidn y sujeto..s de Huaque

chul a., la cual a.:m.é:n de ser despojada de tierras, pueblos suj e

tos y sus :mismos pobladores durante el siglo XVI, sufrid el 

vai-v~n de los intereses políticos de los ~dores y alcal

des mayores vecinos, como se muestra en el siguiente registro: 

de la. década de 1530 a la dé 1550 estuvo a cargo del alcalde 

mayo::· de Huexotzingo F durante est~ d~cada se la disputaron 

los alcaldes mayores de rz'dcar y Hue.xotzinco; entre 1560 hasta 

fina-les de este siglo estuvo bajo los t~rminos. del alcalde 

11'layor de I:z15car1 y finalmente en alguna fecha entre 1590 y 

.1602 pas6 a fo-rw.a:r pa.rte de los pueblos dependientee del alcal-
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de mayor de Ac:apetlahuacán (Gerhard,1972: 57, 161,141), 

el Las encomiendas 

Huaqueehula -fue la unica poblacidn de nuestra regidn 

ar.ue pe:'lt.mánec:l.6 bajQ- encOlllienda durante todo el siglo XVI •. El 

conquis.tador J'orge de Al-varado f'\'le su prtmer encomendero, . 
sucea.téndole su hijo y poste~~o,:;rnente su nieto, tedos del -mis-

mo nM\bre¡ patra. fine.le$ de este stglo el nieto aparecfa en 

una n.6mina de enco,nend&1Pos con un total de .1895 indios tribu ... 

ta~ios a su senicio y de acue-rdo con las facultades de los en ... . 
comende;t-os en ésos ai\os CENE, 13;. 34 ... 36 7 García :t., 186 6, 2: 175) • 

Tochimilco fue inicialmente tambidn una encomienda., Cris

tobal Pacheco parece haber sido encomendero de esta poblaei~n 

hasta el año de 1525, a la ruerte de ~ste en la fecha mencio

nada sucede en la encomienda dos años des·pu4s, Gonzalo Rodri-,, 

g-u.ez Ocafio. Hacja el año de 1546 muere 4ste dltimo y la pobla

ción indfgena pasa a forniar parte de los pueblos realengos, 

es decir tributarios del rey (Gerhard. 19721329; AGN Mercedes, 

vol.1, exp. s·6, f, 27). 

A pes<:1r de ser estas- la$ dos un:i.cas poblaciones ind!ge

nas de n-uestra_':.tregiOn de estudio las que estuvieron bajo 

encomienda.., es importante destacar que ciertos encomenderos de 

otras poblaciones inMgenas ?ecinas; adquirieron terr~nos en 

el valle de Atli-xco y se destacaron como i1nportantes agricul ... 

torea, utilizando la 1ttano de obra india y los bienes que ~sta 



le entregaba por via de tributo para acrecentar su riqueza 

y poder!o. Este es el caso precisamente del encomendero Die

go de Ordas y sus -sucesores , el cual estudiaremos en deta

lle m4s adelante. 

d) La iglesia 

El oler~ r~gulaY desarxolló una intensa actividad ~i~ 

sional en nuestra ·~egi6n desde muy tempr..anas fechas, Hemos 

visto ya la i1nportante labor llevada a cabo en este sentido 

por los f~ancfs·oat,los- en. Huexotzinco; cabe destacar tambifn 

lc,s conventos const:rutdos po;r esta orden religiosa en .Aca"'" 

petlahuacln,1 Huaquechula,. TochWlco, Calpan y otras pobla ... 

ciones ceTcanas, Otl!'as l'.!>l!'deneis corno los dominicos f'unda1'on. 

conventos en el siglo XVI en Izdcar y Tepapayeca. Igualmen

te los agustinos se establecieron al sur de nuestra regi6n 

en eh±etla. Para 1629 la Villa de Carreón destacaba tambi,n 

en C'tlante •· establec;tlt);tentos de ordenes religiosas, cit!ndo

se los eonvent~s de San Francisco, Santo Domingo, San Agus

tin ll!t~ Carmeli-tas descalzos, la Merced, la Compañía de 

Jesús, además de existir monasterios de monjas y el hospi

tal de los ~aninos (Vázque'B, 1948: 128-129). 

En lo que respecta a la organizaci6n eclesifstica secu

lar, la mayor parte de nuestra región pertenec!a al obispado 

de Tlaxcala, el cual ten!a su sede en la misma ciudad de Pue

bla. La excepci6n lo constitu!a las poblaciones del antiguo 
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señor.fo de Tochi111ilco, las cuale$ desde un principio se compl:le!!, 

día den~ro del obispado de M&ico, esta distribuc16n se 

mantuvo durante todo el siglo XVI. Una serie de igletias, 

doctrinas y ermitas estaban construidas en toda la región, 

adlninistrad a'S· por clérigos de diferente jerarquta eclesiás• 

tica. En el siglo .XVII las visitas de los tdminos de la Vi

lla de Carreón eran los siguientes; san Pablo CUaco1 San 

l"Ván Cuaco, San Jerdnimo Coyula, Santa Magdalena ~echachal~ 

pan, la ~rinidad ~epango, San Diego Acapulco, San Martín y 

San Pedro (Vetancourt, 1961, IIli 195). 

Como veremos despu~s tanto el clero regular como el 

secula.r t4vieron su participación directa en el desarrollo re-

gional no s6lo en cuanto a la evangelización, sino tambi4n 

participando én la explotaci6n de la tierra conjuntamente 

con esfañoles e indios, así como en el des~.mpeño de otras 

labores de orden social. 

Cl La repdblica de .tndids, 

A raíz del establecimiento español la sociedad ind!ge

na experimenta una serie de cambios muy importantes y pro

fundos, los cuales trastocan todos los ambitos en todos 

sus niveles. Desgraciadamente las fuentes no son muy ex

plícitas para poder analizar en detalle las orígenes y de

sarrollo de esos cmnbios y aún transformaciones sufridas 
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por la sociedad india durante el siglo XVI· datos aislados nos 

permiten conocer ciertos indicios y en base a ellos se es

tablecen algunas hipdtesis que tratan de explicar ese desarro~ 

llo,si bien las í-uentes se refieren aisladamente a los grupos 

sociales indios mis destacados como la nobleza y los gobernan

tes, menos a~n hay datos para conocer de cerca a los grupos 

sociales indios -menos privilegiados como los macehuales en 

general y terrazgueros en particular. A continuaci6n aborda~ 

mos estos aspectos brevemente, tan solo en los temas mas impor

tantes y car~cterísticos, 

&} Gobierno 

Durante todo el siglo XVl las poblaciones indfgenas si

tuadas en el -valle de ~tlixco y en las pártes altas dominadas 

~or l~ ~nt!.gua al~·anza Hqexot.z:tnca,:oCalpaneca, s~gu;f.eron gober ... 

nadas por dstq.s y de acue:rd{, a la misma d.i.s cribuci6n de pueblos 

entre ambos como se vió antes. Es decir Huexotzinco regía so

bre las siguientes poblaciones: San Pedro Atlixco, San Mart!n 

Tlapala, san Jer6nimo Coyula y Santa María. de Jes·ás Acapetla

huacán, mientra& que Calpan dominaba y gobernaba a San Balta

sar Atlimeyaya, San Juan 'fianquismanalco, Santa Magdalena 

Axocopan y los dos poblados de Cuaco. En esta-distribuci6n 

se excluyen desde lue90 las poblaciones sujetas a ambos seño ... 

ríos de por sí, .l~s cuales se local ;l.zan fuera de la :regi6n de 

nue~t:ro estudio. 
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Para el año de 1578 se registraba en .in documento de 

excepcional lmportancia la elecci6n y nombramiento de algu

nas de las autoridades de Calpan, en donde aparec!an 'lian

guismanalco,Atlimeyaya ~ Nealtican como sujetos participan'!'" 

tes en la elecci<Sn. En el nombramiento participaban el\ go~ 

berna4c,r, alcaldes y regidores del pueblo de Calpan, quie.

nes despu~s de realizada su tarea polftico~admiriistrativa,lo

comunicaban al virrey don Ma.rtin Enriquez para su confirma.,.. 

ci6n {:Piho, 1975; ltI~3oo, oavis, 1968;76; Apud·. Ms. mexi

cain 73: Biblioteque National de París; Zavala, 1982:422-

423}. Por su parte hemos visto también como, hacia el año 

de 1560 se inc lu!a a l-s.capetlahuacán dentro de la cuenta de 

la poblaci6n de San Pedro Atlixco y ambas dentro de una ma

tricula de Huexotzinco (Prem, 1974:484). 

Fue sin duda el desarrollo econ6mico tan importante 

~el vall~ de . .Atl;i:xco y el papel estrat~gico que desempeñaba· 

Acapetlah·uacán, situado en el centro -mismo del valle, lo que 

propició a ce:,mplacenct~ del grupo español, que esta pobla~ 

ci·6n tnd:&gena ~~ importancia polftica al grado no 

s6lo dé separa~se de su cabecera Huexotzinco sino tambi~n 

de a.bsorbet" dentro de sus t,m1nos jurtsdiccionales polfti

co~adwtinis-trat.:f:vos a la ·misma poblac16n de Calpan, Efect;i.va

-.mente I pa.ra el afio de 1632, la otrora poblaci6h indSgena rees

tablecida por la nobleza huexotzinca con el fin de detener 

el avance español, conseguía del virrey Rodrigo Pacheco Oso ... 
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rio, Marqués de Cérralvo, la separacidn de toda dependencia 

de HuexotZl.nco; se convertía en cabecera con derecho a nomo:

brar gobernador, alcaldes, .regidores y ... ot:JDB oficiales, asf 

como a reuni 'r los tri•but.os aportados por los indios de las 

poblaci'Ones· ah.ora sujetas- a Aca.petlahuacán I los cuales fueron 

a partir de entonce&; Calpan, San Bastasar,Atlinieyaya1 San .Pe

dre Cl:JacoJ .Santa .Ana Coatepec, $qnta Catalina, Huaquechula, 

San· Juan Jl.mecac y las poblaciones no localizadas· de San ·Fran~ 

cisco Bue.naventu,:-a. Te comas t l ahuaca , Tzompah:uac~n y Acayuca 

(Dfaz, 1914 ;.23 7 -'\puª 1 AGN, ;Indios I vol. 10, f _-312v~3.l3r, l 

Si bien es cierto que la jurisdicción pol!tica de la 

Villa de Carreón ten!a como restricci6n intervenir en los 

asuntos de indios de las poblaciones de estos dentro de los 

t~rminos ·de la villa, por otro lado no cabe duda que fue a 

i:nstanr:ias del g-rupo español atJ ixquense, que .lcapetlahuacán 

se convirti6 en la poblaci6n india md.s i-mportante del valle. 

En lo econ6mico fue aquí donde, a pesar de la proñusa pe

net·rr.1c:i:dn española, l.ls ne-bles h11exctzincas seguían disponien

do ~e tierras par-a el cultivc,casas dP. alquiler, corrales, ven.

tas1mesones y rnólinos (BMNAH-SM, Col, Antigua:368, salas, 1982: 

6?). Con estos y otros bienes, el grupo indio de Acapetla

huacán se separ6 de Huexotzinco en 1632. Para entonces exis

t!a ya ot,:r::a relac16n de dominio entre Acapetlahuacán y la 

Villa de Carre6n, la cual se fincaba no solo en esos bienes, s;t.no 

tambián en la mano de obra estacional que representaba su 

poblaci6n. 



La congregaci6n de indios llevada a cabo en Acapetlahuacán 

para el año de 1599 fue seguramente un paso importante en la 

reordenaci6n política y demográfica de la relaci6n Huexotzinco

Acapetlahuacán, sin embargo desconocemos mucho sobre la forma 

en que se lleg6 a la separaci6n. Relacionado con esto será 

importante explicar la aparici6n ya para estas fechas, de un 

grupo gobernante indio en el propio pueblo de Acape~lahuacán, 

formado por· un alcalde (por cierto ee.taba preso en la ciudad 

de M,xico en 1599), alguacil mayor, regidores e ~indios prin

cipales" (sic} (Inforrn,aci6n .•• :1) ¿de donde procedfa este gru

po gobernante si se ha dicho ya que al menos hasta el año de 

1560, la población indígena de Acapetlahuacán la constituf-an. 

b!sicamente terrazgueros de la nobleza huexotzinca?.Entre es

ta 6ltima fecha y 1599 ~staba configurado ya el grupo gober

nante en Acapetlahuac~n, pero a instancias de qui,n o como se 

desarro116 t'!ste y cual fue su relaci5n y como su rompimiento 

en 1632 con la nobleza huexotzinca?,Es un tema qµe sin duda 

nos of recerA, en otra in·vestigaci6n, interesantes datos. 

En lo que respecta al gobierno del señ~r!o tochimilca, 

como recordaremos existe la posibilidad de que hubiera un go

bierno doble con sus asfentos en Ocapetlayuca y Tochimilco. 

Es interesante observar que para el año de 1542 el virrey 

Antonio de Mendoza nombraba a los indios principales y na

turales de. Ocopetlayuca, de nombre Melchor y Saltazar, como 
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alcaldes del mismo pueblo. Asimismo se habla en esa misma 

fecha de la necesidad de nombrar a un cacique y un ':JOber

nador para que se encargasen de la gobernaci6n de la enti 
1 

dad (AGN, Mercedes., vol. 1, exp.. 56 y 5.9) • Diez años des-

pul!s la docurnentaci6n menciona todav1a a don Miguel y don 

Juan "de la Parte de <;icopetla" como gobernadores en una 

de las cabeceras, desgraciadamente desconocemos la forma en 

que se extingui6 el gobierno doble tochimilca (Zavala, 1982: 

433). 

Independientemente de esta particularidad en el gobier

no de llbchimilco, es un hecho que durante todo el siglo XVI, 

~ste se mantuvo como una sola entí.dad pol!tica y social in

dia, administrando sus recursos, su poblaci6n y sus tributos 

sobre las mismas poblaciones indias que dominaba el señorío 

Tochimilca en i'a ~poca prehispánica, ellas eran las siguien

tes: Sarita Catarina Cuilotepec, La Magdalena Yancuitlalpan, 

Santa Cruz Cuauhtomatitlan, Santa Catarina Tepanapa, Sa~ Mar

tin Zacatempa, San Miguel Tecuanipan, Santiago Tochimizolco, 

San Francisco Huilango,San Lucas Tulcingo y San Juan Tejupa. 

Por su parte el gobierno del señor!o huaquechulteca se 

mantuvo independiente hasta que en el año de 1632 pas:f.,a for

mar parte como un sujeto m~s de la importante cabecera políti

ca de· Acapetlahuac!n. Durante el siglo XVI observamos la auto

ridad del grupo gobernante de Huaquechula para administrar 

india a ella sujeta, 
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sin embargo es posible que poblados completos, antes sujetos 

al señor.to huaquechulteca hayan pasado a la administraci6n de 

otras cabeceras ya que no se les menciona en la documentación 

del siglo que estudiamos. En este caso podrían estar las pobla

ciones situadas al oriente de Huaquechula como San Francisco 

Jalapexco y Santa María Xoyatla. Al respecto no serta extra-

ño encontrar una tendencia a la disgregación y adjudicaci6n de 

pueblos, como sucedi6 con la administraci6n española de Bua

quechula preci_samente. Al mismo tiempo cabe agregar que, como 

veremos en otro apar1;.ado, esta poblacic5n ind!gena sufrid igual

mente usurpac.i6n de sus tierras, inclusive de las conside:cadas 

del señorto huaguechulteca. Algunas de las poblaciones indias 

que continuaban siendo sujetas a Huaquechula en 1591 eran las 

siguientes: Santiago Atzitzihuacan, San Francisco Xochiteopan, 

San Pedro Ixhuatepec, San Mateo Coatepec, San Juan Cotzoc y 

las poblaciones no localiza~a de San Felipe Quapechco y San 

Marcos Ateopan (AGN, Indios vol.-3, exp. 873, f. 211v- 212). 

b) Sociedad: estratif.icaci~n y demografía 

Importantes trabajos sobre la estratificaci6n social 

se han realizado ya en relación al Huexotzinco colonial: to~ 

dos ellos se basan en el importante docmnento denominado Ma

tricula de Huexotzinco o bien en otros registros tributarios 

(Cf~. frem, 1974, 1976 y 1978; Dyckerhoff, 1976: Carrasco, 

1974¡ Warren 1968: Scholes, 1958) Gracias a estos trabajos po

demos tener una imágen aproximada de la sociedad ind!gena hue-
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xotzinca hacia el año <le 1560, el cual se rJsume brevemente a 

continuaci6n. 

La Matricula de HueAotzinco presenta dos grupos socia

les bien diferenciados y por ello se les empadrona por separa

do. En primer lugar se registra el gn1po d~ los principales 

ent~e los que se encuent4an les "señores" (t~teuct¡n, singu

laI teuctli.) y los "nobles o hl.dal9os" 'pipil,tin, singular _¡>i

l.lJj. El total de est~ grupo en 1560 era de 1444 ind~os prin-

cipales: warren en·cnantra en este documento un máximo de 79 te

calli, aunque otro documento, fechado dos años antes infor

ma sobre la existencia de 61 "caciques",es decir "casas de ma

yorazgo" que equivalen a los mismos tecalli (l~arren, 1968;166; 

Scholes, 1958: 80). En segundo lugar aparece en la Matr!cula 

de Huexotzinco el grupo de los macehuales, subdivididos tall'.bién 

en el subgrupo de macehuales con tierras p~opias y otro deno

minado terrazgueros,los cuales se distinguían por no tener 

tierra propia ni disponer de ella, asf como por estar bajo 

una relaci6n de dependencia laboral con un noble huexotzinca. 

El primer subgrupo sumaba 2,307 y el segundo 5,393 indios ma

cehuales-terra2guer.os en el año de 1558 (Scholes, 1958:80-81). 

En lo que se refiere a las poblaciones regidas por el 

señor!o huexotzinca en la regi6n de nuestro interll§s, hay que 

recordar que estas eran las siguientes: San Martín T.ianguisma~ 

nalco, San Pedro Atlixco y Santa Marta de JestSe .Acapetlahuacdn, 
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en la primera población no se encontraba níng1'.in indio prin-
#' 

cipal, en la ~egu~da 46 y en la dltima uno solo, este no es-

taba ligado con la agricultura ni con terrazgueros, -sino a car

go de los 59 cantores de la iglesia del convento de Acapetla

huac4n. El ntbnero de indios macehuales en esta dltima pobla

ción era de 802 casados n1ás SS, entre viudos y viudas, y en :san 

Pedro Atlixco hab.1'.a 111 indios casados y 13 viudas; final-

mente en San Marti.n Ti.ar'lguismanalco existían 71 indios casa

dos y 8 viuJas (Prem, 1974: 69 y f.910 r). 

Este breve panorama social coincide con la situaei6n 

que se ~lanted antes, respecto al gobierno y la nobleza hue

xotzinca en la época preh~sp!nica y colonial temprana. Me 

refiero concretamente al predominio de una poblaciOn indí

gena m,:icehual en Acapetlahuacan y particularmente terra:a

guera en 1560. En San Pedro Atlixco la situaci6n era un po

co distinta quiz4 debido a que, como lo vimos tambifn antes, 

esta poblaci6n tue adquiriendo importancia política y so

cial por complacencia huexotzinca con el fin de establecer 

aquí un dominio local, incluyendo a Acapetlahuacá'.n y San 

Martin Tianguismanalco. 

C0tno sucedi6 en toda la Nueva España, a través de los 

años de vida colonial, la nobleza indígena fue perdiendo su 

antiguo poder econdmico, polftico y social, al grado de con-
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fundirse en la pr!ctica los distintos nivel.!s sociales. Se 

presenta así el fenómeno denominado por algunos autores como 

"macehualizaci6n", es decir la tendencia a la reducci6n de 

los má~genes entre los distintos estratos sociales indios, 

frente al grupQ español. En este sentido tiene especial sig

nificado la declaraci6n que hacen el gobernador, alcaldes y 

11 miembros del cabildo indígena de Huexotzinco en el año de 

1560 refiriendose al aumento de la obligaci6n tributaria 

exigida por l.as autoridades reales español&s. Parte del tes

timonio enviado al rey de España se transcribe y se traduce 

a continuación. 

'' ••• inic cenca vei axcan topan vetz inyn tlacallaquilli 
chicopa oquipanavi in ixquich otiqualtequitaque in ma
cuil_tzotli pesos Auh in tiquitoa in mixpantzinco ca amo 
vecah:uaz inic cenpopoliuiz inic :x:ixiniz in mociudad Ve·
xuco yehica ca amo quiximatia tlacallaquilli yn totovan 
.tn tocolhuan yn yn t1chto~an ayac qnitlacallaquiliaya ca 
9an mixcavica catea Auh in tevanti ~n tipipilti yn tiqui 
pia momacevalhu~n ca cenca ya titocolinia aocmo totech -
neci in pillotl ya tiquinenevilia .in macevalti yn iuhqui 
quiqua in iuhqui quimoquentía ya no iuhquitotech ca oc 
cenca telellacíc vel otopan tzonqui~a co in netoliniliz
tli in iuhqui catea totovan tocolhuan tachtouan in iuh 
motlacamatia yn iuh maviztique catea niman aocrno achi to
tech da 11 (Anderson, Arthur, Et. Al. 1976;188). - _, 
h ••• ya que es muy grande el tributo que recayó sobre no
sotros, siete veces mayor de todo lo que hemos venido tri 
butando, los dos mil pesos. Y te manifestamos /a su mages 
tad7 que no tardará que del todo desaparezca, que se des
truya tu ciudad Huexotzinco porque no conocieron tributos 
nuestros padres, abuelos v antepasados, a nadie le tribu
taban, s6lo estaban para st mismos. Y nosotros que somos 
los pilli que tenemos a tus maceualli tenemos muy grande 
pobreza;-ya no aparece en nosotrosTa nobleza, ya estamos 
igual que los maceualli,.as! en lo que comen como en lo gu 
visten, as! tambi~nllOs-otros ;ro hacemos7. Tenemos gran 
angustia i en muy grande pobreza venimos -a terminar. De ce: 
mo estaban nuestros padres, abuelos y antepasados obedec 
dos y respetados, ya ni u.n poco queda en nosotros ••. •• 
(Traducción directa del texto en nahuatl arriba citado,pc 
amabilidad de Luis 'Reyes y Constantino Medina). 
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Lo anterior no quiere decir desde luego que no existiera 

en lo absoluto una diferenciaci6n social al interior del gru

po indígena , ya que en base en ~sta o bien en alguna organiza

ci6n social reelaborada y trastocada por los españoles, estos 

aprovecharon la experiencia y el conocimiento que los nobles 

indios ten!an de su sociedad, para sus fines en la organiza

ci6n laboral, exacci6n tributaria y en general multitud de 

tareas de intermediación. 

La informaci6n referente a la estratificacidn social 

ind!gena en Tochimilco y Huaquechula es menor. En tdrminos 

generales considero que era similar a la existente. en Hue

xotzinco aunque con sus particularidades. Para fines del si

glo XVI los indios principales y "mandones" de Tochimilco con

tinuaban encargandose del cobro de tributos,mientras que se 

advier~e también la existencia de macehuales con tierra, las 

cuales les pertenecían segtin ellos "por herencia de sus pasa

dos" (AGN, Indios, Vol. 6, 2a. pte. exp. 945, f.243v., Vol.2 

exp. 616, f. l.fer.) 

El tem~ de la demograf!a es sin duda un aspecto de la 

"república de indios", en el cual encontramos uno de los fe

.n6menos más claros y caractertsticos·del siglo XVI y parte 

del XVII, me refiero precisamente a la disminuci6n de lapo

blaci6n ind!gena. 
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Si bien podemos decir que las causas de la disminuci~n 

de esta poblact6n fueron mdltiples y en cada regi~n de la Nue

va España se ~resent6 con mayor o menor intensidad, es cier

to tambi~n que por ejemplo las epidemias, crisis agr!colas y 

plagas de diferente especie actuaron juntas y se difundieron 

en amplias areas del dominio español, afectaudo directamente 

a la sociedad indígena en general Algunos autores han proba

do la vinculaci6n entre dichas causas, estableciendo que: 

ºDesde el siglo XVI la historia de las grandes catas

trofes demogr4ficas E:!st4 vinculada a periodos de ca

rest!~ y hambre ~gudas. En el siglo XVII., casi todas 

las g~andes crisis agrfcolas están asociadas a gran

des mortandades (Florescano, 1980a:34). 

~n el 4rea Puebla,:,o.Tlaxcala actua..ron estas causa$ di

rectamente como se ve~~ en seguida, pero adem4s, habrd que aña

dir otras que sin ser exclusivas;fueron causas específicas y 

directas de la disminuci6n de la poblacipon india durante los 

primeros 30 años del siglo XVI. Algunos de estas son las si

guientes: Las guerras intestinas de fines del siglo XV y prin

cipios del XVI entre Tlaxcala, Cholula y Huexotzinco, as.! co

mo la destructiva batalla entre Tlaxcala y los mexicas en 

terrenos del valle de Atlixco¡ la conquista violenta de ios 

ejercitas de Cort~s en 1519-20 contra poblaciones importantes 

como Cholula, Huaquechula, Iz~car, Tepeaca y en general el 
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sur poblano: los a_busos de Nuño de Guzmán a fines de los 20 ' 

en los que ütiliz6 a numerosos indios huexotzincas para sus 

fines personales, áJem!s de enviar a estos y otros contingen

tes de indios tlaxcaltecas a su campaña militar contra los 

chichimecas: las expediciones llevadas a cabo por Hern!n Cor

tés y otros capitanes españoles durante la decada de los 20\ 

en los cuale.s se utillz6 tambit1n numerosos contingentes de in

dios entre los que se encontraban tlaxcaltecas, y quienes por 

diferentes rélZones nt,nca regresaron. 

Durante ,:-odo el sit}lo XVI se siguieron enviando nume

rosos grupos de indios tlaxcaltecas a_ poblar el norte de la 

Nueva E;Jpaña. Igualmente debe anotarse como causa particular y 

directa, aunque..: no exclu!'!liv·a de la disminución de la pobla

ción india durante la sE.:gunda parte del siglo XVI, el abuso 

y'.,maltrato dado .a los indios de repartimiento aportado por 

las poblaciones del :irea Puebla-Tl,\xcala al valle de Atlixco. 

como veremos después éste fue un centre- muy importante de con

centracidn de mano d.e obra india para las labores agrtcolas 

de los españoles. 

CiertaMente- exi.sten di:':erenct.as respecto al n1hnero 

de la poblaci6n ind!gena existente en la época prehisp4nica 

y también en cuanto a la interpretaci6n de las cantidades 

aportadas por diferentes cronist.as, historiadores y visita

dores de la ~poca, sin embar;o parece haber acuerdo en el fe-



- 79 -

nomeno rle la di$min'uci6n de la pobl~ci6n ind!gena durante 

el primer siglo de la ipoca oolonial. El problema para la 

correcta utiliz-aci6n de las fuentes de la ~poca.,es unas veces 

la ambigüedad de la informaci6n, otras que los datos aporta

dos no son registros sistemtticos ni realizados con el fin 

expreso de realizar un censo ni mucho menos, sino son simples 

apreciaciones al azahar. Esta rtltima forma puede estar expre

sada en la carta redactada por el licenciado Salmer6n en agos

to de 1531, quien expresaba su admiraci6n por la cantidad de 

indios ·que segan el había en la comarca de Puebla: 50,000 hom

bres en Tlaxcala, 30,000 en Tepeaca, 20,000 en Cholula, 30,000 

en Huexotzinco (ENE, XVI:9-10). Asimismo Antonio de C'iudad 

Real se refería a Huaquechula como una población en donde ha-
,,, 

bía mas de, 20,000 hombres de guerra en epocas antiguas (eiu-

dad Real, f976, I:9·9-100) 9 Como se ha dicho antes, estas can

tidades s61Q· nos dan una id,~a muy general A.e la poblaci6n, 

pero no se pueden tomar como cifras precisas. 

En .bas~ a estudios m4s precisos e interpretación de 

registros pa·rroquiales, Vollmer Gunter ha establecido 

algunas cifras de poblaci6n en varias partes del Srea Puebla

Tlaxcala,en las cuales podemoe darnos una idea mas aproximada 

del fenómeno de· la disminución de la poblaci6n indfgena entre 

1570 y 1810. En su regi6n A (norte), que comprende Huexotzin

co, Cholula, Atlj.xco,Tochimilco, Iz'Cicar, cuauhtinchan, Teca

li y Tepeaca, el autor concluye en las siguientes cifras de 

poblaci6n india: en el año de 1570 existi,r!en 71,028.01 en 

1600 habr!a 36,419.5 y en 1650 s~lo 17,736~5 (Vollmer,1973: 
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46-47). 

En la regi6n espec!fica de nuestro estudio desgraciada

mente n~ contamos con registros parroquiales u otros registros 

sistemiticos de la poblaci6n india durante el siglo XVI, uni

camente se cuenta con datos aislados que proporcionan las fuen·

tes de la ~poca, aportados por visitadores, r~gistros tributa-· 

rios, historiador~s o bien por los mismos protagonistas de al

g6n litigio de tierras o durante la solicitud de alguna licen

cia o merced. En base a estos datos podemos tener alguna idea 

aproximada del fen6meno de la disminuci·ón de la poblaci(5n in

dia, aunque en algunas poblaciones solamente y durante perio

dos discontinios. 

Igualmente importante para -la explicación de este fe

n6meno, es la ubicaci6n de nuestra región ~n. el contexto gene

ral de la historia novohispana a.sf como particular del &rea 

Puebla-Tlaxcala, en este sentido es que se ha elaborado el 

cuadro No. 1, denominado "Epidemias, plagas y otras, catás

trofes en el área Puebla-Tlaxcala, 1467-1601", en el cual 

se expone esquem!ticamente algunas de las causas que incidie

ron directa o indirectamente en las condiciones de vida de la 

sociedad ind!gena, perjudicándola de tal manera que disminuía 

en t§rminos absolutos e inclusive imped!a su crecimiento. 
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Una de las poblaciones en la que mnjor podemos obser

var el fen6meno al gµe nos venimos refiriendo es Huaquechula. 

Se ha dicho ya ciertamente que la apreciaci6n de· Antonio de 

Ciudad Real respeqto a la poblaci6n indtgena de Huaquechula 

es aproximativa y sin fundamento contable ,lo' que ,no podemos ne

gar ni hacer de menos, es que &u observaci6n, al pasar por esta 

poblaci6n el 21 de octubre de 1585, nos indica la disminución 

e importancia de esta poblaci6n en anteriores epocas. Nos di

ce el visitador que agut sol!a haber mas de 20,000 hombres 

de guerra y que por las señales y vestigios de las casas, de

biO ser grande, pero que ahora era "pequeño y tiene pocos in

dios" (Ciudad Real,. 1976, I:99-100). Sin fijarnos en las can

tidades obsolutas 4,e poblaci6n, la aprE.ciaci6n del fraile 

muestra no s6lo la disminucidn real de la pc:>blaci6n in~ia, si

no tambi,n el posible abandono de algunas casas, en otro tiem

po habitadas. 

Datos concretos de poblaciOn para Huaquechula nos pre

cisan la diminución poblacional. En 1570 un informe francisca

no calcula en 3,000 "vecinos 11 la poblaci6n de Huaquechula con 

12 6 13 de sus sujetos {García, :r, 1892, 2:24). ln 1598 un re ... 

gistro tributario del encomendero Jorge de Alvarado indicaba 

un total de 1,895 indios tributarios, tan stSlo de la poblaciOn 

de Huaquechula í:ENE, XIII: 34,36). Hacia el año de 1619 el con-
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tador Luis Ortiz de Vargas certificaba que en la Oltima tasa

ción de tributos efectuada en .esta misma población había 860 

tributarios {AGN, ~ndios, vol. 7, exp. 355, f. 172). Durante 

la visita del obispo Juan de Palafox y Mendoza en el año de 

1643 a Huaquechula, pudo constatar que en esta población ha

bía sol~ente "20Q indios casados" {Relación ••• f. 44). Final 

mente en un registro de 1681 se menciona que el partido de 

Huaquechula, con 11 pueblos y un barrio tenia un total de 30 

españoles y 186 personas entre mestizos, mulatos y negros, 

sin referirse a un solo indígena (Ge-rhard, 1981: 550). 'tanto el 

t~rmino vecino como el de tributario y ~1 de indio casado, es 

posible que se refiera al mismo sujeto, es decir el indio tri 

butario jefe de familia, o sea casado, pero no al nOmero total 

de la familia o "casa". 

Huaquechula fue et'ectiva:mente, una. de las ¡;,oblaciones 

m~s afectadas, ·en todos sentidos durante e.l s;f.glo XVI. No exa

gero, si digo que algunas de ias poblaciones suje·taa fractica

mente desaparecieron. Este pudo haber sido el.caso de $anta Ma

ria Zoyatla, sujeto ori9inal de Huaquechula, el cual tenía 

en el año de 1571 entre 20 Ó 30 indios y del cual no se vuelve 

a xnenci<mar nada en las fuentes durante el siglo .XVJ;. Esta si ... 

tuaci6n era'previa a la epidemia más fuerteregtstrada en este 
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:siglo, en la cual se dice que muri6 la mitad de la póblaci6n 

ind!gena que aOn vivía en estas fechas¡ esta epidemia se re

gistr6 en toda la Nueva España entre 1576 y 1581. 

Precisamente durante esta epidemia, la cual algunos 

autores la. identifican probablemente como tifo (Gerhard, 1972: 

23) es que se realiza en Tochimilco la relaci6n geogr4fica, 

ordenada por Felipe II. En esta importante infomacidn fecha

da el 6 de octubre de 1580, se dice que antigua,nente habfa en 

Tochimilco y ••su comarca" mucha cantidad de gente, J?ero que 

ahora, debido a la gran ~·enfermedad pestilencia'', denominada 

por los indios cocolistle, quedaban unos 2,000 indios. Nos di

ce la fuente también, que cada dta morían entre seis y diez 

indios a causa de esta enfermedad~ ígual~ebte se h@la de 

otra enfermedad entre.los indios de aqu!. causada por el vien-,, 

to y los vapores 4el volcán P~pocatepetl. Estos al terJQinar la 

temporada de .lluv:f.~s por el mes de octubre, ocasional)•n gran

des enfermedades ••éfe Pechu:«¡u~ra, rom~dizo con rralllO de calen ... 

turas" (Sic) (P .N .E, VI; 254-455) • 

Unicamente hasta el siglo XVIII podemos obtener un 

punto. de comparaci6n con los datos de poblaci6n de Tc;,chimilco 

arriba expuestos: 2,010 indios en total, en este caso se incluíafl 

a casados, soltero11, viudos y niños, es decir a toda la pobla-
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ci6n india de To·chimilco, bo podemos observar, en ·dos siglos 

de vida colonial, la sociedad ind!gena tochimilca no hab:Ca 

crecido y en cambió otros grupos poblacionales como españo

les, negros-, criollos y mestizos casi la alcanzaban; hacia 

1789 sumaban 1293 "almas en total de gentes de raz6n" 

(Barlow, MS: 20) • 

Los calcules de población en Acapetl~huac4n y otx-as 

poblaciones dominadas p~r Huexot2;i.nco y Calpan no pueden se,: 

claros·, ya que como se ha visto antes y se ampl;iar4 despu~s 

su poblaci6n ind!gena estuvo directa:mente relacionada con el 

avance español en el valle de Atlixco, de tal :manera que ha

brá que tener mucho cuidado en d;tsti_nguir a la poblac:i,6n in

dia que era verdaderamente residente y la que a~n estando en 

el valle, s6lo era temporalmente residente; ya tue~a por ser 

trabajador de ~epartimiento, servicio pers~nal, o de alquiler 

mis pe:t"ll\anente. Las fuentes no son desgraci.damente, muy cla ... 

ras al respecto; por ott:a parte hay que ~eco,:-dax- l.~ s;l.tuaci6n 

pol!tico-soctal de Acapet1Ahuac4n, es dect~ su pobl~ci~n b4si

camente terrazguera, la formación de un grupo gobernante entre 

1560 y 1599, y en general la política ejercida por la nobleza 

huexotzinca en materia de población. 

El C6dice Franciscano nos info:rma que antes de 1570 

hab:ta en Acapetlahuacán más de 1,000 casas de indios, pero que 

por el abuso de los españoles agricultores que tenían sus labores 

tan cerca, hab1an disminu!do y huido hasta haber en esa fecha 
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poco mas de 500 vecinos (García, ¡:. 1892, 2: 23) • Diez años 

antes,el registro tributario de la Matricula de Huexotzinco 

nos indica efectivamente que hab!a 802 indios casados en Aca

petlahuacán, mis 21 viudos ., 34 viudas y 59 cantores, es de

cir 916 indios en total con distintas obligaciones para con 

la nobleza y comunidad huexotzinca (Prem, 1974:69). Finalmen

te en el año de 1599, esta misma poblaci6n junto con las 

poblaciones congregadas de San Martin 'l'lapala, San Pedro Atlix

co y ~San Juan Cuaco, sun1a,han tan s6lo 480 indios tributarios 

{Informaci6n ... :3 y SsJ. Si bien esta dltima poblacidn era la 

mitad de la existente 40 años antes y aQn a costa de atraerse 

a tres poblaciones vecinas, hacia estas fechas crec!a el n~

mero de trabajadores indios en el valle de Atlixco, los cua

les eran cualitativamente diferentes a los "vecinos" o tribu

tarios, es decir que se estaba far.mando un grupo de poblado

res ind~os desarraigados de su comunidad, ~in obligaciones 

tributarias y residentes en las haciendas de españoles en 

donde laboraban por periodos largos. Hacia 1681 este tipo de 

trabajadores permanentes ascendía a 1,900 indios, contra 

2,677 indios residentes de seis barrios de A~apetlahuac!n y 

nueve pueblos de su administraci6n (Gerhard, 1981: 541-542). 

Contándose seguramente entre estos a Huaguechula, Calpan y 

otras poblacion~s indias cercanas, las cuales absorbi6 la al

caldía mayor de Acapetlahuacán desde finales del siglo XVI. 

Como veremos despu,s la pol1tíc~ estatal española identific6 

claramente es-tos dos t.ipos de trabajadores y en Acapetlahua

cán los distribuy6 segün la conveniencia de los agricultores 

españoles del valle de Atlíxco. 



3 .- Dominio y sujec:-i:ón a través de la apropiacidn de 

,la tierra y el agua. 

Sin entrar a estudiar con profund:idzdel amplio tema 

de la tenencia de la tierra, nos proponemos en este apartado 

exponer el proceso por medio del cual el grupo español fue 

apropiándose de la tierra y el agua, al mismo tiempo que la 

sociedad ind!gena reducta cada vez más los espacios territo

xiales que antes utili'zaba en extenso. Sin duda la tierra y 

el agua existentes en la regí6n déó! nuestro estu-

dio fueron algunos de los factores más importantes en la pro-

ducci6n ag.r!cola y por los C'1ales se logró imponer una rela

ciOn de dominaci6h entre ambos grup-?s• De gran utilidad para 

la mejor canprensi6n de este apartado, ~s la consulta del 

mapa n1lmero 2 el cual muestra el avance español en el do ... 

minio de la tierra en distintos momentos del siglo XVI co

lonial. 

A) La tierra conservada por los indios 

a) Huexotzinco 

Como se ha visto antes, después de las importantes 

concesiones de. tierra de 1532, 1534 y 1551 por parte de la 

nobleza huexotzin~a y calpaneca al proyecto poblano, los pri

meros tuvieron al menos dos formas muy claras de contrarres-

tar el avance español. En los subsiguientes años y durante todo 

el siglo XVI se observa en ocasiones la misma tendencia indíge

na en defensa de sus tierras, la cual por lo gene;ral fue infruc-
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tuosa y hasta contraproducente, ya que colt\C.J .se ha visto tambi~n 

la población de Acapetlahuacán _;:uncion(5 como un im!n1 por el in

terds en lá mano de obra india. A pesar áe lo anterior y de que 

en el val:-le de Atlixco se presentó' finalmente una constante pe

netraci6n de españoles, podernos.observar que el grupo indígena 

huexotzinca mantuvo s,:tempre (al menos basta 1632) un e11cl~ve 

en este territorio, ¿l cual le fue de gran provecho para Jos 

fines de la extracci6n de excedentes propios de la comunidad 

de- Huexotz:,inco en general ~l su' nobleza en };.-articular. 

Si bien existen numerosos doclll4entos de la ,poca que 

nos muestr:an lo$ casos de compraventa de terrenos de indios 

huexotzincas en favor de españoles, ·11\ás numerosos son a·iin los 

testimonios de arrendamiento de terrenos de indios a españoles, 

lo cual nos prueba por ~na parte la contrnua neces!dad de tie

rra por p~rte de estos ulti:mos y por otra se comprueba tambiin 

que el grupo indio a~n conservaba terrenos en el mismo valle 
,¡I 

de Atlixco; segun el fraile Torquemada, este tipo de arrenda~ 

mientos fue el ini9io por medio del cual los españoles fueron 

apropiandose de los mi.smos terrenos rentados (Torquen,ada,1975, 

I: 438), sin embargo la documentaciOn del Archivo General de 

Notarías de Puebla CAGNP), asf corno de otros archivos, nos mues-

traque los contratos de arrendamiento seguían presentándose 

hasta finales del siglo XVI. 
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La tendencia generalizada fue efet..tivamente haci·a 

la disminución de la tierra india en favor de los españoles, 

pero no por ello se presentó un agotamiento de la misma.Ha

cia el año de 1599 el grupo indio conservaba en Acapetlahua

cán, San Martin Tlapal4,San Pedro Atlixco, San Juan Cuaco, San 

Jer6nimo Coyu~a y la Trinidad Tepango, "suficientes tierras 

para sembrar" es decir te:r:·ranos dedicados al cultivo, pastoreo 

Yotras utilidades, las cuales cc::,ntaban con arroyos,ft!Srtiles 

tierras, buenos pastos y bosques (Información ••• Ms ~ 1.-·8) • 

Sin du-da para que se diera esta situaci6n intervinie

ron otros factores, unos en favor y otros en contra, pero de 

gran importancia algunos de ellos; en este sentido no debemos 

olvidar la baja demográfica indfgena como un factor determinan~ 

te para la ausencia de una presión demogrdfica india sobre es

tas tierras. Otros factores igual1nente importante lo fueron 

la creación de la legislac16n española de lo que -se llamar!a 

posteriormente como fundo legal de las comunidades;original

mente se debi6 al virrey Gast6n de Peralta.,quién en 1567 emi

te una ordenanza en defensa de la propiedad c01?1Unal ind!gena 

la cual consistía en 500 ~aras de terreno a los 4 puntos car

dianles, partiendo del templo principal de la poblaci6n indí

gena amparada (Florescano, 1976:43), 

Precisaniente despu~s de 1599, al llevarfiiE: a e.fecto la 



- 89 -

:?ngregaci6n de indios en Acapetlahuacán, es p0sible que la situa

:i6n descrita hasta aqui; haya cambiado., ya que segdn la documen

:aci6n oficial al respecto, la población india de los 6 pueblos 

:iencionados antes, a excepc16n de Acapetlahuacán, se concentraban 

mesta dltima y sus tierras disponibles hasta entonces, pasaban 

>osiblemente a disposici6n de la corona española. 

Respecto al tipo de propiedad mantenida por los huexotzin

:as en esta regi6n, se ha dicho ya que fsta co··respond!a a las 

:.ierras ligadas a personas come individuos¡ en est~ sentido 

Janns Prem ha distinguido otros dos tipos de tierras l~s cuales 

:!ran: las tierras ligadas a personas como corporación (Calpullalli,) 

r las tierras ligadas al erario de uso remunerativo (1978:51).Es-
. , 

:os tipos de tierra correspond!anen general a la tenencia de 

La tierra en el señor!o huexotzinca y el primero sería predominan

:.e en la regi6n de nuestro estudio. Es decir Le considera la pose-

3i6n de tierra.s por parte de la nobleza huexotzinca y su trabajo 

19r!cola por medio de sus terrazgueros dependientes de un señor in

Ho. El reparto"/ adjudicac16n de terrenos "baldios" hac~a el año 

le 1535 por esta nobleza y su sanción por el propio virrey Antonio 

3e Mendoza (CDII, Vl:498), es un acto que consiguid reafirmar el 

iominio que los señores indios ten!an individualmente sobre sus 

t.ierras en el señor!o huexotzinca, además de adjudicarse otras 

¡ue bajo la legislac.i6n española se consideraban como "bald!as" 

~s decir de uso com~n. 
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En docwnentos muy interesantes publicados por ca-

rrasco, podemos darnos cuenta de algunos aspectos que concuerdan 

con la im!gen social y en cuanto a la tenencia de la tierra has-

ta aqut expresada. En uno de estos documentos se dice expresamen

te por voz de los nobles huexotzincas, que ellos hablan tenido sus 

tierras desde tiempo inmemorial y que estas hablan sido herencia 

de sus padres,en Qan,pio ~añaden- los macehuales no tenían tierra 

alguna y por ello les permitían a los macehuales que sembraran sus 

tierras, a cambio de que les sembraban estas y de gue les sirvieran 

con leña, agua, gallinas, axi •••• 

" . ~ . y de cargarse en los hedificios y en 
todo que los edificios que uos era menes
ter ••• e todo lo que les queriamos mandar 

... • '1 (Carrasco, 1966;148: ~¡ AGN Merce
des, Vol. 4, f. 223v- 226v). 

Esta importante documentación estg fechada el 20 de abril 

de 1554 y es el testimonio de un posible ca."llbio que pudo haberse 

dado en ma1:,eria de tenencia de la tierra entre nobles y macehua

les huexotzincas. Nos díce otro documento de esta publicaci6n 

que los nobles concertaron en esa fecha repartir sus tierras en

tre los macehuales y darselas en "donazion perpetua''; l.a acci6n 

parece fundamentarse en razonamientos influidos por la evangeli

zaci6n1es decir remitiendose a los conocidos argumentos de "las 

costumbres tir4nicas de los antepasados", el hecho de ser in~ie-
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les y por ello no conocer la tirán!a y por el contrario que aho

ra que eran cristianos,se daban cuenta de ello y cambiaban de pa

recer. Por el carácter de los razonamientos no serta extraño, 

que además de responder a una política estatal, los nobles hue

xotzincas estuvieran motivados directamente de los rei1giosos , 

posiblemente los franciscanos con quienes adn ten!an estrecha 

relación. 

El acuerdo noble huexotzinca establec1a que se otorga

r!a la tierra a los macehuales con carta dé donacidn "contrato 

perpet~o yrrebocable para siempre jamas";. por cada 80 brazas de 

largo y 20 de ancho de tierra que se les diera a cada macehual, 

20 brazas en cuadro -m!s tendrían que ser cultivadas, cosechadas y 

depositado el producto en la casa del señor, si no estuviera es

ta m4s lejos de 3 leguas, Esto segün los nobles era una carga 

menor que la hasta entonces soportada por los mismo$ macehuales 

{Carrasco, .196-6: 146; _Apu4: AGN Mercedes, v. 4 f. Sr) • 

¿Fue a raiz de las recomendaciones del primer virrey An

tonio de Mendoza en 1550, respecto a que se revisara el reparto 

de tierras en huexotzingo por el autorizado, que se llevo a cabo 

cuatro años después por el virrey don Luis de Velaseo?,posiblemen

te fue un antecedente ímportante para influir en los nobles huexot

zincas en el sentido de que estos repartieran por si solos sus 
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tierras, sin embargo la acción ~e relaciona con la política de la 

corona de esos años, observada por Gibson y retomada por Floresca

no, quienes- señalan la intención del virrey que todas las tierras 

vacantes y utilizables fueron repartidas entre los macehuales con 

el fin de que se pusieran en cultivo. Esto como lo observan dichos 

autores es importante. " ••. no porque fuera obedecida, sino porque 

indica que los españoles todavía esperaban en esta epoca reforzar 

la agricultura ind,{gena t con objeto de que siguiera siendo ~sta 

el sostén de la sociedad española {Florescano, 1965:580). 

Coincido con esta interpretacidn para el caso del supuesto 

reparto de tierras por los nobles huexotzincas, en este mismo sen

tido se ha orientado la o~iniÓn de Hann~ Prem, quien dice al respec

to que la iniciativa quiz~ produjo una disminucit5n de los servi

cios que presentaban los macehuales a sus señores, pero que su sta

tus laboral y en cuanto a la tenencia de la tierra y su posesión 

efectiva camb1.Ó muy poco e~1 realidad (Preir, 1978: 58) • En la re

gi6n de nuestro estudio puede constatarse efectivamente esta si

tuaci6n, al menos en las poblaciones indiaR con fuerte pob1aci6n 

terra;i:guera; estos co.nstitu{an aún en 1560 la poblaci6n mayorita

ria en Acapetlahuacán y ,¡.-ani 15 7 4 toc1av!a se habla de terrazgueros 

de los principales huexotzincas (BMNAH-SM, Col. Ant. No. 368:F. 56v) 

En esta mis~a población pudo habers~ presentado un cambio 

importante en la tenencia de la tierra en el ~ltimo cuarto del si

glo XVI a raiz de la formacidn de un grupo gobernante indio y 

tambi4n con la congregaci6n aquí mismo en el año de 1599; mien

tras en las otras poblaciones que debían acudir a establecerse 
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definitivamente en Acapetlahuac4n los cambios en esta materia 

es seguro que se dieron, ya que dicha congregaci6n implicaba 
. 

seguramente lá p,rdida de las tierras originales de. las pobla-

ciones ~ongregadas y la de sus pobladores indios, pasando la 

corona española a asumir la propiedad de dichas tierras. En es

te caso se encontraban San Martin 'l'lap~,san Pedro Atlixco, San 

Juan CUaco, San Jer6nimo Coyula y la Trinidad Tepango. Desgra

ciadamente no tenemos datos concretos re~pecto a la fomaci6n 

del grupo gobernante de Acapetlahuacln y su posible relacidn con 

la po·sesicSn y /o pertenencia de terrenos especff icos. 

¿Qui sucedid en el ultitllO cuarto de siglo entre la pobla

ci6n noble, terr~zguera y macehual en las poblaciones de nuestro 

estudio y cual fue su relaci6n con la tierra? ¿que sucedid enton

ces con los 46 nobles ind:Los q1Je habfa en San Pedro Atlixco en 

1560 y cual tue el de~tino de su tier~a? ¿que destino se les di6 

a sus terrazgueros (si a11n quedaban desputfs de 1574) y cual su re

lación con la tierra, e$ decir, s~guieron dependiendo de los no

bles de San Pedro Atl1xco o bien tuvieron una relaci6n m4s inde

pendiente con la tierra como otros macehuales?.La polftica españo

la de las congregaciones fue. sin duda motivo de profundos cambios 

en la sociedad indfgena afectada, por desgracia la documentaciOn 

para nuestra. regi~n ha sido muy pobre al respecto y por otro la

do h.ay pocos estudios que traten el tema a p:tofundidad y que nos 

puedan orientar sobre esos problemas en especffico. 
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b) Tochimilco 

La penetraci6n española en terrenos del señorío Tochimil

ca fue menor que en el valle, pero no por ello de menor importan

cia ni menos perjudicial para el ~rupo indígena, principalmente 

en lo que se refiere al uso del agua. 

A trav~s de la documentaci6n del siglo XVI se puede ob

servar la distrtbucién de la tie:r.ra del señorío tochimilca, al 

l}lenos en los siguientes sujetos: a) Los nobles qulenes atribu!an. 

el origen de su tierra a la herencia de sus antepasadosv b) Los 

macehuales quienes se apoyabanen el mismo origen para la posesi6n 

de sus tierras y e) La comuntdad1 tierra reconocida por el rey 

d~ España como se dijo antes, pero reóucida y en ocasiones obje

to de mercedes por parte Je las autor;l.dades virreinales en. tur

no. Todas ellas s11.f1·leron pro;;;undos cambios durante el siglo de 

nuestro estudio. 

La tierra de lós nobles tochimilcas fue motivo en varias 

ocasiones de venta a españoles,en uno de -estos casos podemos 

observar esta operaci6n no de una sino de tres parcelas diferen

tes todas ellas tambfén de diferentes dimensiones: 60 por 40, 
7 

75 por 43 y 75 por 75 brazas. A pesar de la venta de estas par-

celas de ti.erra, el noble tochimilca Juan Vasquez dice tener 

otra.s muchas tierras. en esta misma poblaci6n (AGN, tierras, vol. 272.:; 

exp. 3. f. 48). 



Las propiedades territoriales d.e los niacehuales fueron 

usurpadas tanto por españoles como por los propios nobles tochi

milcas, por lo que pienso que el disfrute de sus tierras no se 

prolongó por muchos años, aun cuando el testimonio de usurpa

ciones de 1583. En este documento se refieren los propios ma

cehuales a su tierra, la cual le~ "pertenecen por herencia de 

sus pasados" y el motivo es la compra 1.le'.:fal de 2 caballerías 

de tierra por parte de Juan Gutierrez, labrador español, la cual 

fu~ vendida por loa propios noblds tochimilca& indebidamente. En 

este caso las autoridades españolas les dieron la raz6n a los ma

cehuales, considerando a los nobles tochimilcas como intrusos im

plÍcítamente,por hacer la venta y recibir dinero del labrador es

pañol {AGN, Indios, vol. 2, exp. 616, f. 142r). 

Otro testimonio de la fpoca parece referirse a los te

rrazgueros de los nobles tochimilcas y la tierra que aquellos 

ten!an asignada para trabajar en la población sujeta de Huilan

go. En este interesante documento los nobles toc~imilcas se re

miten al derecho de propiedad, señorío y "universidad" (sic. ¿ por 

universalidad?) para reclamar sus derechos sobre el agua del rio 

Huitzilac, el cual nacía en las inmediaciones de Santa Catarina 

Tepanapa, sujeto del propio señorío 't.ochimilca. El repartimiento 

de tierras aquí registrado, 111Uestra un control muy-estricto del 

agua de este rio por la nobleza tochimilca, en favor de sus 

mismos macehuales de Huilango (AGN, tierras vol. 11, la parte, 
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exp. 1, f. 1 Br .• ) 

En distintas ocasiones durante el siglo XVI se otorgaron 

mercedes de tierra a la comunidad de tochimilco; se destaca la 

del 11 de febrero de 1·593 de 4 caballerías de tierra en los pro

pios terminoá~ de esta población (AGN, Mercedes, vol.19, f.97) 

as! como la del año de 1576 aproximadamente, de la cual carece

mos de mayor informaci6n sobre su extensión y ubicaciOn (AGN, 

Tierras, vol. 2729, exp. 2, f. 48v) • (Cú'. nota 6) • Pa1:a el año 

de 1769 el gobernador de Tochimilco todavta guardaba celosamen

te dentro de la caja de la comunidad bajo 3 llaves, las mercedes 

de tierras y aguas, así como un libro de :registros tributarios 

de la propia conr~nidad ~ochimilea, Para estas fechas los litigios 

por tierra contra el grupo espafiol favorec!an a fste ditimo lle

gando inclusive a desconocer sus tierras de comunidad (AGN, Histo

ria, Vol. 578-B, F.Sv"6; tie~ras, vol, 2727, exp.7, f.47). 

Sin.dlda el cambí.o mas importante y perjudicial sufrido por 

la poblaci6n de Tochimilco y sus pueblos sujetos situados al suro

este del mismo .fue en relaci.ón al uso del agua del rio Hui tzilac. 

El cambio parece habers.e n,.()tivado, segdn los nobles tochimilcas, a 

raíz de la llegada de los fr.anciscanos a Huaquechula en la decada 

de 1530. Seg~n esta versidn, al poco tiempo de establecidos los 

franciscanos en dicha poblaci6n estos se querían retirar por la 

falta de agua y otros inconvenientes; por esta razón la poblac16n 
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de Huaquechula s~-ic6 a los de Ocopetlayuca que les proporciona-
------

ran cierta cantidad de agua del rio Huitzilac. Estos aceptaron 

por tratarse de los reli'giosos beneficiando ademas a 

sus terrazgueros macehuales, los cuales vivían en su poblaci6n 

sujeta de Huilango. 

En base a dicha conce~i6n de agua se realiz6 un reparti

miento de aguas en el año de 1538, bajo la supervisión de autori- • 

dades españolas, a partir de entonces se registraría un impor

tante cambio en el uso de las aguas del rio Huitzilac reducien-

do el suministro del vital liquido a Tochimilco, Santiago To-

chimizolco y otras poblac;i.ones situados rio arriba de Huilango 

y en cambio beneficiando a las poblaciones de Santi~go Atzitzihua

cAn y Huaquechula, precisamente s;i.tuados estas dos ~ltimas al sur 

de Huilango·; seg1in los nobles tochiln;i.lcas ellos siempre habían te

nido el de~echo sobre el uso del agua de este rio y solamente cuan

do los de Huaquechula les daba~ a cambio tributos, cacap y mantas, 

los tochimilcas les permitfan usar dicha agua, pero en foi::ma con

trolada (AGN, Tierras, vol. 11, 1a.·parte, exp. l.f.3v). La pre

sencia de los religiosos franciscanos en la regi6n,asi como la 

legislaci6n española en materia de control y suministro del agua 

de los rios para el riego de las sementeras.,serían en adelante 

los fundamentos para la nueva distribución de las aguas del rio 

Huitzilac, 

c) Huaquechula. 

La información respecto a la distribuciOn interna de la 

tierra conservada por lós indios en Huaquechula es bastante limi-

'\ 
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tada. Se conserva el importante documento de 1535, a partir del 

cual los reyes de Espa~a reconocen las propiedades territoria

les del señor!o huaquechulteca; pero desconocemos su distribu-

ciOn interna y los cambios que con la llegada 9e los españoles 

se sucedieron a este respecto. Durante el siglo XVI se r~gistra 

unicamente la existencia de tierra de la comunidad, aunque no 

por esto neguemos que existieran otras formas de tenencia de la 

tierra entre los indios; seguramente una investigaci~n mas espe

cífica nos a¡x-,rte estas distinciones. 

El periodo mas i~portante en el que la comunidad de Hua

quechula se vió despojada de sus tierras se vincula directamente 

con el ·momento en que los españoles residentes de la villa de ca

rréon se preparaban para "fundar" formalmente esta villa y con 

ello poder tener oficialmente su dehesa, es de~ir un terreno 

espec:!fico en donde pastaran sus ganados; esto es a partir de 

1575 aproxi-madamente y durante el resto del s-iglo XVI. 

Lo anterior no quiere decir que aquel fuera el periodo 

inicial del despojo de tierras huaquechultecas por parte de los 

españoles , muchos año.s antes se habían otorgado ya mercedes de 

tierra. dentro de los t~po!nos del antiguo señor.to huaquec:tiulte-
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ca y tan s61o en el ramo de mercedes del Archivo Ge~eral de la f. 

Naci6n se regist~an 40 mercedes a distintos españoles en el pe

riodo 1542-1596.dent~o de estos términos, algunas de las cuales 
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eran claramente invasiones de la misma tierra "reconocida" ofi

cialmente por los propios reyes españoles en 1535, bajo el t!

tulo de tierras del señor!o o de comunidad. Para ei año de 1741 

en ocasi6n de la medic16n de la dehesa de la Villa de carre6n , 

no se ten!a ninguna reserva en acusar al pueblo de Huaquechula 

de ocupar "de ma:la Fe" las mismas tierras, 03118ddinaa1 por Miguel 

Cort:adis DurAn, "agrimensor y apreciador de aguas y tierras" en

viado por el virrey, como tierras realengas y parte de la misma 

dehesa (AMA, exp. 390, f.12). 

Hacia fines del siglo XVI esta 111isma comunidad consigu16 

de 1 as autoridades virr~inales dos importantes mercedes de tierra; 

la primera de 7 caballerfas de tierra situada en el extremo no

roeste del territorio antiguamente domi~ado por el señorío huaque-

chulteca y fechada el 28 de septiembre de 1595 (AGN, Merce--

des vol. 21. f.119). La segunda merced de 6 caballer!as de tierra y 

medio sitio de estancia para ganado menor,se situaba en torno a la 

poblaci6n de San Juan Huiluco, sujeto de Huaquechula~ f'.sta bab.ía s~ 

visitada por el alcalde mayor de IzGcar por mandado del virrey 

desde 1584-85, sin embargo fue hasta el año de 1590 que se hizo 

efectiva dicha merced con la toma de p01tesi&n acostumbrada (BNM, 

Tenencia ~ierras, Puebla, ca)a J7, exp. 1026). 

Si bién es cierto que estas mercedes dirigidas a la comu

nidad de Huaquechula p:rotegían en cierta medida las tierras con

servadas por los indios, por otro lado son muestra tmabién del 

desplazamiento hacia las partes menos fav.orables de la reg16n de 
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nuestro estudio a las que se tuvieron que replegar los huaquechul

tecas ante el avance español. La 1Utima merced citada se situaba 

en la parte serrana de nuestra región y tan solo una pequeña par

te llana denominada Tlaxco,la cual por cierto fue visitada por 

el fraile dominico Thomas Gage en los inicios del siglo XV~I. ~ 

excepc16n de esta f~rtil tierra plana, el resto del terreno esta

ba constituido para cerros, bar.ránca$, ci.en.eg~1;t y '~quebradas pe ... 

d~egesas 11 •• 

El despojo de tier~as a la comunidad huaquechulteca no 

fue el único ni más perjudicial de los fenómenos por ella sufri

dos1 al mismo tiempo y c~o se_ha visto antes, se present6 una 

decadencia poblacional muy pronunciada y constante durante todo 

el siglo XVI. La congregación de indios que afect6 a algunas de 

las antiguas poblaciones sujetos a Huaquechula es la muestra más 

clara de la conjunci6n de ambos fenómenos. 

La congregaci6n a que me refiero corresponde al periodo 

en que se ll~varon a cabo estas en toda la Nueva España, es de

cir entre 1599 y los p:r;imeros años del siguiente siglo. Original-

mente estaba planeado congregarse a cinco pueblo sujetos de 

Huaquechula en la poblaci6n de Santa Ana Coatepec, sin embargo 

los pueblos afectados presentaron sus razonamientos {.no se dice 

cuales) y mediante ellos pidieron al virrey que no fuera ah! el 

lugar para congregarse,sino otra poblaciOn situada a 14 Jan. apro

ximadamente de ahf, denORlinada san Miguel Aguacomuliean, El vi-
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rrey accede,y en 1603 se ~~altza la congregaci~n acudtendo a di~ 

cho lugar los babitanteS" de las siguientes poblaciones: San Juan 

Tejupa, san tucas Tulcingo,. San Antonio cuautla y Santiago Atzi-
;. 

tzihuacan. Todas estas pob1aciones se ubicaban n,as cercanas a 

San Miguel que a santa Ana Coatepec, sin embargo la ordenanza 

virreinal le daba todavfa importancia religiosa a esta ultima, al 

nombrarla residencia del aini$t~o, al igual que a su vecina San 

Juan ffu;l.luco .. la, investfa · c:omo visita (AGN, Congregaciones, vol. 

1, exp. 83, f. 57v) 

Observamos ciertas actitudes vacilantes por parte de las 

~utoridade$ virreinale• en to~no a e&ta co~gr~9actdn. Primero ac

cede a la petición de los indios afectados a que se congregaron 

en una zona algo distante a la que se pretend!a originalmente.Al 

tiempo que accede a dicha petici&n1 favorece en el aspecto reli

gioso la misma zona en donde no se realizd la congregacidn, re

sultando as! una contradicci6n respecto a uno de los propósitos 

oficialmente aceptados de las congregaciones, es decir el facili

tar la evangelizaci6n; tenemos as! una zona de congregacidn cier

tament~ cercana a Huaquechula en donde hay una actividad religio

sa importante, pero se otorga peso eclesi4stico a una zona dis

tante a la congregada. Ona nueva actitud vacilante por parte de 
• 

las autoridades vi~reinales se manifiesta seis años despu~s, cuan-

do ante las peticiones de los antiguos pobladores de San Juan 

Texupa de regresar a su ortginal poblaci~n, accede el virrey y or

dena que regresen unicair,ente ellos (AGN, tierras, vol,998, exp. 6, 

t. 2.-14). 
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B) La penetracidn española. 

El mapa ntmler<? 2.,, denominado de la misma manera que este 

apartado, ofrece en forma esquemática los distintos momentos en 

que por diferentes medios los españoles se fueron apropiando de 

la tierra, misma que util,1.zaron igualmente en diferentes usos. Co

mo se podrá apreciar aquí mismo, las zonas de mayor penetración 

se estructuraban en 1$S riberas de los rios y arroyos, destacan

do las partes planas como el valle de Atlixco y pequeños valles 

de Huaquechula y Toch.tmilco,. Este mapa no pretende ser un regis

tro completo ni exhaustivo de las propiedaues o posesiones espa

ñolas en la región, sinQ tan sólo dar una ilo4gen aproximada de 

este avance en la penet,raciCn territorial y por el lo. cada símbo

lo solo indica la presencia de uno o mas predios de origen espa

ñol, pero no la cantidad especffica. La$ ,fuentes que se han uti

lizado para el mismo !in son en general los que se han consulta

do para esta investigaci6n y en particular para este apartado. 

Se ha explicado ya en p4ginas anteriores que la inicial 

penetraci6n española en el valle contaba con una just1 ... 

ficac16n basada en el .s-qpuesto de que los terrenos del valle de 

Atlixco eran tierras de guerra y por lo tanto de nadie, "baldías 

y no trabajadas"; por otro lado también se contó con el mismo 

apoyo oficial desde el rey de España hasta el Último de los ofi

ciales de la burocracia para lograr su objetivo: el estableci

miento español. Durante todo el siglo XVI se observa no sólo la 
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concesi6n de numerosas mercedes de tierra, sino la preocupaci6n 

del mismo rey y virreyes por atender la cuestidn de la tenencia 

de la tierra en nu,stra regi6n de estudio, particularmente en 

el valle de Atlixco. Por ello encontr•os ordenanzas de delimi

taci6n de los terminos del valle, establecimiento de mojones, 

medici6n de tierras al interior del valle para evitar problemas 

entre españoles y en general repatidas concesiones oficiales del 

propio rey español, en esta parte de nuestra regidn. 

Si biAn tenemos noticia de tres otorgamientos diferentes 

de tierra por parte de las autoridades ind1~enas huexotzincas 
i·' 

(1532, 1534 y 1551), es evidente que tales extensiones de terre-

no nunca fueron suficientes para el ntmero de ag~icultores esp! 

ñoles que pretendtan establecerse en el valle. Varias fuentes 

de la 6poca entre las que se encuentran el ramo de mercedes del 

AGN y el Libro de Asientos de la Nueva España (Zavala, 1982:87-

88, 95-96, 101-102 y ss.) nos dan muestra de la gran cantidad 

de mercedes reales de tierras en favor de dichos agricultores, 

sin embargo es evidente que esta no fue la Onica forma de acce

so a la tierra como lo veremos en seguida. La preocupacidn de 

las autoridades españolas por delimitar las 4reas de otorgamieB, 

tos indlgenas de tierra, as1 como las repetidas operaciones de 

fijaci6n de 11mites entre los distintos propietarios españoles 

sucedidas en 1534, 1545, 1550, 1551, 1557 y 1569 son muestra de 

esa presi6n por la ocupaci6n de tierras, precisamente durante 
;:, 

el periodo en que hubo mayor afluencia de agricultores en n15me-
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ros absolutos cm,. Cervantes, 1927; AMAP, Libro de Cabildos 

f. 173: vol. 31·, f. 245v-247; AGN, mercedes, vol. 3, exp. 

633, f. 273v¡ exp. 74, f. 56v-59v). 

El oto+9amient0 indígena de tierra del año de 1532 

es sin duda el m4s importante por ser el primero y a partir 

del cual se fue ocupando posteriormente el valle y sus alre

dedores por los españoles. Prem ha calculado su extensidn 

aproximadamente en 3 km. de ancho por 4 km. de largo, aste~ 

mo también lo ha situado entre el r!o NeJ-:apa y el río de la 

Leona a lo largo ele un canal de riego (l'rem, 1984:213). En 

tirntinos generales coincido con las apreciaciones de Prem, 

precisando seg11n mi punto· de Vista que dicha ocupacic5n ori

ginal debi6 extenderse hacia el ori~nte del valle y a lo la~ 

go del r!o Nexapa desde su entrada al valle hasta la uni6n 

con el rto cantarranas (v,ase mapa 2, periodo 1530-40). Por 

la documentación de la 6poca aabemos que durante la "vista 

de ojos" previa al rep-artimiento de tierra de 1532, los agri 

cultores indios tentan $embrad!os de ma1z en un lugar conoci 

do por el nombre de Malinalo cerca de San Juan Portezuelo, el 

cual debía ser respetado y limitar con las posesiones españ2 

las (AMAP, extracto del suplemento del libro l, f. lr Dete

nal, 1978:68, 91-92). 

A partir de la ocupación de este terreno los españoles se 

fueron extendiendo hacia el. poniente y sur del valle, siempre 

buscando las mejores tierras por su irrigaciOn y su calidad; asi 

empezaron muy pronto a asentarse a ambos lados de los escasos 

16 kilómetros que tiene el r!o Cantarranas, as! cano en la parte 
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intermedia entre éste y el ric Nexapa y al su· de ambos. En la 

década de 1570 la presi6n demográfica española reclamaba mAs 

tierras y fue en este contexto que a raíz óe la fundaci6n de la 

Villa de Carreón, legitiman taltlbién la ocupaci6n de toda la par-

te sur del valle y norte de Huaquechula,bajo la fonna de la de

hesa de la villa española. 

La penetraci6n española en Huaquechula,Y Tochimilco se 

realizó igualmente en torno a los multiples arroyos y nacimien

tos de agua que bañan la regi6n, pero se realiz6 mSs bien me

diante mercedes de tierra virreinales y entre 154~ y 1600. 

a) Otras formas de acceso a la tierra y el agua. 

Una de las formas m,s simples de apr1.,piaci6n de la tierra 

y el uso del agua por parte del grupo español fue la adjudiqa

ciOn ilegal.Esto fue frec~ente aquí y ya desde 1551 las autori-

dades españolas hab!an observado este fen6meno y ordenaban pre

cisamente medir las tierras para que se ajustaran estrictamente 

a la merced a que ten!an Oerecho cada uno de los propietarios 

{AGN Mercedes, Vol:3, e:xp. 633, f.273v.) La composic16n de tie

rras llevada a cabo por Felipe II en el siglo XVII trataba preci

samente de hacer este ajuste aunque no para quitar las tierras 

en demas!a que tenían los propietarios, sino con el fin primor-
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dial de "compon.erse" con el rey, es decir pagar una cantidad 

detenninada por las tierras en general que no estuvieran bajo 

título de propiedad legal. En el año de 1643 se llevarfa a ca

bo una composici6n de tierras en buena parte de la regi6n que 

tenettl<>s por estudio y le reportarfa a las arcas del rey la can

tidad de 20,000 pesos (AGN, Mercedes, Vol. 46, F.144v-169r). 

Otra forma de adjudicacidn ilegal de la tierra no debe

ntos descarta.fila a'tin cuando teneinos pocos ~esti:monios de ello, 

se trata del desplazamiento de los pobladores indios, aún con 

el uso de la fuerza. Bf::lte fue el caso de la apropiaci6n de tie

rras en terminos de Cholula.,en donde la documentac16n nos dice 

claramente que se quemaron las casas de los indios, dueños de 

las tierras, con el fin de ocupar estas; la orden de esta ac

ci6n fue emitida por el "consej·o de la ciudadlt (quizá se trate 

del propio cabildo poblano) (Cervantes, 192í:285). 

Una vía para la adjudicacit5n ilegal de la tierra por par

te de los españoles y plenamente comprobada por las fuentes, fue 

el de la inicial renta de la tierra, es decir la operaci6n de 

arrendamiento que el indio hacía en favor del español y la 

subsecuente suspensi6n de pago de la renta por parte de ,ste. 

El mismo Fray Juan de Torquemada nos explica que este fue pre

cisamente la forma en ccS'mo los españoles se fueron adjudicando 
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la tierra en los inicios del establecimiento español. Nos dice 

el fraile, refiriendose a los arrendadores huexotzincas del 

valle de Atlixco, que la operaci6n se concertaba por 4 6 5 años 

supuestamente, el primero de los cu~les se-pagar!a media hanega 

de grano por cada hanega sembrada a sus dueños indios1 para el 

segundo año se pagarfa una hanega m!s, es decir por una hanega 

seltlbrada de pagarfa un, y -media de grano. Se refiere igualmen

te Torquemada a la torma en que los dueños indios empezaron a 

dejar de percibir su paga por raz6n de que se nombraron mayor

domos quienes supues~amente.se encargarfandel cobro, de esta 
• 

manera dichos mayordomos se quedaban con el producto del arren-

dami~nto y los dueño& no percibían nada. Por ello fue que los 

indios decidieron vende"x· sus propiedades en arrendamiento a los 

españoles, pago que en ocasiones era más simb6lico que represen

tar un valor real, segtln el mi.smo historiador: 

"viendo esto, 10$ propietarios vendieron sus tierras a 
menos precio a trueco de potros y caballos, ropa y otras 
cosas, de manera que lo que val!a ciento daban por uno, 
como gente que andaba afligida por ello y que no goza
ba de lo que era suyo" (Torquemada, 1975, I: 438). 

Todavfa para los años de '1580 y 1589 se registran los 

arrendamientos de indios posedores de predios,en favor de espa

ñoles con pocos recursos tanto en el valle de Atlixco como en 

Huaquechula. Si dura~te 60 afios se seguían realizando este tipo 
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de operac;ones de arrendamiento y con ello se repettan las 

adjudicaciones de tierra por parte de los españoles, no se 

deb!a tanto a la negligencia de los indios o su falta de 

arraigo a la tierra conquistada y defendida por sus antepa" 

sados, sino m4s bien porque para entonces el domin!o español 

ejerc1a su presi~n en todos los ambitos, obligando al indio 

dueño de tierra a desprenderse de ella adn a sabiendas de to

dos los perjuicios que ocasionar!a su venta. No podemos olvi

dar que la posesi6n de tierras de indios en el valle era un 

obstlculo a vencer, ··en una de las regiones agr!colas má'.s de

sarrolladas por la agricultura española. 

En la notarta de Atlixco qué se encuentra en el Ar

chivo General de Notarias de la ciudad de Puebla (AGNP), se en

cuentran un nthnero muy grande de operacioneF- de compraventa 

efectuadas en el áltimo ~arto del siglo XVI, las cuales son 

en un 991 de poseedores nobles huexotzincas en favor de com

pradores españoles. En la mayor!a de los casos de estas ope

raciones de compraventa, el indio vendedor argumentaba para 

poder vender su tierra que estaba muy necesitado de dinero y 

que por otra parte no necesitaba dichas tierras porque le que

daban retiradas de su residencia (Huexotzinco) .considero que 

este fue una de las formas mas recurridas por los indios po

seedores de tierra para captar dinero y con ello pagar sus 

tributos. 
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Las ventas inclu!an en ocasiones las propiedades de la 

comunidad, lo cual estaba prohibido tanto por la legislac16n es

pañola como por las costumbres ind!genas, ya que se perjudicaba 

no solo toda la canunidad del momento sino tambidn en el futuro. 

En 1579 algunas autoridades huexotzincas se vieron en este ca

so,vendiendo al rico español Lucas Perez Maldonado ciertas tie

rras del valle en donde se obten!a el agua necesaria para re

gar unas sementeras, as! como tambidn se venditS un corral de 

donde obten!a importantes ganancias la comunidad huexotzinca 

(Códice Chavero, f. 52-52v). 

El engaño y el abuso eran tambidn medios utilizados 

por los españoles para hacerse de tierras, no obstante darle ma

tices legales. Precisamente el mismo español arriba citado acos

tumbraba dar de beber licor a sus vendedores indios antes de rea

lizar la operaci6n con el fin de obtener la mejor gan~cia (BM

NAH-SM, Col. Antigua No. 368, f.16r).Por su parte Pedro Camacho, 

durante la provanza de no afectaci6n a terceros para la merced 

de un sitio de ganado men·or en su favor, habfa citado no a los 

indios de san Juan Huiluco o a los de su cabecera Huaquechula, 

sino a los indios principales de Epatl4n para justificar con la 

declarac16n de estos que no se afectaban derechos de los indios. 

Cabe aclarar que l.a poblaci6n de san Juan Epatlb se sitGa ap?OX:i.Jna-
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damente a 20 km. de San Juan Huiluco y fuera cOJllPletmnente de los 

terminas de cualquier t!po de jurisdiccien huaquechulteca de la 

,poca (AGN, tierras, Vol.- 35, exp,4). 

b) Los propietarios. 

Se ha dicho antes que para el año de la fundaci<5n dé la 

Villa de Carrtón en 1579, és-ta ce:>ntaba untcamente con 78 vecinos 

"estantes- y hab!tantes", es dect~ leg!timos residentes, sin embar

go se ha dicho tambidn qúe en los inicios de esta misma ddcada 

se registl'a el dato de la ex;t.stenct-a de hasta lOOOlabradores en 

el valle (Lopez de Velasco, 1894:210). La aparente contradic

ción tiene una explicacion l~ica, los 78 habitantes españoles 

eran los que res-id!an y. ten!an sus solares en la villa española 

y por lo tanto tenfan el ~rito de considerarseles "vecinos", 

en cambio el resto de los labradores p bien un n1hnero aproximado 

eran renteros, comerciantes, o propietarios de terrenos de 

cultivo pero que no :resid!an en la Villa de Carreón en 1579. La 
, 
ult.i:ma cifra nos muestra por otro lado, que el valle de Atlixco 

era un centro de confluencia de diversos tipos de propietarios, 

as! como tambidn un iugar en la Nueva España en donde la mayo

r!a de los productores agrícolas eran arrendatarios, Durante la 

primera mitad del sigut.ente s;f.glo esta situacitSn continuaba sien

do 11NY similar, es deci~ se guardaba una proporcidn parecida entre 

propietarios y arrendatarios; en 1629 v,zquez de Espinoza repor-
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taba 1,000 españolés labradores, contra ~44 propietarios legíti~ 

mosque ten!a la villa en el año de 1643 (Vázquez, 1948:128-129; 

Memoria ••• Ms., p.43-92). 

Si bien una mayoría de los productores ~spafioles eran 

arrendata,:.,ios, es dec:l% que ne e:ran dueños de la tierra que la

boraban, por otro lado también es cierto que desconocemos mu

chos aspectos de este teJl\a y hace falta un estudio mas profundo 

y prectso sobre los ar~endat:arios espafioles del valle de Atlix

co durante el siglo XVI. A pesar de ser un sector mayoritario 

de agricultores, las fuentes de la ~poca se refieren a ellos 

muy vagameate de manera que es dif{ci~ identificarlos y seguir 

sus tendencias específicas en cuanto & la tierra. Existen casos 

de ~oseedores españoles de tierra, que al mismo tiempo que eran 

p,roptetarios de tier,:,as de riego por ejemplo, tambitn eran arren

datarios de tierr~s de tentpo:ra.l (AGNP, exp. II, f.21), sin embar

go podrfa ser este un· caso aislado y por ello se requiere cono

cer la tendencia gene~alizada. 

¿Quienes eran entonces los propietarios españoles, que 

dfferenciaci6n se observa entre ellos y cuales fueron las ten

dencias y fendmenos sucitados en relaci6n con la tierra durante 

el siglo XVI, en la regi6n de nuestro estudio? Se ha dicho ya 

que la pollt:lca inictal de la corona española y en particular 

la ,segunda Audiencia, trat~ de efectuar repartimientos de tie

rra beneficiando al mayor ntbnero posible de agricultores espa-
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ñoles, supuestamente a los que no tenían encOllliendas, es decir a 

~uienes habían llegado a tierra firme después de la conquista de 

Melxico-Tenochtitlan y no habían participado en tfsta y otras con

quistas y aventuras militares. Julia Hirdlberg,·4 ha probado ya .que 

tales intenciones, inspiradas en la utopfa fracasaron y muy p»on

to se beneficid a encemenderos y 0tras personas inexpertas en la 

agricultura, dando ·paso asf a una sociedad estratificada, en don

de la ~calidad" de::las personas determinaba no solo la cantidad 

de tierra a repartir, sino también otros privilegios (Hirschberg, 

1978:209).. 

Independientemente de 11u desarrollo,parece ser un hecho que 

durante los añes iniciales de la fundacidn poblana y quiz4 hasta 

fflediados de &iglo las •e~eedes de tierra otorgadas a españoles, 

p'10cu~a~on ser no •yores aedos caballerfas de tierra lo que 

pez,nit1a en el plano legal,·el acceso a la tierra a numerosos es

pafioles y al mismo tientp_o ia existencia de gran nd:mero de peque

fios propietarios. Elite grupo de propietarios fue siempre el mayo

i;ital'.to a pesaJt de que su n-Gmero absoluto fue en d;tsminuci~n en 

~elación de los que hal>fa durante las pri:meras d@cadas de colo

ntzaci~n. Huy pronto se empezaron a utilizar otras fomas de ac

ceso a la tierra diferentes a la merced, como las co.mpras, y la 

adjudicaciOn ilegal, con lo que se presentaban las condiciones 

para que los espafioles con mayores recursos acrecentaran su pro

piedad. 

/ 
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En relaci6n con lo anterior Ursula Ewald ha seña-

lado ya que en la cue~ca poblana existfa durante la epoca colo

nial una fuerte fluctuac16n del mercado de imnuebles y que mu

cbo• eitpaiwles se desp:ttend{an.con facilidad de sus propiedades, 
1 

tanto porque no que~!an "rebajar8" al nivel soctal 1nd~9ena por 

el taafio de su propiedad, como porque la venta de la misma signi

fi:f.Q!t.,e.· para el vendedor Wl ;~gc,so ing:reso, ya que el valor de la 

propiedad en Faebla se oonstde~aba elevado (Bweld, 1976:15). E~

te i~e el caso del valle de Atlixco, en donde la penetrac16n es

paftolt. ee.-two acOlllpaftada de un acaparamiento de la tierra por 

parte de un grupo de preptetarios pudientes, como encomenderos, 

bur6cratas, algunos rel~giosos del clero secular y agustinos,y 

otros acaudalad.Gs espaftoles que tenfan·recursos para comprar tie

~~as., Antes de 1550 se ~enciona a la heredad. del rey", es decir 

una propiedad real en el mismo valle de Atlixco, sin embargo en 

la segunda mitad del siglo no vuelve a mencionarse dicha pro

piedad,posible:mente tambi4n se vend16 y se fracciond. 

COll\parando reg,is-t:ros de prop;tedad de 1532 y 1643, 

,~ea ha probado el feneateno de la concentracidn de la tierra en 

pocas 11\anos y ad81114s ha Jllostrado, c6.mo los agriculto~es mas ·pun

d~entes se quedaron con las mejores tierras, es decir las irri-
" gadas. Para la 1Uti,ma fecha, nos dice este aut.or, no se encontra-
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ba ni~guna propiedad en el valle que tuviera las escasas 10 

a 15 fanegas de tierra (0.14 4 0.22 de caballerfa) que existfan 

en los originales repartimientos de tierra de 1532 (Prem, 1984: 

215-22). 

El encomendero Jo~9e de Alvarado, su esposa Luisa de Es-, 

trada y sus sucesores adquirieron-tierras en nuestn. xegj6l de estlXlio 

i'Jlol~1~e. dent.l'e de 101 l~9~~es en donde ten!ansus encomiendas~ 
. 

coa-~ que por cierta estaba prohibido legal3nente (AGN, Mercedes, 

Vol. 1, exp. 428,t. 201vl. St.n eJllba~90 el encomendero de quien 

a.e podr!a ~ealtzat1 un estudt.o 11t4s profundo e interesante por su 

importancia como encomendero, terrateniente y agricultor,es Die

go de Ordas y sus sucesores. Aqu! señ~lamos solamente algunos 

aspectos característicos respecto al fen&neno de la ooncentra

ci6n de tierras. 

Como recordaremos, Diego de Ordas el conquistador fue 

uné de los pri~eros espaftoles en establecerse en el valle de 

Atlixco, post.blemente en la parte en donde hoy dfa esta lapo

blact6n denominada Santa Ana Yancuitlalpan. Su sucesor en la 

encOlllienda de Calpan y Chilapa, sobrino del conquistador y del 

1Qf.8JIIO nOlllbre, iniciO con esta propiedad. posiblemente el mayor 

acaparamiento de tierras en el valle. Tanto en 1599 como en 1643~ 

~os sucesores de estos famosos encomenderos seguían siendo unos 

de los agricultores n,as productivos y acaudalados del valle de 
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Atlixco. 

En el año de 1542 Diego de Ordas, el segundo poseedor 

de la encomienda, solicitaba del rey una merced de tierra de 

3 leguas en esta regidn, final11iente solo se le otorg~ un cuarto 

de legua, es decir aproxi11ltldaa,ente 1 b~ al sur del valle, en 

el lugar conocido hoy en dia C()Jft() San Lorenzo (AGN, Mercedes, 

wl. 1, exp. 189, t. se, exp. 208, t. 99v, BAGN, 1935112-15). 

En 1547 el 11lis.m0 encOJ11endero lleva a cabo una serie 

de compras de tierra, tanto de procedencia india como de los pro

pios espaftoles que habfan recibtdo tierra en 1532. El n1hnero de 

predios comprados era de 26 y se ubtc~ban p,:ecisaaente en tomo 

a su original asentamiento· en el valle1 esta propiedad serta la 

base para la formaci6n de la hacienda de Chilhuac4n, famosa ya 

para fines del siglo XVI ~AGN, Mercedes, Vol. J, exp.74, F.56v-

59v.;tierras, -vol. 34, exp. 5¡ Prem, 1984:210). 

Independienteniente de mercedes y co•pras de tierra, el en

·comendero recurrit5 a la adjudjcaci6n ilegal y de esta manera ex

tendi~ sus propiedades1 a1in cuando en algunas ocasiones las auto

ridades españolas trataron de i'mped~rlo. En 1554 se habla preci

samente de tierras en demas!a que tenfa tl y Pedro Meneses, por 

lo cua.l se ordenaba realizar una medicidn de las tierras de ambos 
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en el valle de Atlixco (AGN, Mercedes, Vol.4,f.76). La opera

ci6n de mediciCn de ~as tierras de Ordas se rep~ti~ tanto en 

1565 como en 1578, indicando con ello posiblemente la misma 

tendencia hacia la adjudicaciCn ilegal'de tierras (AGN, tie

rras vol.34, exp. S). 

Otrosimportantesacaparadores de la tierra utilizaron 

su poder político, econ6mico o a11n eclesi&stico para copseguir 

mercedes, efectuar compra• o bien adjudicarse ilegalmente la 

tierra bajo mdltiples formas, algunos de los personajes que 

destacan en este sentido son po:r e~e.mplo.: Alvaro de Vivaldo 

regidor en el cabildo de la Villa de Car$Ón y "beneficiado" 

de las carnicer!as de la misma villa1.Pedro Camacho integran

te del 111ismo cabildo, Lucas Pfrez Maldonado "uno de los COJDpra

dores y traf.icantes mas activos de tierras ind.tgenas en el 

valle de Atlixeo y las zonas vecinas" (Prem, 1978:100) ver 

cuadro No. 2; y los frailes agustinos asentados en el valle 

desde mediados del siglo XVI. 

e) El uso de la tierra; la ganader!a. 

Conjuntall\ente con la agricultura, de la cual nos ocupa

reatos detalladalllente en la segunda parte de esta invest~gaci6n, 

la ganadería fue otra de los renglones de la economfa estableci-
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da en el siglo XVI, .en el que su desarrollo dependiO-de la ocu~ 

.paci6n de nuevas tierras. 

Algunos autores han destacado ya, el r&pido desarrollo 

de la_ganaderfa poblana y su relación con el mportante inicio 

de la industria t;extil de esta ciudad durante el s~glo d~ nues .... 

tro estudio: esto es en lo que se refiere al ganado ovejuno y 

la :t.ndustria lane:ra. Tan s6lo 4 años despuds de fundada la or

ganizaci6n de la mesta en la capital del virreinato, se estable

cía esta en Puebla,p~ecisal'ftE!nte en el año de 1541. Igualmente 

se ha destcado el ifflpulso inictal que la ~isnaa corona española y 

los prberos virreyes, imprimieron a dicha industria durante 

este s*glo (Cñ:. Albi, 1970; Bazant, .19647 castro, 1981). 

Por otro lado no debe:n,os olvidar que si bien la ganaae

~fa poblana se desarroll6 amplta:mente al ~gual que en otras 

p~rtes de la Nueva E~paña, fue en parte gracias a la existen

cia de terrenos p1'0picios para el pastoreo, tanto en los alre

dedores de la propia ciudad poblana como en el mismo valle de 

Atlixco, el cual era su depertdencta hasta el año de 1579. De 

esta manera el valle de Atlixco fue tuabi·tn::JOOtor del desar:ro ... 

llo ganadero poblano durante los pri11)eros SO afios y la separa~ 

ci6n polftica entre Puebla y la Villa de Carrtdn en la última 

techa, ma:rcO el inicio del desarrollo independiente de la gana

dería en esta última entidad. 
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Se ha estu4iado a la ganader!a en la Nueva España, resal~ 

tando su extraordinaria expansi6n y destacando algunos de los 

problemas sociales ocasionados por esta en forma general ·(~. Li

ra y Muro, 1981:405-419; Dusenberry 1963)~ Sin embargo hacen fal

t.a estudios reg1onale'5- que traten este aspecto en forma particu

lar para ir conf~rmande con dichós estudios una imigen mas pre

cisa y real de los efectos econOmict'>s y sociales de este impor

tant~ rengl6n de la econcm,.la novohispana, sobre todo durante 

el siglo XVI. ('Cfr. Ruvaleaba, 111s.) En Puebla el desarrollo ga

nadero no se relacion6 direcuantente con las minas como en al

gunas partes· del vinetnato, stno111as bien con la ~gricultura 

(bovino, ove~uno y cabr!o), la industria textil {ovejuno), el 

transpcn'te (caballar, mular y bovino)., la tr:llla del trigo (ca

ballar, mular y bovino),la industria candelera (elaboracidn 

de ~elas) (bovino y cabrío), la exportacidn de cueros _a dis

tintas partes de la Nueva España e inclusive a la misma metró

poli (cabrío y bovino), as! como su utilizac16n en la alimenta

ci6n en general (todas las especies de ganado introducido por 

los españoles). 

Hacia el año de 1571 el acaudalado industrial poblano, 

Diego de Anzures export~ a España la cantidad de 2,040 cueros. 

Desconocemos de que especie de ganado era el cuero exportado, 

pero hay que recordar que este industrial, al igual que su pri

mo Andres Ortega pertenecían al gremio textil, en donde hablan 

adquirido riqueza y poder; ambos proced!an de la importante po

blac16n española de Brihuega, famosa precisamente por au indus-
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tria text;f.l C.Ott_e, 1977:190 y 220). En la Villa de Ca:r,:,eón, 

antes de su fundaci6n for.naal, se consum!an hasta. JO novillos 

cada semana entre sµ poblaci6n (AGN·, General de Parte ... 1, VQ];~ l..,exp. 

650, f. 1~3), en tanto que para 1584 el sebo de los vacas y 

los carneros se utilizaban como materia prima pa~a la elabora

ci6n de las candelas necesa·rias para el alumbrado nocturno; 

en este caso se oto~g6 licencia a Cristobal Lopez ptrezo 

para tener dicha concesi6n durante un año CAMA, exp.12, f.1). 

Sin duda la utilizaci6n mas iJQpo:rtante del.ganado en 

el valle de Atlixco fue en relaci6n GtGn la ~gx-icultura, ea de

cir en las tareas necesarias en el cultivo, transfornaac16n y 

transporte, principalmente del trigo. Entre la agricultura y 

la ganaderfa se desarrolld siempre una estrecha relacidn, la 

eual no siempre fue equilibrada ni armoniosa como lo han expre

sado algunos autores. Fran90is Chevalier escribid en 1957 

~especto al desarrollo ganadero de Atlixco,. que las autorida

des. ·vi·~feinales p!'ohib:f:eron su explotaciOn intensa y ast se 

establecieron medidas para que los ~gricultores poseyeran uni

camente los bueyes necesarios para el cultivo; con esto se pre .. 

tend!~, se9dn este auto~, que no se formaran las grandes pro

piedades en pocas 111anos (1957; 241 Zavala, 1982: 85}. Albi Romero 
. 

piensa que los g~andes rebaños pastaban en los espacios deso-

ou~ados, S·tn afect.a;r a los cultJ.vos, $eg11n lo previsto por 

las autorS.'Ciades esp~fiolas C.Albi, 1970;96).. COllK> ,ye,:emos en 
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seguida ambos supuestos legislati~os no siempre se llevaron a 

cabo y de ah! la necesidad de los agricultores atl.txquenses 

en ocupar mayor nbero de tierras a medida que avanzaba la 

agricultura y se extendía el ganado. 

En pri1Qer lugar no debeJQOs pensar que la ripida ,:epro

ducci6n del ganado introducido por los espafioles fuera diferen-
' 

te del ~esto de la Nueva España,ya desde el año de 1543 se ha

bfa observado que habta mucho ganado suelte en les ejidos de la 

ctudad de tuebla y se to.n,aban alguna, 1118didas para re~lari~ 

zarlo (~e,t"Vantes, 19.27;274). De la minta unera se registra~ 

ba en 1534 la ~xistencia de ganado en el JQ1:8Jllo valle de Atlix~ 

co (,~, Libro 3, f. 65) , Para la ~'1cada de 1560 ya se presen

taban sintamas evidentes del crectmiento y expansidn del gana-

40 español, cuando los indios del pueblo de Tochillilco se que

jaban de las invasiones de ganado en sus tierras, teniendo que 

ofrecer otras tierras de ellos en donde podía pas-

tar el ganado invasor (AGN, Mercedes, Vol. s, f. 184). En el año 

de 1563 los propios labradores de Atlixco hacían gestiones ant~ 

las autoridades virreinales para que les autorizaran estable

cer un ejido específico de tierra en Chalco para que pastaran 

sus caballos que utilizaban en el transporte de la harina en

tre el valle de Atlixco y la capital del virreinato. Al parecer 

dichas gestiones tuvieron exito ya que se iniciaron los trdmi

tes para establecer el lugar propicio para el pastoreo de los 
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caballos, las argUlllentaciones de los labradores se basaban en 

que la harina que se .transportaba era vital para 1~ sustenta

ci6n de la ciudad de Mdxico (D!az, 1974:102; ~. AGN. Merce

des, Vol. 7, f. 113-114r). 

En la siguiente ddcada las cantidades de ganado regis

trad•s nos 2QUestran que efectivamente, las intenciones de la le

gislac;f.6n española se quedaban en las leyes escritas pero que 

la realidad decfa otra cosa, Juan Ledesma Gallegos.y su hijo 

int~odujeX"On en la Villa de Carreón tndebidmnente 3,000 cabe-

zas de ganado menor, perjudicando las cosechas de los propios 

labradores y las mismas acequias de riego (AMA, exp, 2. f.4). Pa

ra el año de 15 79 la documentacidn de la ,poca n_os dice que bab!a 

15,000 cabezas de ganado 'Jllayor y en solo nueve aftos se háb!an con~ 

vertido en el doble, dicho ganado pertenecfa a les distintos 

agricultores del valle, seguramente bajo una distribuci~n desi

gual,. Bl acaudalado te~rateni.ente y ganadero español de nombre 

tucas P~rez Maldonado posefa en 1588 nada menos que 12,000 ca

beza~ de ganado menor en .el valle, además de otros muchos bienes 

en Tochimilco y Huexotzingo (AGN, Tierras, vol.789, exp.1). 

Ver cuadro ntbnex-o 2. 

La distribución desigual delJanado en el valle de Atlixco 

se relaciona di2?ectall)ente con el fendineno señalado antes,de la 

concentraci6n de tierras en pocas manos, desgraciadamente se 

tienen muy pocos datos para vincular a los grandes terratenien

tes con los grandes ganaderos, en todo caso es materia de otra 
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investigación. LO que sí podemos destacar aqui eJ la nece~idad 

d~ los ganaderos, ta~to los que exclusivamente se dedicaban a 

este negocio como los agricultores que tenían pocos- ani1aales 

que requerían del pastoreo, de ocupar tierras diferentes a las 

cultivadas, ya que no podían seguir, lo que comunmente decían 

las ordenanzas y merce~es de tierra, respecto a que despuds de 

cosechado el fruto de la tierra, esas tierras quedaran cano pas

to comt1n para que el ganado se alimentara C.c.fx, AGN, Mercedes, 

vol.12,f.14, pass.;· Beleña, 1981, I:110). En el valle de Atlix

co desde muy tempranas fechas era casi imposible seguir dichas 

instrucci·ones ya que como veremos, el tiempo de descanso de la 

tierra y por lo tanto el tiempo en que podía el ganado pastore,r, 

era muy reducido y a veces imperceptible ya que la misma tierra 

se cultivaba al menos en dos ocasiones durante el afio y de esta 

manera no era factible que el ganado pastoreara en esas mismas 

ti~rras en ningdn momento del año, sino solamente en otras tie

rras. 

Esta fue la razdn primordial s~gurmnente, para que la 

Villa de Ca~rtón buscara formalmente su separacidn de la ciu

dad de Puebla y con ello obtener legalmente una porcidn de terre

no bastante considerable denominada dehesa y as! desarrollar 

abiertamente su propia ganaderta libre de intromiciones mera

mente poblinas, as! cano distribuir mejor las zonas de cultivo 

y las de pasto~eo. Antes de entrar a reseñar el interesante de~ 

se~ollo de la dehesa de la Villa de Carredn, destacamos tan so-
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lo otro aspecto de la. g~n~de~fa el cual tue s~gu~aente J110tivo 

de desacuerdo y de conflictos entre ganaderos y ag:riculto~es, es

to es la discrepancia entre el ganado menor y el 11layor. 

CQlllO sabemos el estie~col del ganado, sea este 4e cual~ 

quier especie es un abono excelente para el cultivo y las bue-, 

nas cosechas, sin embargo los efectos del pastoreo no siempre 

son iguales y mal empleados pueden -causar trastornos graves 

a la ag~icultura. El pastoreo del ganado mayor apy:o,yecha las 

partes verdes del pasto y los :matorrales/mientras que el del 

ganado ·menor y sobre todo las cabras, no solo aprovechan las 

partes verdes de las plantas sino tambifn las raices y todos 

los nutrientes de la tierra, dejando~ es~a materialmente de

solada y poco p;ropicia para el cultivo hasta pasados varios 
..• 

a.ños de regeneracilSn de la tie:rra. Al parecer esta di·ferencia-

c:i:6n se consider.aba en el valle de Atlixco y quiz4 por ello 

e&taban emitidas ciertas ordenanzas prohibiendo la introduc~ 

ci6n de ganado -,nenot" no ob.stante que muchos ganaderos inclu ... 

stve del valle pose!an bor~egos, cabras y otros animales de 

e~te genero C..A:MA, e.xp, 2, f ,.4).. 

El c~ecintt.ento de la dehesa de la Villa de Car:re6n es 

muestra 111UY clara del aumento de las necesidades de pasto de 

los ganados, al -mismo ti8JllPo es prueba tal1\bidn de la necesi

dad de ganaderos y ag~icultores por distribuir -mas ar.mcsnicamen-
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te las tier~as de pastoreo y las de cultivo, t$nab;lente 1~ Q" 

pansi6n territorial ge la dehesa es un síntoma 11as del aun,ento 

de la presien espafiola allegada al valle. Todo ellm sin eJQbar~ 

go no fue garantía de que,durante el siglo XVI no i,e pre,-enta'"' 

ran losiiuQ1nerables p~o~lemas de la pres16n demogr4fica y sus 

efectos en cuanto.a las invasiones de ganado; venganzas de 

agricultores, perjuicios a los indios, establecimiento de li

tigios y .. perj u;Lcios en general a la agricultura. 

On año y siete •eses antes de que se fundara fomalmen

te la Villa de Ca~reón, los labradores de este lugar solicitaban 

al alcalde mayox de Huexotztnco les confirmara la dehesa ~ue 

tenían ya señalada para el pastoreo del ganado de los ~lado

~es españoles, la cual se localizaba al poniente y sur de la 

actual cjudad de Atlixco,entre Axocopan y Santa Ana éoatepec. 

Sus gestiones al pa~ecer no llegaron a tener &ito por lo 

que insistie~on en la peticidn ante el virrey Alvaro Manrique 

de Zuñiga y al tin cens~guteron su legalizacidn en el año de 

1588. T~es años despufs se ·vuelve a ratifica~ la legitiaidad de 

.la dehesa de la Villa de Carred'n, al otorgél"rsele a esta una le

gu• en cuadro de tie~ra es decir unos s.572 Jcm2 ~proximadamen

te. ca., • .Flo,:e$cano y Gil, .1973i267).. Al igual que como suce

d~ con la tundaciOn oficial de la Villa de carre6n en 1579, la 

concesi6n de la dehesa a esta poblacidn en 1588' no fue sino la 

legitimación de una ocupaci6n previa, en este caso del ganado 
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de sus pobladores (AGN, Tier~as, Vol. 789, exp,l; •rcedes, 

Vol, 17, f. 66). 

Las fuentes no son muy clara$ res·pecte a~la extens;u,n 

de la dehesa antes ~el añe de 1588, solamente hasta 1591 se 

habla de 1 a legua de tierra concedida y as{ mantenida al me

no•· b.A~t.a 16.08, s¾n embargo po:r: los poco$ datos que pod•os' 

ob~en~~ de lo$ docUntentos y por las interencias respecto a la 

ubicaci6n de la dehesa, considero que se trata de 2 concesio

nes de terreno distintas, a-un cuando ambas conformaron la de

hesa de la Villa de Carre6n,es decir que el terreno en que 

pestaba el ganado de la villa ante~ de 1588 era uno, cuya ex

tensi6n podr!an ser 2 sitios de ganado menor, es decir unos 

15.52 Jcm2 r y el otro serta el otorgado en septiembre de 1591 

precisamente una legua en cuadro como se solicitaba. El testi• 

monio transcrito en seguida es prueba de nuestra consideraci6n. 

" ••• que por parte de Joan Garcia D4vila, procurador 

en el de la dic~a Villa de Carreon y en nombre de~ 

lla, me a s_ido hecha relaci6n que demas del ex1do 

que dexo señalado el doctor Robles, alcalde desta 

corte, persona que con comision mi.a fundo la dicha 

villa, tenia necesidad de tener dehesa donde pudie

sen pastar mas de quince mill cavecas. de ganado 

mayor de todo genero que los labradores tenian para 

el beneficio y labor de sus tierras· ••• " (AGN, tierras 

Vol. 789, exp.1). 
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Sobre la base de que eran dos concesiones dife,:entes 

de tierra, le cual confomnarfa la dehesa de la Villa de ca~ 

rre6n de aproxilll8.dmnente 21 Jcm2 al sur del valle, mucho se 

podrfa decir acerca de las afectaciones, distintas medicio

nes, reglamentaciones internas, usos y abusos de la tierra 

de pastoreo, las pretensiones de los ganaderos y· en fin otros 

tema.a relacionados c0n el crec;imiento de la dehesa, por lo pJ'On

to no podenios extendernos en ello y tan solo anotaremos que 

los principales afectados por la dehesa fueron las poblaciones 

indias situadas al sur del valle de Atlixco, principalmente 

las pertenecientes al antiguó señor!o de Buaquechula, aunque 

tambi,n San Jerónimo Coyula,Tejupa y la Trinidad Tepango.por ... 
otra parte cabe destacar que hacia el áño de 1599 las autori

dades de la Villa de Carredn consideraban cortos los temi

nos de la dehesa y proponían ampliarlos, tomando para ello 

las tierra de los pueblos indios siguientes: Calpan, Tepapayeca 

y la propia Huaquechula (AMA, exp. 20, f.2). Una in"'8stigaci6n 

mas detallada sobre este tema nos podr4 dar luz en todos los 

aspectos aquí inconclusos, así como tambiEÍn nos podría expli

car la forma en c6mo sigui6 creciendo la misma dehesa,de tal 

11\anera que para 1741 era casi el doble de terreno de lo que 

pcupaba a fines del siglo XVI (AMA,exp.390,f.9-12v). 
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4.- .Antecedentes. 

Al Les elenientos naturales y su uso por el hombre. 

La regi6n del presente estudio es parte de una 

cuenca, precisamente la parte norte de la cuenca del rio Ne

xapa. Sus escurrimientos se origina. en las faldas del vol

cín Popocatepetl asi como en las partes bajas de la cuenca1 

tienen una direcci6n de norte a sur, siendo el rio Nexapa el 

mas 1fflportante ya que re~ge toda el agua, drenando as! toda 

la ~gi6n hacia el sur hasta unirse al rio Atoyac o Mexcala, 

ya en el estado de Guerrero. El !rea en su totalidad pertenece 

al sist~a del rio Balsas. (Levi, 1971:23). 

El rio Nexapa es un rio permanente, el cual es 

surtido de agu, po:r numerosos nacimientos, escurrimientos 

pluviales· y hoy e~ d!a además, recibe una importante dotación 

de ~gua proveniente del rio Atoyac, mediante una monumental 

obra hidr&ulica construida en el porfiriato. El aprovechamien

to de sus aguas est4 registrado desde la ~poca prehisp!nica y 

antes de ffl8dia:r el $iglo XVI fray Bernardino de Sahagt1n lo 

conoci~ desde su o~~gen, resaltando su importancia en su obra 

la lU,s-toria ·General; 

"Hay un rio que se llama Ndxatl, que 
quiere dect.r lejia, o agua pasada 
por ceniza1 de esta calidad estf un 
rio entre Huexotzinco y Acapetlahuacan, 
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que desciende de la Sierra que ahdma, 
que es el Volean, que comienza desde lo 
alto ºdel Volc!n, es agua que se derrite 
de la nieve y pasa por la ceniza que 
echa el Volcán, y s1hnese bien cerca 
de 41, y torna a salir abajo, por 
entre Hue,otzinco Li1i7 y Acapetlauacan. 
Yo vi el origen y lugar donde se sume, 
que es junto a la nieve, y el lugar 
donde torna a salir". 
v(Sahag11n, 1979; 700). 

Las observaciones etnogr4ficas del fraile fue

~n correctas; el origen de este rio proviene de los des~ 

htelos del ~opocatepetl, la cual torna a salir en •nacimien

tos" u ojos de agua en las faldas del mismo volc4n hacia la 

zona del pedregal de Nealtican. Otros nacimientos de agua 

de este tipo alimentan al rio Nexapa y se ubican en distintas 

pa~tes de la r~gi6n de nuestro estudio, la mayor!a de ellos 

son permanentes. Algunos de losnacimientos de agua m4s im

po:rtantes se localizan en San Baltasar Atlimeyaya, San Pedro 

Atlixco y Axocopan. En la propia poblac16n de 'l'ochimilco se 

encuentran al menos cuatro: dos en el barrio del Calvario, 

uno en el de $an Lorenzo y otro en el de San Juan; al sur 

4el V$lle hay otros ,ds en Santa Ana coatepec y en San Juan 

ffut:luco, este tUtürto tnte;rmitente. Otros 184s .se ubican entre 

l.as poblaciones de San Jerc:5n!,no coyula, San Juan Tejupa, San 

Miguel Aguaconrulican y la foledad Morelos. El rio Ne:xapa re-
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cibe toda el agua de esta c~enca, desplazándose hacia la 

parte oriente de la regi6n de nuestro estudio, de norte 

a sur. 

Dent~o de la ~iSJ'llcl cuenca corren otros arroyos 

c¡,ie van a unirse al Ne:xapa en distintos puntos de su cause, 
, ; 

~ormando as!·pequeños sistemas fluviales distintos entre si, 

pero no de menor iJ:ll?Ortancia para la agricultura del siglo 

XVJ. En este sentido destacan dos sistemas con sus respecti

vo& nact.,nientos de ~gua y afluentes, separados uno del otro. 

De norte a sur se encuentra en pr;imer termino el 

sistema del rio Cantarranas denominado también de los Volca

nes, Catecuxco o de Atlixco, el cual en sus 17 km de ext.en

si6n antes de unirse al rio Nexapa recorre las poblaciones 

de San Baltasar Atlinieyaya, San Pedro Atlixco, Metepec, la 

propia ciudad de Atlix~o, ~an Diego Acapulco y santa Ana Coa

tepec, Dos iJnportantes ojos de agua permanentes que nutren es

te ri9 son los de San Baltasa~~tlimeyaya y el de Axocopan. 

Ot~os a~royos que 1~r~gan el valle de Atlixco y tambidn de

seiibocan al Nexapa son: el Cuescomate, la Leona, la Candelaria 

y $an José. Aden,Ss de todos estos rios y arroyos naturales, 

hoy en dia el valle se encuentra practicamente irrigado en su 

t.otalidad gX"acias a innumerables acequias y cariales construi

dos p~r el hOJnb:re desde la 4poca prehisp4nica. 
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El ot,to sisteiqa fluvial se ubica al poniente de 

la ~9i6n de estudio, y se forma con los siguientes rios: 

Huitzilac o Atila, Matadero, Ayocuac, Aguisoc y el Ahuehue

llo. Los cuatro primeros corren independientes hasta unirse 

muy cerca de la poblaci6n de Huaquechula, mientras que el 

&1 timo se despl,aza paralelo a este, uniendose ambos al rio 

Nexapa, al poniente de IzGcar de Matamoros. La profundidad 

en algunas partes de los causes de estos rios, las barran

cas y en general lo abrupto del terreno al poniente de la re

giOn de nuestro estudio y por donde corren los rios de este 

sistema fluvial, hacen que las zonas de irrigacidn no sean 

tan extensas cOJnO en el valle de Atlixco y por lo tanto las 

conducciones de agua hechas por el hORlbre son reducidas y 

dedicadas a pequeños valles y terrenos mas o menos planos. 

Po~ esta ~isma razdn observamos durante el siglo 

XVl una inte~dependencia Jll'Uy directa de las poblaciones si

tuadas en cada µno de estos rios, de la siguiente manera. 

Del rio Huitzilac depend!an las poblaciones de Santa Cata-

lina, Santa Catalina 'l'epanapa, San Martin Zacatempa, San 

M:l:guel, Santi,~90 TochiJQizolco, San Francisco Huilan_go, San 

~ucas Tulcingo, $antiago Atzitzihuac,n, San Antonio Cuautla 

y !fuaquechula. Del sisteJlla de ~io Matadero dependían la pro

pia poblaci6n de Tochúnilco, San Juan Tejupa, San Miguel Agua

CO;DJU1tc•n,$an Antento CUautla y Huaquechula. Por 6ltimo ·el 
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rio Ahuehuello se ~rigina al poniente de Huaquechula y de 

ahí corre al sur beneficiando a Tlapetlahuaya, Santo Domin

go .Ayotlicha, San Lu.cas Matlala y otras poblaciones al sur de 

estas, fuera de la regiOn de nuestro estudio. 

El relieve del suelo fluctua entre los 3,000 y 

los 1,soo msnin, bajando el nivel del suelo a medida que se 

aleja uno del volcln Popocatepetl. Esta es precisamente una 

de las elevaciones ds importantes que enmarcan nuestra re

g16n de estudio, la otra se ubica al oriente de la misma for

fflada po~ una serranta en la que sus elevaciones m4s importan

tes alcanzan los 2, 2·so msnn ~ destacando los cerros denomina

dos Zoapiltepec, el Mecate y el Vig;lante. Las partes mas ba

jas se localizan en terrenos de Huaquechula y al sur de esta 

poblaci6n. Los terrenos planos se encuentran en el Valle de 

Atlixco, al oriente y sur de Buaquechula, as.! como en peque

ños valles y planicies entre elevaciones cortas al poniente 

de la regi6n. Esta Última zona se distingue mayormente por 

su relieve aprupto, con numerosas barrancas y escarpados ce

x-:ros de poca elevaci6?\. En estas condiciones se asientan las 

poblaciones de Tochi•tlco,Buaquechula y las que se encuen-

t~an entre estas, al poniente de nuestra regi<5n de estudio 

(~ .. Levi, 1971; niapa 3 aqu! reproducido). 

En_gene;r:al los suelos son de origen volc6nico por 
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lo que su composicidn esta formada por arena, arcilla y li

mo: la primera superior en 501 en toda la regidn, encontran

dose a simple vista ceniza volc4nica y lapilli (Levi, 1971:36) 

~ient~as que en la zona de Tochimilco se encuentra una socie

dad de suelos de litosoles, regosoles y fluvisoles poco pro

.tun4e&, en canabto en el valle de Atli~co y en Huaquechula los 

sueles es·tAn fomados por ranker recubiertos por fluvisoles 

lo cual permite ciertas ventajas para la agricultura. En pri

ffler lu9ar los s~gundos son mas ligeros y al mismo tiempo la 

capa de tierra arable es mas profunda, alcanzado hasta dos 

nietros de pi-o.fund1dad en el corazón mismo del valle de Atlix

co Cal sur de San Juan Tejaluca) <Levi, 1971:46), Un poco me

nos profundos son los suelos situados en san Juan Portezuelo 

y al sur de la ~rinidad Tepango, precismnen~e en l~s márgenes 

del valle C..Ansot!e9ui, .1970; Jl.-33). una ventaja mas del segun

do tipo de suelos es que el agua no puede penetrar en las 

capas m4s p~ofundas de la tierra por ser lahares densos y com

pactos, por lo que el ~gua permanece en las capas arenosas de 

los fluvisoles y así el agua esta a .disposici6n de las plan

tas de cultivo, a pesar de la gran cantidad de poros gruesos 

del suelo (Werner, 1978: 209). 

Existen en nuestra regidn de estudio al menos dos 

tipos de climas, de acuerdo a la clasificacidn de Kóppen. El 

primero de ellos comprende el valle de Atlixco y Tochimilco 
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hasta las poblaciones de Santiago Atzitzihuac&n, San Juan 

Tejupa, la Trinidad Tepango y San Jerdnimo Oaleras,.,..el cual 

se clasifica como cw es decir templado con lluvias en verano 

y seco en invierno. El segundo tipo de clima se sit~a pre-

cisamente al sur de la anterior subr~gidn y comprende a Bua

quechula y las,poblaciones situadas al sur de dsta con un 

cl.bla Aw, o sea de clima caliente, con rdgimen de lluvias 

de verano y den;ro del mismo verano.con una pequeña tempora

da seca a la cual se ha llamado "canicula", o "sequ!a intra

es~ival" (Levi, 1971:31).La temperatura promedio del mes mas 

frío (enero) en Atlixco es de 18ºC, en Buaqu~chula es de 20°C 

y en la estaciOn pluviandtrica de Santa Catalina múy cerca 

de Tochinlilco es de 1.l.6•c. En lo que se refiere a la preci

pitaciO~, Huaquechula recibe un promedio anual de 863.9 mm, 

inientras que ~anta Catalina, 1,119 mm. Las altitudes sobre 

el nivel del mar de las tres poblaciones caracter!sticas de 

nuestro estudio son; Atlixco, 1,881 m, Huaquechula 1,600 m y 

Tochilnilco 2,000 insnm. 

La'ternpo~ada de lluvias se inicia regulannente 

ent,:e ab,..tl y mayo, pax-a terminar en octubre. El nthnero pro

-.edi0 de dias de lluvia al año fluctua entre los 80 y los 

100, adezn4s de 10 o 20 d!as mas, los cuales se presentan.pre

c:f.¡>it$ciones inapreciables, es decir menores a un millmetro. 

Mas; tluctuactones anuales de lluvia son :menos acentuadas en 

el. AX'ea cOJll¡>rendida entre Mazapa, la ciudad de Puebla y el 
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valle de Atlixco, por lo que este factor tambidn coolabora 

para hacer de este altu,.o una zona favorecida para la agri

cultura de temporal (Jauregui, 1968: 12-13). 

Respecto a la vegetacidn existen muy pocos datos 

que nea indiquen cual ·era su situación en el s~glo XVI y los 

catllbtos que sufri6 por la presencia del hombre. Sin duda los 

ca.mbios· SWi!ICit:addJsr; fueron con tendencia a convertir los bos

ques altos en zonas de vegetaci6n m4s baja y de formaciones 

herb!ceas, esto se deb16 principalmente a la fuerte penetra

ci6n española en el valle, en Huaquechula y en varias partes 

de Tochilnilco. Hacia 1532 el v.alle de Atlixco se encontraba 

en p~rte cubierto de hierba durante.la temporada de lluvias, 

sin enaba~go es oportuno recordar que 15 años antes aproxima

d~nte, había sucedido ah! una cruenta guerra y desde enton

ces estas tiel"ras no h.ab:lan sido cultivadas por e,J. hombre,con 

excepciCn de las zonas •a~ginales del valle. Para fines del 

siglo XVI en caJllbio1 una de las mayores preocupaciones de los 

a9;,:iculto~es espaiioles.del Jllismo, as! como de las a\ltorida

des vi~,:,etnales, era precisamente el crecimiento de la hier

ba, la cual perjudicaba en gran medida al trigo7 p9r ello de

beJuo$ suponer que la vegetaci6n del valle a fines de este si-

910 estaba manejada y casj controlada por el hambre. 
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En la zona de Tochimilco se conservó un poco m,s 

los bosques, adn cuando tambidn fueron en dismunici6n. Aquí se 

encontraban hacia 1580 gran variedad de arboles entre los que 

se encuentran pinos, robles, encinos y cedros, de esta vegeta

ción se obten.tan importantes cantidades de madera tan necesaria 

en las construcciones y minas de los españoles hasta de "seis 

quartas en ancho" (P.N.E., VI: 259) es decir equivalentes a 

casi metro y medio aproximadamente. Para el siglo XVIII se en

contraban todavta cedros, pinos, encinos y madroños, pero ya so

lamente en las partes altas del PoPQcatepetl. A pesar de ·esta 

disminución de los recursos forestales, se segufan explotando 

los bosques de los te.rminos de Tochimilco y se enviaba madera 

a los pueblos.cercanos, as! como tambJ4n a la tierra caliente 

(Barlow, Ms: 4). 

Los pocos datos que se tienen referentes a la fau-

ma silvestre nos indican variedad y abundancia de ciertas espe

cies, al menos en la zona de Tochimilco. Hacia el año de 1580 

se registran gran cantidad de guajolotes, adives y coyotes as! 

como venados, conejos, ma9amyztles, vivoras, gusanos, zorrillos, 

ra~ones, langostas (sicJ y chapulines (P.N.E, VI:260 y 258). Pa

ra la zona de Huaquechula,. en particular en torno a ·1a poblaciOn 

de San Juan Huiluco y la serranta adjunta, se registran tambidn 

conejos, venados, codornices y "gallinas monteses" (guajolotes 

silvestres?), los cuales cazaban los huaquechultecas para su 

alimentaci6n, as! como tambidn para pagar sus respectivos tri-
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butos (AGN, tierras, Vol. 35, exp. 4). Posiblemente la 

fauna silvestre taabién fue en disminucidn durante el siglo 

·XVI1 ayud6 a esto no solo las presiones de las autoridades 

locales por satisfacer de alguna manera el tributo, sino 

tal'Qbifn los indios huidizos y las columnas de trabajadores 

de repartimiento que -cudfan ~ Atlixco, los cuales tenfan 

JIJUf 11-.mttadas sus p~isiones durante sus jomadds .d~ cami

nata y veían en los animales silvestres una forma de satis

facer sus necesidades alilnent!cias m!nimas. 

Todos los recursos naturales hasta aqu{ expues

tos tue~on conocidos por el h0lllbre desde la ~poca prehispa

nica. Con el conoci111iento adquirido a travfs de siglos,con 

un·a tecnol~gf a especf f ica y con una organ1zaci6n del traba

jo propia de una sociedad es·tratificada , el hombre se de

dicó a utilizar estos X'8c0rsos transformando a la natura

leza en su beneficio, tambitn desde la epoca prehisp4nica. 

Los asentamientos humano.s~; desde esta t!poca se ubicaron pre

ctsa:naente en los lugares mejor favorecidos, es decir cerca 

de los ;rios, al.'royos y nacimientos de agua, tambidn prefirie

,:,Qn l~s p~:rtes ~so '1tenos planas y protegidas por los vien

tos. De esta manera TochiJnilco se asent6 en una zona alta 

con naci.Jqientos de agua a la mano. Huehuehuaquechula, despu,s 

Acape)lahuac44 y ~•s ta~de Villa de Carrt.ón, hoy ciudad de 

Atlixco, esta asentado en la parte central del valle a ori-
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llas del rio Cantarranas y otros arroyos y nacimientos de 

agua, a un lado del cerro de San Miguel (1980 msnm) y cerca 

de otras elevaciones cortas al norte del mismo asentamiento. 

La actual Huaquecbula por su parte se situa cerca del rio 

Huitzilac y muy cerca de la confluencia de este rio con el 

M~ta4ero, la rodean en un se:micirculo algunos cerros en for

• de una herradura, cuenta tambi~n con partes planas en 

sus alrededores. 

Ot,:as .poblaciones de la regi6n que se mencionan 

en las fuentes c01110 de tradici6n prehisp&nica·, tambiin se 

ubican a orillas de rios y nacimientos de agua como San Pe

d,:e Atl;i,xco, San Bal tasar Atlimeya~a y Santa Afl.a .C?pat:epec, 

I. 

La agricultura fue en todo momento 1a•activi-

dad econ&lica Jll4s importante ¡practfcatla tanto por el grupo 

nativo, COlllO tambidn por el grupo español, despu4's de esta

blecidos estos en la r~gidn. Independientemente de analizar 

en detalle este teJQa en las siguientes p&ginas, solo adelan

tamos aquí que tan·to antes, como despuis del arribo español, 

se utilizax-on en varias partes de la reg16n de nuestro es

tudjo sisteaas intensivos de cultivo, es decir sistemas de 

uso frecuente y descanso inapreciable de la tierra, de acuer-
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do a la tipología planteada por Boserup {1965: cap. I). 

Despues de' 1519 varios y muy importantes fueron los cambios su

cedidos no solo en la tecnolog!a, el repertorio de plantas cul

tivadas y la agricultura-en general sino tambidn en la sociedad 

que estudiamos en su conjunto. 

A partir de la llegada de los españoles tambidn, otra 

actividad econdmica comienza a cobrar importancia en la regi6n: 

la ganaderfa. Iniciada como complemento exclusivo de la agri

cultura, muy pronto se extender!a su aprovechamiento a otros 

beneficios regionales y m4s amplios, provocando así la nece

afdad de la ooupaci6n de tna* y puevos terrenos para el pastoreo. 

Durante el siglo de estudio y buena parte de la dpoca colonial 

el ~l.~nto ani,nal fue b4sicmnente a partir de pastos natura

les y no de plantas cúltivadas específicamente para ello, de 

manera que esa fue la raz6n primordial de la ocupaci6n de gran

de& extensiones de terr~no. En este s~ntido las zonas margina

les del valle, el sur del mismo y los terrenos al norte de 

Huaquechula fueron las a~eas en donde b4siéamente se ocuparon 

para el pastoreo del ganado españo~. Si bien el grupo ind!ge

na tenfa faculta~es legales para dedicarse a la ganaderfa, 

dsta fue miy limitada y nunca pudo estar en competencia con 

la del grupo español. 

Algunas canteras situadas al norte de la ciudad de 
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Atlixco, en los alrededores de Tochimilco y en Izdcar de Mata

moros, fueron 1tambifn explotadas y utiles en las construccio

nes necesarias en los asentamientos humanos. En la ultima po

blaci6n mencionada se registra tambiEn en el año de 1585 la 

existencia de yeso, con lo cual sirvid para cubrir las dos 

naves colaterales de la catedral de la capital novohispana 
1 

(Zavala, 1982a:26, 183-184). Igualmente en el registro de tri-
- I' 

butarios de 1560 aparecían en Acapetlahuacan numerosos indios 

caleros (Carrasco, l-974: 10 .. y 15) • 
... .,._ .. 

No cabe duda ,que a ratz de la ,·presencia española en 

la regi6n, los cambios ecol6gicos se sucedieron con mayor ra

pidez que en la &poca prehispfnica. SE! extendieron laa zonas 

de cultivo, se ampliaron las &reas de irrigaci6n, el ganado 

mayor y menor ocup6 terrenos antes de reserva, los bosques se 

fueron reduciendo y convirtiendo en parajes con vegetac16n her

b!cea, y el agua de las corrientes se utiliz6 ahora como fuente 

de energía para mover molinos. Otros cambios menos evidentes p~ 

ro que sin duda también se presentaron y repercutieron en las~ 

ciedad fueron en los suelos y el clima. Oesgraciadamente no tenemos 
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evidencias de la fpoca de estudio respecto a la erosidn del sue

lo y a cambios bruscos 'é importantes en el clima, sin embargo 

es seguro que se presentaron a medida que se incrementaba el 

uso del suelo sobre todo en las partes con pendiente y cuando 

se talaban los bosques. 

una invest1gaci6n futura nos podr!a mostrar aspectos 

de mucho interds en este tema, como por ejemplo los efectos 

ecol6gicos, econdmicoe y sociales sascitaaos en la regi6n al 

sur del valle de Atlixco, motivados por el uso y abuso del 

agua por los agricultores españoles en el valle. Hacia el año 

de 1622 el gobernador, alcaldes y la poblaci6n en general in-
, 

dia de Iz,ear se quejaban ante las autoridades españoles de 

que a causa de la sustracci6n del agua en el valle por parte 

de los ~gricultores españoles ellos,que estaban situados pre

cisamente al sur pero dependientes también de las aguas del 

rio Nexapa, no recib!an una sola gota de agua a pesar de ser 

un rto de agua pex;manente (AGN, Indios, vol. 9, e:xp. 352, f.175). 

B) La agricultura prehispAnica 

La agricul~ura fue sin duda la actividad eco~dmica 

mas importante de los pueblos mesoamericanos y a pesar de ello, 
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es quizá uno de los temas menos estudiados. Investigaciones 

recientes han aportado importantes avances y algunos de ellos 

se han dirigido al conocimiento general o bi~n a estudiar los 

sistemas intensivos con roturaci~n del suelo. y a las obras 

de riego, remodelaciOn, conservaci6n y rescate de los suelos 

(Rojas, Ms.a 3 -8). Estudios como el presente intentan abor-

dar el tema de la agricultura en su conjunto, aunque aplicado 

a una regi~n de meso~rica en particular con el fin de cono

cer su desarrollo particular y m4s preciso ppr medio de fuen

tes de 4rchivo, para as! poder hacer afimaciones bien funda

mentadas que nos sirvan en un momento dado para hacer consi

deraciones mas generales y explicaciones teOricas ~e peso. 

De acuerdo a·1a tipologta de los sisteJnas de cultivo 

planteada por Boserup y modificada para el &rea mesoamericana 

por Rojas, existir1an aquí':.los siguientes tipos de sistemas 

del uso, de"'la•tierra, ordenados de menor a mayor intensidad. 

"1.- sistemas de cultivo de barbecho en monte 
alto y bajo y en terrenos cubiertos de arbustos 
y arboles j~venes •••• 2.- sistemas de cultivo 
de barbecho corto en yerbazal (zacatal) de bar
becho ••• 3.- sistemas de cultivo anual ••• 4.- sis 
temas de cultivo continuo o policultivor El des= 
canso no existe o es inapreciable y se obtienen 
una o m4s cosechas sucesivas al año" (Rojas, Ms. 
a : 7) .. 
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Estudios como los de Armillas (1949) y Palem y Wolf 

(1972) han resaltaao la importancia de la agricultura intensi

va en Mesoamerica y han señalado tamb14n la pertinencia de su 

estudio en el !rea Puebla-Tlaxcala. Investigaciones mas espe

cificas en esta &rea han realizado importantes avances al res

pecto las cuales nos han servido de marco de referencia. Bn 

este sentido pueden citarse para la zona de Tehuac4n: Mac 

Neish (1967), Wittfogel (1972) y Woodbury (1972)1 para lazo

na de Tlaxcala: Abascal y Garcla (1973 y 1974), García (1976 

y 1979) y Wilken (1978)1 y para la zona de la actual ciudad 

de Puebla a Fowler (1968) con su trabajo de .Amalucan. Den

tro de esta amplia 4rea mesoamericana se ubica nuestra regidn 

de estudio, la cual no pod!a quedar-fuera de la practica de 

una ag~icultura intensiva, como nos lo muestran las siguien

tes plginas. 

Para el año de 1581 en que Fray Diego Durán terminaba 

su obra Historia de las indias de Nueva España, observaoa 

que las faldas del volc4n ,P0pocatepetl estaban y ha

blan estado siempre muy pobladas, por la fertilidad de la 

tierra, sus abundantes aguas, la bondad del clima y en gene

~al .,,P COlllO en todo lo que se puede desear, es la mejor de 

la tierra~, Esto era asf, dec!a el fraile, a pesar de que exis

tían en esta misma !rea cerros, asperas quebradas y barran

cos (Duran, 1967, I: 164-165). como sabemos esta 1m4gen del 
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terreno es la misma que ae ¡.resenta por eje·"lplo en Toch1milco , 

el poniente de Huaquechula y el noroeste de la ciudad de 

Atlixco. 

Entre las pobJaciones registradas por .Palem y Wolf, 
. . 

que contaban con regadto, de acuerdo a algunas fuenies. publi

cadas, tenemos las siguientes ezi una 4rea mayor a .la estudia":" 

da: cholula, chietla, Bpatldn, Izdcar, Tlapanala, Tilapa, 'l'e

papayeca,'l'atetla, TepeojU1Da, coatepec, Bua(iuechula, Tochimilco 

y Atlixco, (Palérnl y11>If, l9:72s 51-53). Testimonios documenta-
" 

lea in•ditos respecto a eataa trea ultimas poblaciones nos con

fiman el u•o del regadto y la practica de una agricultura 

intensiva. 

Los test~ios docuaentales d.s importantes que se 

han localizado~ como pruebas de la existencia de una ~fricul

tura cc,n riego para la regi~n 4e nuestro estudio, aon visitas 

rea11&adaa por autor1~a4es eapaft.olas en fechas muy t.-p~anas, 

es dec1t de 1532 y 1538, las cuales sirvieron como documen

tos l~gales para poateriores testificaciones y reconoéiaien

toa of ic:lales, por lo que considero pruebas con,turatentea y 

de gran valor. Otros teatu.on1os posteriores de via-1 tacSores ; 

croni•ta•, informan.tea e historiadores confirman loa testimo

nios or~ginales. 

81 testj:monS.o que se refiere al valle de Atllxco 

procede de una•vista de ojos"realizada por el licenciado Sal-
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mer6n, prominente miembro de la Segunda Audiencia, mbima -autoridad en la Nueva España entre loe dos de -1531 y 1535. 

11 oidor registrd una "acequia de agua de riego" en la par

te nororiental del valle, muy cerca de Malinalo, lugar que 

hoy en dta es un jaguey, al sur de la poblaci&l de San Juan 

Portezuelo, en diciembre de 1532 (AMAP, supl~nto del li

bro l, f. 2v.), oos años deapufs, otro informe de las autori

dades locales de la ciudad de Puebla ~gistraba tambi•n la 

existencia ele otra u otras acequias que ~gaban las tierras 

de los huexotzincas y de loa cholultecaa, cuando estos ulti

fflOS toaavfa ten{an derechos en ••ta parte del valle, es de

cir en la 1118.1\a parte nororiental. (MAP·, Libro 3,. f.65-66). 

In Huaqueohula y Tochilnilco se· tienen referencias 

1111y generales respecto a la existencia de acequias y cafios 

para el ri~90, lo• cuales utilizaban dea4e •tiempo ~~

~ial• (AGN, Indios, Vol. 7, exp. 355, f.112, vol.3, exp.383, 

f. 88v}. Stn embargo existe un documento de gran valor, el 
cual nos informa ~on aayor preciai6n acerca de este aspecto. 

-.te 4oc'llll9ílto se refiere a un repartimiento de . ' 

agu111 efectuada por las autorictades espafiolaa en el afio de 

1538, el cual afectaba a buena parte de los pueblo• aituac!oa 

a orillas del r:l.o fluitl;llac, ea decir en la p~e occ.ictental 

de la regi&n de nuestro estudio, desde Santa C&#alina Tepanapa· 



- 146 - .. 

hasta Huaguechula y al sur de esta poblacidn. Dicho docmnento 

proporc.1ona infon,iaciOn muy importante de la flpoca prehispa

nica no s6lo en aspectos tecnicos del riego y distribuciOn 

del agua sino tambifn sobre el uso pol!tico y sus implicacio

nes econ&nicas (~GN, Tierras, Volwnen 11, 

la. parte, exp. l. f.1 20v). Bn los siguientes incisos se 

abordar4n en detalle estos aspectos, tanto para esta sub

regi6n como para la del valle. 

Finalmente antes de entrar a analizar la agricultura 

pr~hisp4n1ca en dos subregiones, es opo,rtuno anotar que como 

lo seña16 Armill~s desde el afio de 1949, la reg16n mla amplia, 

al suroeste del popocatepetl cuenta·con interesantes topdnimos 

nahuas, que hacen referencia al regad!o y.alagua en general, 

asf destaca el tfmino ~lli que significa regadto (hoy za

cualpan de Amilpas, al oriente del edo. de Morelos) y el mis

mo termino de Atltxco que lo traduce como encima del agua 

(Ar.millas, 1949t 96). Otros termines que se relacionan con 

el agua en este sentido son por ejemplo: tepanatl (apared 

o muro d~ o para el agua). Tlacoatl (=partici6n de agua o 

particíon a la mitad -del agua) (Medina, com. personal). Dichos 

terminos se refieren a lugares clave en la regidn de nueatro 

estudio, el primero de ellos es un tor,6n1mo.que se aitda en 
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el nacimiento mismo del rio Buitzilac, en la actual pobla

ciOn de Santa Cat~l1na Tepanapa (AGN, Tierras, Vol.11, la pte. 

exp. 1, f.1).El segundo tfr.mino se refiere al lugar en donde 

las autoridades españoles mandaron construir una caja repar

tidora de agua y una acequia general, por medio de la cual 

se distribuir!an las ~guas de los rios Cantarranás y Axoco

pan en el año de 1593 (Cervantes, 1927:219). 

Otros terminos nahuas que tienen en su ralz la re

ferencia al agua y que habría que buscar su significado y 

glifo mas preciso son: Atlimeyaya, Axocopan, Atzitzibuacan, 

Atlayehualco y Acapulco (corrupci6n de Atlapulco?)J todos 

ellos situados en la reg16n de nues~ro estudio. 

a) La agricultura en el valle. 

Uno de los postulados iniciales en este trabajo era 

_ que las batallas y grandes conflictos sucedidos en esta re

gi6n, tentan como motivo principal el dominio del valle de 

Atlixco. Bn los ultialos moinentos del periodo prehisptnico, 

posil>l8J1'8nte la disputa regional entre los pueblos- coaarca

noa .rebas" los tdrminos meramente locales y entr<S dentro de 

un conflicto mis amplio como lo era la expansidn mexica y el 

fortalecimiento cada vez mayor de Tlaxcala, sin embargo el do

minio del valle, considero que siempre estuvo como objetivo 

central, al menos en los pueblos mas cercanos COllO Huaquechula 

y Tochimilco. 
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Quiero destacar aquí que no solo se expresaba el in

terds del valle por sus fertiles tierras propicias para prac

ticar ·'.una agricuitura intensiva, sino tambiln habta un inte

rts segd'n mi punto de vista, por tener el valle y la zona al-

ta de San Pedro Atlixco y San Juan Tianguismanalc~ cierta im

portancia religiosa. En su paso por esta dltima poblaci~n,An

ton1o de ei~dad Real not6 que antiguamente hab1a aqu{ un ido-

lo llamado ?elpuchtle, a quien reverenc~aban con copal, plumas 

ricas y otras .cosas provenientes no solo de partes cercanos, 

sino tambi4n desde Guatemala. Seg~n el cronista, por medio del 

!dolo hablaba el demonio; traduc!a !elpuchtle como •doncel o 

virgen" (Ciudad Real, 1976, I: 97). Mmi simlon traduce Telpoch

tli o telpuchtli como hambre j6ven, adolescente, niño ya gran

de, muchacho. Basándose en Sahagt1n,el mismo autor reg:l.8tra los 

siguiente& vocablos, 

"telpochtli yaquitlamani, joven guerrero que 

habta hecho dl solo un cautivo la primera yez 

que fue a la guerra (Sah). Se da ta:mbidn este 

nombre al dios Tezcatlipoca, quien era siempre 

representado bajo la forma de un joven (Sahl• 

(Sim4on,l977i 466). 

Fray Juan de Torquemada observaba todavta en los ini

cios del siglo XVII que en torno al ~io cantarranas .habta 

gran nCntero de •aras y templos que solfan ser de el demo

nio", asf COJ\10 también multitud de idolos (Torquemada, 
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1975, I: 434). Años antes fray Diego Dur4n señalaba en su 

obra que antigudlente existta una diosa denominada Chal

chiuhtlicuye, la cual clasificaba como la diosa de los 

rios y fuentes que del volc4n Popocatepetl saltan (Duran, 
\ 

1967, I: 165). 

Desgraciadamente lds reconocimientos arqueol~gicos 

en nuestra regi~n de estudio son muy pocos, los que existen 

son muy generales y ninguno de ellos ha tenido como objeti-
• 

vo fundamental el reconocimiento sistemltico o siquiera 

aproximativo de las antiguas obras de irrigaci~n y mucho 

menos habitacionales. Los pocos trabajos de este tipo han 

encontrado numerosos vestigios de éntierros, adoratorios, pi

rSmides, monttculos, tumbas~ofrendas de barro, piezas deja

de, jc1yas e inclusive una plaza ceremonial (Obreg~n, 1981: 

13, P.P';'d. Rickert, 1907 y Efra!n Castro). Otro reconocimien

to general clasifica a la cer&mica de Atlixco como teochi

chimeca y a la de San Pedro Atlixco como perteneciente al 

postcllsico cholulteca (Tschohl, 1972, I;245). Bata preca

ria informacien arqueolegica de la regidn eatudiada1 hace ne

cesaria una 1nvestigac1~n de este tipo no solo en el valle 

sino tambitn en las poblaciones muy pobladas e importantes 

en la fpoca preh1sp&nica como Huaquechula,Atzitzihuacan,To

chimilco, san Pedro Atlixco y San Juan Tianquismanalco. 
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Con estos dos atractivos (el agrtcola y el religio

ao) los huexotzinoas lograron, despuds de no pocos esfuerzos 

y alianzas con loa de Calpa.n 1 . la conquista y domi-

nio del valle, situac1dn que prevaleOi~, aunque bajo circuns

tancias diferentes durante la colonia, hasta entrado el siglo 

XVII Bl dominio del valle permiti6 a loe huexotzincaa, maa 

no a los oalpanecas, desarrollar una agricultura intensiva de 

gr~n .t,nportancia durante el siglo XVI colonial, no solo para 

satisfacer las necesidades alimenticias de los nobles, sino 

tambi!n para sufragar los gastos y enormes i,ezagos a causa 

del tributo realengo. Para la 4poca prehisplnica los datos 

al respecto son muy pobres y se presentan varias incógnitas. 

Ea interesante destacar en primer lugar que despuda 

de la expulsi&n de los huaquechultecas de; valle, en el año 

aproximado de 1443, los vencedores (Calpan y Hue.xotzinoo) se 

repartieron equitativamente las poblaciones conquistadas, e 

inclusive la situaci6n de estas muestra un reparto regional 

equilibrado (Cfr. mapa t).En el caso de las poblacion•• •pa

reja" de San Baltasar Atltmeyaya y San Pedro Atli~co, la 

equidad se Jnan1fiesta inclusive en el agua: ambos cuentan 

con sus respectivos nacimientos de agua, Bn el aspecto pol1-

t1co, recordemos que cuando se lleva a cabo la importante 

' 
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reunión de diciembre de 1532, por medio de la cual se inicia 

la penetraci<Sn of~cial española en el valle, tambi,n est4n 

presentes en dicha reuni6n los "señores" de Huexotzinco y 

Calpan (AMAP., suplemento del libro 1, f. 2v). 

A pesar de este ~parente equilibrio de fuerzas y ~e 

recursos naturales entre los señortos de Calpan y de Huexot-· 

zinco resulta una inc6gnita interesante de resolver ¿por qu4 

no se menciona ni siquiera. .ocasi_onalmente a 

los ealpanecas y sus actiYidades agr!colas en las poblacio

nes dom~nados por ellos. desde la 4poca prehisp&nica en los 

documentos del siglo XVI?1 ¿cual fue la raz6n por la cual 

las au~oridades españolas poblanas-decidieron escoger el va

lle de Atlixco para recompensar con tierras a los calpanecas, 

por sus labores de alcan~arillado e irrigaci~n en el mismo 

valle entre 1536 y 1541, si bidn supuestazuente ellos goza

ban de tierras al poniente del valle? (Cfr. AMAP. Libro de -
cabildos No. 32, f. 78v; AGNP, No. 3. f.4046). 

Los pocos datos que se tienen sobre la agricultura 

practicada por los huexotzincas en el valle durante la tpo

ca prehisplnica se refieren al nororiente del mismo, dentro 

del sistema fluvial del rio Nexapa y escurrimientos intermi

tentes en esta zona. Los datos nos indican claramente 

la existencia de acequias para el riego de las se•nteras 
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de los indios, y tambifn que estas estaban cultivadas 

de 'Dlatz; podemos ~nferir en forma mas o menos clara que 

se laboraban ambos lados del rio Nexapa y que posiblemente 

estaban en uso los sistemas de irrigaci6n indios para el 
~ 

año de 1532, ya que la vista de ojos que report6 estas 

construcciones se efectuC en diciembre del mismo año, ea 

decir durante la temporada de ,ecas. Finalmente se tiene 

el dato de que los indios dé Cholula tentan ciértaa tie

rras del valle terraceadas y •rompidas" en agosto de 

1534 CAMAPt Libro 3, f. 651 suplemento del libro 1, f.3). 

En el terreno hipotOtico considero en primer lu

gar que los terrenos cultivados po~ los hue~tzincaa (o 

sus terrazgueros mas correctamente) obtentan mls de dos co

sechas de matz al año, combinando la agricultura de ta111>0-

ral con la de riego. Esta Oltima deb16 prdcticarse durante 

las temporadas de secas a base de la conduccidn de parte 

de las aguas del rio Mexapa, de la partes altas a las ba

jas: tambitn es posible que durante la teq,orada de llu

vias se almacenara el agua de los arroyos intermitentes en 

las teminales de estos con represas. En la actualidad se 

encuentran en esta mif•• zona varios jagflelles, algunos de 

ellos de construcción muy antigua, independi~ntemente de 

que adeds1 aqu{ misll'&O funciona un sisteJRa de diatribuci& 

del agua mas moderno e inclusive se ubican aqu! dos plan-
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tas h1droel@ctr1cas surtidas por aguas del rio Atoyac. 

A pesar de no ser esta zona del valle la mejor fa

vorecida para la agricultura, la mediana profundidad de sus 
' 

suelos, lo plano del terreno y el hecho de estar a salvo de 

corrientes fuertes de agua y del viento por encontrarse muy . 
cerca de eleva~iones considerables, hicieron de esta zona 

terreno ~ropicio para el cultivo del alimento b4aico de la 

sociedad 1nd!gena prehisptlnica: el mafz. 

b) La agricultura en Tochimilco y Ruaquechula. 

La docwnentaoi6n para esta subregi~n se refiere bl-

sicuiente a la parte occidental de la miDa, precisamente 

aobx-e las·tierras y los pueblos a orillas del rto Buitzilac

,Or su ubicacidn destacan en este sentido, loa t,rtilea va

lles de Huilango y la poblac16n misma de Ruaqueohula1 esta 

Gltima dependiente en gran medida de las aguas de este rio y 

en cierta desventaja a la utilizaoi~n de sus aguas, ya que 

•~ encuentra río abajo, al sur de varias poblaciones sujetas a 

Tochimilco las cuales usaron las aguas del rio Buitzilac du

~ant~ la ,poca prehisp&nica y hasta la Meada de 1530. 

como recordaremos, luego de la expuls16n de los hua

quechultecas del valle de Atlixco hacia el año de 1443, los 



tochimilcas los protegieron y les pe:rmitif'ron asentarse en 

lo que es hoy la .poblaci6n de Huaquechula. St bien en el pla

no general ·ambos eeñor1os fueron conquistados y estaban bajo 

el dOffiinio mexica a la llegada de los españoles, en el plano 

regional se presentaba una relaci~n parcial de dominio eco

ndmico entre Tochimilco y Huaquechula. La posici6n del terri

torio Tochimilca con respecto al rio Huitz1lac perm1t1& a 

este señorfo disponer de sus aguas en las tierras y poblacio• 

nes que do.minaba, en este caso: santa Catalina Tepanapa, San 

Martfn Zacatempa, San Miguel Tecuanipan, Santiago Tochimis,ol

eo, San Francisco Builango y San Lucas Tulcingo. 

En.esta situaci6n y dadas· las condiciones poltticas 

x-egtonales entre Tochimilco y Huaquechula, es muy posible 
• 

que el primer señorfo tuviera el control de laa aguas del rio 

no selo para beneficiar a aua pueblos suJetos, sino tambifn 

ejercta control de dichas aguas para beneficiar o no a sus 

vecinos rio abajo, en este case Huaquechula y algunos de sus 

sujetos situados a orillas ele este rio, es decirr Santiago 

Atzitzihuac&n, San Antonio CUautla y Santiago Tetla. La docu

mentaci~n de la @poca nos informa a este respecto·que loa 1"0-

chitQilcas hab!an siempre gozado de las aguas 4e este ·rio, y 

qUe si acaso permit!an dejarla correr, para que loe pueblos 

al sur como Huaquecbula la aprovechasen, esto se bacía con 

su "consentimiento e lisensia" y adem&s paga'ndolee a los t'O-
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chimilcas cierto tributo por el agua, entre lo cual se ped!a 

mantas, cacao y otras cosas. (AGN, Tierras, vol. 11, ~a pte. 

exp. 1, f. Jv) • 

Se ha dicho arriba que la relaoidn entre Tochimilco 

y Suaquechula era una relaci~n de dominio parcial y sobre 

ello quisiera insistir. En primer lugar es oportuno reeor-

dar que el r!o Bu;l.tzilac es una de las fuentes de aprovisio

namiento de agua en Huaquecbula pero no la dnica¡en los al

rededores de esta poblacidn confluyen o·tros rioa y arroyos 

procedentes de las faldas del Popocatepetl. Uno de ellos 

ciertamente se origina en la misma poblacidn de Tochimilco 

,('el. matadero) y por esta razdn tall\bi4n podrfa ejercerse cier

to control de sus aguas e impedirle a Huaquecbula su uso, sin 

embargo existen otroa nacimientos de agua en la parte mas 

oacid~ntal del valle de Atlixco, dentro f.91 territorio .domi

nado por Huexotzinco yCalpan corriendo sus aguas en direcci6n 

de Huaquechula1 de :manera que dsta poblacit5n tiene facultades 

de ~ecibir agua permanente por otras vias diferentes a las 

que se originan y corren por territorio 1:ochimilca. 

En s~gundo lugar hab:ta otra raz6n por la cual pensa ... 

mo• que la relaci«'n de dominio entre Toch1m11co y Huaquechula 

eta parcial, Tanto al oriente como al ~niente, el señorto 

Muaquechulteca ejercla su dominio territorial, de manera que 

tenia amplias y ffrtiles tierras al norte de la misma pobla-
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ci~n. Igualmente cuenta con zonas itrigadas p·or los rios Ahue

hueyo, Nexapa y Rio Grande, este Cltin:, en la zona montañosa 

de nuestra regi6n de astudio, por ultilll) hemos señalado ya 

q~ loa huaquechultecas se distinguieron en la 4'poca prehis

p4nica y primeros años de la colonia, por su actiiddad oomer

cial, teniendo entre sus rutas cc.mn1nes las costas meaoam6rica

nas y hasta Guatemala, de manera que esta actividad econ6mica 

pemitfa a la poblaciOn de Huaquechula y sus sujetos tener 

formas de aprov1sionamiento muy diverso. 

Muy pocos datos se tienen respecto a la agricultura 

en general practicada en la ,poca prehisp&nica en ambos seño

rfos- Bn Buaquechula sabemos gue existta una acequia por don

de corría el agua hasta el aa'iento poblaciorial del mis-

mo nombre, con la cual usaban para beber y posiblemente tam

biOn para regar sus huertas y terrenos ct;:rcanos, un documen

to temprano se refiere a true el agua no era suficiente para 
/' 

las necesidades locales, dicha acequia estaba construida de 

"óal y canto". En general las tierras del antiguo •efior!o de 

Buaquechula se consideraban propicias para la agricultura 

por sus po$1bil1dades de riego (P.N~E. I:111-112; AGN, In

dios, Vol. 7, exp. 353, f. 172). 

Para la parte occidental de 'l'QchimJ.lco la documenta• 

ciOn es un poco maa amplia, aunque no lo suficiente para cono-
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cer aapectos blsicos como la utilizac16n agr!cola de loa sis

temas de riego, su tecnologta o su organizaci6n laboral. Es·· 

ta documentacien nos informa sobre todo en cuanto a la dis

tribucien del agua del rio Huitzilac, en una re4ucida area 

de 12 Jcm2 aproximadamente, precisamente entre las poblacio

nes de Santa Catarina Tepanapa, San Miguel Teeuanipan, San

tiago Tochimt~o1cJ3, San Francisco Huilango y san LUcas Tul

cingo. Bate sistema de riego prehisp4nico podr!a claaificar

ae dentro del primer tipo expuesto por Rojas (MB.:142), es 

decir como un sistema de riego permanente por canalee, 4e 

manantiales y rios perennes. 

No $abeD>S con precisi6n ~l lugar o ~os lugares en 

donde se ubicaban las presas y acequias generales, investiga

ciones posteriores inclusive de tipo arqueoldgicas, nos po

dr1an ampliar el panorama y comprobar algunos de los supuestos 

que aquí se exponen. Lo que sl es ·un hecho, es que el agua del 

r1o Ruitzilae era liloqueada en alguna parte de su curso antes de 

que llegara a Huilango. En esta parte del ria el cause es muy 

hondo, a~! la construcci6n que imped1a el libre _pasQ de.l agua y 

que se utili.zaba para irrigar los campos al sur de San Miguel 

Tecuanipan y Santi~go Tochimisolco debid ser una obra ·ae re

gular t.amaño, en cambio a partir de Ruilango el cause del rio 

circula en terrenos planos y casi a flor de tierra. 



- 158 -

Durante la dpoca prehiap&nica y hasta el afio de 1538 

o antes, el señor!o Cochimilca disfrutaba ele toda el agua del 

r1o Huitzilac por medio de este sistema de irrigaci6n, favo

reciendo principalmente a los valles de Builango, Tulc!ngo, 

y el sur de Tochimisolco. Para el año de 1769 todavla se 

hablaba de las "superabundantes tierras• de Huilango, ast como 

del "bello• sitio de la joya (hoy "can;,o la Hoy~) .. los cuales 

eran fdrtiles tierras productoras de ma!z y trigo en esta fe

cha (AGN, Historia, Vol, 578-B, f .12 y 16). P'ue por influen-, 

cia de los franciscanos v con la participacidn activa de las 

autoridades locales de Huilango,que hacia la decada de 1530 

comenz6 a pres1·0narse a los tochimilcas paia'°"'."qú·tt"dejaran pasar 

mayor cantidad de agua al propio Huilango y a las poblaciones 

•1 tuadas al sur de esta, particularmente para beneficiar a Hua·

~uechula en donde para estas fechas ya estaban establecidos 

lo, religiosos, Con esta temprana intervenc16n religiosa y 

de las autoridades españolas, deb1e;ron cambiar de alguna ma

nera los sistemas de irrigaci6n, estableciendo pre~as repar

tidoras, '.de agua de diferente medida para beneficiar a las po

blaciones antes sujet.as a Huaquechula y ademas deaterr~dosa 

por completo la prictica prehispdnica de los 'tOCbimilcaa de 

exigtr a Buaquecbula tributo por el agua, 

Muy poco nos informa la documentac16n respecto a la 

tecnologta v usos agr{colas de este sistema de 1rrigaci6n. Se 

habla por ejemplo de "regaderas de asequias" es decir que se 

refiere seguramente a las construcciones de ld presas o ace

quias generales por medio de las cuales los t·ochiadlcas con-
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ductan él agua deseada en los campos cultivados. Por otro 

lado ~iens~ que ~l igual que como suced!a en el valle de 

AtlJ.xóo, :&a agricultura de riego era complementada con la 

practicada durante una temporada anual de lluvias m&s o me

nos regular. Lo .. accidentado del terreno, as! 001IIO la presen

cia comtn de pedregales y barrancas en esta parte de nuestra 

re91dn de estudio debi~ obligar a sus pobladores prebisp,ni

eoe a ,recurrir a multipJ,6a1. formas de cu3:t1vo y de uso del 

suelo1 tratando de obtener el mb.imO a!)rovechamiento, ,eara 

el afio de 1769 la poblac16n indfgena ae estos valles cultiva

ba en ter~enos planos, as! COJQO en laderas de cerro• (AGN, 

Historia, vol. 578;- 8, f.15) 

• 

e) lepe:rtoxi~o de plantas cultiv~das. 

Por situarae nuestra regiOn de bstudio entre loa 

1,500 y 2,500 manm, se consideran a estas tierras como al

tas y Por ello la variedad de Plantas es un poco menor que 

en la.a tierras bajas. No por ello dejtS de existir en Atli~ 

oo, Huaquechula y Tochimilco una variedad muy grande de plan

tas, tanto cultivadas como silvestres, las cuales· fueron fun

damentales en su economta y cultura. Destacan en pr1•r lugar 

lu plantas oaltivada• aliment{cias, sin embargo tambidn se 
' cultivaban otras de distintos uaos COl80. l.as textiles y fi~as 
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duras, las tintoreas y la• de utensilios, muebles e instru

mentos varios. Muy lejos estln nuestras fuentes para darnos 

un panorama completo del repertorio de plantas cultivadas 

en la regi6n de estudioa la investigaci~n de Torres (Ms.) nos 

ilustra a este respecto, presentando el universo de las plan

tas utiles en el M8xico Antiguo. 

Destaca en primer tArmino la planta por excelencia 

en la alimentacidn prehispan1ca ~ el maíz (IIA av1> . De acuer

do a la situac16n geogrlfica de nuestra regi~n,as! como de 

su altitud e~ posible que el maíz cultivado aqu! sea el ti 

po denominado arroctllo amarillo r tambi&n el twcpefto (Well-

hausen, et, Al•, 1951:37-56), Otra.planta de alimento comdn 

10 fue el frijol <eb11121u¡ ,o¡¡garis), del cual existe una 

an;,lia va:ri~dad, lo que prueba su or1ginalidad·mesoamer1ca

na. Ambas plantas se cultivai-on extensiva!lente en toda la 

reg10n estudiada y particular.roente en Tochimilco ae •nciona 

la asoaiacitln "maiz frijol" en campos de cultivo indtgena pa

ta el siglo XVIII (BarldWL, MS·. s 4~ Esta asociaci6n se refiere 

posiblemente al cultivo simultaneo de ambas plant.aa, lo cual 

junto con el ,cultivo de la calabaza, .se· )establfiéeá un.a' aaeo:lia

ci6n ·de cultivoa"üiMajorable .para laa plantas- y .la teq•ne.:,a

ciOn, . .-de nutrientes -del- auelo. 

Otro alimento im90rtante cuya planta era cultivada 
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en Tochimilco es la chia (Salv~a hispanica), que fue un alime!! 

to muy comt\n en la Gpoca prehisp&nica, como bebida o •n ~O.r• 
.... ~.......... . ·-·· -···· 

ma 4e harina, as! como tambidn servta para ·obtener· ae.el~fi-

Bn la actualidad se consume como bebida y tQ\biGn ••-••ff~ 
lente para combinarlo, con,. pinturas (Worres.. Ma i) • Jl ch;;\ie 

(Capsicum aunwnt se--cultivaba ampliamente.· tambifn'.,,· r"i:e¡.-,n_ 

dose los siguientes lugares. en particular: Acapet¡q~JcJ!l~ 

San. Juan Tejupa, OClopetJ.ayuca y ,n AXQcopan-,. -.Bn ••?; ~1~ 
lw¡ar laa fuent•• nos e•pecJ.,f ican que el chile- cultivado era . 
de riego:- para el año de 1S76 (AGN, Tierra-a 998. 8Q;. 6--,i-ff--21 

Merced.••· Vol;, l.., ... Qp. 592,J voJ.. s., P. 1841 AMA, exp. 2, f .4). 

otras plantas alimenticias cultivada-a en 'l'ochimilco, 

lo fueron ciertas frutas como el zapote (Sidero ·xylón ap .. y 

Diospyros digyiua Jacq), la. guayaba(Psidi~.i':!ajava) y el tejo• 
. . 

cote (!=rataegus pubescen,>. Igualmente el ahuacate (Persea 

amerigana) y los chayotes (Sechium edgle). una variedad inde

terminada de legumbres se cultivaban en toda la ~gi6n y eran 

complemento al:l.mént!cio importante. Bl maguey (~faveSpP) ·po;r; su 

parte no s6lo era cultivado para complemento aliment!c1o a1no 

tambidn para otros usos, los cuales son numerosos (RaValoaba, 

1983162•14). 

una planta textil importante por s~ uao cotidiano, 

de la cual sabemos se cultivaba al sur de la regi6n, lo fue el algo 
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d6n (Ggff!Xp;f.um hira~tµm) • Particularmente se localiza el cul

tivo de esta 0lanta entre las poblaciones de·San Juan 'l'eju

pa,_ Santiago Atlitzihuacin y Huaquechula, en una •ona ,.t,'len 

irrigada, con un clima entre templado y caliente (Cw y AW) 

y una altitud entre los 1,800 y 1600 msnm', ~~ran, 1967 I: 

444-445. &GN, Tl~~ras VOl. 998, e~p. 6, f. 2),Comó sabemos el .. 
algod6n tu~o un importante papel en .la ind~stria textil en ge

neral, -aei como en la indumentaria guerrera. 

El nopal tunero o de grana (OPunt1a,Eicus-in41ca) 

fue también-cultivado en 'l'Ochimilco y durante la dpoca colo

nial cobrd mucha importancia por el tinte que ae obtiene de 

un insecto llamado por los nahuas.nocheztli y cuyo nombre 

cientlfico es Dactylop1ua COC9?1,s ('l'or,:es, M~,.., !fud. Piña 

1977: 23). Para el afio de 1769 habfa decaid~ enormemente su 

cultivo y su cr!a por abuso de las autoridades eapaAolas, de 

menera que loa propios indios tochimilcaa decidieron de comdn 

acue~do destrozar las nopale~as~ A~n as{ se cult1vabll y era 

bastante apreciado por los conocedores, al punto de pagar 

mayor cantidad por el obteh:Ldo en Tochimilco que de otros 

lugares .. tAGN, Historia Vol. 578-B, f. 3v y 26). 

Otras plantas cultivadas y silvestres aprovechadas 

por los indios en la dpoca prehisplnic.a ser!an loa clasifica

dos dentro 4e los uten•ilios, muebles e instrumentos varios, 
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dentro de ellos encontramos loa guajes C-Lagena~ia eiceraz-J.a) 

~ también los .guaje11. comestibles (Leucaena. SPP;).asf como tam

bidn el _:t~le. •{Cyperua ... ) y el carrizo (phrapit,s com-

muins trin) • .Los dos ulttmos ae obten!an de laa partea pan

tanosas y orillas del rto Nexapa, muy cerca de San Juan ffu1-

luco, con astas plantas elaboraban objetos de art.esan!a co• 

mo petates, chiquihuites y flechas (AGN, tierras, \t>l. 35, 

exp. ·4, Barlow, 19491 102)~ 



s. La agricultura de los españoles. 

El ltlapa de la penetraci&n espafiola en nuestra re

g16n de estudio nos muestra como se ha dicho ya, los diferen

tes periodos durante el siglo. XVI en que se fueron estable

ciendo los eapa.~les. El establecimiento lo atendemos aquí 

no cano un simple acto de , .stablec4ar residencia en \U1 l!oigar 

determinado sint, pr:tmorclialmente como el inicio y desarrollo 
; 

de la actividad ecc;,ndm1ca mas importante en esta parte de 

la Nueva Españaz la agricultura. 

El .tnte~a y hasta asombro que mostraron numerosos . 
cronistas e historiadores entre 1541 .. y basta •ntrado el si-

glo XVII por la agricultura del valle de Atiixco, no fue al

go casual. Dicho interds respondfa a la realidad, desda la d•

cada de los 40• la agricultura practicada por los es9añoles 

blsicamente e~ el valle, comenze a ser f~sa por sua Nrti

les tierras,, ~dantes cosechas, aua rendimientos por sem

bradura, su productividad y en part:f.C\ilar porque sus cose• 

chas de invierno s~rttan las demandas de la _polllaci& aspa-, 

ñola, cuando en otras partes de la Nueva :sspafia no produ ~ 

c!a.n por i,rac::ticar exclusivamente una agricultura de tempo

ral. De lo que sdlo algunos escritores se p~rcataron o al 
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menos asf lo muestran sus trabajos, fue que detrls de este 

exitt> eataba la mano fuerte del estado espafiol. 

como lo veremós en segu.1.da, muy pronto la agricul tu

ra español'& en el valle se dedict'S b,sicmnente a la produccidn 

de trigo, alimento esencial en la dieta española 4e ese en

tonces. Su producc1dn triguera ~aobrepasa!ia a la de otras 

partes del virreinatoen Old:1.dadY calidad, a pesar de que se 

producía este grano en varias partes como por ejemplo en los 

4.rededores de Maxico·Tenochtitlan, Atzoapot&alco, 'l'acuba 

Tacubaya, Tepotzotlán, Cha.leo, en Ozumba y en distintos va

lles de ,aebla (Lee, 1947:650). Los estudios sobre al diez

mo en el obispado de Puebla~ nos ;ndica~ que efectivamente 

la producci~n tr1quera del valle de Atlixco durante el siglo 
' 

XVI fue sostenida y mayor que la de otros ~ntros producto

res importantes cb.mo e~ valle de San Pat.-,lo, T~aaachalco, San 

Salvador Tt!xmelucan, San Juan de lo• l.1.anos y San And%11a 

Cllalchicom.ula (Medina, ¡993: 120 -125 y cuadros). 

La 9referencia del estado eapafiol por el valle de 

Atlixco y su a9ricultura se mtlnifestaba principa.nte en la$ 

fac111dade~ iue otoX"9aba a 16s labradores enlama-

no de obr~, as! como tamb1dn en ·cuanto a el comercio y el trans

Porte de la harina que tranaitaba de ese lugar ,a.Jacapital del 

vitreinato. Para el a..:l!o ele 1583 el virrey Lorenzo SUl.rez de 

Mendqza lila-aba un mandamiente por medio del cual los arrie-
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con ese producto ·entre Atlixco, San Pablo y la propia ciu

dad de Mdxioo. Los impedimentos que impon!a el alcalde ma

yor de Chalco en el puerto de Ayotzingo, para la embarca

citJn de la harina a la capital, fue motivo suficiente para 

que se ordenara al alcalde mayor dar libre paso y preferen

cia al ca~gamento de dichos comerciantes (AGN, Ind1oa, Vol. 
~ 2, exp. 940, f. 215•215v). Si esta ultima actitud del virrey 

fue ocasional, no ast lo fue el relativo al otorgamiento de 

tierras y a la mano de obra: .el inciso correspondiente a es

te tema abordar* con mnplituél este aspecto. 

La relacitSn entre agricultores del valle y las au

toridades españolas se mantuvo as! por muchos afios, orientan

do no a6lo la polttica de cultivos, sino tambidn el destino 

mismo de la produccit,n. Esta situac16n fue la que probable

mente mot1v6 a Antonio de Ciudad Real a calificar como •muy 

devota de nuestro estado", a los labradores y gente en gene

ral del valle de Atlixco en el año de 1585 (1976, I: 100-101). 

A continuac~an exponemos brevemente el desarrollo 

de las plantas cultivadas en·nuestra reg:ten de estudio, la 

mitad de las cuales tuvieron una intervencidp directa del 

estado español ya sea para suprimirlas o bien para impulsar

las. A exce~ciC,n de el ma!z y la grana, todas las .demás plan-
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l& que aparecen en nuestras fuentes fueron introducidas por 

>S españoles, ampliando asf el repertorio de plantas cultiva -
ts-~por el hombre. 

El trigo (T:t'i ti---·yulgare) fUI sin· lugar a dudas 

la planta m's importante cultivada en toda nuestra regi~n y 

el pet1odo de estudio. El.estado español 1mpula6 su cultivo 

y hay autoJ:es que sitdan la primera cosecha de este grano 

para el valle de Atlixco entre los años de 1535-36 (Silva., 

1974: 64). Ya desde estas fechas la misma reina '.eapai\ola co ... 

municaba al virrey Antonio de Mendoza que debido a la esca

sez del grano en la metr6poli, no se ahastecerta a la Hue

va Espafia, recomendando ast su cul~ivo no sólo para surtir 

a la tierra firme sino tambien para proveer de tri90 1 hari

na a las islas del dominio español (Florescano, 1965: 571) • 

Como lo veremos despuds, la agricultura espaftola practicada 

en nuestra regi~n de estudio cump~irta etectivamente con su 

papel de abastecedor de los 1114s import.ante, marcados de ese 

dominio. 
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Entre las variedades del trigo introducidas para 

su cultivo en el ·valle figuran el candeal, sin duda el de 

mayor calidad y cultivado desde las primeras fechas (Cheva

lier 1957:23), asi como tambi,n el blanquillo o peltSn y el 
largo. Para cada una de las tres variedades existtan también 

tres calidades que depend!an de varios factores de orden na

tural Y. humano, ellos eran: bueno, razonable y pachacate 

(Medina, 1983:M), En los siguientes incisos, la mayor par

te de la 1ntomac1& do·cumental 111e refiere prec1sa,nente al 

trigo, a ·menos que se indique lo contrario. 

La. vid fue otra planta 1JbPOrtante, inicial.mente im-
, 

pulsada por el estado español, pero posteriormente suprimido 

su cultivo y hasta prohibido en la Nueva Bspai\a. Bl nGmero 

de sa1"11lientos sembrados en e-1 valle en el afio de 1534 es nu

meroso, mas de 8,000 en total, declararon los agricultores y 

varios mas esperaban sembrar mayor cantidad en fecha pzdxi

mas. Babta ~gricu~tores modestos quienes solo ten{an planta

das 200 sarmientos COlll0 Francisco Descobar, pero tambidn ha

bla otros ricos agricultores como el alcalde Pranoieco Rand

rez, Juan Bueno y Cristobal de Soto quienes t.entan plantados 

2,000 r 1.,500 y 1,100 sannientos de vid respectivamente (&NE, 

III: 142-143). Bn el año de· 1542 hay prueba~ de que el esta

do eepaflol todavfa pel:Jll:ltta el cultivo de la vid y de esta 

manar• Diego de Orda• Villagomes, el sucesor del conquistador 

en la encomienda, p.retendta plantar esta planta • aua terrenos 
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de Santa Ana coatepec (AGN, Vol. 1, exp. 189, f. 88). 

Desgraciadamente no tenemos datos para saber si 

este cultivo se llev6 a cabo por parte del encomendero, as! 

como tampoco para saber en que momento se deje de cultivar 

esta planta en el valle, la cual era muy preciada_ por los 

españoles por el vino que con ella se p~oducta. Ba muy posi

ble que pronto se dejara de cultivar la vid en nuestra re

gi&l de estudio, por razCn de la pol!tica de la corona en 

esta materia. Se teatta que la producci& novohispana provo

cara una reducci~n del comercio del vino con la metJ:d'poli y 

as! perder los ingresos que por concepto de impuestos perci

b!a la real hacienda (Chevalier, 1976:89). Adem&s habrta que 

añadir tambidn los perjuicios que.sufrlan precisamente los co

merciantes, introductores de este líquido e~ la Nueva Espafia. 

Hacia el año de 1595 se expidi~ la primera proh1b1.c16n para 

el cultivo de la vid en el virreinato, asestando as! un 

golpe mortal a los ricos viñedos de Aguascalientes (Ch&vez: 

1956:VII)-

Gran variedad de frutos alimenticios especialmente 

cítricos, fueron introducidéa. por los eapaftol~a aesae el año 

de 1534. Poco saben\oa de su desarrollo durante el siglo XVI 

pero es claro que en sus inicios recibieron el apoyo de las 

autoridades españolas para su cultivo1 en lós años sucesivos 

debieron seguirse cultivando en las propias huertas y ori• 

llas de los rios, arroyos y partes humedaa del valle de Atlix

co, as! como tamb!en en otras partea de nuestra regi6n da es-
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tudio .. C01'll0 veremos después wia gran cantidad cSe estas 

frutas fueron ad.optadas · también en el repertorio éle plan-. 

tas cultivadas por los indios, as! como tamb1*1 en su die

ta misma. Dichas plantas son, olivo, manzano, granada, na

ranjo, higuera, lim&n, membrillo, meltSn, oogombro y pepi

no {BNB, III: 137-1441 Motolin!a, 1971:270), 

No sabemos en que momen~o .los españoles adoptaron 

el cultivo de la planta nativa del maíz, pero ya para el 61-

timo cuarto da siglo, once agricultoz:es españolea del valle 

manifestaban su cosecha de 1578, sumando segdn el autor Sil

va Anc.'lraoa un total de 1,200 toneladas, las cual•• N envia

ban a auexotz1n~o s1n especificarse el destino cancat• , (.,~;-
1" ·-:• -··· }'.~f 

va, 1974:127, !id· AMA). Como sabemos el uso q't.18 • 1, daba 

a eate producto por parte de los espai\olee no lo era tanto 

para su alisnentaci&n, al menos no se registra aa! en nuestras 

fuentes, la utilizaci6n principal era par• la alimentacidn 

de sus trabajadores indios. Otros posible• usos.de esta plan ..,,. 

ta por los españoles, era el aprovechamiento del tallo y 

las hojas como forraje, adn cuando la mayor parte da la 

alimentaci6n del ganado, se ha dicho ya lo constitulan los 

pastos naturales. Otro uso mis de esta parte del ma!z 
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era como combustible. Para el año de 1599 varios agriculto

res del valle continuaban cultivando el maíz entre otras 

plantas, posiblemente en rotac16n o bien simultSneamente 

(Informaci6n ••• : 14,18 y 23). 

Muy pocos registros se tienen sobre el cultivo 

de la cebada (HotsJ!wn wlgareJ en la regi6n da estudio, sa

bemos que desde 1580 se cultivaba en Gholula (AGN., General 

de Parte, Vol.···-2, exp. 1236, f. 288) y para los siguientes 

siglos estaba muy extendido su cultivo en Santa Ana Chautem

pan y otras partes de Puebla (Medina, 1983, 118). Para el 

valle de Atl1xco se registra su cultivo hacia el año de 

1599 y seguraaente se fue incremeñtando por loa beneficios 

alimenticios para el 9anado, sobre todo en las $pocas de 

crisis alimenticia. Para el afio de 16.43, nueve agricultores 

del valle manifestaban entre sus cultivos a la cebada (In

formaci~n ••• :14, 18, 23; Memoria~ •• :64, 79-81). 

La caña de azdcar es un importante cultivo intro

ducido por los españoles, la cual fue adquiriendo valor co

mercial durante todo el siglo XVI hasta empezar a clecaer en 

los !n1c1oa del siguiente siglo (Barret, 1977:238-240). En 

la regi~n se conoce Onicam.ente la propiedad de un espa-

ñol que se dedic6 al cultivo de la caña a fines del ,siglo 

XVI. Desconocemos con preci-
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si6n la ubicacidn que tenía este plantío e ingenio, pero 

se localizaba en los limites entre Tochimilco y Huaquechula, 

es decir en una zona entre templada y caliente, bien irri

gada y entre los 1,900 y 1,800 msnm. En el caso de que esta 

propiedad se ubicara entre las poblaciones de San Juan Te

jupa, San Francisco Huil!Ulgo y San Miguel Aguacomulican, co

rresponderla precisamente a la zona en donde durante la dpo

ca preh1sp4n1ca los huaquechultecas tentan a.qui sembrad1os 

de algod6n; desgraciadamente los datos no son suficientes ni 

claros para hacer eata precia16n, por lo que pienso que una 

inveat1gaci6n futura nos aclarara eatos aspectos, ea decir 

de que manera ae dej6 <le cultivar ,algod6n aqu! y a1 ae did 

el caso ele que el azdcar desplaz6 al cultivo indtgena y por 

que motivos espec!ficos. 

Bs importante anotar po,; otra parte que, debido al 

increDtento deSllé4ido de cambios que hacían los agricultores 

eep•ftoles de cultivar trigo a cambiar por carla de azdcar, 

las autoridades espaftolas decidieron suprimir las autoriaa

ciones para dichos cambios en los años finales d~l siglo 

XVI, (Zava~a, 1947:39), lo que muestra tambitfn el valor que 

adquirfa el dulce en el mercado.sin embargo en el caso que 

nos ocupa, es decir el de Cristoval de Paetrana, propieta

rio del ingenio de la fresnada, el virrey pez:mitid' la con

tinuaci~n del cultivo e industria. del azocar debido a que su 
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ingenio ya laboraba deede antes de emitidas las cddulas 

prohibitivas. EL valor de su propiedad la calculaba el 

mismo propietario en treinta o cuarenta mil pesos, tenia 

construcciones, trapiche de caballos (y al parecer estaba 

por mejorarlo para moverlo por agua),as{ como tamb1dn tra

bajadores pemanentes y por repartimiento (Zavala, 1939, 

xv, 322"323 y 449-452). 

La dltima de las plantas alimenticias cultiva~ 

das e tnt:roducidaa por loa eapañoles en nuestra reg16n, 

es el garbanzo. se re9iatra en 1599 c01'40 cultivo en el 

valle, pero dea~onocemos uyores datos sobre ello (Infor

maci6n: 14, 18 y 23).,or ser wia planta leguminosa, su 

aprovechamiento no solo era en la alimentacidn humana y 

animal, sino tambidn como nutriente del mismo suelo. 

Las siguientes plantas y cr!aa que se explotaron 

en nuestra región pertenecen por su uso a la 

oategor!a de textiles y tintoreas, me refiero pi:eciaamenté 

a la morera {donde se c:rta el gusano de aeda)1 el cañamo, 

el nopal tunero o de grana (donde •• cr!a el inaecto de la 

grana) y la planta paatelw Bn general la -eorona espafiola1 

1mpuls6 inicialmente toda la industria textil y la ciudad 

de ,U.bla tuvo en esta industria una de sus principales 

fuentes de desarrollo econ6mico.Atlixoo y Toch:lmilco parti

ciparon de esta bonanza. in1c1•1, pero como aucedid en el 
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contexto general de esta industria en la Nueva España, los 

intereses comerciales sobre todo de los comerciantes de 

seda del oriente, influyeron para que la industria textil 

poblana decayera en el mismo siglo XVI. Para el afio de 1643 

la corona. española daba el golpe mortal a esta industria, 

prohibiendo la exportaci6n de telas al Per4 (Bazant, 1964: 

61). 

En lo que respecta al cultivo de la morera y la 

crianza del gusano de seda, desde 1531 se f1J:lll(S un convenio 

entre Mart:L'n cortds y el virrey Antonio de Mendoza en repre

sentaci& del rey Carlos V, en el cual se comprometta el 

primero a plantar 100,000 pies de morales para la crianza 

de gusanos de seda en alguna parte entre Huexotzinco, Cholu

la y Tlaxcala (CDII, 12:563). No tenemos datos concretos 

sobre lo que sucedid con esta empresa ni tampoco el lugar 

preciso en donde se estableci6, sin embargo hay que recor

dar que tan solo cuatro años despuds de firmado dicho con

venio fray 'l'oribio de Benavente visitaba el vallé ele ,Atlix

co y describ!a precisamente un importante plant!o de moreras 

en este lugar, exhaltando las posibilidades de la crianza del 

gusano 4e seda; deeta el fraile las siguientes palabras en el 

año de 1541: 

"Lo que maa ricas hace. estas heredades son los mo~ 
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ralee que tienen puestos y cada d!a ponen~ 

ca en esta vega hay muy granda aparejo para 

criar seda. Ea tan buena esta vega a do esta 

este vago que digo de Val de Cristo, que duelo 

haber otra mejor ni tan buena en toda la Nue

va España, porque buenos maestros y que saben 

conocer la buena tierra, dicen de esta vega que 

es mejor de la .vega de granada y mejor que la 

de Orihuela, por lo cual ~rta bien decir algo 

de suma de tan buena cosa. 

" ••• Es valle donde plantan muchos morales, aqu! . 
se hace una heredad para el rey de ciento y diez 

mill 1110rales, e ya esttn puestos otraapuestos 

m4s de la metad ••• " (Motoltnfa 1971:270). 

contin4a el fraile hablando de las virtudes del 

valle de Atlixco y en particular del trigo y gusano .ele se

da que en 41 erecta, por otra parte el testimonio 1_1os indi

ca que de un.a u otra manera la empresa estatal del gusano 

de seda se lle~ a cabo en el valle por algunos affoa. una 

carta del rey de Eapafia dirigida al virrey en 1550, mues

tra que a pesar del interts del pri•ro por que se s~gu1e

ra explotando esta industria, la cual le redituaba segGn 

el rey en tributos y ademas permitía no depender tanto de 
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la metrópoli en lo que respecta • textiles, a pesar de 

dicha opini&l real, los morales de los "terminos del pue

blo de Gu•jocingon (sic) (seguramente los mismos plant1os 

descritos por Motolin!a), se encontraban maltratados y a 

punto de perderse (CDII,23:531). Es posible entonces que 

para estas fechas empez6 a ·hacer efecto la polftica de 

los poderosos intereses de los comerciantes de la ciudad 

de Mtlxico. 

Fray Juan de 'l'orquemada, qui4'n fue guardi4n en 

Atlixco hacia fi.nales del siglo XVI, escribta acerca ae los 

morales y el gusano de seda en los inicios del siguiente 

siglo, que efectivamente aqu! se.cri~ bastante bien este 

gusano, pero que sin saber la causa de su decl1nac16n,0b-

11ervaba que este cultivo y cría se hab!a acabado total

mente para esas fechas y que no habla un solo moral que 

pudiera servir de memoria (Torquemada, 1975, I1436). 

Sobze ·el c&ñiUIIO es interesante hacer notar que 

desde su cultivo a finales de la ddcada de 1570 hasta dos 

siglos despuda, Sé cultive con fxito en el valle de Atlix

co. En sus inicios, sus introductores probaron el cultivo 

de esta planta en este valle, en el puerto de Acapulco 

ast como en las "9ien~gas de Guexocingo", sin emb~o des

pula de las pruebae correspondientes durante algunos años 
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en esos lugares, encontraron que el valle de Atlixco era 

el mejor lugar para cultivar esta planta. 21 propio ea

pa.i\ol, Manuel de Roelas llev6 de Espafia a Atlixco la semi

lla y ast consigu1e licencia el 27 de octubre de 1587 para 

poder dedicarse al cultivo de esta planta en el valle al 

menos por ocho años, lo cual duraba la licencia (AGN, Ge

neral 4e Pax-te, Vol, 3, e.xp. 430, f, 201v. 202). Bn el Úl

tiitlo d1a:rta del s~glo xvx:u: la familia HernSndez todav1a 

cultivaba el clfiao en el valle de Atlixco# y su industria 

hab!a tenido difusión no solo en la :re.gidn sino tamb141n en 

le capital del virreinato. Al parecer la irr1gac1&n y el te

rreno resultaban propicios, obteniendo frondosidad y consis

tencia en la planta, con esta se elaboraban cordales, •chas_,, . . 

tirantes de coche y cinchas (Serrera, 1974: 81-83) .. 

Es muy posible que durante el. siglo XVI los es

pafioles se dedicaran a la explotaci&n de la grana en Tochi

mileo, las referencias de este cdltivo y cr!a del insecto 

en el siglo XVIII hablan del •primar comercio de su primi

tiva" (sic), desgraciadamente no se habla mas de su culti

vo anterior, ni tampoco se han encontrado otros documentos 
• 

que aclaren este asunto. De cualquier manera es importante 

anotar que en 1769 la grana producida en las nopaleraa de 

'1'0chi1Riloo era muy apreciado por los conocedores y que su 

cultivo y cr!a tenta trad:Lcic5n de siglos (AGN, Historia, 
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Vol. 578•B, P.3v y 26). 

La pl«nta tintórea denominada pastel se cultiv6 

en tomo a la ciudad de Puebla o posiblemente en el propio 

valle de Atlixco por parte de la familia Anzuras, la cua~ 

tenía una antigua tradici6n en la industria textil, proce

dente de Brihuega, España. Para el año de 1573 se ten!an 

plant!os ele pastel aqu!, cuando en Jalapa habta texminado 

por completo su cultivo (Otte, 1977: 227; ll\lZ, 1979: 116). 

A) Los sistemas de trabajo. 

Uno de los factores de la producc16n mas importan

tes, en el cual se bas6 el desarrollo de la agricultura es

pañola en la regi6n de estudio fue la mano de obra india. 

Los diferentes sistemas empleados en el trabajo agrtcola 

tuvieron caracter!aticas propias, algw1os de ellos basados 

en fomu de organ1zac16n laboral prehispar&icas, sin embar

go dentro de la econ0l1'&1a novohispana, estos sistemas se 

adaptaron y se estructuraron con el fin de producir el ali

mento que loa mercados dominantes requerían. 

Loa pocos datos que nos pueden dar una idea del 

aspecto laboral en la epoca prehisplnica se refieren al 

aeñorlo huexotzinca durante los primeros cinquenta años 

de vida colonial. Es evidente que en dicha dpoca se conta

ba con una organizac16n dei trabajo determinada, misma 

que fue aumentando su complejidad a falta de un adelanto 
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:mayor en el campo puramente instrumental (Rojas, 1977:2•3). 

En la entidad "Puebla-valle de Atlixco• esta organ1zaci6n 

del trabajo se manifeste claramente durante loa primeros 

afios del establecimiénto español y a ello se debe la prime

ra etapa constructiva de la propia ciud~d poblana. Indepen

dientemente del problema de aclarar como fue realizada esta 

gigantesca tarea,-es decir la construccien y adaptac1& de 

loa centros iniciales de poblaci~n española no selo de 

Juebla aino tambi4"n de la ciudad dé -xico, ,atzcuaro, ve

racruz, etc. - es itllportante anotar que en el señorto bue-

xotainca y en particular en la poblaci6n de Acapetlahuacan 

hubo manifestaciones de la organizac1& laboral indtgena, no 

para beneficio de loa espafioles,'sino en su propio provecho. 

COJllo recordaremos, hacia el año de 1538 aproximada

•nte I los huexotzineas trataron de c!eta•f~el avance español 

en el valle reeatablee1endo el asentamiento 1n4!9ena de 

Acapetlahuacan y para ello acudieron entre cuatro y cinco 

mil indios al lugar para construir hasta treinta casas de 

la noche a la mañana (Torquemada, 1975, I:437). Sin otra 

evJ.dencia del ~~r· descrito por el fraile, considero que 

ello nos ·muestra la capacidad organi~at1va del aeñor!o hue

xotzinca para el envío no s6lo de una cantidad grande de 

trabajadores sino tambi,n nos muestra su organtzac16n para 

establecer una poblacidn indtgena con la apariencia 
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de tener muchos años de vida. Para la construccid"n de 

las primeras casas de los pobladores poblanos, la misma 

fuénte nos dice que acudieron los pobladores indios de 

Tlaxcala~Tepaaca,Huexotzinco y otras provincias y en una 

semana las acabaron (Torquemada, 1975, I:427-428). 

Muy poco sabemos respecto a la organizaci&l 

interna, la especializaci&l ~ las distinciones sociales 

de los trabajadores en la etsoca prehispanica en Buexot

zineo. La Matrícula. de Tributos de esta poblacidn nos 

muestra al respecto que para el año ele 1560 •toda lapo

blaciOn estaba organizada en cuadrillas de veinte tribu-
. 

tarios,cada una a cargo de un centeceaneixgui (guardiln 

de veintena) o tegµi~lato bnandCn de faenas). Adem&s hay 

grupos de cinco veintenas que forman cuadrillas mayores a . 
cargo de un maquilteCJi?Ml?YSY.i (guardi,n de cinco veinte

nas-) o centur16n" (Carrasco, 1974: 5). Loa pocos datos des

critos hasta aw! nos inducen a pensar que la organ1zaci6n 

del trabajo en la Opoca prehiaplnica se asemejaba al~

tl9J:1itl, sistema de trabajo aapliamente difundido en el 

lrea central de Mesoamtlrica, incluyendo desde luego el &rea 

Puebla-Tlaxcala (~. Prem. 1974:y 1976; Rojas, 19771 Va

;encia, Ms.; Dyckerhoff, 1976; Anguiano, y ChapaT 1976). 
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Se ha caracterizado al ggateguit1 como un siste

ma laboral COlllP,,lejo, administrado centralmente y ele uso ra

cional de la fuerza de trabajo de un nthnero de poblaciones 

sujetas; s~ funcionamiento serta rotatitvo,de manera que 

por .. tanda y rueda" una parte de la pob.lac16n ten!a 

obligac16n de acudir a trabajar en las areas estratigicas 

de producci6n, ast coxno tambiGnetl38Sobr~s de beneficio coman 

como calzadas,caminos, obras hidradlicas, terrazas de culti-

vo, desmonte y ainpliaci6n de areas· agr!colas, graneros, edi• 

ficios p11blicos, et°'tera (Plorescano,· 198ób: 11-18). Varias 

de las características fundamentales del ;gatequitl fueron 

rescatad.as por los propios españoles, para as! establecer 

el primer sistema de trabajo uti~izado por ellos en el. ini

cio del establecilaiento español, su nombres servicio perso

nal obligatorio. 

Co.lllO suced16 en otras instituciones desarrollaM 

das durante la colonia, el servicio personal obligatorio 

funcione en la practica ·para el caso especffico de "Puebla 

-Valle de .Atlixco" con elexnentos de or~gen prehispanico y 

europeo.. Durante los 14 afios de existencia de e·ste sistema 

de trabajo en la regi6n de estudio (1531-1545) se debieron 

ensayar multiples variantes de este sistema, ~odas ellas 

con un sincret~smo muy marcado, las cuales desconocemos en 
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su mayor1a. sus principales caractertsticas eran las si

guientes: era obligatorio para loa indios, funcionaba me

diante un sistema de "tanda y rued;a•, es decir era rota

torio el turno de prestar un servicio, de manera que 

le tocara alternativamente a toda la poblaa16n india, se . 
destinaba esta vez no s6lo a las obras de beneficio pdbli

co, sino tmnbifn para beneficio individual de loe espafioles 

y la ?gulaban en el plano general las autoridades poblanas. 

Esté derecho a disponer de la mano de obra india 

la fundamentaba la legislaciCSn española en las leyes de 

1513, las cuales otorgaba recompensa a conquistado-

res y primeros pobladores como est!mulo a su establecimien

to y para la consolidaci6n de las tierras conquistadas,di

feria en cambio del servicio pereonal que disfrutaban los en ... 

comenderoa, en que los fundadores poblanos ten1a limitado 

ndmero de trabajadoxes indios, as! como un ndmero 4'11 años 

tambidn limitado en loa cualea dis·frutarfan de la mano de 

obra india. Por ser loa años iniciales del eatablecillliento 

español, ea evidente que este sietema fue la baae de la de• . 
pendencia alJmenticia. española y de su deapep econ&u.001 

las obras .realizadas en este sentido fueron no a6lo de tipo 

religioso o polftioo, sino principalmente con fines eco

n6micos, as! se construyeron caminos, puant.es, la tra-

za urbana y evidentemente tamb:f.fn se desttne la 111ano de 
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obra india a las labores agrícolas de los españoles en 

el valle de Atlixco. 

A cada fundador poblano se le otorg~ un ndme-

ro aproximado de 30 indios para la construccidn de su 

casa durante 3 mses y 20 para las labores agrícolas, 

sin determinarse la temporalidad para estas (Chevalier, 

1957:14). Afios clespu,s el número de indios para benefi-

cio individual se mantenía mas o menos similar, sin em

bargo los contingentes de trabajadores que acudían a Pue

bla eran altos y claramente mayores que los recibidos por 

los espafiolea en la via individual. Esta diferencia se mues

tra en el registro de beneficia~s poblanos del afio de 1543 

en el que, 112 españoles favorecidos con diverso 

nGmero de indios tenían en total 600 indios• 

otras fuentes, refiriendose a años anteriores nos in

dican cantidades de trabajadores indios mucho mayores~co• 

mo Torquemada, qui4'n nos habla del envío de basta 8 mil 

trabajadores procedentes de Tlaxcala, Huexotzinco, Tepea

ca y "otras provincias" o bien el licenciado Salmerdn, 

quien dice que tan solo de Tlaxcala llegaban d~ar1amente 

a trabaj_ar hasta 1,000 trabajadores a la ciudad de Pue

bla (Torquemada, 1975:427; ENE, II:227,231: III:19-20; 

AGN Mercedes, vol. 2, exp. 183, f.70v). Bata innegable 

diferencia tenfa que ver segdn mi punto de vista <al las 
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obras de beneficio comdn y las que eran exclusivamente 

para provecho individual, desgraciadamente no hay testimo

nios mas claros que lo confirmen~ 

Por la docwnentaci6n dé la dpoca nos damos cuenta 

que tanto el licenciado Salmer6n como otras autorid•des me

nores de la ciudad poblana, hicieron esfuerzos por tomar 

la experiencia laboral.de los ind.!genas y establecer un 

sistema de trabajo basado en esta ~xperiencia, congruente 

a las necesidades de los espafioles y eficaz. Con esta preo

cupaci&l en mente se pretend16 establecer un mtximo de 35 

dtas al afio para el servicio personal obligatorio de cada 

indio y se estableci6 que dicho ~ervicio serta a cuenta de 

los tributos que todo indio deb!a pagar, de manera que se 

tomara en cuenta dentro del total de sus obligaciones tri

butarias y d.e servicio (AMAP, suplemento libro 1, f.4v., 

ENE, XVI:11). Bn lo que se ~iere a la adainistraoi6n in

terna del servicio,seguramente se cont6 con la colaboraci6n 

muy estrecha de las autoridades ind~genas locales de cada 

una de las provincias o sefiortos que aportaban mano de 

obra,sin embargo se dieron caaos en que el corr$g1dor ad

ministraba dicho serv1c1o,en este caso en Cholula en 1532 

(ENE, II:232-234). 

Como se dijo antes, el servicio peraohal obl~ga~ 
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torio tenía limites en su existencia, se otorgd el clai.,acho 

inicialmente por cuatro años y se prorrogd por tras pert~

dos ds, de manera que para 1545 este sistema de trabajo 

babfa llegado a su fin formalmente (AGN, Mercedes. V.3, 

exp. 638; AMAP libro de cabildos año 1541, f. 149-150, 

Biracbbe~g, 1979a; Chevalier, 1957:10-11 y 1siPo•iblemen

te siguitS funcionando·este sistema por algunos años m&s. 

Sin embargo para estas fechas se iniciaba un sistema éle 

trabajo que adn cuando conservab.a las caracterfs~icas m's 

importantes de los anteriores sistemas, ten!a una diferen

cia formal, esto es que era retribuido. 

El nombre de este nuevo sistema de trabajo era 

el ele repartimiento, segu!a siendo obligatorio para loa 

indios, funcionaba t.a:mbicín mediante rotac1C5n, la regula

ciCSn la fueron asuiniendo cada vez con mayor claridad la• 

autoridades españolas, pero la diferehcia con los anterio

res aiatemas era precisamente que el repartimiento, ten:ta 

que ser ret~ibuido por el español empleador de los traba-

j adorea indios. Por su Vigencia y utiliza·ci6n en la agricul

tura espaiiola de la reg16n del presente estudio, este sis

tema de trabajo fue el m4s importante, su existencia tem

poral podríamos ubicarla entre 1550 y 1632. y adn cuando 

hubo fluctuaciones 1lllportentes en la d1aminuai&l de: traba-
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jadores a las empresas eapafiolas, el repartimiento fue sin duda 

la v!a mas importante para el suministro de trabajadores indios 

en dichas empresas. 

Desde el año de 1549 se ellitieron cddulaa reales con inten

ciones de suprimir el servicio personal obligatori9 (gratuito) e 

introducir· el factor de la :retribución <!9co,e:tlac1t,1. • • Libro 

VI, título 12, Ley I y Sa, IIc241). Para la regi&l en particular 

que nos ocupa, exi•te un map:Cfico documento fechado en 1551 en 

el que el virrey ~lasco ordena a los corregidores y aut~ridades 

locales de Buebla pQngan en ·practica las disposiciones reales 

sobn el trabajo 1.nd:fgena "por vi.a de. alquilerª, es decir pagando

les por su servicio, pero no voluntariamente como podrta pensarse 

por la expreai&n utilizada en la documentaci6n de la dpoca,sino 

precisamente mediante coerci6n: "persuadiend~lea a ello buenamen

te" (Sic) (·AGN, Mercedes vol.3- exp .. 632, f.273). 8s importante 

destacar que en la pr4ctica el indio trabajador nunca cubrid sus 

us 11!ni'fflas necesidades con la retribuci6n de su trabajo por vía 

del repartimiento y que por lo mismo no podemos hablar da sala

rio. Por lo mianao cabe ·anótar que el cumplimiento estricto de la 

"tanda y rueda" era auy i:mportante tanto para el indio trabaja

dor como para la comunidad de donde proced!a, ya que su retorno 

significaba la posibilidad de seguir reproduciendose dl, su fa; 

milia y su grupc social, ocasionando graves problemas el inaum-
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plimiento dei retorno. 

Mediante el sistema del repartimiento se benefici6 

en general a las empresas e-,..ñolas del &rea Puebla-Tlaxcala y 

en particular las labores agrtcolas españolas ubicadas en el 

valle de Atlixco. Muy pronto el juez repartidor de este distri

to adquiriO importancia no solo por el n11mero de trabajadores 

'indios que administraba,. sino tantb1Gn porque a discreci<5n de ,1 
estaba mandar trabajadores a diversas unidades de pro4ucoi&l 

españolas cano en la propia ciudad poblana, Totimehuacan, 'l'epeo

juma, Huaquechula, Texmelucan, Huexotzinco, San Salavador, San 

Juan .Amecad y desde l~go el propio valle de Atlixco.~or otra 

parte la importar1cia de este diatrit? se man1fest0 en el nGme

ro de poblaciones que tentan obl~gac10n de acudir con su porcen

taje correspondiente de trabajadores~as{ cOIGO en el radio de 

acei<Sn: entre las poblaciones indias en esta situaci&l se regis

tran las siguientes: Acapetlahuacan, Cuaco, Tochimilco, Huaque

chula, Tepeojuma, Calpan, 'rilapa, Huexotz.tnco, 'l'epapayeca, Cho

lula, Totimehuacan, Santi~gc, Tecalco, Ayotl!cha, Cal•cat1tlan, 

San Salvador, santiago Atzitzihuacan, San Francisco Xochiteopa, 

San Pedro Ixhuatepec, San Mateo Coat.epec, san Felipe 'fepemaxal

co, San Marc:os Ateopan, Tlapanala, Ch1e·t1a, Necoxtla, Tepexi de 

la eeda, Tepeaca, CUauhtinchan, Acatzingo, Tecali, Buehuetlan, 

Atlatlauca, Amozoc, Izdcar y Tlaxcala. 



• 188.;. 

El na.mero de trabajadores indios por la vía del 

repartimiento vari~ en gran medida durante el tiempo de su 

existencia. Es claro que las bajas demogrlficas repercutie

ron directamente en la capacidad de respuesta de las pobla• 

ciones indias para esta obligaci~n laboral, sin embargo se

g1!n mi punto de vista y de acuerdo a las pruebas que en segui

da se exponen las autoridades e•pafiolas en general y las loca

les en particular, recurrieron inclusive a la ilegalidad con 

el fin de conseguir la mano de obra india que requerían los 

~9ricu1tores espafioles del valle ae Atlixco. Para lograr es

te fin se recurr1~ a las poblaciones indias cercanas y casi 

se agotfS su poblac1t5n, el area de acc16n del juez repartidor 

crecid, se empez~ a utilizar sectores de la poblaciOn india 

que antes no realizaban labores comW1es de la agricultura 

(artesanos e inclusive se ·empezd a cuestional la nobleza de 

algunos sectores calpanecas), los manifiestos rezagos de algu

nas poblaciones indias para contribuir con su cuota de traba

jadores provoce abusos y mayor mortandad, y se recurr16 final

fllE!nte a otro sistema de trabajo que llenaría las necesidades 

de .ro.no de obra de las laborea espafiolas. 

En dos periodos del siglo XVI se observa lapo

lftica de las autoridades españolas en la que es evidente la 

bOaqueda casi desesperada de cons~guir mano de obra india. El 

primero se ubicarfa entre 1573 y 1585 y el segundo entre 1595 
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y 1604 aproximadamente. El primer periodo coincide por cierto 

con la gran epidem~·a que asol6 a la poblaci&l india en toda 

Nueva Espafta diezmandola • casi la mitad de la que adn queda

ba en esas fechas (Gerhard, 1972:23). 

Desgraciadamente no se tienen registros comple

tos ele trabajadores indios concentrados en Atlixco, con excep

c1~n del que aparece en el afio c.1e 1565, por lo cual no se pue

den hacer comparaciones nWO,ricas de este tipo para saber si 

el n11mero de trabajadores fue constante o d1sminuy6 en tezminos 

absolutos .. Nuestra hipotdsia se basa por lo tanto en taatimoni"os 

y declaraciones de tipo pol!tico o bien inferencias n~ricas 

de registros tributarios y de traba¡adorea en repartimiento. 

Tlaxcala ofrece a mi modo 4e ver, el ejemplo mas 

olax-o de las ideas aqu:C planteadas. A pesa~ de ser una provin;.. 

eta con privilegios poltttcos •n terininos fomales, fue aqu! a 

donde se recurrie durante los periodos antes señalados, para 

aatiafaoer las necesidades de mano de obra ele los ~gricultores 

del valle de Atlixco. Desde los inicios del establecimiento 

espaftol en Puebla, hemos dicho ya que 'l'laxcala co~tribuy6 con 

mano 4e obra bajo el sistema de servicio personal obli9atorio. 

Bn 1551 se ratifica nuevamente sus aportaciones laborales, aho

ra bajo la forma del repartimiento (AGN, Mercedes, Vol.3 exp. 

632, f. 273). Es posible que años despu~s se auependierln 41-
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chas aportaciones, respondiendo a los privilegios formales 

y sGplicas de la nobleza tlaxcalteca, sin embargo entre 

1573 y 1585 es evidente nuevamente el envto de trabajadores 

tlaxcaltecas a las labores agrícolas de los espaiioles en el 

valle de Atlixco. Bn la Glt.:lma fecha la documentaci·&n nos 

dice muy claramente que a pesar de que se habfan emitido 

anteriores ordenanzas prohibiendo el env!to de trabajado

res de dicha provincia al valle de AtliXoo, se segu!an ha• 

ciendo,por lo cual se ordenaba nuevamente se obedeciera la 

pJ:Ohibici~n (AGN, Indios, Vol. S, exp. 574, f.228v), otros 

documentos i:eferentes a la provincia tlaxcalteca nos diden 

en forma ambigua ¡,,ro muy s1gn1.fic~tiva que en 1573 '' .... co

menzó el servicio personal y pdblico en Atlixco", o bien en 

1577 n ••• canenz6 el pleito o la guerra por el tri-

buto y por el servicio personal y pttblico". (Ramtnz., Ms.No. 

17, No. 23). 

Nuevamente entre 1595 y 1603 vuelve a xecurrirse 

a 'l'laxcala para 11atiafacer las neces1dade1 laborales dé 

Atlixco y su valle, sus labradores alegaban años cleapuda 

que durante. ese periodo se otorgaron t.raba:Jadorea indios 

de dicha provincia a pesar de los privilegios que tenf,• 

Tlaxc:ala en materia lahoral,por lo cual se pedfa tambib 

en 1631 que ae buscara la foma de enviar trabaj•dores 

al valle (Zavala, 1939, VI: 54"1-549). 
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Para el segundo periodo de escasez de mano de obra loa 

testiJnonios son de diferente naturaleza y m\lltiples, todos 

ellos se refierer,a +ª 11ltima dAcada del sigo XVI y primeros años 

del siguiente siglo. Las declaraciones de los prpp1os agt'icultore•-
~ . 

atltxquenses son 21uy claras respecto a que el aprov1,1onamién

t_o de trabajadores por la vfa del repartimiento es rnuy pobre 

entre 1599 y 1611 (Informacien ••• : 24; AGN, Tierras, Vol.3, 

exp. 8). Para Tepeaca y Huaquechula la situación fue particu

lamente difícil ya que, adem&s de sus aportaciones normales 

d$ trabajado-res dvante el afio, U\baa poblaciones ten!an pe-

Mdo1f re•;•-ú•<•P\\.__.,,-~.:~:f~(i~:,'. ::_\:--::;::'-··---_.;"-:,¡,:~:·;:'•1 

imposible pagarlos a meno• que se suspendieran totaJ.Mnte sus 

labores propias en aus respectivas comunidades (AGN, Indios, Vol. 

6. 2a pte.~ exp. 1046, f.282). En B\iaquechula por ejemplo~•• 

debían 1,400 indios de retago para el año de 1591~ para una po

blaeien tributaria de 1895 indios en el año de 1598. Es decir 

que, segñn el juea repartidor de Atlixco la poblac1'5n huaq.uechul

teca tenfa obligaciones de repartimiento en la dltima dacada 

del siglo XVI sobre un 731 aproximadamente de su poblac16n 

total (~GN, Indios, Vo. 6, 2a. pte, exp. 260, f.57; BD, XIII: 

34 y 36) A pesar de que en eata ocas1an· el virrey perdon6 a 

Huaqueóhula dicho rezag.o, sabemos nosotros y se ha dicho ya an

teriormente que esta poblac16n fue una de las más caat1gadas du-
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rante el siglo XVI y en materia laboral.no fi.lEI la excepc16n. 

Para las poblaciones de Tochillilco y Cholula la 

prestdn en busca de trabajadores se ejerc16 no solo entre 

sus macehuales~sino también con sus artesanos y oficiales en 

general en los ultimas a!os del siglo de estudio. Zapateros, 

sa1tres, arrieros y oficiales en general, debtan acudir a las 

labores de Atlixco a menos que en el l"Omento de que les correspon

diera su tanda y rueda, estuvieran aaplea<b.s en su oficio y 

ademas qué tuvieran quién los substituyeran en él repart111ien-

to {AGN, Indios, Vol.4, exp. 301, f.1011 Vol. 6, 2a. parte, exp. 

545, f. 119: Zavala, 1939, V1 46-47). Por su parte Calpan tuvo 

que contribuir con su misma nobleza en 1SO indios y 6 cantores 

para complementar la contribucidn laboral del repartimiento, un 

estrato social que anteriormente estaba reservado de tales 

obfigacionea (AGN, Indios, Vol. s. exp. 767, f. 273). 

Esta presit,n aebre el total de algunas poblacionés.,, 

o.,!. como aobre un nt'tmero cada vez mayor y mas lejanls pobla

ciones, se ejerefa aún a pesar de que en algunas ocasiones se 

daba clara preferencia a los agricultores del valle de Atlixco, 

a costa de otros agricultorea fuera de él y aún de valles tam

bién importantes como el de Texmelucan y el ~e San Pablo. Un 

estudio regional mas amplio que COfflprendiera estas zonas eatra• 



- 193 -

t4'g1cas de la agricultura poblana en el siglo XVI, nos apor

tar1a interesante~ detalles sobre la com~tencia y las dispu

tas entre los otros jueces repartidores y autoridades loca

les (Cf,x. Medina 1983, AGN, Indios, Vol. 4, exp. 557, f.163; 

vol. _6-2a. pte, exp. 529. f. 116; General dé Parte, Vol. 3, 

exp. 446, f. 209, Vol.4, exp. 34, f. 891 Vol. 6, e:xp. 856, 

f. 403.•403v1 AMA, esp. 16, f .. s, exp. 20, f.1). Finalmnte es 

ifflPortante destacar que si bien entre 1601 y 1609 el mismo rey 

prohibió lega1me·nte el repartimiento como se venta prestando 

antes, introduciendo una aupuest• "libertad" del trabajador 

indio para elegir a su empleador espaftol, en el valle de Atlix

co cont1nu6 funcionando el sistema del repartimiento noma.1-

mente, sin acatar las ordenes :reales. Bajo esta situaci6n el 

agricultor eepa.ftol de Cholula, de nombre Juan de Villalobos, 
• 

prot.eataba ante el virrey porque cuando el salta a la plasa 
~ 

pr~cipal a tratar de alquilar a los trabftjadores 1ndios de 

dicha poblaci&, ya se loa hablan llevado todos loa disponi

bles al valle de J\tl~co y no quedaba uno solo para alquilar

se "libremente" (ZavJla, 1939, V:188-189; Verlinden, 19701237-

238) • 

... _) 
El repartilalento cOJ'QO el servicio personal obli-

gatorio fue suspendido poJ!' onden virreinal, esta vez en el 

afio de 1632 dando paso l~galJDente en dicho afio a un siste

ma de trabajo mda, el cual se venta empleando muehos afioa 

atráa en el valle de Atlixoo, su nombre: alquiler voluntario. 
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En la practica es factible que en verdad se suspendiera el reparti

miento aquí, ya que durante los años de 1632, 1633 y 1634 el diez

mo que se cobraba del trigo obtenido por los labradores del va-

lle baj6 en 2,486 fanegas, atribuyendo la baja a la suspensión 

del repartimiento,•sí como a la epidemia y sequ{a que azotó a 

toda 1a·regi6n inclusive a las tierras de regadío (BLU'l'X, Col. 

Genaro García. Doc. 1792, título 21). 

El alquiler voluntario y retribuido lo encontramos 

en la Nueva España desde los inicios de la 4poca colonial, pero 

e'S solo hasta avanzado el siglo de la conquista que dicha for

ma de trabajo comienza a convertirse en sistema, es decir Qrga

nizac16n compleja, regularidad y sob,:e todo mayor permanencia 

de los trabajadores que los que estaban bajo el sistema·de tan

da y rueda en las unidades de producci6n eapafiolas e indias. El 
1 ~ 

alquiler voluntario tambien se utiliz~ durante todo el siglo 

XVI en un sin\ÚQero de activtdades, la que nos interesa en este 

trabajo es desde luego la dedidada a la a9ricultura. La diferen

cta fundamenta; de los otros sistemas de trabajo lo constitufa 

la permanencia': ya que la retribuci6n COllO sabemos se acostumbra

ba desde los inicios de la segunda mitad del siglo XVI; hay que 

distinguir tambidn entre una permanencia propiamente dicha, es 

decir total y la que no lo es as1 o sea una "permanencia tempo• 

ral~ la cual podía variar en dias, meses o años. 
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Como sabemos, los sistemas del servicio personal 

obligatorio y el re.partimiento eran sistemas de trabajo que 

ten!an como factor comdn una rotaci&n de los trabajadores, 

con wia temporalidad no mayor de 6 semanas o qu1z4 un 

poco mls.~ara las poblaciones indias que aportaban los tra-

bajadores indios era fundaniental el retorno de sus hombres, 

ya que solo ast podía seguir reproduciendose la comW1idad en 

su conjunto. Por otro lado los empleadores españoles pugnaban 

y as! lo hactan ilegalmente tambitn, porque sus trabajadores 

indios permanecieran el mayor tiempo posible ya que a ellos 

ast les conven1a por las labores contínuas que se requertan 

en el valle durante todo el año. Este contrapunteo, las difi

cultades cada vez mayores que tentan- los jueces repartidores 

para conseguir trabajadores por repartimiento y el empobreci

miento cada vez mayor de la poblaci6n ind1gena sobreviviente 

ocasion6 a corto plazo que se c:ceara un nuevo tipo de trabaja

dor denominado indistintamente gañán, !aborto o nabor101 a lar

go plazo se origine tambidn una lucha a muerte entre lo~ pue-

blos indios y las haciendas españolas precisamente en pugna por 

los brazos de _ios trabajadores indios. 

Para el año de 1560 podemos distinguir ya a un ti

po de trabajador alquilado voluntariéllllente dedicado a las la

bores agrfcolas de los españoles en el valle de Atlixco, en un 
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nt1mero reducido aunque signi~icativo pax-a eJ. total de la 

provincia huexotztnca, precisamente en Acapetlahuacan. Des-

graciadamente la fuente aada nos dice en cuanto a la tem-

poralidad, o el tiempo que pasaban dichos trabajado-

res en las labores españolas, sin embargo es claro que to-.. 
dos los trabajadol'9S indios alquilados y denominados gañanes 

o quaquauhtlaxgue,tequaguauhtlylli o tetlaylli, (los que la

bran la tierra con bueyes) tenfan obligaciones tributarias y 

de servicio con la comunidad huexotzinca a donde pertenec~an 

e incluso eran terraigueros de los nobles de esua poblac16n. 

Carrasco identifica a este tipo de trabajadores en esta 

poblaci&n y dice que Acapetlahuacin es en donde se encontra

ban mayor nGmero de gaña11es de todo Huexotzinco .u número era 

mayor seguramente que los 14 que se identifican en las lSminas 

de la fi-ente de referencia (Carrasco, 1974:137 Prem, 1974: F! 

869~~, 872r., 884r y Ss). 

Para el año de 1574 podemos identificar plenamente 

en Atlixco la~ugna entre agricultores y la comunidad de Hue-· 
.. ." 

xotzin(o por la mano de obra india, en particular a causa de 

que los tributarios indios se abstenían de pagar, su tributo 

corre•pondiente porque estaban alquilados en las labores 

agr!eolas de los españoles, como gañanes (BMNA~-SM, Col. 

Antigua, No.368, f. 36v).Como sabemos esta situac1en era el 

origen mismo de múltiples problemas a la comunidad 1ndfgena en 

general y a loa responsables indios del tributo en particular, 
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ya que con ello se incrementaban los rezagos de tributos, se te

nla que rentar mayot nt\mero de tierras e inclusive vender y en 

Oltimo caso era la causa mas directa de que se ·incautaran los 

bienes de la nobleza responsable del tributo. En el resto del 

siglo XVI se increinent& s~guramente el alquiler de trabajadores 

indios en las unidades de producci6n agr{colas de los espafioles, 

as! como también en los obrajes de Atlixco, Tochimilco , la 

ciudad de Puebla y tambidn en los ingenios como el de la fres

nada y en las propias casas· de los españoles en la Villa de 

Carre6n. A estas acudían no solo trabajadores indios pertene

cientes al ~tiguo señorío de Huexotzinco, sino tambi4'n de cal

pan, Tochimilco y Huaquechula (AGN, Indios, Vol. 6, 2a. pte. 

exp, 526, F. 115v.; exp. 527, .f. 11Sv; exp. 692, f. 159v,; Vol. 

7, exp. 215, f. 107). 

En los años finales del siglo XVI se distingue cla

ramente no solo a los gafianes o trabajadores agrtoolas que veni

mos describiendo, sino tambidn a dos variantes del mismo tipo, 

el gaffán estacional y el permanente. Como su nombre lo indica, 

el gañán estacional es aquel que residiendo en su comunidad in• 

dia, se alquila voluntariamente en las labores agrfcolas espa~ 

~olas durante las temporadas de mayor requerimiento de mano de 

obra, es decir durante la siembra, escarda y cosecha,De esta ma~ 

nera las poblaciones cercanas al valle de Atlixco cano Acapetla-



- 198 -

huacán, san Martín .Tl apa\a,S~n Pedro At lixco, San Juan cuaco, 

san Jerónimo Coyula y la '!.r1n1dad1-epango1 aprovechavan su cerca

n!a a las propiedades y unidades de produccien.agrfcolas espa~ 

fiolas del valle y se alquilaban algunos de sus miembros esta

cionalmente., mientras en su COl!lUnidad la base de su econom!a 

segufa siendo su propia agricultura como lo 1nfor.ma la fuente 

utilizada fechada el año de 1599 (Informac!en ••• s 4 y Ss). 

El gañán permanente por su parte es aquel que reside 

permanentemente fl (y su familia en ocasiones~en las instala

ciones de las hacienda, recibe un "salario .. por adelantado, es 

decir el llamado ffenganche" y esta desligado totalmente de su 

comunidad de origen y por lo tanto de .obligaciones tributarias 

y de servic.io; es el germen precisamente de, lo que en siglos 

posteriores se le dencninar4 el ..P96n ocasillado. Bata tipo de 

trabajadores se localizan claramente hacia el año de 1599 en el 

valle de Atlixco, precisamente en las haciendas de españoles 

consideradas las mas valiosas y progresistas. la hacienda de 

Chilhuacan por ejemplo, propiedad de .Antonio de O·rdas y des ... 

cendiente del conquistador,pag~ en el año de 1543 por la can

posición de su propiedad 500 pesos de oro coman, 4sta consis

tfa en 16 caballerf aa de tierra C.8 de riego y 8 de temporal) ; 

acequias, 1·a.guey, horno de cal, casas de la hflcienda y terre• 

nos cultivados. Otras propiedades de este tipo registraban 
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tamb14n casas para_ los t~abajadox-es• Estos propietarios ademas 

habían mandado construir algunas ermitas muy cerca de las tie~ 

rras de labor, a donde acud!a un sacerdote los domingos .para 

oficiar misa en las temporadas de mayor actividad agrtcola, de 

manera que los trabajadores de distintos sistemas no perdieran 

tiempo en acudir a la V1lla de Carraón; la cual se situaba a 

menos de cinco Km. del Area en donde se situaban estas hacien

das, para cumplir con sus obligaciones :religiosas (1nformac1en 

14, 15 y Ss1 Memoria ••• , 59) 

Algunos traba'i).adores de este tipo hablan nacido 

inclusive en las mismas haciendas y.otros ús procedían de lu

gares tan distantes como Mxico y Tepeaca; el ndmero registra

do era ciertamente muy abajo Antonio de o~s declara poseer 

20, Francisco Pfrez Romero 22, Juan Burgos 9 y Juan Jumz Ra

llón 5, en total, 56 gañanes permanentes.En otra parte 
• 

del documento que venimos citando se dice cla-

ramente que el total de indios gañanes era de 200, posiblemente 

la diferencia de 144 ae deba a que los declarantes se refer{an 

en sus testimonios unicamente a los jefes de familia indios y 

entonces el total de 200 indique probablesnente la totalidad 

de personas bajo esa cond:tci&, es decir la esposa e hijos. Todos 

ellos hay que tener presente, eran igualmente trabajadon~ po

tenciales en las laboree agrtcolaa. Otras haciendas de esta ti

po se localizaban para afios posteriores en otras partetde nues-
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tra región de estudio todas ellas con gañanes, ea decir tra-

bajadores de alquiler permanente: en San Juan Tejupa en el 

año de 1609 (AGN, tierras, vol. 998, exp. '-, f.14), en Huaque

chula para el año.de 1643 (Relac16n ••• :s/f} y en TochiJDilco en 

1789 (Barlow, Ma:9).Bs interesante observar que en el año de 
de 

1681, la Villa/Carraón ten!a un ndmero considerable ele •1aborios ,. 

y sirvientes de españoles" hasta en 1,900 indios, a diferencia 

del ciento compuesto por mestizos, negros, mulatos e flindios•, 

seguremente refiriendose esta fuente a los indios "librea•, no 

sujetos f1. las haciendas espa~olas (Gerhard,_1,s1;54~-5f2),. 
-· .... ~._.,. lo• • - .. _ ...... 

vario• elemento• hasta aq~l analisado•~refezentes 

a los sistemas de trabajo y sobretodo relacionado con 1~ ne

cesidad de la permanencta de los trabaja4ore• :lnd:tos bajo d1-

ferentes sistemas,• han conducido·a plantea~ la,•~uient.e 

hipdtesis, la cual desde lu~go esta sujeta a OOfflPJ:ObaciOn en 

un estudio mas preciso con documentaci& inldita. segdn esta 

id.ea.:.las aotualea poblaciones de San Juan Tejaluca,. santa .Ana 

Yancuitlalpan, Santa Lucta Cosama"loapan, san Aguatin Xxtabuis

tla, San Pflix Hidalgo, Santo Domingo Atoyatempan·, san Isi-

dro Huilotepec, San Aguatin _lluixastla, Allftazln, Ba,111-aGo la .. 

pata (Nexatengo) y otras situadas todas ellaa en el co.tHdn 

111ismo áei valle de Atl~co o en torno a ,1.,tend:rfan •u origen 

al menos alguna• de dichas poblaciones, no en la ,poca prehis

pdnica o a ra!z de alguna ~gregaci~n realizada por autorida

des españolas sino mas bien en los establecimientos precisamen

te de ~os trabaja4ore• indio• bajo el sistema de' alquiler volun

tario, La permanencia de este tipo de trabajadores en eata zona, 
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la construcci6n de ermitas, casas para trabajadores, y otros 

requerimientos m1nilllos para·un establecimiento permanente y 

quiz& una presión social originó de esta manera congrega-

ci6n de trabajadores, sus familias y parientes form&ndose as! 

algunos de dh1chos pueblos. 

No existe desgraciadamente alguna menci6n docwaental, 

en apoyo a esta hipótesis, aunque en el año de 1579 año de la 

fundación de la V111a de carre6n, ya se menciona a Tejalúca, 

Chilhuacan y Oceluapan (sicJ como pueblos formados (Reyes, N., 

Ms:9). En 1S99 se encuentra cierta relación entre los barr1os 

de indios y las haciendas de los españoles, mencionandosa el! 

ramente que los indios gañanes permanentes, empleados por los 

hacendados españoles del valle, resid!an dentro de sus hacie~ 
. 

das, •avecindados en ellas con aua·mujeres e hijos•. Dichos 

hacendados declaraban tendenc1onsamente que ellos ten!an bien 

cuidados a dichos gañanes y que mucho trabajo les habta costado 

juntarlos y "avecindarloa• en sus haciendas, tsto con la clara 

intenci6n de que en la congregacidn que se realizaba en ese añQ 

en Acapetlahuacan, no se incluyera a sus indios gañanes pe.rman~n 

tes, lo cual as! ae hizo (Informaci6n ••• :3,15 y as). 

Un estudio m4a profundo en base a la hipOtesia plantea

da proporcionarla interesantes aspectos en el complejo proceso 

de la formación de pueblos. Tanando en consideracidn dicha can~ 

plejidad as1 como la distancia en el tiempo, resulta interesan

te observar la existencia y desintegraciOn de las haciendas en 

la zona de referencia en fecha m4s recientes. En 1896 se regis

traban las siguientes haciendas: 
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san Agust1n, San Fdlix, Santo Domingo, Santa Lucia, Nezá

tengo y Tejaluca (Garcta Cubas , 18911 I:300). Años despufa 

la antigua hacienda de Ch:f.lhuacán daba lugar a los ~:Jidos 

de Santa Ana Yancuitlalpan, Felipe Xonacayula, y San Mlix 

AJ.mazan. Por su parte la antigua hacienda de Santa tuc{a 

Cosamaloapan se transfor.maba en el pueblo del mismo nombre 

y se formaban los ejidos de Huilotepec, San Jerenimo Caleras 

y Ltzaro Cardenas; 1as haciendas de la Alfonsina y las Animas 

que rodeaban la ciudad de Atlixco se han transformado en colo

nias urbanas (Levi, 19711801 Bando, 1970: 3-5)-

Todos estos sistentas de trabajo con sus legi•lacio

nes y caracterfsticas particulares es claro que tuvieron mdl

tiplea variantes y combinaciones, en la práctica los labrado

res espafioles ajustaban las ~glas a sus necesidades y en al

guna, ocasiones las autoridades locales y regionales espafio

las favoreotan a los productores atlixquenses por ejemplo ya 

que como lo viJIOs, el area ae consideraba una zona estratdgi

ca en la producci&l de trigo. De esta manera fue factible la 

combinaei&l del servicio personal obligatorio con el reparti• 

miento y el alquiler voluntario antes dé 1551, o biln la coin

binaci& plenamente evidenciada por la documentaci6n de la 
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4poca1 de trabajadores de repartimiento, gaftanes estacionales 

de Acapetlahuacd.n y gafianes permanentes en las haciendas del 

valle. 

La combinaci& de si.stemas laborales permitió' a loa 

agricultores españoles la disposici& de mano de obra en forma 

regular, adn en los periodos de baja c!em~gr4fica mas agudos. 

A pesar ~e ello es posible que el monto total de trabajadores 

indios disponibles diSfflinUJIB&esiblemente a lo largo del si

glo XVI. Las cantidades mayores a los mil :trabajadores concen

trados en diferentes momentos en el valle de Atlixco durante 

los primeros afios del eetahleci~!ento español y adn hasta el 

afto de 1565 (1540 trabajadores concéntrados en el valle para 

ser distribuidos en una sola ocas16n) (AGN, Mercedes vol. 8, 

f.47-4#), seguraménte fueron mucho menores en loa afios pos• 

teriores y con mayor raz6n despufs de la ddcada de 1570. 

La constante actividad agrfcola del valle requir16 

seguramente .trabaja4ores en for.ma oont{nua, aGn cuando tambian 

habla periodos de mayor actividad agrtcolldurante las tempora

das de siembra, escarda y cosecha, precisamente cuando el 

porcentaje de trabajadores aportados por las poblaciones in ... 

d1aa aacend!a a 101 del total de su poblacidn, es decir en la 
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temporada de ~dobla". Esta situacidn ocasione abusos en 

eontra:de los indios en materia laboral y al miSlllO tiempo la 

acumulaci6n de un poder pol1tico y econ6mico muy importante 

en los puestos clave del manejo de la mano de obra. En· este 

caso se encontraba precisamente el juez repartidor del valle 

de Atlixco qui4n contaba con un corral en donde reunta a to

dos los trabajadores de repartimiento y desde aht administra

ba a las distin:tas unidades de producci&l españolas los tra-
• 

bajadores eegt1n su criterio (A-GN, General de Parte Vol~3, 
( ...... 

! 

exp. 372, f. 172v- 1731 Indios. Vol. 6, 2a. pte,,exp. 1o·so, 
:r. 284v. )., Mucho se podt.:ta decir acerca de los abusos cometi

dos en contrá de los trabajadores indios, tanto por parte 

del juez xepartidor como por sus sl,Ji:>alternos, que por cier

to no siempxe eran indios, sino tambidn funcionarios espafio

les de categor1a pol1t1ca alta, por ahora solo se dir4 que 
I esta fue tambidn una de las causas que contribuye.roil a la 

baja demogr&fica indlgena del siglo XVI. 

B) 'l'ecnologta. 

La tecnolog!a empleada por los españoles eil 

estas tierras no fue ll\Uf diferente a la utilizada en la 

metr6pol1 durante la misma dpoca y tampoco parece haber 

sufrido innovaciones profundas a lo largo del siglo XVI. 

a:m:, auoectUl 0t11 la agricultura p.raet.icada por loa ·.;Jesuitas m aiglQI pDl!lb!-· 
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riore•, la productividad no fue asegurada mediante la conser

vac16n e intensificaci6n de la fertilidad de la tierra sino 

mediante la irrigación (Ewald, 1976:144-145). La importancia 

de esta comparaci6n radica en que los agricultores españoles 

de la reg16n, ocuparon toda su atenci6n en el as-

pecto tecnológico- agrfcola y!en Ell uso y manejo del agua, de ma

nera que vamos a encontrar aquí no solo mejoras tdcnicas en 
" 

los sistemas de distril>uci~n del agua sino, lo que es mas im-

portante, se presenta una difusi~n muy marcada 4e estas tac• 

nicas en toda la reg1en estudiada. 

Antes de entrar a analizar la tecnolog!a h1dr,ul1-

ca española del aiglo XVI, conviene 1nfo%'1tl.lr brevemente sobre 

otros implementos agrfcolas importantes utilisadoa._El arado 

fue sin duda el implemento ;:'(1e uso agr!,Cbla ~is impo:r:-

tante introducido por los eapaftoles; Los animales de tiro y el 

uso del hierro permitfa al agricultor menor esfuerzo en el 

trabajo y con ello ae podta ampliar considerablemente el lrea 

de cultivo a comparación de la agricultura indf9ena 4e la epo

ca prehispln1ca. 
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En el va.lle de Atlixco tenemos testi.monios da haberse 

utilizado el arado desde el mismo inicio del arribo español 

al mismo, es decir entre 1528 y 1532. Fue el mismo conquista

dor Diego de Ordas distinguido no sólo por su audacia. aven

turera sino tamb14n por su actividad comercial, qu16n tenia 

entre sus mdltiples mercanctas vendidas en esas fechas, cinco 

yuntas de bueyes, carretas •con todo su aparejo•, hoces para 

el trigo, etc. (Rojas, Ma.z F.6v.-7 y 57v). Ccmo he1110a Visto . 
antes la ganad.arla en el valle de At11.Xco marcho paralela al 

J 
crecimiento agrtcola, por lo que considero que el uso del ara -
do por parte de los españoles estaba ampliamente difundido. 

En la Meada de los 40' Motolinla observaba en el valle que la 

tierra se labraba con arado •a1 mocto de Espafia" (Garcia I., 

1866•I:241). 

ccao recordaremos uno de los grandes diferendoa 

entre los ganaderos poblanos y del valle áe Atlixco durante 

la d6cada de los 70' y que motiv6 la separac16n antre ambaa 

poblaciones, ae ori9in6 precisamente porque el ganado pobla

no invad1a los terrenos del valle y consum1a sus pastos, de

jando a loa bueyes de arado del valle sin alimento (AGN, Ge-

• 
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neral de Parte, Vol. 2, exp. 126, f. 48). I,a gran cantidad dé 

cabezas de ganado.mayor existentes aquf, muestran la posibili

dad de que una gran mayorla de los agricultores atlixquensea 

utilizaran el arado en sus labores agrtcolas. Para estas fe

chas se utilizaban diferentes tipos de arados, todos da hie

rro, desgraciadamente las fuentes no nos informan. loa tipos 

utilizados ni su fdente de aprovisionamiento (AGN, exp. II, 

f. 191 exp. XV, f. 12v1 ~. Foster, 1912:1011 Semo, 1973: 

37). En auaquechula mientras tanto se utilizaban las yuntas 

de bueyes no sólo para el arado sino tambifn para abrir la 

tierra por donde pasarta despu,s una acequia, en este caso 

se utilizaron hasta 4 yuntas de bueyes y 20 indios para rea• 

lizar la obra (Zav~la, 1939, 1:138•139). 

Instrumentos como la hoz para cosechar el trigo y el 

azad6n los utilizaron los espafioles como ~omplemento en sus 

labores agr!colas, sin embargo no se registran por ej81Qplo 

machetes, indispensables para el corte de la caña, ni gradas, 

la cual servia para deshacer loa terrones aventados por loa 

arados. Se ha encontrado que años despu6a los jesuitas, a fal -
ta de este dlt.tmo instrumento, araban varias veces la tierra 

en forma de·cruz, lo cual encarec!a en gran medida la labranza 

por el trabajo que implicaba (Ewald, 1976:139). 

uno de ~os factores que m&s interesaron a los espa-
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ñoles en el valle de Atlixco, lo hemos dicho ya, eran sus 

condiciones eeol6gicas en general y la existencia de manan

tiales, arroyos y rios en particular, con lo cual se poa!a 

practicar una agricultura intensiva. tos requerimientos de 

trigo del mercado novohispano y con ello la preseno:l.a cada 

vez mayor de nuevos agricultores españoles en el valle fue

ron las causas principales para que los recursos hidr,ulicos 

se optimizaran a travts de diversas obras y mejoras tecnicas 

en las mismas .. Es en este campo de la tecnologta en donde la 

documentaci&l de la ipoca ofrece mayor infoz:maci&l. 

Las mas sencillas obras. hidráulicas realizadas 

por los españoles, parecen haber sido inicialment~ los de

sasolves,ampl1aciones y modificaciones sencillas de las 

obras ya existentes a su ll~gada, es decir utilizadas por 

los indios en la dpoca prehisp&nica. Mas tarde se debieron 

construir alcantarillas,aoaqui.1!1$. generales y tomas direc~ 

tas de rios y arroyos. En la primera fase constructiva 

se ubican las obras realizadas en la dlcada de los 30' en 

loa luga:ree ya señalados antes donde sabemos que•• prac-

ticó una agricultura intensiva durante la epoca prahiapAni

ca: el norest~ del valla de Atlixco y entxe Tochimisolco y 

Huaquechula. En la primera zona se debiC, aprawchar la in

fraestructura h14radlica establecida, limpiando las acequias 
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ya existentes para ocupar los terrenos que hablan dejado de 

éul.tlvarse hacía algunos años, a causa de los ultimas enfren

tamientos entre tlaxcaltecas y mexicas. Para este afio (1534) 

ya se estaba pensando no aolo en ocupar las tierras original

mente otorgadas sino tambidn en ocupar otros cmapoa cercanos 

para nuevos agricultores y as{ ampliar la sona irrigada (AGNP, 

Libro 3, f.65). Asimismo encontramos en esta ddcada la cons

trucc16n de alcantarillas y puentes mas grandes sobre el rio 

Nexapa y Atoyac, seguramentfi! porque el transito entre el va

lle de Atlixco y la ciudad de Puebla era muy intenso .. desde 

estas fechas (Silva, 1974:7Sr AGN, Mercedes, Vol. 1 3, exp.637, 

f. 252v). 

En lo que respecta a l.a zona del rio Hui tzilac, 

es evidente que el sistema de irrigacietl estaba en uso,be

neficiando las tierras ·,dominadas por 'l'ochimilc:o a la lle

gado de loa españoles. Fue a raíz del arribo franciscano a 

Buaquechula que las autoridades espafiolas presionaron a los 

Tocbimilcae para que otorgaran parte del agua de este rio . 
a Atzitzihuac&n y Huaquechula. Para ello dichas autoridades 

utilizaron las mismas instalaciones hidr&ulicas p.reh1ap4ni• 

caa~las cuales consiatfan en piedras con agujeros de dife;ren

te tuafto que obatrutan el paso del agua y s~lo dejaban pasar 

una cantidad de agua determinaaa por el orificio, No sabemos 
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con precisi6n cuales fueron las obras realtzadas por los es

pafioles aqu! perQ es muy posible que fueran únicamente modi

ficaciones a las instalaciones ya establecidas. Despu,s de 

haber sido quitadas dichas piedras agujeradas, en 1550 fue

ron instaladas nuevamente, una de dos piez.as con un orificio 

mayor y otra piedra 4e una sola pieza con un orificio menor

Se contaba ademas con acequias generales que distribuían el 

agua a Huilango y seguramente otra acequia se conatruy6 para 

beneficiar directamente al convento franciscano de Buaquechu

la (AGN, tierras, vol. 11, la. pte. exp. 1. f.l y Ss.) 

A medida que mayor era el ndmero de agricultores 

españoles que llegaban a la reg16n·de estudio y en particu

lar a las tierras cercanas a los rios y ~royos, se debie

ron JnUltiplicar las tomas de ~gua directas del cause y la 

construcci6n de acequias generales y secU.i.ldarias. Bl mode

lo mas sencillo ser!a él ilustrado por el caso del agricul

tor $ebastián de Moras quién en 1601, utilizaba las .aguas 

remanentes del rio Nexapa, tomando directamente de su cau

ce el agua y conduci4ndola por una acequia incliv14ual has

ta sus tierras cultivadas de trigo (AGN, tierras, Vol. 2737, 

la. pte, exp. 18). Sin embargo es evidente que este modelo 

no fue el mas comt1n ya que beneficiaba a un solo agricultor 

y con aguas remanentes, es decir sobrantes de las previamen

te utilizadas rio arriba. 
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El siguiente modelo de uso y distr1buc16n del 

agua es bastante mas utilizado y abundante en la documenta

c16n consultada, es el caso de la tana de agua directa del 

cauce del río, la eonstrucci& de una acequia general y ade

mas acequias secundarias que llevaban el agua hasta los te

zrenos cultivados de los distintos agricultores, un ejemplo de 

este tipo es en el lugar conocido como· la .bana, eh donde ~.propie

tarios españoles compart!an una acequia general, hasta que 

el 18 de julio de 1575 hubo necesidad de construir un parti

dor, seguramente porque ya se iniciaban los pleitos entre 

los mismos agricultores por la cantidad c1e agua que caaa uno 

tomaba de dicha acequia. Bn esta fecha °los cinco propieta-. 
rios;-de comttn acuerdo deciden que se mande a construir el 

partidor con el cual repartir!an el agua de la acequia de la 

siguiente manera: 2 parl:es del agua a Ber,,ando de Ortega y 

wia parte a cada uno de los siguientes agricultores, Juan 

Perez Romero, Baltasar Rodriguez, Diego de Rosas y loe frai

lea dominicos de Is~car. Bl docwnento desgraciadamente esta 

incompleto de manera que no sabemos con preciai~ el tipo de 

construcci6n realizada para repartir el agua, aolo aabemoa 

que se divid!a el agua en partes iguales, aun cuando a una 

peraona le tocaran dos partes y a lo.a restantes propietarios 

una a,cada uno (AGNP, Hoja suelta). 
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Otras formas de conducir el arua hasta el lugar 

deseado lo encontra'lllOs en Acapetlahuacb, en donde exist!a 

una "canoa" denominada de Jerdnimo Martín de Trujillo (AGNP, 

exp. xv, f.19). Estas canoas las ha identificado Dyckerhoff 

como troncos ahuecados de una sola pieza, por medio de los 

cuales se conducía el agua encima de las barrancas pero que 

presentaban grandes problemas de conservacidn (Dyckerhoff, 

.1983:22). Es posible que a pesar de dichos problemas, su uti

lización fuera muy cOlftdn sobre todo en los casos en que los 

propietarios no tuvieran recursos para construir canales y 

acequias permanentes y costosas, recordemos tambidn que una 

gran mayor1a de agricmltoxes españoles en el valle de Atlixoo 

eran de este tipo, as decir pequeilos propietarios y ar.tenaat.a

rios de pocos recursos. 

Sin duda las obras hidr4ul.icas de mayor impert :.. 

cia realizadas por los españoles en la regi~n lo fueroh las 

cajas repartidoras de agua. No sabemos en que momento comen

z~ron a construirse estas cajas, pero hacia la daca4a de 159r 

y en los siguientes once años observamos la proliferación de 

estas y con ello el establecimiento de rígidos repartimientos 

de agua. Seguramente algunas de las causas de estos sucesos . . 

fueron la presencia cada vez mayor de nuevos agricultores 

espafioles que utilizaban y requerían agua para regar y al mis--
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no tiempo el aument~ de las areas cultivadas de los agriculto

res ya establecidos. Uno de los documentos nos hace referen

cia precisamente a que para estas fechas habla muchos pleitos 

y diferencias entre los agricultores por el uso del ~gua y ade

mas les preocupaba a las autoridades el desperdicio de la mis

ma (Cervantes, 1927124---241). 

Estas cajas repartidoras eran construcciones de 

argamasa que se realizaban en el lecho mismo del rio o arroyo 

por medio de las cuales se distributa el agua a los agricul

tores de la zona. se requerta ademas como en los casos ante

riores, de acequias generales, secundarias y cuando era mayor de 

uno ·los agricultores que requer!an el agua de una acequia se

cundaria se necesitaba ademas establecer W1 sistema de repar

timiento del agua a bue de tandas por dla J. Los repartimientos 

de agua de fines de siglo., regulaban no solamente la construc• 

ciCSn de estas cajas sino tamb.1tn el establecimiento de una me

dida dete.rminada de agua, la cual se ba.sd· en todos los casos 

en surcos de amia. ~gdn Carrera Stampa el surco es 

una zanja por 40nde corre él agua,calculada en 6 dedos en la 

base y 8 de profundiad, equivalente a 27 pulgadas cuadradaa,es 

daeir que por esta medida correrfan 194. 40 litros por minuto 

(Carrera, 1949:18). 
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En 1592 se lleva a cabo un impúrtante repar

timiento general de aguas abarcando gran parte del valle 

de Atlixco en su parte poniente, precisamente para regu-

lar las aguas del rLo e~tarranas o de Atrisco y las fu.en

tes de Axocopan. Ei repartimiento implic6 una reestructu

raci6n en el reparto del agua, de manera que causo traatot"

nos momentéeos a los labradores,ya que hubo necesidad de 

suspender los riegos que se debían efectuar mientras dura

ban las obras, las cuales se realizaron precisamente entre 

diciembre y enero, es decir durante el invierno, cuando los 

manantiales procedentes de los deshielos bajan su nivel. El 

repartimiento de aguas :cequirits de la conatrucci&l de varias 

cajas repartidora~ y de la reconattucci6n de acequias genera

les y secundarias. 

En total se realizaron 10 cajas repartidorasr 13 

acequias y sus correspondientes tomas de J19Ua, el material de 

conatrucci6n era de &X'8na, cal, piedras y palos. unasola caja 

media 9 varas de largo por 6 de ancho (5 x 4 mts. aproximada

mente) , la duraci&n de la obra d·~ del ndmero de trabaja

doras empleados y la intensidad del trabajo. En la construc

ci&n de la caja repartidora denominada de redro Vazquez iu

bio u onitlamixpan por ej•plo, se emplearon entre 45 y SO 

indios de rep~imiento y ae concluy6 en 3 dias de intensos 
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trabajos (Cervantes, 1927:234). 25 propietarios se beneficia

ron finalmente con el repartimiento , quienes recibieron un 

total de 140 surcos de agua I un ejemplo nos ilustra la obra 

realizada. 

Antes del repartimiento 5 propietarios tomaban 

directamente el agua del cause del arroyo de Axocopan, con 

la obra mencionada se construirfa una sola toma de Jgua con 

su J:espectiva caja repartidora, a part~r de esta saldrtan 

3 acequias para distribuir el agua de la siguiente manera: 

la primera acequiar recibirta 9 surcos de agua, de aqu{ se 

beneficiaban los indios de Axocopan y Lucas Perea Maldonador 

la segunda acequia contenta 5 surcos de agua y se distribufah 

entre las aiguientes personase Juan de Molino, Alvaro de Vi

valdo, Francisco Castro y Lucas Peres Maldonado¡fina~nte 

la tercera acequia recibirta 7 surcos de agua en total, be• 

neficiando al minao Alvaro de Vivaldo, a Francisco D!az 

de Vargas, a Blas Hernández y a loa indios cantores de Bue

xotzinco quienes ten!an tierras en esta parte del valle (Cer

vantes, 1927:220~221). 

El importante sitio de Huilango y la parte sur 

de éste: irrigado por el rio Buitzilac desda la epoca pze

h:f.splnica, tambian vid construirse una caja repartidora de 
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agua, la cual sin embargo no fue la soluciOn a los problemas 

de reparto de agua. A pesar de haberse construido desde 1544, 

hacia el afio de 1615 no cesaban los problemas por el uso del 

agua que hacían sin autorización otros agricultores,, utilizan

do canoas y construyendo nuevas presas y alcantarillas. tn la 

dltima fecha a pesar de que ·1os tochimilcas continuaban dis-

frutando de buena parte del ~gua de dicho rió, las nuevas ins

talaciones conducían las aguas a los ter:i:enos de varios eapa

tioles entre los que destacaba el duei'io de un iaportante inge

nio situado en torn·o a At.zitzihuac4n de nombre Juan de Pastra

na (AGN tierras, vol. 79, exp. 81 vol. 635, exp.1) 

MGltiples y muy importantes debieron ser laa obras 

hidradlicas réalisadas por los españoles sobre todo en el va

lle de Atlixco durante el s~glo XVI. Para el afio de 1622 los 

agricultores indios de Iz~oar, situados precisamente rio aba

jo del v~lle, ae quejaban de que no les llegaba una sola go

ta del rio Nexapa debido a que los agricultores eapaftolea sus• 

traían toda el agua en el mismo valle, es decir que se ap:ro-

vechaha la totalidad de sus aguas, incluyendo las del río 

C!antar.ranas y A:Xocopan, así como otras corrientes menores ...... , 

que se unen al Nexapa antes de San Pedro Teyuca (AGN, Indios, 

Vol. 9, exp. 352, f. 175). Bn la zona de Huilango las obras . . 

de irrigaci6n realizadas durante la epoca colonial influye-
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f0n decididamente para.cambiar el curso del rio Bu1tzilac1 de 

manera que para los inicios del siglo XIX sus aguas bañaban 

ya las tierras de San Miguel Ahuacomulican, originalmente per

tenecientes a un ststaa fluvial diferente, dentro del 

aiatema del rio Matadero (AGN, tierras, vol.· 1869, exp. s, 
f. a, vol. 1366, exp. 8, f. 4), 

Desde el año de 1565 loa agricultor~• del valle 

de Atlixco consideraron que no era suficiente el agua que re

cibían en el valle y planearon realizar una obra hidraGlica de 

gran magnitud con el fin de recibir mayor dotaci&l de agua 

procedente de una cuenca diferente, precisamente de la del río . 
Atoyac. Seguramente la obra no se lleve a cabo en ese enton

ces, aunque se realizaron los planes y solicitudes ofi-

ciales, lo cual muestra en primer lugar la bGsqueda de los 

agricultores atlixquenses por nuevas fuentes acu!feraa y ade

mla la posibilidad planteada pox- ellos mismo• de realizar una 

ob:ra de gran magnitud. Ba interesante observar que fue hasta 

el periodo del porf1riato, cuando en-bue a esta idea se lle

v6 a cabo dlcha obra conectando ~·tambas cuencas. En la 
" ··, actualidad el valle de At11.xco, Isucar y las tierraa'-. .fiO aba-

jo del Nexapa ·•e benefician en gran medida por el agua proce

dente del rlo Atoyac con lllódernas instalaciones (AGN, Merce

des, Vol. 8, f. 3). 
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Final.lllenta es importante anotar. que a pesar 

de los numerosos .pleitos, abusos y diferencias entxe los agri

cultores espafio.les a causa del uso del agua, las autoridades 

generales y locales tuvieron especial cuidado en legislar y 

vigilar el cumplimiento de los repartimientos de agua oficia

les. Bn 1550 fue puesta una horca encima del partidor de agua, 

como advertencia a cualquier transgresor que aumentara o dis

minuyera los agujeros de la construcci~n (AGN, Tierras, vol. ll, 

la. pte. exp. l. f. 14r). 

C) Las tecn:Lcas de cultivo. 

Muy •lias y variadas·eran las tecnicas de culti

vo que tenía el espaftol del siglo XVI, aegGn se puede despren

der 4e la magnífica obra Agricultµ[a qenerai, del autor Gabriel 

Alonso de Herrera, publicada por primera vez en al año de 1513. 

Si bien es posible que no todos los agricultores eapa.tioles de 

la regi&n de estudio tuvieren una tradici&n importante como 

agricultores en la metrópoli, segt'ln los estudios de H1rschberg 

(.1979), en los años posteriores al establecimiento y conforme 

se consolidaba la agricultura cOJftO forma b&sica de producci&n, 

ea muy posible que esta agricultura se apegara en mucho a 

las tecrU.cas y procedimientos exp:resados en dicha obra (Berre

ra, 1818). La• fuentes de la flpoca y la clocumentaci&n consu1-· 

tada para la :r:egidn de estudio as! lo hace ver en termines 

generales. 
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., 
Como se ha dicho antes, los sistemas de cultivo mas 

comunmente utili~ados por los españolea fueron loa de uso in

tensivo de la tierra, sin embargo es evidente que tmnb1,n se 

practicaron sistemas extensivos, o de uso discontinuo 

y con descansos de la tierra en mases o afies. Este ,ltimo tipo 

de agricultura se debie practicar en aquellas tierras alejadas 

de las corrientes de agua y zonas h6medas, as! como en partes 

altas di·fleiles de hacer llegar hasta ellas el agua "de pie" 
f 

como se le,.•.llamaba en la epoca de estudio, por esta raz&l te-

nia oomo única fuente de abastecimiento de agua, la temporada 

de lluvias. Bn este caso la temporada de secas, ea decir unos 

7 meses del año, aerv!an de descanso de la tierra. Bn sumo-

narqu!a Indiana, Torquemada no le. dedic6 _mucha im-

portancia a este tipo de ~gricultura ya que aegdn fl las tie

rras de Atlixao eran "excelentísimas", e.te manera que ae sem

braba cont!nuamente y las cosechas eran t-an abundantes como 

en las tierras "descansadas". De cualquier manera nos informa 

sobre la práctica del descanso de la tierra, ast como de la 

existencia del cultivo de ~año y vez" o sea, un año de cul

tivo por un afio de descanso (Torquemada, 1975, Is 4351436). 

Muy pocos datos ofxece la documentacidn ... ••P!lcto 

a este tipo de agricultura. No descartamos sin embargo que 

au práctica fuera condn en laderas de cerros al norte del 

valle de Atlixco y en a~gunas partes al noroeste de la re-
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g10n estudi~da. Existe tambitn el dato de la propiedad de 

Francisco DÍaz de Vargas, alguacil mayor de ~uebla quién 

poseía un terreno de 40 fanegas de sembradura de ·temporal. 

Bate terreno estal>a rentado y a su vez fue subarrendado por 

un año a Diego Osorio, vecino de la Villa de Carre6n el 30 

de agosto de 1580 (AGNP. exp. XII, f. 14), es decir que el 

contrato se iniciaba al finalizar la teJll)Orada de lluvias, 

por lo cual el nuevo arrendatario debía encargarse desde la 

pi:eparaci&t del terreno en la temporada de secas, hasta la 

cosecha un año desputa. 

La intensidad en el uso de la tierra pudo haberse 

incrementado con las tierras de humedad o "hwnedales" como los 

denomina la documentact& de la tpoca. Bate tipo de tierras, 

sin alcanzar ~gua de ri~go pero en zonas h(unedas por estar 

cerca de corrientes de agua o bien en algunas partes planas y 

bajas, ademas de depender de la temporada de lluviaa,pod!an 

recurrir al cultivo durante la temporada de secas en vista 

de que conservan cierta hUll8dad hasta que llega nuevamente 

la lluvia. Algunos testimonios de la. dpoca nos dicen que se 
• 

aprovechaban las riberas de los rios, adn cuando li9.lmente 

no d6lb!an. Ce:r:ca de la pl!Opia \li.lla de Carre6n1 algunos espa

ñolea que tenfan sus casas p.r&úmas al r!o de Atrisco habían 

sembrado frutales a snanera de huertas,aprovechando la humedad 
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del mismo rio (García I., 1866, I:241). E~ posible que otras 

partes del mismo valle que no alcanzaban regad!os pudieran 

sembrar tambiln durante la temporada de secas, ya que algu

nas partes son de tierra humeda por estar ubicadas en zonas 

bajas del valle donde se filtra el agua subterránea de los 

rios cercanos. 

Como era de esperarse, la infor.maci6n documental 

sobre la agricultura de tipo intensiva practicada por los es

pañoles es muy abundante y nos ilustra en algunos aspectos 

tecnicos de cultivo que no han sido tratados a profundidad 

por otros autores que abordan el tema. Este tipo de agricul

tura fue amplia:ménte utilizada por los españoles en las zo

nas irrigadas y por lo tanto en una gran mayor!a de las zo

nas en donde lleg~ la penetraci6n española en la reg16n de 

estudio. Como su nombre lo indica la agricultura intensiva 

aqu{ practicada implicaría el uso intensivo de la tierra con 

descansos inapreciables de la misma,con el fin primordial da 

obtener como mínimo, dos cosechas anuales en una sola parce

la de tierra. El anllisis de la documentaci&l consultada, 

as! como a~gunas fuentes de la fpoca me han permitido re

construir un modelo del calendario del ciclo agrfeola del 

trigo, as! como su proceso de producci&n,loa datos no pro

ceden de una sola fuente y por lo tanto se .refieren a años 

diferentes del siglo XVI, sin embargo se advierte que se 
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éonsidera un modelo tan solo y que podía variar según loa 

factores, no solo de orden natural o tlcnico, sino tambi4n 

econ6micosy pol!ticos. 

Si bien es cierto que con tierras de riego el 

agricultor puede realizar una variedad muy grande de combi

naciones con el calendario de cultivo, por otro lado es ne

cesario considerar algunos factores determinantes en el ci

clo del trigo desde su siembra hasta su cosecha. En primer 

lugar es importante anotar que el ciclo completo del trigo 

dura entre cuatro y cinco meses, en segundo l~gar hay que 

considerar que como dice Herrera ~a cosecha de trigo era re

comendado hacerla mas temprano que tarde, una vez que esta

ba maduro y •enjuto•, pero lo m4s importante es que no se mo

jara el grano con la lluvi.a (Herrera, 1818, I1102-103), En 

este contexto se presenta a continuacien un modelo d.él ci

clo agrícola del trigo, utilizado en forma óptima por los 

agricultores españoles del valle de Atlixco y Tochimilco. 

Un4 primera siembra se realizarta entre los me

ses de julio y agosto para eosechar entre octubre y diciem

bre¡ en esta primera temporada de cultivo se utilizarían las 

aguas de lluvia, cosechando precisamente en los meses inicia

les de la temporada de secas. Una segunda temporada de culti--
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vo se iniciarta inmediatamente después, en los meses fina

les del afio, par-a cosechar entre febrero y abril del año si

guiente, justo antes de iniciarse la temporada ae lluviae~ 

En este ~ltimo caso se utilizar!a necesariamente el agua de 

riego. Con este calendario base habr{a algunas variantes 

que en general co1ncid1rta con el calendario propuesto. Au

tores como Motolin1a, Antonio de ·Ciudad Real y 'l'orqueJDAda, 

coinciden en sus afirmaciones sobre los sistemas de cultivo 

del valle de Atlixco, en que estos se realizaban uno tr•s 

otro de manera que en un solo momento se pod.ta ver .un trigo 

que estaba sembrándose, otro cosechándose, otro creciendo 

y otro en la trilla. Con mayor precisi&n al respecto nos di

ce el Último his~oriador lo siguiente: 

"siembran.por septiembre y octubre (que es 

cuando se acaban las aguas) y con la temp-lan

za de el tiempo nacen_y crecen las mieses, tan 

lindas y frescas y tan ahijada$ y espesas ••• 

y esta todo este valle y vega por los meses de 

noviembre, diciembre, enero y febrero (que son 

los es~@riles y secos de el año) tan fresco y 

verde que parece un albahaquero" (Torquemad.a, 

1975, I:435) (9). 
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Dentro del proceso agr!cola ee producc16n la pre

paraci6n del terreno era la primera labor requerida. Esta ta

rea se realizaba como ya lo hemos visto antes, por medio del 

arado1 segÚn Herrera el objeto de arar la tierra antes de sem

brar era el abrir la tierra para permitir entrar el sol y el 

agua, habta que emparejar la tierra evitando prOJllOntorios y 

hoyos (Herrera, 1818, I:28-29). El conjunto de estas tareas 

se le conocía con el nombre de barbechar, seg'dn la teminolo

gta del siglo XVI, el agricultor de Atlixco de nombre Juan de 

Castafieda cachupin (sic), tenía al inismo tiempo su terreno de 

cultivo distribuido de la siguiente manera: una parte sembra

da de trigo y cebada y otra en barbecho, Para el 10 de noviem

bre de 1580, fecha de este documento, es claro que este agri

cultor estuviera utilizando agua de riego para sus cultivos, 

inclusive para la tierra barbechada (AGN, General de Parte, 

Vol. 2, exp. 1236, f. 288). 

El siguiente paso inmediato a la preparaci6n del 

terreno era la siembra. Herrera expone una serie ele reco

mendaciones en la selección de la simiente del t·rigo, las 

cuales llevaban casi a seleccionar uno por uno los granos 

que habrían de sembrarse. Recomendaaa ademAs que no se mez

claran tipos de granos d1terentes y que el tipo de tierra 

fuera semejante,entre el de la simiente y en donde se plan

tar1a. Contrariamente a estas ultimas recomendaciones, los 
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agricultores atlixquenses preswn!an en 1634 que el trigo 

producido por ellos no solo abastecta de grano a distintos 

merca.dos de la Nueva España, sino que adem!s servia de si

miente a otras regiones del virreinato "sasonando otros tri

gos", ea decir mejorando la calidad del trigo de otros agri

cultores los cuales no ten!an una óptima calidad (Herrera, 

1818, l: 441 AGN, Mercedes, Vol. 46, fJSl). 

La escarda o desyerbe es una tarea que se lleva 

a cabo en 41ferentes momentos pero siempre antes de la cose

cha. En numerosas ocasiones y durante todo el año los agri

cultores atlixquenses solicitaban del juez repartidor les 

concediera indios de repartimiento para realizar la escarda, 

sin embargo cuando se presentan mayores casos de ello es po

co antes de la cosecha, es decir en diciembre, enero,febrero=~ 

y marzo. La cosecha de este óltimo mes d1l año de 1591 se ha

bta perdido hasta en 30,000 fanegas debido precisamente a la 

falta de mano de obra india para realizar la tarea de la es

carda (AGN, General de Parte, Vol. 4, exp. 311, f.89). Sin 

duda esta labor signific~ un esfuerzo muy pesado a los tra

bajadores indios por ser minucioso y cont!nuo. 

I 

La cosecha era el ultimo paso dentro del pro-

ceso de producci6n agrtcola propiamente dicho. Herrera nos 

dice tambidn acerca de esta labor una serie de procedimien-
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tos y recomendaciones las cuales son difíciles de comprobar 

si se llevaban a. cabo por los españoles en la región de es

tudio por falta de documentaci6n; otro aspecto interesante 

por estudiar en este sentido sería la forma en que los in

dios aprendieron a manejar la hoz en la cosecha del trigo. 

Al tiempo que se cortaba la planta, ae fomaban montones o 

gavillas atándolas y coloc8.ndolas paradas a regular distan

cia una de otra, segdn las tradiciones de los agricultores 

de Andalucta, nos dice Herrera1 era recomendable segar con la 

luna de noche y dejar los montones en el suelo por dos o tres 

dias para que as! rec~iera humedad y engordara el grano (He

rrera, 1818, I:102). 

La siguiente operaci6n despufs de la cosecha era 

la trtlla, E$ta tarea consiste en separar el grano de lapa

ja, lo cual se real:1.aaba por lo general con mulas haciéndolas 

girar en un terreno duro y echando la planta seca a su paso. 

En ocasiones esta tarea la realizaban los propios ~griculto

res sin embargo otros no, vendiendo su producci6n en gavillas 

para que el comprador se encargara de la trilla con lo cual 

quedaba list.o el grano para la molienda. Herrera recomenda

ba que la-trilla se realizara en lugares airosos, preferen

temente con ai~e ngallego", es decir en direcc1t5n noroeste 

en España con lo cual ayudaba a separar el grano de la paja 

y refrescaba a loa trabajadores (Herrera, 1818, I:100), En 



- 227 -

algunas partes de Mdxico la trilla con mulas o caballos 

se realiz6 hast~ finales del siglo XIX, cuando fueron subs

tituidos por maquinas trilladoras (Basave, 1977:209). 

El riego y él abono a los campos de cultivo eran 

otras tareas que se realizaban en distintos momentos del pro

ceso de producción agr!cola. El n11mero de riegos depende de 

la calidad de la tierra, f1ltrac16n, evaporaci6n y otros fac

tores, en terrenos del norte de Maxico se proporcionan hasta 

7 riegos desde la sembradura hasta la cosecha (Basave,, 1977: 

204). En Atlixco no sabemos cuantas veces se irrigaba peros{ 

sabemos que se aplicaba el riego desde antes de la siembra; 

es decir,durante las tareas del bárbecho. tos agricultores 

españoles e indios acostumbraban formar compañías de riego, 

distribuyéndose el agua segdn lo vimos antes. Una de las ra

zones para formar estas compañías según uno de los agriculto

res~era que el agua del rlo Nexapa era mucha y con los indios 

que ten1'.a de servicio no podía manejar toda el aguam aplicarla 

adecuadamente. a ·su··tterra (AGN, Tierras, Vol. 3, exp.8). 

Esto confirma lo planteado por Ruvalcaba respecto a que la 

~gricultura basada en el riego requiere de inversiones con

siderables de jornadas-hombre, esto es porque se debe seguir 

de cerca el ciclo vegetativo de la planta, en otros terminas •.• 
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••cuando el hombre manipula el medio para obte

ner productos fuera de su ciclo naturalt los 

trabajos para lograrlo consUJDen una cantidad 

extra de su energ1a que en producci6n le redi

tda menos por unidad obtenida, si bien la pro

ducci6n total aumenta" (Ruvalcaba, Ms.:174). 

En Atlixco como ya se ha visto arriba, una de 

las preocupaciones constantes de sus agricultores la cual se 

consigui6 permanentemente, fue precisamente la mano de obra 

india. Con es,te factor la agricultura española satisfac.ta 

sus~requerimientos de energfa humana no obstante implicar un 

costo, a las comunidades ind!genas cercanas.,muy alto. 

El abono de los campos de cu1tivo se realizaba. 

por medio de la quema de los pastos y la vegetac16n en ge

neral, ast como tatnbiin por.medio del estiercol. Si bien 

es cierto que por lo general el ganado utilizado en el ara• 

do pastaba en amplias zonas abiertas y no se 

aprovechaba así. sistem!ticamente su esti~h:col, por otro 

lado existen pruebas documentales en donde observamos que 

algunos agricultores s! tentan sus corrales para ganado al 

lado de las zonas de cultivo, de manera que,es posible que en 
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estas partes, concretamente al norte de Huilango ·en el lugar 

conocido como.Xaltecomilan/se utilizara racionalmente el abo

no producido por el ganado en los corrales (AGN, Tierras, 

Vol. 2729, exp .. 1, mapa). Herrera recomendaba dos formas de 

utilizar el estifrcol, o bj.en mezclindolo con el agua para 

regar o bien quemindolo ya seco en el mismo campo de culti

vo, con la ventaja esta Última operaci6n de que la ceniza no 

producía hierba. La quema abierta de los campos tenia el in

conveniente que su incontrol perjudicaba las areas de pas

toreo del ganado, por lo cual fue prohibida en el siglo XVIII 

en la metr6poli (Herrera, 1818, III: 23-29; I:38). 

Es posible que el cultivo intensivo de la tierra 

provocara un agotamiento paulatino de la misma y en algunas 

partes su erosi6n. Las fuentes nada nos dicen al respec-

to, ni tampoco se menciona algo.sobre su prevenci6n. Mucho 

queda por invest.igar si realmente esa fue la tendencia y el 

resultado de la sobre explotaci6n agr1cola del trigo en. el 

valle de Atlixco. Los rendimientos totales de producci6n nos 

indican lo contrario como veremos despufs. Seguramente se re

curri6 a la alternancia del cultivo de leguminosas,con el 

fin de restaurar nutrientes al suelo, al aterraz.amiento como 

lo hacia comuruuente el grupo ind!gena con los magueyes, a la 

reforestaa16n y al descanso eventual de la tierra, desgra-

oiadamente la documentaci6l'l por el momento no ha proporciona-
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do tan importantes datos. 

D) Los productores y su organizaci6n. 

Los productores españoles o bien productan indi

vualmente o bidn se organizaban en compañías compartiendo al

guno o algunos de los medios de producci6n. Uniaamente con 

datos tragmentarios y de varios productores se puede dar uno 

idea de la organizaoi6n de la producción ya sea individual o 

colectiva, ailn as! faltan muchos datos para responder a 

cuest.ionamientos b&si<.."Os en esta materia. Es muy difícil lle

gar a determinar en este estudio como lo hizo Ewald para las 

haciendas jesuitas·del siglo XVIII, la relac16n entre la pro

piedad rural y los recursos de riego y desague, entre la ca

pacidad de las trojes y las posibilidades de transporte den

tro y fuera de la hacienda,y entre la mano de obra disponi

ble y el ganado de labor; mas dif{cil aún es iaher si esa 

relaci6n fue óptima como en el caso de las haciendas jesui

tas estudiadas por Ewald o bien c&no se calificartan en~re 

los productores atlixquensea (Ewald, 1976: 25). 

ta org,anizaci6n de los productores en compafi!as 

trataba de mejorar esa relaci6n entre los factores de la 

producciOn, otros agricultores con aiejores recursos como los 

encomenderos o funcionarios publicos producían individual--
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mente y sin duda fueron los que mayor p1oducci6n trteuera 

obten!an. El cáso que mejor nos puede ilustrar estos· aspectos es 

el del encomendero Diego de Ordas y sus sucesores. Como se 

ha dicho antes esta propiedad fue una de las mas grandes e 

importantes que se formaron a lo largo del siglo XVI¡a fi

nales de é'ste la actividad agr!cola mas importante giraba en 

torno a la hacienda de Chilhuaclln, situada en el coraa6n 

mismo del valle de Atlixco. Para el año de 1643 esta hacien

da seguía··. siendo una de las propiedades mas importantes de 

los Ordas con ocho caballerías de tierra de riego y ocho 

de temporal, tenta ademas instalaciones de riego,jagueyes, 

homo de cal, c~sas y posiblemente buenos camino• por don-

de circulaba su producci6n (l.'temoria, Ms .: 59) • contaba ade

m4s con trabajadores residentes y la posici&l de Antonio de 

Ordas Villagomez como regidor de la ciudad de Puebla en el 

año de 1560, le vali6 para detentar una fuerte influencia en 

todos los medios y una acomodada posicien social (~. O'Gor-· 

man, 1970: No~ 2528 y 5185). 

Esta aventajada posicicSn de los Ordas contrasta 

cuando observamos el unico dato referente a su prod~cc16n 

triguera, en concreto sobre su productividad. Segdn el pro

pio Diego de Ordas1 de 50 hanegas de sembradura hab!a obténi-
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do 1,200 hanegas de trigo,es decir una productividad promedio 

de 1 por 24 hanegas (Gonz4lez, 1952:129). SegOn mi punto de 

vista esta es realmente baja ya que otras fuentes para la 

misma reg16n y en las mismas fechas nos est4n diciendo que 

la productividad del trigo era de 1 por 100 (Garc!a I.1866, 

I: 214; Fernlndez, 1962, I:282-283). Para el siglo XVII los 

testimonios nos indican que en el valle de Atlixco la produc

tividad promedio era de 1 por 60 (Torquemada, 1975, Is435¡ 

Vetancourt, 1961, III:195). Por el mOlllento no se puede dar 

una expl1cac10n a la x-educida cantidad producida por el en

comendero, n;t a la aparente contradicci6n entre esta y los 

mejores medios de producción con que contaba un agricultor, 

a11n para las tempranas fechas de la d&cada de los 40 11 que 

es cuando se fecha el dato de la producci~n triquera de Die

go de Ordas. En esta ocasión el encomendero sembre 32 hec

tSreas de su propiedad. (10) 

Otras formas de mejoramiento econ6mico a que re

curri6 el encomende·ro fue arrendando parte de sus tierras y 

tambidn financiando a otros agricultores. En el afio de 1595 

Rodrigo Alonso Martel habfa arrendado ciertas tierras de tem

poral y de riego a Diego de Ordas en el valle de Atlixco y 

con ello esperaba obtener el encomendero 1~200 hanegas de 

trigo liquidas en cada uno de los tres años que durara el 
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arrendamiento (Reyes, c., 1973: no. 1177). En el año de 

1571 el mismo encomendero. financi6 hasta 100 fanegas de tri

go semental al agricultor .Antonio Hern&ndez (AGHP, exp. XV, 

F. 21v). Ambas operaciones nos in~ican el poder que babia 

adquirido la familia Ordas y la capacidad de movilizacidn 

que tenían en la agricultura regional, desgraciadamente nos 

faltan datos en cuanto a la comercializaci~n y en general la 

circulación de su producciOn para completar el cuadro de una 

progresista familia española del siglo XVI. 

Un capo un tanto diferente pero muy interesante 

ea el de los agricultores del barrio de Cantarranas hacia el 

a~o de 1593-94. El ejemplo se sitda al sur de la 

ciudad de Atlixco, muy cerca de San Di~go Acapulco y a orillas 

del rio Atrisco o tambidn denominado de Cantarranas. Hacia es

tas fechas cinco agricultores españoles ten!an formada una com

pañia para utilizar organizadamente las aguas de este r!o y 

ast regar sus campos de cultivo. En total se tentan sembradas 

276 fanegas de sembradura, es decir unas 176.6 hs. de tierra 

y se les aplioartan a estas un total de 9 surcos de agua o 

sean 1,629.6 litros por minuto de agua, distribuidas las pro

piedades de la siguiente manera. Leonor Vdlez tenfa un total 

3 suertes de tierra de 137 fanegas de sembradura (87.68 hs): 

Blas Hernfndez canarias 76 fanegas (48.64 h$) 1Pedro de Molina 

6.5 fanegas ( 4.16 hs): -
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Ana de Barrientos 29. 5 fanegas (18.88 hs.) y Francisco de Toro 

26.5 fanegas (16.96 hs. ), 

Internamente los cinco agricultores se distribu!an 

el agua en dos partes,correspondientes a la ubicaciOn de las 

acequias de Xicalatitengo y la de xonacapacoya, mas canunmen-

te conocidas como el brazo de arriba y el brazo de abajo. De 

la primera acequia se beneficiaban los cinco agricultores de 

la compañía con 3.5 surcos de agua (670.4 litros poi· minuto), 

mientras que con la otra acequia· o sea la del brazo de abajo, 

regaban otras tierras de dos agriculto:res del mismo grupo de 

cinco. En otras palabras, Leonor Vllez y Blas Hernlndez Canarias. po-

setan tiart-as tanto en el brazo de arriba como en el de abajo. 

La distribuci6n de agua en esta Óltima acequia nos muestra con 

mayor prec1sidn el agua utilizada en una parcela de tierra de

terminada. Cabe aclarar que ei repartimiento de aguas al que 

nos estamos refiriendo se llevo a eabo entre agosto y septiem

bre de 1593 de manera que es posible que dicha distribuci6n 

del agua se utilizar!a en seguida, una vez term~nada la tem

porada de ~guas y durante el cultivo de invierno. En el brazo 
. 

de abajo, Leonor v,1ez ten!a ,embradas 122 fanegas de semb~a-

dura (78 he.) mientras que Blaa Herntndez canarias tenia sembra

das 49 fanegas (31.36 hs.). Ambos utilizarian para su riego un 

total de 5.,5 surcos de agua (959.20 litros por minu.to) distri-
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• 
huida entre los dos agricultores en tandas por dias (AMA, exp.17, 

f. 1 .... 1ov). 

Respecto a los arrendatarios españoles, los datos 

son muy pocos a pesar de que eran el grupo de agricultores mayo

ritario como ya se ha dicho antes. Al inicio del establecimien

to en el valle, nos dice Torquelllada que en vista de que las par

celas.de los indios eran muy pequeñas, el virrey Luis de Velasco 

ordene que se jufftaran varias para que un arrendatario español 

pudiera cultivar hasta 40 fanegas de sembradura (25.60 hs) (Tor

quemada, 1975, I: 438). ,ara el año de 1580 todavfa encontramos 

parcelas dé arrendatarios españoles del 1ttismo tamaño y de SO fa

negas de sembradura {32 hs.,) • Durante-este periodo tambidn el pa

go que tenían que hacer por el arrendamiento al duefio, era ele 

entre media y una y media fanega de trigo por cada fanega de sem

bradura cultivada ('l'orquemada, 1975, I:4381 AGNP, e.xp,. XII, f.71 

f. 14) • E.n varias ocasiones ios contratos de arrendamiento in-

cluyen los bueyes de arada, el apero y desde luego las instala

ciones bidr4ulicas en el caso de que las tierras contaran con 

ellas. Al mismo tiempo los arrendatarios estaban obligados 

a reparar y mantener en buenas con~iciones las acequias, as1 

como evitar que el agua corriente se llevara la tierra de la su

perficie, es decir pontan como condic16n para rentar la tierra 

que tomaran precauciones para el deslave (AGNP, exp. XV, f .. 9v .. , 

AGN, Tierras, Vol. 3, exp. 8) .. 
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Posiblemente algunos de estos arrendatarios se vie

ron sujetos al financiamiento, por medio del cual lograban con

juntar recursos para sus laboi:es ~grtcolas. Esta aituaci&l debi6 

representar fuertes presiones econ6micas y segurat\18nte el fencSme

no del financiamiento marchf! paralelo a la concentracidn cSe tie

rras por parte de un reducido grupo de agricultores poderosos. 

Este papel t.ambitn fue representado por el encomendero Di~go de 

Ordas, quiGn aprovechaba su c&aoda poaicidn econ&nica para fi

nanciar a los .agricultozes de menores recursos con trigo para si•-. 
bra, tierras y otros bienes. Para mediados del s~glo XVII al 

grupo de agricultores sujetos al financiamiento era considera

ble y su situaciOn era diflcil cuando por el lll&l t1e1'1)0 y otros 

elementos adversos se perd{an las cosechas y no pod:lan pagar 

sua obligac1oneis contraidas (AGN, Mercedes, Vol. 46, f. 151v). 

B) La c1reulaci6n de la pro4uacien. 

La producc18n global de tr~go del valle de AtliXco 

•Y pronto rebasd las necesidades de consUJIO en la entidacl. en

tendida como "hebla......;alle de Atlixcou y comenz6 a aat1afaoer lo• 

requerimientos de d;tveraoa mercados los cuales fueron cada vez 

••• asaplios. S1 bien Motolin!a desde los afi~s 40 intomaba ao

b:re las ,ucesivaa cosechas y sobre los altos rendimientos de 

trigo en el valle, ea soldl&nte hasta el periodo 1558-1583 y 



- 237 -

en fechas posteriores cuando podemos darnos una idea mas pre

cisa sobre las cantidades de trigo producidas globalmente en 

el valle. Con base en los datos que proporcionan los registros 

de diezmos en el obispado de 'l'laxcala, Ar!stides Medina ~io ha 

obtenido las siguientes conclusiones respecto a la participa

ci6n de Atlixco e~ productor de trigo durante el periodo se

ñalado: mas de una quinta parte del total de los diezmos de es

te obispado corresponde al trigo y en 1569 participa con mas 

de la mitad del valor tot:al de dichos diezmos. El valle de Atlix

co participa en particular con mtls de la mitad del volGmen de 

trigo recaudado por ese obispado (Medina, 1983:122-123 y cuadros). 

A:].gurtos testimonios documentales y de cronistas 

nos proporcionan datos mas precisos sobre la produoci~n anual 

de trigo en el valle. Antonio de e1udad Real registraba duran

te su visita aquí que sus labradores hab!au pagado por concep

to de diezmo al obispado de Tlaxcala la cantidad de 9,000 hane

gas de trigo (Ciudad, 1976, I:100-101). Si se pagaba el. 101 

del producto bruto en cultivos de origen europeo en el die1mo, 

es posible que para el año de su visita (1585) la·produccidn 

anual de ese año fuera de 90,000 hanegas de trigo. Otros tes

timonios nos ofrecen cifras si~ilares y mayores: 80,000 hane

gas en los inicios de la d41cada anterior (U,pez de Velasco, 

1894;210), 100,000 hanegas en 1591 (AGN, General de Parte , 
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Vol.4, exp. 311, f. 89), 100,000 hanegas en 1599 contando 

las cosechas de temporal y de riego (Informaci6n ••• s 14,20 y 29)~ 

mas de 100,000 hanegas en 1629 (Vázquez, 1948:128-129) y 150,000 

hanegas en la cosecha de trigo de 1630 (Merced ••• 4). 

Adem4s de las cantidades de trigo producido por 

Atlixco, la importancia de esta producci~n era que una parte de 

ella se obten!a durante el invierno y primavera, es decir cuan

do la temporada de secas no permit!a a otras regiones de la Nue

va España producir ~l grano, por depender exclusivamente del 

agua de lluvia para sus cultivos. Esta situaci6n,ast como la 

calidad del trigo producido po.r Atlixco hizo que en repetidas 

ocasiones se considerara al valle como estratdgico para el ~a

tado español y su• labradores se apoyaran en estos argumentos 

para alegar prebendas. 

Muy pronto tambidn la producci6n triguera del va

lle de Atlixco entre a los diversos mercados locales y regiona

les, convirtiéndose asten el cultivo comercial de primera im

portancia en la regidn de estudio. No sucedi6 lo mismo con otros 

cultivos como por ejemplo el maíz el cual fue apropiado por lós 

agricultores españoles y convertido en cultivo comercial s6lo 

hasta r:tuy avanzado el siglo XVI1 en el valle, m4s de 11 agricul

tores manifestaban en diciembre de 1578 la producci6n y venta 
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que habtan realizado de ma!z al mercado de Huexotzinco, totali-
. 

zando segGn Silva .Andraca 1,200 toneladas en se10 ese año (1974: 

127). otras plantas cultivadas por los españoles siguieron un 

curso similar pero de ellas no podemos ocuparnos por ahora. 

Una vez producido el trigo y trillado, una parte 

la apartaba el mismo productot para utilizarlo como siembra en 

la pr6x1.ma temporada de cultivo, otra parte calculada en un 101 

se destinaba al diezmo del obispado y el resto entraba a las re

glas y vaivenes d~l mercado. ZOuienes eran los principales com

pradores de trigo, y cual fue la evolucidn histórica que sigu16 
. 

este grano en el mercado novohispano?. Para comenaar a respon-. . 
der estas preguntas es oportuno advertir que es quiz• uno de los 

aspectos menos trat~dos en las fuentes doclllQentales_ En parte, 

se debe posible•nte a que sdlo se consult6 documentaci6n para 

la regi~n estudiada y los hilos conductores en esta materia de

bertan buscarse entre los comerc,iantes de la ciudad de Puebla, 

.Mdxico, veraoruz, la Habana, !4d1z y otros l~gares importantes 

en donde se compraba y comerciaba con la producci~n triguera 

de Atlixco. 

Localmente los •olineros ubicados en el mismo va

lle de Atli.xco fueron un importante grupo de comp~aaores de trigo, 
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Desde los primeros años del establecimientc español se menciona 

la existencia de mo_linos en el valle, fue sin duda despufs de me

diados de siglo que dichos molinos se multiplicaron a medida 

que la produccidn de trigo era mayor y los requerimientos de ha

rina y pan eran mayores en Puebla, la ciudad de Ml!xico y otros 

mercados novohispanos. Para el afio de 1563 un documento hace men

ci6n a que la mayor parte del trigo producido en Atlixco se ha

cia harina en el mismo valle (AGN, Mercedes, Vol. 7, f. 113-114). 

Ha sido difícil seguirle la pista a este grupo de compradores de 

trigo y m4s aOn tratar de encontrar su relac10n con los agricul

tores como fuente de financiamiento en la manera que ha sido 

encontrada para el valle de Mfxico en el siglo XVIII (~~ Artis, 

Ms.). Por el contrario un testimonio-documental nos muestra que 

los agricultores y molineros eran dos grupos diferentes y en oc,

siones en pugna, aunque hay que admitir que esto no excluye la 

posibilidad de que los molineros atlixquenses tuvieran un papel 

mas preponderante en el cultivo del trigo en general. Dicho tes~ 

timonio se refiere a que estos molineros abusaban en el peso del 

trigo de sus vendedores, engafümdolos en la operaci~n de compra

venta (AGN,. General de Parte, Vol.,2, exp. 98, f.42v.; AMA, exp.6, 

f.2). 

Otro grupo de compx-adores de trigo la constituían 

los comerciantes de granos quienes conduelan sus mercanclas a 

todos los mercados novohispanos I desde los continentales hasta 
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loe als alejados CO)Jl0 l<>S ntercadds del éar11.,e y Filipinas, Es

te grupo de comerciantes posiblemente s{ tuvo estrechas rela

ciones con los agricultores atlixquenses y fueron quienes tu

vieron un dominio creciente de la produce!& triguera y su cir

culac18n comerotal. En este sentido no serta extraño encontrar 

a los mas podero-aos agricultores espai'ioles del valle como Die

go de Ordas, Alvaro de V1valdo, Lucas Perez Maldonado, Juan 

Ju4rez :Ralr1-cn y otros vinculados de alguna manera con dichos co

merciantes, desgraciadamente esta relaci&n y otros aspectos que 

se refieren á la circulaci6n de la producciOn no ba sido posi

ble ser identificada por ahora. 

. 
Uno de los mercados m4s importantes a donde lle-

gaba el tr~go atlixquense era la propia ciudad de PUe?>la en 

donde se concentraban las mercanc!as y bienes de consumo con 

que comerciaban los mercaderes y forasteros espaiioles. Investi

gaciones doct.1$entales nos muestran que aqut llegaban productos 

agropecuarios de la ~gi&n como el trigo (en harina o en bizco

cho) (11), lana1 ganado vacuno, productos industriales como te

las 4e lana y seda, tintes como la grana, añil, palo de bras·11 

y de campeche; cera y miel procedente de Yucatan, y cacao trai

do de Guatemala.. De España se llevaba a Puebla diversas •rcan

cfas, sobre todo productos manufacturados y v~no (Albi, 1970; 
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Ruz, 1979: 113). 

Otro mercado igualmente importante lo era la propia 

ciudad de Melxico en donde residla el mayor nt1mero de españoles, 

criollos y mestizos, consumidores cautivos de la harina y el 

pan. Cotl\O veremos en seguida, las propias autoridades virreina

les fueron los principales compradores del trigo atlixquense, 

el cual fue conducido b&-sicamente a satisfacer el mercado capi

talino y para ello se llevaron a cabo también importantes me

~idas legislativas en la regulaci6n de la produccidn de granos 

y el abasto. otros mercados mas lejanos a los cuales llegaba 

tambiGn el trigo atlixquense (en harina o en biz00ch0), via Pue

~la-Veracruz o bién por Acapulco,erah los siguientés: Yucatan, 

Soconusco, los reales mineros de la Nueva España; as! como tam

bien la Habana, Santo Domingo y las Filipinas (Linares, 1960; 

Albi, 1970: 94 y Ss1 AGN General de Parte, Vol. l, e,cp. 

340, f. 157v: Vol. S, exp. 485, f. 1051 Chevalier, 1976s 91). 

El papel del estado español se destac6 no solo co

mo principal comprador de trigo atlixquense, sino tambitln como 

regulador en los precios y en el basto de los centros econ&ni

cos españoles estratdgicos. Desde el afio de 1545 las autorida

des virreinales, preocupadas por la ausencia de un precio ofi

cial del trigo en la ci~dad de Puebla y otras partes cercanas~ 

enviaron a un visitador real para fijar dichos precios tanto 
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para el grano como para la harina y el pan (AMAP, suplemento 

del libro 1,f.168-169). Desde esta fecha y hasta la d6cada de 

los 70 no se encuen~a 1nformaci6n documental sobre las com

pras del grano atlixquense por parte del estado ni sobre su 

regulaci6n y fijaci6n de precios, es m4s bien en el GltilllO cuar

to del siglo XVI cuando estas operaciones se presentan repeti

damente, quiz4 en razón de que la producciOn de trigo se 1ncre

ment6 notablemente y por lo mismo podla satisfacer mercados ca

da vez más lejanos. Cano se sabe, el virreinato novobispano con

tribuy6 durante varias d6cadas o centurias al mantenimiento de 

algunas provincias como la Habana y las Pilipinas por medio de 

los situados. 

Lo anterior no s~gnif ica que entre 1545 y 1.570 el 

valle de ·Atlixco no sum1ni$trara trigo a la ciudad de Mdxico. 

y otros mercados importantes. Es posible sin embargo que des

puds de la dlti1\\a fecha la producci~n anual de tr~go del valle 

estuviera total.mente controlada por los grandes comerciantes y 

especuladores novohispanoa, de manera que la intervenci~n del 

estado españ~l en las compras directas, control de los ~gato~ 

nes y fijación de los precios tope1 se hace mts acentua~o enton• 

ces. Los pocos dato~ que se tienen de los precios -del trigo en 

Atlixco no nos indican gran variac:ien,en 1545 una fanega de tri

go del valle v~ndido ah! mismo costaba 4 tomines y medio, mien

tras que en 1S76 la misma fanega costaba entre tres y cuatro 
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reales. El pan cocido y sazonado costaba en 1545 l tomtn por 

lOlibr&s y en 1576., Por un real daban 8 panes (AMAP, suplemen

to del libro 1, f. 168-169; Otte, 1977: 235-236). Sin embarg°' 

los estudios mas amplios sobre los precios del trigo en el si

glo XVI nos indican fluctuaciones i'l:\POrtantes. SegOn Cheval!er 

en la ciudad de Mdxico los precios del trigo bajaron casi cons

tantemente entre 1529 y 1542. D1spu6s se estabilizan y comiaazan 

a subir sobre todo en esta ciudad. Vienen entonces algun·a• 

fluctuaciones y entre 1550 y 1555 se presenta una alza a mfs 

del doble, nuevamente a partir del último cuarto del siglo XVI 

aumenta el valor de la fanega del trigo hasta alcanzar 20 y 

22 reales cada una (Chevalier, 1976: 92-94). Los contrastes de 

precios son muy grandes con la tegi& de estudio sin duda, pero 

las explicaciones a ello requieren de estudiQs mas profundos 

en esta materia. 

Las compras directas de grano a los productores 

atlixquenses las realiz6 el estado español a travds del virrey, 

el cabildo de la ciudad de Mdxico o bien sus co.misionados en 

los periodos de escasez más agudos o bien cuando ten!ari que su~ 

ministrar del vital grano a las posesiones del dominio espafiol 

por medio de los situados. De esta manera en 1573 y 1577 se 

realizan importantes compra$ de trigo de hasta 10,000 pesos, con 

el fin de abastecer de harina y pan a los pobladores de la ciq-
·, 

dad de Mflxico (Actas 4e cabildo, 1898: abril~julio de 1573; 
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Florescano, 1.965: 602). Estos eran los años en que las reper

cusiones econ6m1cas por las fuertes epidemias, hambre y es

caaez generalizada se hactan ,antir en toda la poblaci&n novo

hi~pana y cuando precisame~te la producci6n triguera.de Atlix

co se convert1a en objeto estrat~gico del gobierno español. 

Coincidente con lo anterior, el periodo 1575-lSBS ha si-

do registr4do como los diez afios en que mayor n'dme.ro de leyes 

se promcl:garon para regular las ventas, estiDlular la producci6n, 

conducir el sumini~tro·4e trabajadores, restringir a los espe

culadores y establecer precios (Lee, 1947: 660). 

Aspecto 1.Jl\portante de la circulaci6n de la ·prod.uc

ci&l .10 eran los caminos y los medios de transporte. En este 

sentido hay que recordar que los .mercados mas importantes y 

los ejes comerciales se oriéntaban al norte del valle 4e Atlix

co y as! los caminos mts importantes estuvieron orientadas ha

cia esos lugares. Si bien es cierto que Cholula era un impor

tante centro religioso y mercantil desde la 4poca p.r:ehisp&nica 

y por lo tanto aht conflufan nwnerosas rutas de intercambio, 

tansbifn es cierto que como lo observ6 el licenciado Salmaren en 

el año de ~53f, los caminos en aquella dpoca eran a~gostos y 

rectos,1nclua1ve en las cuestas mas abruptas,de manera que no 

eran aptos para las necesidades de los español~s acostumbrados 

a usar carruajes, carretas, armas pesadas y acarre.x- ganado 
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(ENE, XVI: 16-17). Por esta raz~n hubo necesidad de acondicio

nar los caminos utilizados hasta entonces y quiz& modificar 

y hasta crear nuevos. 

Las referencias más tempranas a construcciones de 

caminos nos indican una preocupación manifiesta por la comu-

nicac16n entre la ciudad -de Mdxico y Veracruz, ast como tambifn 

entre la ciudad de Puebla y el val.le de Atlixco, ambas rutas 

respondfan sin lugar a dudas a los nuevos requerimientos eco

n6a\1cos .de los españoles y ser!an la base de todo el movimien

to COJIE!rcial de la agricultura atlixquense. Entre 1532 y 1551 

se observa la supervisiM del propio licenciado Salmerdn en la 

construcci~n del ca:mtno Mfxieo-veracruz, ast como t~iln se 

presentan muestras de construcción .de puentes, alcantarillas 

y acondicionamiento de ventas o mesones entre Cholula y el va

lle de Atlixco (Aetas de Cabildo, 1898: 14 septiembre 1526; 

AMAP, suplemento del libro 1, f. 4vr AGN, Mercedes, Vol. 3, 

exp,. 637, f. 275v). Una importante :ruta comercial utilizada du

rante todo el siglo XVI por los españoles,pero con antece~entes 

prehisp&nicos fue la que saliendo del valle, se dirigta a Cho

lula, o bién di.rectamente a san Buenaventura Nea~tican, San Ni-

001,s de los Ranchos, Santiago Xalitz:intla, el actual paso de 

Cortds, Atnecameca, el Puerto de Ayotzingo y de aht a la ':=ªPita+ 

del virreinato. 
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, 
Esta ultima ruta se utilizd desde el periodo c14si-

co mesoamericano y posiblemente se incrementd su uso en las ul

timas fechas antes de la conquista española, cuando la relaci~n 

entre Huexotzinco y Tenochtitlan se hizo mas intensa. Durante la 

colonia se utilizd en terminos generales esta ruta, establecien

do el camino real nMdxico Iztaccihuatl-Tlalmanalco"; fue esta la 

ruta mas directa entre el valle de M@xico y el trea Puebla-Tlax

cala, por donde circulaban los cargamentos mas grandés del tri

go atlixquense (Lopez y Merlo, 1980, I: 257-2641 AGN, Mercedes, 

Vol. 7, f. 113•114~.; Vol. 24, f. 14v; Indios, Vol. 2, exp.940, 

f. 215-215v; Vol. s, exp. 767, f. 273). 

Al interior de la r~giOn de estudio un camino real 

atrav1,saba de norte ,,_ sur, uniéndosela a 11 otros caminos, vere

das y seguramente los pequeños caminos que comunicaban los cam

pos de cultivo, trojes, molinos y residencias de indios. Dicho 

camino real tocaba las siguientes poblaciones: Puebla, Cholula, 

Villa de Carreón, Huaquechula, Izdcar y de ahf como en la actua

lidad se dividir!a el camino en dos rutas, al suroeste rumbo a 

la Mixtaca y al poniente hacia el actual estado de Morelos. En 1542 

ya estaba establecido un mes6n o "casa pdblica" en Huaquechula r 
para 1565 habta otro en Acapetlahuacln (AGH, Mercedes, Vol. 1, ~xp. 

211, f. lOOv; Vol. 8, f. 97v) .Otros caminos interiores part!an 

de la Villa de Carre6n hacia San Juan ~ianguismanalco y otro ha-
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hacia Tochimilco, de aqu1 part!a otro mas al mismo san ~uan y de 

ah1 a la ciudad de J;>uebla. Huaquechul"a estaba tarobifn comunica

da por un camino con 'l'ochimilco, Huilango, Teyuca y al sur con 

~lapanala y Tepapayeca (Barlow, Ms: 16i AGN, Tierras, Vol.2724, 

exp. 1, mapa). 

• 



6.- Agricultura Ind1gena 

Si bie!n las actividades econ&nicas desarrolladas 

por los españoles durante el siglo XVI en la regi6n de estudio 

diveraific6 la economla, creando nuevos renglones como por ejem

plo la ganader1a, la industria del pan y los ingenios, por otro 

lado también es cierto que la agricultura continuó siendo la 

actividad eoon&nioa mas importante del grapo ind!gena no s6lo 

como medió de subsistencia, sino tamb1,n dentro de los reque• 

rimientos de la economia dominante. Durante la primera mitad del 

siglo la producción ágr1cola ind1gena fue la base alimenticia 

de la sociedad novohispana y s6lo muy avanzado el siglo dicha 

produc01Gn di811linuy6 cuantitativamente por razones de baja po-
, 

blacional principalmente, per~ a6n a15f. fue la base de la alimen-

tacidn de este grupo. En todo,mcmento las comunidades indlgenas 
! 

dedicaron todos aus recursos a la agricultura y solo paulatinamen

te fueron desarrollando en forma propia otras actividades como 

la ganaderta, la molienda de narina y otras. 

La sustra0c1an co~ttnua de trabajadores indios de 

las comunidades ·en favor de 1-aa mdltiples unidades de produc

o16n eapafiolas es~blecidas en la regi~n, aal como la disminu

ci6n dr4sticA de la poblac16n ind!gena a causa de las epidemias 

y ótros factores, debieron se:r las causas ds directas para que 
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el grupo ind!gena maximizara sus recursos humanos y naturales en 

busca de satisface~ sus necesidades alimentícias y sus agobian

t~s requerimientos tributarios. En el caso del señorío Huexot-
\ 

zinca esta si~uaci6n no solo se ejemplifica cabalmente, sino 

tambidn se puede probar d0CUJ:1entalmente, las 4,000 fanegas de 

ma1z que deb:tan p~gar como tributo en el año de 1545, muy pron

to aumentaron considerablemente y se convirtieron en un pesado 

·rezago de tributos que ascendfa en el afio de 1570 a 17,000 pe

sos (AGN, Tributos, Vol. 61, exp. 3, f. 30: Prem, 1974: 703). 

Durante este periodo la nobleza huexotzinca tuvo en el valle 

de Atlixco uno de sus principales fuentes de aprovisionamiento 

con lo cual trataba ae solventar sus necesidades aliment!cias 

y requerimientos monetarios. De esta manera tambidn para el gru

po ind!gena huexotzinca el valle significarta un sitio estratd

gico de producci6n y de inter4s vital durante el siglo XVI, 

por sus magníficas posibilidades ~gr!colas. 

La organi1aci&i de la produccidn ~grfoola por par

te de los indios muy pronto se vi6 afectada de alguna mane·ra 

por la presencia española y la imposici6n de un sistema econó

mico mercantilista, modificando con ello inclusive laa antiguas 

estructuras sociales. En el caso especifico del señor1o huexot-

11nca la original relac-16n entre nobles y terrazgueros, pobla

c16n esta dltima mayoritaria en Acapetlahuaetn, se vfd sin duda 
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afectada en alguna forma que desconocemos con dos sucesos de 

gran transcendencia. En primer lugar las nuevas disposiciones 

tributarias de la corona con el fin de ejercer un mejor control 

econOmico de los pueblos realengos y exigir un aumento en los 

ingresos tributarios de la poblaci~n india. Recordemos que ha

cia 1558 la corona española se encontraba en bancarrota, lo cual 

oblig6 a Felipe II a exigir reformas en el sistema tributario en 

busca de mayores ingresos (Borah y Cook, 1962:8). Bsto,reper

cutie directamente en la relaci~n nobles-terrazgueros ya que 

las nuevas disposiciones estableo!an que los terrazgueros y 

otros grupos de trabajadores especializados como los canteros, 

deber!an tributar ahora directamente a la corona. Los nobles 

huexotzinoas argumentaron en contra de las disposiciones,ya 

que afectaban direci;amente sus intereses,pero al parecer no se 

hizo caso y a partir de 1558-60 estos grupos de trabajadores 

debieron tributar como cualquier macehual (Prem, 1974:49-66; 

Scholes y Adams , 1958: 80-81). 

un segundo suceso de gran importancia que afectó la 

relaci6n nobles-terrazgueros en las poblaciones dependientes 

del señorto huexotz1nca en el valle de Atlixco, fue la for

macien de un grupo gobernante indio en Acapetlahuac&n, en el 

Último cuarto del siglo XVI del cual se ha hablado antes, pero 
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que desconocemos muchos aspectos de su desarrollo. Este proce

so di6 origen a la formaci&n de un grupo gobernante indio, con 

poblac16nmacehual y dependencia pol!tica de Huexotzinco, desa

pareciendo posiblemente la relaci6n nobles-terrazgueros a fi

nes del siglo. Ambos sucesos contribuyeron sin duda a la homo

genizaci6n de los diferentes estratos sociales indios, es de

cir lo q~ algunos autores denominan como la "macehual1zaci6n" 

de la sociedad indfgena. Igualmente modificaron la organizaci6n 

misma de la producción agrtcola, 

Bn Huaquechula y Tochimilco la organizaci6n de la 

produccifSn agr.tcol~ se bas& en su organizaci6n 

social prevaleciente la cual distinguta entre las tierras de la 

comWlidad, las de la nobleza y la de los macehuales como lo vi

'IIJOS antes. Estos ultimos hicie.ron producir la tierra ·durante el 

siglo de estudio y sin duda tambitn se vieron afectados en 

su explotaci6n agrtcola a causa de la disminuci6n de la pobla

c16n ind!gena y las cargas tributarias. 

Respecto al repertorio de plantas cultivacas por 

los indios y antes de que se presentara el fen6meno de la subs

tituci6n de cultivos, el agricultor indio tuvo 

la facultad de ·escoger para sus cultivos entre una amplia gama 

de plantas nuevas y tradicionales como nunca antes se hab_!a pre

sentado. Durante los teJllpranos años de la ddcada de loa 40 po-
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demos observar en la poblaci6n de Tepeojuma, al sur de Huaque

chula y en clima caliente, el cultivo simultlneo de plantas 

tradicionales e introducidas, en una variedad poco comdn en 

años posteriores. Dichas plantas fueron respectivamente: matz 

frijol, chile, chia, calabaza y algoden1 y las segundas, trigo, 

garbanzo y vid (PNB, I:213). En años posteriores y a medida 

que el dominio español regional se consolidaba, las presiones 

econ&nicas y disposiciones reales concretas obligaron a loa 

indios a cultivar principalmente el trigo. Si .bien no adopta

ron -fácilniente este grano ni el pan,.como su dieta diaria, 

aceptaron como suyas otras plantas c0110 verduras 

y frutas que cultivaban en sua huertas. 

El cultivo del trigo fue muy importante en Tochimil

co en donde lo cultivaban sus pobladores indios, sobresaliendo 

desde el iS1t1mo cuarto del siglo XVI segdn nos lo refiere Fray 

Diego Dur&n y Fray Alonso Ponce. Para el año de 1789 el adminis

trador de reales rentas Josa Ignacio Beltr&n observaba que en 

esta poblaci6n se sembraba mayoritariamente el trigo, el cual 

lo llevaban a vender a "tierra caliente•, de donde se proveían 

d.e ma!z. (Barlow, Ms. = 16). En el siglo de estudio loa mejores 

terrenos de cultivo del antiguo señorío ~ochimilctt como los 

pequefios valles de la propia poblaci6n,así como los de Huilan

go los cuales además eran terrenos de riego, fueron utilizados 

para el cultivo de trigo, as! como la cebada (AGN, tierras, 
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Vol. 635, exp. 11 PNE, VIr260). 

Los frutales fueron tambidn introducidos en To

chimilco y muy pronto se distinguieron sus huertas por su 

variedad y rico sabor de sus productos. Los agricultores in

dios experimentaron el cultivo de estos frutales y manifesta

ban en el. año de 1580 que unicamente no lo habían hecho con 

el vino o sea la vid, ni el "aceite" (olivo, ajonjolt o lina

za). Las plantas que sí cultivaron y tuvieron exito aqul,fue

ron las siguientes: naranjo, lima, membrillo, manzana ("de in

vierno•), pera (carmefia), durazno y albaricoque, granada,higue

ra, nogal y p1fión (PNE, VI:254, 260,Y ss.1 ~orquemada, 1975, 

I:.18: éiudad, 1976, I:98). Bn los afios 40 · cuando todavta no 

había prohibiciones.para el cultivo de la vid, los indios de 

Huagueohu.la la cul t.i vaban entre otras fruta.a introducidas y 

autoctonas (PNE, I:112). 

En lo que se refiere a la industria textil indíge

na, observamos la coexistencia de fibras y plantas tintóreas 

tanto de origen natural como introducidas, un estudio mis pre

ciso sobre e¡ tema nos aportarla interesantes datos respecto a 

los cambios en la indumentaria, el uso indistinto de las telas, 

aat como en la ·substitucien de algunos cultivos importantes en 

la 6poca prehispSnica como el algod6n. En éste sentido fue muy 
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com1in por parte de los indios la crta de borregos y el aprove

chamiento de la la~a. A mediados del siglo XVIII en algunos 

pueblos en torno al valle de Atlixco algunos indios cultivaban 

todavia el lino y cáfiamo con lo cual confeccionaban cordeler!a 

para sus necesidades dOJDC!sticas (Serrara, 1974:82•83). En cuan

to a las plantas nativas de esta industria continuaron cultivan

dose el algod6n hasta los inicios del siglo XVII en la parte 

sur de Suaquechula y cerca de la poblaci6n de San Juan Texupa. 

La grana o cochinilla se cultivaba en 1599 en ;an Mart!n Tlapa

la, san Pedro Atlixco, san Juan cuaco, la Trinidad, Tepango y 

AcapetlahuaoAn y en el siglo XVIII ya gozaba de fama· por su 

calidad en 'l'ochimilco. Del maguey obten-tan los pobladores de 
I 

esta ultima poblaci6n, entre otras cosas, fibra para hacer ro-

pa "en genero destopa, xaquimas, alpargatas y otras cosas como 

del caña:mo en castilla", as! como tambien se aprovechaban las 

espinas que usaban como agujas (AGN, tierras, vol. 998, exp.6, 

f.2; Gage, 1982: 273.¡ Infonnaci6n ••• Ms: 4 y Ss; AGN, Historia, 

vol. 578-B, f .. 26v; PNE, VI: 260-261). 

otras plantas nativas cultivadas por el grupo indí

gena fueron en terminos generales las mismas que se cultivaban 

en la época prehispánica y que vimos anterior.mente,deatacando 

entre otras el ma!a, frijol, tomate, aguacate, frutas y legum

bres en general y -e•pecialmente el chile. Es interesante obser-
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var que esta dltima planta, al igual que el ma!z fue cultiva

da tambi6n por el grupo espaftol a mediados del siglo XVII, no 

obtante que como lo encuentra Ewald, su cultivo requer1a cui• 

dados intensivos y ademas emprobrec!a el suelo, a tal grado que 

en el valle de Atlixco solo se cultivaba un terreno de chile 

cada diez u on9e años. Esto se explica segdn lo señala la mis

ma autora porque sus ganancias en el mercado eran considerables 

(EWald, 1976:19, Memoria •• Ms.:76-77). Bl grupo indlgena lo cu! 

tiv6 en la Trinidad Tapango, San Juan Texupa, Acapetlahuacan, 

Tochitailco y Axocopan. En estos dos dltimos lugarea se nos acl! 

raque eran chtlares cultivados en tierras de riego, en sus me

jores terrenos, y que seguramente como loa españolea, los dest!_ 

naba.n al mercado (AGN, Mercedes, vor. 1, exp. 592; Vol. 5, f. 

184, Indios, Vol. 3, exp. 38Jv, Tierras, Vol. 998 exp. 6, f.2: 
. 

AMA, exp. 2, f.4; Infoxmaci6n ••• Msi4 y Ss). 

A) La tecnología y las t,cnicas de cultivo. 

La dnica menc16n encontrada en laa fuentes acerca 

del uso del arado tirado por yeguas realizado por agricultores 

indios se refiere a un indio principal de auexotzinco y es su

mamente vaga (Zavala, 1982:80-81). A pesar de revisar una enor

me cantidad de fuentes documentales e impresas, estas no nos 
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han proporcionado datos que nos pexmitan observar uno de los 

fentaenos m&s 11\portantes en la tecnolog!C.a ag.r1cola indlgena, 

me refiero a la introducci6n del arado en la agricultura y la 

posible subat1tuci6n del instrumental agr!cola cOllO la coa y 

otros implementos tradicionales. Como se sabe, el uao del ara

do por parte del agric:ultor indio debi6 representar cambios 

tecnol6gicos y e0ondm1co-eoc1a1es importantes, ya que amplia

ba grandemente el !rea de cultivo con un menor esfuerzo f!sico. 

Considero sin embargo que el cambio nunca fue mec4n1co ni inm!. 

diató y adanAa dicho cambio pudo haberse iniciado pr;Unero en

tre los grupos indios mta privilegiados como lo muestra el 11n!, 

co dato encontrado al respecto, arriba citado. 

Pocos datos se tienen tabiAn respecto a la tecno

log1a bidr&ulica y otros implementos agrtcolas utilizados por 

el grupo ind!gena; al igual que los españolea, loe pobladores 

indios de Axocopan, Acapetlahuac4n, 'l'och:!m:1'.lco, San Juan Hui

luco y Huequechula utilizaron y se repartieron el agua para 

el riego de sus campos de cultivo con la tecnolog1a anteriormen

te e•tudiada, tanto de origen prehisp,nica como introducida 

por loa españoles. 

Si bien es posible que los sistemas de cultivo em

pleados en la región de estudio pudieron haber sido tanto del 

tipo extensivo como intensivo del uso del suelo, de acuerdo a 
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la tipolog!a de Boserup anteriormente planteada, la infor

maci6n documental se refiere exclusiv~te al Último tipo, 

al igual que la agricultura practicada por el grupo español. 

Oe esta manera el agricultor indio combin6 la agricultura de 

temporal con la de riego, sin descanso apreciable de la tie

rra y obteniendo coao mtnimo dos cosechas anuales de la planta 

cultivada, ya fuera maíz, trigo, f·rijol, toma.te y otras. De 

este tipo de sistema agrtcola debieron ser los maizales que 

ten1an cultivados los indios buexotzincas en diciembre de 1532 

en la esquina nororiental del valle de Atl1xco, es decir en el 

lugar conocido cano Malinalo, desconocemos sin embargo deta-

lles al respecto, as! como el destino de estas tierras. Recor

demos que la penetrac16n española fue muy fuerte én el valle y 

at1n cuando en dicho año se establec!a en la legislaci~n espa

flola que no se afeotaron estas tierras, en años posteriores no 

se vuelve a mencionar estas. 

Atbl cuando los nobles huexotzincas y su COJ1tunidad 

conservaron terrenos y los cultivaron en distintos puntos del 

valle 4e Atlixco, la penetracidn española al tiempo que se 
.1 apropiaba de los mejores terrenos de cultivo, respetaba en 

mayor medida aquellos que se ubicaban. en torno a las poblacio

nes indfgenas, cercándolas cada vez mls" La negacidn a este fe

n6meno lo constituye la con9regac~en efectuada en Acapetlahua

c4n en el año de 1599, cuando la poblac16n .india de San Martín 
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Tlapala, San Pedro Atlixco, san Juan cuaco, San Jer&imo co

yula y la Trinidad 'l'epango se concentr6 en la cabecera y po

siblemente fueron ocupadas sus tierras, sin embargo hasta an

tes de dicho año, todas estas poblaciones gozaban de agua pa

ra el riego de sus cultivos, los cuales se ubicaban en terre

nos cercanos a las mismas poblaciones (Informac16n ••• Ms. :4 

y ss.). 

En Huaquechula como recordamos, la penetracidn 

española tambifn fue muy acentuada, reduci,ndose la agricul

tura indtgena a practicarse tambidn en lugares localizados, 

principalmente en torno a las poblaciones ae Huaquechula y 
sus sujetos; practicaban aqut una agricultura intensiva en 

compañ!a de los españoles que tambi,n ah! estaban asentados. 

En Tochimilco mientras tanto la menor penetraci6n española, 

el mayor numero de poblaciones sujetas que en las otras dos 

poblaciones mencionadas, as! como la ausencia de congregacio

nes~ la zona central de la cabecera,permitid máa que en otra 

parte de la regi&l, la mayor.extensión de terrenos cultiva

dos por parte de los indios en termines absolutoa. La abundan

cia de agua para riego en Tochimiclo, 'l'ejupa, y las poblacio

nes situadas a orillas del rio Huitzilac facilite durante to

do el periodo 4',e estudio la agricultura de tipo intensivo, 

al1n cuando, como se ha visto antes, los·mejores terrenos de 
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cultivo se dedicaron "i tr:f.go y otras plantas int.roducidas 

por los españole&. 

El ciclo agrícola de producci6n del txigo prac

ticado por el grupo indtgena, debi~ ser en tdrminos gener'!

les el mismo anteriomente planteado. En cuanto al ma!z, su 

ciclo debid ajustarse al calendario que se sigu~ hoy en d!a 

en la regidn de estudio aproximadamente,el cual es el que 

sigue a continuacidn: el ciclo completo del maíz fluctua en

tre los 4 y los 6 meses, desd,a la siembra hasta la cosecha, 

entre los factores mls importantes que intervienen en su de

sarrollo se encuentra la luz solar recibida por la planta. 

El matz de riego se siembra despufs de enero y se cosecha an

tes de junio o durante este mes, el cultivo de temporal se 

inicia en junio y termina con la cosecha que se realiza en 

el mes de noviembre (Ruvalcaba y Montellt..no, cOll\. personal). 

Por 'tos registros notariales de calftpra venta de 

terrenos en favor de los españoles, podemos s·aber que las 

parcelas de terrenos de los indios, tanto en el valle de 

Atlixeo como en Tochind.lco tenían todos ellos forma rectan-. 

gular muy ala:r;gada, con una extensidn mfxima de 800 por 40 

brazas., es decir 2,000 mts. por 100 ,mts. (20 hs.) (12). y 

como mfnimo 60 brazas de largo por 40 de ancho, o sean 150 

mts. por 100 mts. (1.5 hs). La extens16n promedio 4e dichos 

terrenos coincide con la 1m4gen de los mismos que nos dejd 
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fray Juan de Torquemada. En su obra refiere que 

durante el establecimiento español en el valle, loa predios 

agrtcolas de los indios •ran tan pequeños que se lee bacta 

•poco" para que un español io tomara en arriendo. De esta manera 

lo que hac!an era juntar varias propiedades de indios, 

don el fin de aatiafaoer al agricultor español •conforme a 

su posibilidad y avfo, que llegasen hasta cuarenta hanegas 

de sed>radura• (T~rquemada, 197~, I:438), las cuales serian 

segdn mis calculas fundmnenta4Qs anteriormente, unas 25.60 

h.ect&reas.de tierra. 

El caso d.e la venta de terrenos efectuada -en To

ahimilc~ entre el 17 y el 23 de febrero de 1589 . . 

nos muestra que un s61o 1n41o principal posefa 3 predios di

ferentes de las s~guientes medidas: 60 por 40 brazas (150 po.t 

100 mts. o sean 1.s hs .. ), 75 por (3 braz·as (187 po~ 107 Mta, 

equivalentes a 2 hs.) y él t,rcero dé 75 p~r 75 brasas (187 

por 187 mts., es decir de 3,4 hs.). Los tres predios fueron 

vendidos -~n la ·fecha mencionada al español .tuan de Llano en 

80 pesos de oro CO.lftdn en total (AGN, Tierras, vol.a724, exp.3) 

cano veremos a cont1n~eci6n; es posible que el uso agrícola 

de las parcelas 4e estas dimensiones por parte de los indios 

lea permitta planear y controlar mejor la parte de terren~ 

destinada a cultivo, manejando en forma conveniente loa di

versos elementos que intervienen en el proceso de pro4ucc16n 



- 262 ... 

agr!cola ·como la tecnolog1a, el suelo, el agua, los abonos, 

la simiente, etc. 

Si bien fueron los valles y terrenos planos los 

preferentemente escog:fdbs para la agricultura, por una refe

rencia de Durdn sabemos que tambien las laderas <Se cerros y 

planicies las cultivaban los pueblos indios en torno al Po

pocatepetl. Por el cont&xto de la referencia es posible que 

se trate de la ·misma zona de Toohimilco, en <Sonde ae cu.ltiva

ba mucho trigo, maíz, 'frutales de Castilla~· se ubicaba en las 

faldas del vol.can y en su terreno hab!a aspet.as quebradas y 

cerros muy poblados (Our4n, 1967, I:164-165). El cul-

tivo en las laderas de los cerros debi~ representar ciertos 

incovenientes para el agricultor indio utilizando el arado 

y el agua de riego·por los efectos de e~si&l en el suelo, 

·cabe anotar que en torno a la poblaci6n cJt; 'l'och:lmilco exis

ten en la actualidad n~rosos terrenos en terrazas, es de

cir terrenos n1Vélados y con fuertes •paredes" de piedra que 

impiden el deslave de la tierra. Para el s~glo 4e estudio se 

utilizaban comunmente los aterrazamientos de loa terrenos de 

cultivo con uguey y así lo muestran los · doCUll$n.tos que se 

refieren al-cultivo del trigo en lan Juan Texupa, en donde 

el desnivel 481 suelo es de unos 30 '11\ts. aproximadamente en 

un tra1110 de 1 km. Los "magueiales junto al trigo" citados 

por el docuanento, nos pueden indicar el amplio uso que se 

le daba al ~guey en la retencit5n del suelo, el amort~gua-



- 263 -

miento de las corrientes de agua provocadas por las fuertes 

lluvias de tempo~al, la retenci6n de agua y humedad/y otros 

beneficios (AGN, Tierras, Vol.-998, exp. 6, f. 141 Cfr.Ru--
valcaba, 1983s72-73). 

En otros terrenos m4s planos y de buena cond1-

ci6n por utili·zar agua de riego y tener suelos propicios 

para la agricultura, tambi4n se utilizaron magueyee en can

tidad hasta de 4,000 plantas,no s61o con el fin de delimi" 

tar loe terrenos de cultivo estableciendo "frentes y linde

ros", sino tambidn posiblemente como prevenci& en la ero

sidn del suelo, ademls de los mt1ltiples aprovechamientos 

que de la planta nativa se obtienen. El lugar al que ll18 re

fiero en esta ocastdn se ubica al sur de Santiago Toch1m1-

solco, en el sitio conocido en el siglo XVIII como la joya, 
. 

en donde tambidn sabemos que se practicaba una rotaci~n de 

cultivos, es decir un afio se cultivaba ma!z y el siguiente 

trigo, obteniendo con ello buenos resultados en las cose

chas anuales (AGN, Historia, Vol.578-B, f.16-17). Bn cier• 

tas partes al~as de Toehimilco hab!a cultivos simult&neos 

de "ma.fz frijol" (sic) , refiriendose la doCU1!18ntact6n po

siblemente a la combinaci&l en un solo periodo de cultivo 

de ambas plantas, aportando el fr,ijol nutrientes al suelo 

por tratarse de una planta legw'ftinoaa (BarlÓW, Ms.:4), 
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La t4cnica del cultivo de la pera practicala en 

Santa Cruz Cuautomatitla en los años finales del siglo XVIII 

nos puede indicar en cierto modo el grado de elaboración en 

su proceso de cultivo y el arraigo que habta conquistado es

ta fruta dentro de la fruticultura indígena. No 

sabemos cuando se inici~ esta tdcnica, la cual se ha conser

vado hasta la actualidad en poblaciones cercanas, sin embar

go1debemos recordar que desde el siglo XVI se practicaba su 

cultivo en Tochimilco, muy ce~ca de la poblacidn a la que nos 
• 

referimos y en los'años iniciales del s~guiente siglo fray 

Juan de Torquetnada opinaba respecto a la pera carmefia que aqu{ 

se cultivaba,que tanta un sabor mas dulce que la miel (Tor• 

quemad•, 1975, I:18). 

La poblact~n de Santa Cruz cuautomatitla estl si• 

tuada en el extremo poniente de la regitSn que nos ocupa, en 

los 11aites del estado de Puebla con Mo.relos, su producci6n 

de pera en el año de 1789 era posiblemente alta, ya que to

a.as las casas de sus pobladore- ten!an esta planta, sobre

pasando la• 4;000 segt\n nos lo refiere el visitador Josd 

Ignacio Beltran. La tdcn1ca del cultivo era la s~guiente: 

1n1cialmente se plantaba la mílta del tejocote.cuando é"sta 

planta habta crecido y el tronco estaba grueso y maduro, 

lo ~ortaban a una altura aproximada de 1,67 ints.,una vez . 
cortado horizontall'Oente. el tronco lé hac!an una abertura 
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en forn\a de cruz en la parte superior del mismo, injertan• 

do as! la rat2 del peral en su centro. Para asegurar el sos

tenimiento de esta &ltima planta cubrían el injerto con ce

ra y barro. Al tiempo de que las peras estaban maduras y lis

tas para cortarse nos dice la descripcidn "se romptan las 

ramas por el mucho fruto., (Barlow, Ms.: 9-10). En la actua

lidad a e~casos 5 km.de Santa cruz cuautomatitla, en el po

blado de Hueyapan estado de Morelos, un miembro de la fami

lia soberanea habla aprendido por tradici&n la tdcnica del 

cultiw de la pera injertada en patrones d~ tejooote y as! lo 

practicaba en el huerto familiar situado en el centro mismo 

de Hueyapan (L6pez M., et. al, 1974: 91-93). - -
B) El trabajo .. 

Las nnilttples y diversas unidades de producc16n 

estal;>lecidas por los espafioles en la regi6n de estudio, ab

sorbtan en forma importante la mano de obra india de las po

blaciones cercanas, dejando a estas con pocos trabajadores 

para sus labores agr!colas. Esta situac16n se hacfa cr.ttica 

cuando como por ejemplo Huaque0hula tenta rezago el'1 el sumi

nistro de trabajadores por la v!a del repartimiento y por 

ello debta enviar una cuota extra de sus mejores hombres_. Al

gunas de las labores a las cuales acudlan comunmente a al

quilar su fuerza de trabajo, bajo los diversos sistemas labo-
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"1;~ • .-;·~-ti,.,-=:4,í, :· :·.:;.-~~:... ·:.,•: 
ralea utilizados por loa españoles eran, daittíf"íli lu la-

bores agr:tcolas;. los obrajes de Puebla, Villa de Carreóri 

y Cholula; los servicios para el cuidado del ganado como 

pastores; los servicios dodsticos .en las casas y hacien

das e$pañola,;y alquileres de diyersos oficia.le• eapeciali• 

zados al servicio de los españoles reeidentés en la Yilla 

de CarrefSn como flo-r1stas, z·apateros, sastrea, carreteros 

y Qaleroa. A todos estos servicios ac:udie~ en una u otra 

ocasiOn los indios de Acapetlahuac4n1 Tochimilco, ·Huaquechu

·1a y los.sujetos 4e estos (Prem, 1974: f,868r y Sal Carras

c:o, 1974: 13: Reyes c. 1973: Nos. 202-217, 313 y 15781AMA, 

exp. ~ t. 130). 
-..¡,~ 

Oti:•s actividad•• realizadas por el gru~ ind!• 

gena aon lo eual ·satisfactan de al9una Jaanera aua neoesida• 

des aliaen't!cias y en ocasiones obten!az"i beneficio• tnoneta

rio• o simplemente llenaban sus requerimientos ·tribut~rioa, 

eran la eaza,.,el corte de madera, la obtención de c~rb6n y con

feccitSn dé enaerea •noree, as! como én el comercio mismo. 

Batas u¡timas •ct1vida4es ocupaban tambidn los brazos de 

los trabajadores,reduciendo su empleo en las labor•• ~gr!co

l•s. Para la dlcada de 1570 Fray Diego our•n. ob$8rv:aba en 

general para la Nueva España que los indio• teaf.an m01t1ples 

actividades, descuidando au propia agricultura, 
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" ••• haciendo~.-,.~, f.I\1'l ~n el dinero 
. -. ;:, . 

que ganan con las granjer1aj ;;.--,~~11. 
cuando tuvieren necesidad. Y as{ no siem

bran ni quieren y ha venido a haber la.pe

nuaria de mafz que hay" (Durh, 1967, I: 

292). 

como-se ha· visto ant&:'!ormente, bajo el sistema 

del repartimiento se·. u.ti:liz& permanentemente a la pob1ac16n 

india en torno al valle de Atlixco para las laboxes agr!co

.1~• de los españoles y dé esta ntanera entre un 6 y 101 de 

los trabaj4ores 4e cada poblaciOn tenta que acudir aegd'n su 

tanda al servicio del repartimiento. A esto habría que aña

dir los alquiler.as voluntarios y ~t~as. actividacle• descr!

t.afJ anterJ.o~• en. la1 que se ocupaban los trabajdores in

dios. Bolo en cont·a.dc>a casos se oto~~ licencia para que los 

trabajadores a quienes lea tocaJ?a ·su tanda, se lea reae-rvara. 

del servicio al valle de Atlixoo y at~dieran aus propias la ... 

t>ores ~9r:!col,us laa cuales reque-r!an de teda · 1a Jnano dé- obra 

dé la canwn.idad entre lQs tneaes de julio y ~goa~o (AGN, Gene

ral de Pañé, Vol. 1, e,cp. 939., f. 174). Bn otra ocasi& se 

reservo ·a l~s trabajadores d~ .repart:lmiento de Ruaquechula, 

oon el f!~ eepec1!1eo de que repararan la. acequ1a 4e ••ta mi,; ... 
. . 

ma poblaci&, COh la que conducfan e.l agua para beber. La re-

se,:va se otorg~ el 15 de marzo de 1619 ~do en el valle de 
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At.lixco ee iniciaban las lluirias y seg\lramen~é M h•.tá le-

van-ea.do ya la cosecha de .invierno, la reaervá debtá ;1nali

z¡u:- cuando en el mi•o valle se iniciara la •dobla", es de.

cir· cuando los cultivos de trigo requirieran maycr ntlalero 

de trabajadores, que p<;,d.ta ,ser en la escatd• o la siguiente 

éQ_~oba en cualquier tiempo an_tes de septiembre ~- ·octubre 

dél mismo at\o {AGN, Indios; Vol 7, exp. 355, f.172). 

M'llf poco sabemos .respeoto 11 los traba~- "gr{

coit:~ especializados pero sin duda los hubo, al menos en 

ciertas laborea de-cuidado COIIIQ la construccidn 4e acequias, 

·a..lcál'l_tarillaá, puentea, ast ·como po'91blemente en el. ~jo 
.. 

del agua de r1•9:0• Entre l<>s traba:t•dores ~c¡iltra4os en la 

Matr!cula de h,exotitnco, en la parte 4e41cada a Acapetlahua

o&,. ap.a~ce un in.dio que podr!• dedicarse prect.a.-nt:e a; la 

,1t.:l.lfta labor Mncionada_,. Su nombre ea 'l'oribio Atlix y au .. 
glifo reprca.sentativo e:s el de un ojo 4e agt.¡ai~~ eim1lar al 

que. representa a la poblacten de san l'e.dro ·At.l~.. Como sa ... . . . 

bemoa aeta palabr:a nahuatl ~dgnif:tca ~.n la suped1c1A de 

agua~ -.,. Jaáliera que el. ncmbre ae dicho 1n4io nos podrta in ... 

clioar paaib1•~t• su relacten con el ~91,la, qm.zl en la• la

botea 4é •111111e"t~ y deaviact& del ~ en la• ·c.ttferentes 

a~•• 4• .~ca~tlahuacan {Prea, 19'741882r.,. ·Y 89,2:·.) Para 

el afio c!e 1551 encontramos tabidn una or'1411 \tirre:L~al par& 

que ciertos -tr~jadores espec1al11a4oa en la coniltruciciCSn 
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~e._puentes de madera, t·anto de Cholula y·;; ~'t!tmehuacan como 

-· o~-ros cercanoJ, acudier.,n al :r:10 Atoyac .para reparar 
' 

ciertqs ,puetates·ya·existentés,y constuir nuevos (AGH, Mer-
' 

cedes .Vol. 3, exp'¡ 637, f. 275v). 

C) .La· circulac:f.C5n de la produecitSn • 

La pr:oducci.C,n agr!cola del grupo indt9ena ocup6 

·un papel illuy ~portante dentro 481 ~istem.a eoont!ln1co gene

ral de la Nue,ra Espaiia, sobre todo en aquellos lftC>Mntoa di-
. ' 

fí'ciiea c!ei. esteblecuuento español, cuando eetos no eran 

todav!~ autosuficientea y 4ependtan en gran •d1da de la 

próducci8n y el trabajo de la sociedad ind!gena. St bidn 

esta tiltima tarea subs1stit5 y.fue la base de la.prépon ... 

derUtcia 4e la ~gricultura éspaiiola eii el valle de Atlix• 

co, en cambio la prod~cci& !ndtgena.muy pronto ee ·v16 res

tringid.a y aubord1na4- a la econam!a dominante, •n donde la 

•yor parte de loa uiecanismos de diatribueidn, venta y con

trol il:l.•o de la produccidn eat.aba en :manos de loa españo

lea. Para la reg16n de estudio no podemos ciéjar ele t.oJ!lar en 

cuenta e-1 contqto .general de la tuerte penetracidn. eapaño

la, ni menos ad'n la exiatenc:ta de un lJ19rcado de_ .Jran uapo~

tanoia en la economta novoh~•pana CQJQO lo era 1~ propia ciu

dad de Puebla, a su vez parte tambi!n de un mercado mls am-
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p11o c•l.tJicado éOJJiO la "espina:ctorsal" del comercio en la 

'i'ffUévi''1apaña, ... ·' )~• el eje tdxico-Veraoruz. 

A medida que se consolidaba el domin:to econ6mico 

upafiol y l•• epi4-ias. x:educfan drls ticamente el nQmero de 

pobladores indios, los espaiioles ejercieron un control ·direc 
. -

to e incitr.cto ao~re la producci6n agrtcola indtgena, aobre 

*11 ctroulaoi.6n • -tncluaive. aob~e a,u consumo, cuando COII\O por 
' '· ejemplo en Tochbailao ae produata J.U.yoritariamen~e trigo. Ya 

··sea por la v1a del tributo, el diezmo, o bien la s1mple venta 

,de productos agrtcolas, rauy- pronto loa españoles, 1nveat1.d0a 

de au poder fiscal, aclesilatico o bien de las facultad•• que 

con _fe.ria en ese medio el ser comp~ador y revende4or, acapara

ron· la producci6n agrtcola in~!gena reduciAnd'olas. de eata ma• 

nera a una ct1:culact6n 1nternc1 y a un m.eroado mu.y re·atJ:·1n9ido. 

A$1. C:OIRO la producciCSn agr1co1a española del \ta

lle ee.tuvo estrechamente ligada al mercado poblano, de la 

•~•• mane-ra o quid aun da, la producci6n indlgena de lea 

poblaciones dapend,1.•ntas de los antiguos sefto~!os de Bue• 

xot~1nco y 'calpan ••tuvo. ~i•n vinculada con ambas pobla-

' 
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c-ióne•. Bn· lo q• se refiere al tributo, a -excep"i~ de' ia 

ao~J.l ·pol>laci6n de· . Calpan la cual se encomendO a 1>$890 4e or

clas, los de!4j¡-1~· de ambos señortoe incluyendo desde lue

go a los que e~taban .,1tua.dQa en el valle de Atlixc;,e, debe--

r!an t:t'ibutar a la coro~a española y por lo tanto éon4ucir 

.s'U8 productoa: .. de· trtbt&tos a la antigua eabecera en. aonae se 

•ncontraban -los no»J.es y otro• responsables indios. &a·reunir 

y ·pa.gar io• tributos de una entidad determinadá. En el caso 

,muy particular 4e l~s suj'etos del antiguo señqrio de Cál-

patt, o. sean 1fi$19utamanalco, Atlimeyaya, AXocopan y S•n Juan 

y San. Pedro Cuaco aabentos qUe no tributaron .as ·a ·ca·~an por 

ser pueblo enooaen4ado y sabemos ... taml;,i4n que Poltticame~te 

st oonsetvaro!l su ~pe,ndencia del ánt~guo·aefiorto, a1n em

·bargo descono~• el destino de, au t.ributac10n f ·¡o.. ~

bioa ~ •.. pneraton a J:a!i de que •• eneoi&en.4~ la pcbla• 

oidn a, Calpan • Dteqo. dé Ordas.. Para loa. ·tnt.e;re-,s ·•·•pe• 
offtoos de loa. oobt'adorea de tributos espldlo-le•, lo 1mport.an

te era.que todo 1n4:f.o pt\gara su tribut;6 oo~~ten~e, pe

ro en el c«.text.o 1nt•rno ·y en laa Nlac:toaea •ntn luexot

z:1nco y Calpan respecto· al tributo, debieron dane- ·intere•an· 

tes· e~Lóa· que ~r a~.a !lO ebordall0t1 por falta .. c\e :tnfoma

cidn. 

Ba cuanto al seíior.to huexotzinca esta •ttu:ac1.Sn 



· •• ·-~- poco ·a:iut• -el-ara en cuanto a que l• cl.-pendencta de aua 

~i•qi~• 4uje~• f.tJe t.8"t<>. pol!t1ca- cOll\O econ&aS.ca, y 

si~~:~-~h..,ta f~lah~c.,.· se ,itpar'5 foz:maillente de su 
"'":.~.~;~~i. ·. ·~:::~: ... ~ .. 

afit.Jt\a "bacera, e<>n~t.tny4ndose. de:$clé entonces en_ e~tt-
. ,11;;¡; ¡;ÍiÍ . 

dac{';toiSt:Loa y eqo,Ondo• aparte~J;Je esta. manera y ·iurante el 

s:iglo da e~tud,.to., la• -póblac:.f.one• de Ac:•petlahuaaan, san Pe

d.ro Atltsco·, s.n -rt!n.:,i~a y s~ Jer~nimo · .. coyula, ast co

• ·.1,1f:' -f~••• \inidadea de producc.j.t,n. india• ·situadas -en. el 

vaJ1•.t ~eJit•ron ·•roritariamente su .producci&n haci• ~ue-
. ' 

xota..tnco · ea 4onde· -adelda. dé aat1a:facer·· las neces·.:ldad•• a11-
.1. 

-.nt!dae .4e un g~pc, gobernante nume:ro•o, se -\tt111a6 tam• 

~ta.·P*..-a eulfélir et• al.9Qna manera con el cada vea d,a ~u¡o-., 

·büAt.e t·rtbuto rea¡. ~l tributo lilaexotz:tnea aU111ntG consi-

&arabl;..-nte:·:,ltt. ü .:pt,riodó de 1543 • 1560· y para •'l aft.o· de 
'•{',.. .. 

1570 se -~nft un· ·rez~d •ólo por ·••·te ~to- &a: i.6 e 17 ,ooo 
pe.;os,, lo en.tal htao qws .la• autoridadet tndl99Jl&• .hu•xot:zin• .. • . 

.. o.a .en turno aobrara,t 1in. t:r:ibuto :extra -~ la Poblac14'n ma~ahual, 

~- :l:A •speranaa-: :4& .liquidat la pei;iJda deud-a. con el Jllismo 
•· 

t~n-e,:á -~ -.n.uuexotzinco que C-IM!J'ldo un trlbu~ar~o talle-

c!a.1 •u : .. ~dá~. deb.értan· ~eguir. :.pganc!o el trtputo- ,.del 

a.uáo .. y·.en: el o•*> -de: que, no tuviera he-rederos, dichas auto

i::t«Jadea,· in~t~n:iu1. -e.on(isoaban loe bienes del 111Uerto (Warren, 
:/:1;,~~- . 

1,, .••. : :ts,/·-.u, stt.~¡·coi. Antigua,, :No. 368a f.1·, lv., y 49r,; 

P~/ 19:?A·-, '703) • 
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En ·.eeta situaci6n deficitaria y ante la teni

b14 -11\0rtandaq "1!~.;~o• miumos años, las autoridacles ind!genas 
·:,;~···;,. ,. !~. •. -~ ... 

huexo.tzincadJ·=·~;ó¡b,···~obles :debier1)n acwlir a todas las for-

••'° posibles para hacer producir al m4ximo sus ti,·rraa dia• 

ponibles y at\n ren·tar y hasta vender otras oon lo cual pu-

d1•ran· _capt•r dinero. De esta~ y ~p la practica de 

mucho~ siglos antéa, •·• posible que el valle de Atlixco y 

a1,1,dependencia de AcapetlahuacAn fuera nuevmnentta el lugar 

pat.a ·Huexotz1ilco de dondé obtendr1an la mayor 

pal'te deJ:·:ma{:a paia el tributo, esPGoie que ae mantuvo como 

obl1gac16n tributaria al rey entre 1545 y 1560 al menos (AGN, 

TribUto•, Vol •. ~1, exp. 3, f • 7r Bolet!n ••• 1940 a: 206). 

La co:mpta 4e 12 cargfis de aacao "auch1~e~qua•, , " . 

(del suroea,te de,Mix..tco) llevada a cabo por dos agricultores 

1nd1oa ·del pueble:> <1e San Juan T1~gu1Slianalco, de 1a·&apenden

cia, de calpan ,noe hace P,Censar en la existencia de tranaaccio

n•a comérciales·entre el grupo indtgena regional un pooo mas 

amplias, ~a_g:r:aoia:damente no tenemos •Yor 1nfontlCi&l al res

pecto. D.:l.c~: opetat:16n de compra vent.a se fect>atS· el 30 -~ mar

zo de 15-tJ:,,eatre M•·rt.in dé la serca y Benito Diaa1 amboa veci-
'i:r-· .. · 

noa ~ ~::_Milcionada pc>blac1dn con Juan Morti-llo vecino· de .. . . 

la ctuctad de. Cholola,a quién pac¡arfan 378 P,esos por la venta 

a precio de .. : -~i pe·ao• y 4 tomines cada carga (Re~li, C.1973: 
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No. 131f;i). (-13) 

~- ~;~1'.ac.tCSn de Huaquechula le>s tributos agr!co• 
j,_'f;~:f·' 

l•• debieron c~4ú.oi'~ae .al encomendero Jorge de Alvara,4o y sus su-
ceaol.'9a-J-.•ta el.afio de 1696, cuando todavta apanc!a co,ao una en-

·/· 

comien4a ·s,~i~a4a (Gerharct, 19?2:56),independienteJaettte 4e ello y 

po•ibleatante -parttcipan4o otras po.blac1one•··_*Ujetaa • diéh• pobla

_cidri, 10111 ~uaq~t••• des•rrollaron una inte.naa .act1.,ti.dad co

•roial a ~· niveles: uno locai -y otro Ida amplio··. B•te últ1Jrlo se 

~giat:ra. en .el.- ~fío .éle 1543 pero no se vuelve a •noionar .posterior

-.-nte, loa itineruios .-4• los COQlerc:lante• huaquechultecaa alcania

ban ,.taxti~, Tabasco, Soconusco, Chiapas,Guatemala y •-1aa coatas:11 , 
. . 

ru.tae en las cuales- '8 decfan expe-r1-.ntadoa (AGN, Maroede•, ·vol• 
' . 

2, exp. 532, f. 215v). Por la fecha de la :refetencia ea poeible 

que dicho -cOláercio ee.tuviera.relacionadó lá&s b.f.•n con lauperien

éia adqUt~ida en afio•· an_t•rtorea, es decir durante la flP,oca pre

hiepln1ca:, y que _poaterio1'1118nte decayeran su• a.ct.1ii~a dlt este 

.alcaneé, a -~U.da .que los espaAolea ~ apl!'opiab• de. lo.s·· •~.anis

moa $t 1A -4tst.r:f.b~t$1 y ve1_1ta .. Para ·el año de J576 todavt, __ ·•e 

daba una lloel\cta a un indio hu•quechul teca para COJMt'Oiar, pe.ro· 

no se :lnfoJ:IWI 80bte su rut.a, ·en c1811bio· s! .se advierte que se le. 

oto~9aba . p&n.ur•o un~ca111H1te ·para canerciar en 1aa coau 1!01 tas- y 
• no en tas que-eetaban prohf~.f.das (AGN, General dé 1ute, Vol. 1, 

e.xp,. 957:,, f .17.7)';,. 
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A nivel local se deau-rf)llaba un tnte~tó 

ent.:re lai poblaciones ~as a Huaquecbuta y s~ -,uan Ji~lu.co, dor 

de ,en41al,l e 1nt,r_~,i~on su p:r;oducc16n entre· la q~ ,e i.n-

pai.a, ,oárr:Lz.e:>s y tule· ·(AGN, Tierras, vo1 .. - 35--, e~.- A). 

·ne-.puM 1 dél año &.iJ 1546·, fecha en que. a\iEJte· el J1tim< 
1 • •. :_f... •. 

_,,OOMnde~ de To~imil90 -~ notal)re Gonz·al()· Itodt.ig'1é.1 ~do, el tri· 

bqp,:, .en •·•~cie debto aobr~ee por las. a'3toridades espdoiaá como 

pa~- d•·J.{ t'!'~iti:o., real ..... ·Po:r tratar.a• de una produccldn :.yor1ta-
. . 

,:ta de· trigo ··1~ ,que ee. ·sembraba en el siglo XVI en 'lqc:h1ni1loo, es 

.-guro que ee de•tinaba.. al mrca4o e~pafiol ya sea en ,el ele Puebla 

o bidn .en el de l• c~iulad de ·M4~d.eo. tn culqUiera de· Íos· ·:dos, e.$ 
. .. 

muy ·po•1b1- que loa 1n1;:,_.4iar:tos fUé":ran 10s fropto•:-· . .eapai\oles. 

t1n 4ocuae~to ele la epoca no• ñtu"etra prec1tamente ~·un:mrcáder 

'toohW)ca ~~-90J ·•lgunaa autoridades y "peraonas• ejerce;; 

•u CC*erotp de ·•t• :rt c•%'Nll,· a: pes•r de estar pe~itido i"~llnen

te . ., tener· 11can.c1a _pa;r~ ello .CAGN, Iridios, Vol, 2, .elep. 59.4, f 

219•2,19v. ) IS).tre Í5t0 y lStJ· l•~ poblacidn de To~Wioo -~9'1>ª 

2f& pea<HJ .'X 2: ~nEu1 e)l oa~a un afio por concepto 4e;1. di-., el 

cuál pedfa Mr __ p(Jr ·au· ,P.~4ucciC,n de t.r!go -xa ~ua,-~ JNó.i?.,Fdare

•• ·,aoi~~e ·loa ptócht~~a eUópeos ctei,et!an ca~a,a ... de·J .,e~
_, (.AGN, ·.:ti.,-11tat,oa, voí ... ,.1, ._._ s_, f, a~, Fl.Q~eacanp.~ 19:ao a:2.g} • 

. , 

ail-ce •• preaentaba ·desde. la 4'°"da de .1540, .u •••••. ··t•ch•• .al 
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panoer· era de cierta impo"ancia ya Q'\$ Motolinta l~ COIQpllra. 

~ el •rcad.o .._ Te~aQ& en lo que se refer1a a la expoa:f.ci~n 

y vent~ ele aveat;•ín embargo p~ra el año de 17ti"9 el •rcaci.o o 

t:Lan~~·-··que ff: hac~a cact.a a&badO en la msma poJ:>lac~en,. se con

a1-,•r.i>a .. llUi i"84ucido ·y escaso en pro4uc::tos, •olo con algunas 

fnf!as, sad11-aa· y "vetuallas• para su vent.a •. En la .lltima. fe-. . . ~ 

~ lo.a aJ.smo• pobla4o1!8• t.oahillilcas acucl:Can preferent81Rente a 

loa -~•«o• 4a Atltxco e X1d.car,1os cual•• se oon•~"8rab~- muy 

•urtS.dóa (Motq1.tn·!•, 197113781. ·AGN, Hiltqr.f.a, Vol. S7~-,- B, F. 6v

·7_). 
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Una consideracidn ge~eral importante que quiero resaltar, 

ea la repercu•idn directa de una situaoidn dada en la 4poca pr~ 

hisp4nica en los sucesos del establecimiento español durante el 

siglo XVI en nuestra regidn de estudio. La situacidn particular 

de frontera entre varios aeñor!os indJ:genas, as! como el lllOmen

to pc,lltico-m!litar a la llegada de los espafioles definid los 

auce•os posteriores a 1519. Por una parte considero que la de

sastroaa situacidn de los aefiortos de auexotzinco y Calpan en 

la fecha anterior favoreci6 de alguna manera que los españoles 

justificaran legalmente la ocupaci(Sn de tierras en el valle de 

Atlixco, considerando a estas "bald!aa", "sin ocupar• y por lo 

tanto susceptibles de ser ocupadas sin causar ningdn perjuicio 

a los ind.tgenas. 

Con un instrumento legal basado en dicha juatificacitSn, PE 

ro ida que nada ~ajo una preaidn ocupacional evidente y muy 

fuerte, ocasionada por el requimiento cada vez mayor del trigo 

producido en Atlixcn, as! como por la acelerada conaolidacidn 

eoon&aica de la ciudad de Puebla como centro comercial y con un 

desarrollo textil y ganadero de primer orden en la Hueva Bapa

ña, loa espafioles inician una penetracidn que no se limitarla 

al valle de Átlixco. La entidad "Puebla-valle de Atlixco• fue 

tan s6lo el inicio de una ocupacidn de tierras mayor, la.cual.no 

se detuvo inclusive en aquellas zonas st1puestamente reservadas 
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para el grupo ind!gena como en Tlaxcala y en donde exist!an prj 

vilegios pol!ticos y econ&licos por haber sido aliados de loa 

españoles durante la conquista de M4xioo-Tenocbtitlan. 

Esta penettaci~n es importante no s~lo porque nos muestra 

una forma de coloniza9i6n y expanai6n agr!cola-ganadera de rec2 

nacidos logros en el mundo español del siglo XVI, . -eino tambiél 

porque podemos observar el proceso de colonizaci6n y sometimie! 

to del grupo español aob;e el indígena en el que ,no a6lo se prg 

ducen cambios, intercatllbios y fusiones de los diferentea.raegos 

cµlturalea e ideoldgicos, sino tambitn y ante todo, ae conforma. 

un sistema econ6nico-social hegea6nipo nunca antes experimenta

do por los pueblos mesoamericanos y por medio del cual v~ene a 

trastocarse todos los 4mbitos del mundo ind!gena. 

Considero que si bien se manifiestanciertoa raegoa del e~ 

pitalismo como padrian ser la aparicidn de trabajadores deevi~ 

culadoa de su comunidad y de aua medios de produccidn o bien 

el papel de prestéUili$tas· asumido por algunos productores espa

ñoles como Diego de Ordas, pudiendÓ pensarse que con esto se 

iniciaba la tormac16n de la riqueza en dinero y as! la acumv.1~ 

ci6n originaria de capital, por otro lado pienso que dichos 

rasgos son discutibles en funcidn de un sistema capitalista i~ 

eipiente y ademas no son .situaciones generalizadas que puédan·-

4eterminar un modo de producc·i6n de ese tipo. 
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Para afirmar lo anterior me apoyo en el argumento de.la 

obligatoriedad del trabajo que priva en los diferentes sistemas 

aqut estudiados y en la inexistencia de un tipo de trabajador 

"libre• o •asalariado". Los trabajadores gañanes permanentes 

que alquilaban su fuerza de trabajo al español productor, es 

claro que si bien estaban desvinculados de su comunidad de ori

gen y po~ lo mismo no deb!an obligaciones tributarias o de ser

vicio, por otro lado es importante observar que muy pronto la 

libertad de movimiento del trabajador se vio coartada por el e~ 

ganche y la obligacidn de trabajar para el español se co~vertta 

en una relaci6n de endeudamiento. Igualmente es muy posible·, si 

bien la docum.entacidn en el presente estudio no lo ha probado, 

que la carencia de numerario y otros factores obliga~on al pro

ductor espafiol emple~dor·deeste tipo de trabajadores, á entre

garle a 4ste una pequeña parcela de tierra en usufructo con el 

fin de completnenta.r su deteriorada economía, con lo cual el tra 

bajador indio se ·ligaba a la tierra bajo otra relaci6n de d~mi

nacidn pe~o adn no bajo la relaci6n de dominaci6n capitalista. 

Bn cuanto a loa supuestos ·"empresarios" españolea cuyo ex

ponente m4s importante serta Diego de Ordas, es seguramente un 

caso muy interesante por ser indicador del desarrollo m4a avan

zado de un productor agrtcola español en una zona de producci6n 

de alta estima en la Nueva España. Su producci6n participa en 
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el mercado 4el dominio español, desde la dtcada de loa 60. Lo 

observamos financiando a otros agricultores espaftolea del valle, 

u_tiliza sus. biene1 obtenidos en la reinversi<Sn de au hacienda 

en C~ilhuacan haciendo mejoras a loa sistema• de ir~igaci&l y 

construyendo casas para sus trabajadores permanentes, •in einba~ 

90 pox, otro lado no hay que olvidar lo dicho an.ter·iormente res

pecto a loa supuestos trabajadores desvinculados de aua medios 

4e pro4uéci6n empleados tambi,n por el encomendero a finales 

del siglo de eatu4io. No ee puede hacer a un lado tampoco que 

el caso de Diego de órdas es uno entre m4a de mil prod.aatores 
.. 

eapaftoles en la regi·6n estudiada, ast como tambidn dejar de to-

mar en cuenta el contexto general de la ec:onomta novohiapana, 

la cual apenas se esta integrando al mercado mundial, pero adn 

no aparece histdricamente el capitalismo como modo de produc-. 
cidn y menos adn hegem6nico en parte alguna del planeta. 

Las relaciones de produce!& eatablecidas eat4n indicando 

-a mi modo de ver- formas de producci6n precapitaliatas, lae cua . -
lea conservan caracteristica.s ·de cada una de las dos culturas 

en contacto pero en proceso de cambio y descompos1ci6n muy dif1 -
cil de caracterizar. Los siguientes elementos de la agricultura 

española estudiados en pdginaa precedentes nos pueden orientar 

y contribuir de-alguna manera a entender las relaciones de pro

ducci~n de la formacien econ&nica•social estudiada. 
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Pienso que los pilares fundamentales de la agricultura es

pañola lo fueron la fuerza de trabajo ind!gena y el uso de los 

sistemas de riego en los difererites sitios en donde es posible 

utilizarlo. La apropiaci6n de los mejores terrenos de cultivo, 

ast como la expansi6n de su producci6n garantiz6 el dxito de d! 

cha agricultura desde la d8cada de los 40 y con mayor o menor 

qeclinaci6n, dicha producci6n se considerd importante y en mo

mentos estrat4gica en la Nueva España. 

Dicha producci6n fue sin duda el apoyo mas importante pa

ra el aesarrollo inicial de la ciudad de Puebla, y en un momen

to dado tambidn de la propia villa española de Carre<Sn, hoy ci~ 
. ' 

da4 de Atlixco. A partir de 1579 esta dltima poblaciOn pudo de-

sarrollar su propia ganader1a, Ulientras que su producci6n agr.t

cola, sus molinos, loa obrajes y el comercio practicado por sus 

residentes le daban a la villa española el aoatdn necesario pa

ra hacerla una poblaciOn importante y conectada con el sistema 

de distribuci6n mayor existente en ·1;9. Nueva España. Bn el plano 

individual algunos de sus residentes pudieron concentrar tie

rras, utilizar los mejores y mas productivos medios de produc

ciOn. .. y organizar au producci6n de acuerdo a los requerimientos 

del mercado, con una mano de obra ind!gena cada vez 1114a pema

nente. Menos productores españoles adn, conjuntaron todoa estos 

factores y adem4s los que les confer!an su poder de encomende

ros o bien de funcionarios del estado español o adn su poder 
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eclesi4s~ico, para fundar en el siglo XVI lo que serta en los s! 

guiantes siglos la cflula b4sica de la econom1'.a mexicanaa la h!! 

cienda. Ejemplos caractertsticos de esta situac16n y que bien 

valen 1- pena estudios mas amplios, son los de Diego ae Ordas y 

sua sucesores en la encomienda, ast como tambi8n el caso de Al

varo de Vivaldo, regidor y prominente miembro del cabildo de la 

Villa de carre6n a finales del siglo de est~dio. 

Estos dltimos agricultores españolea, ast como tambi4n el 

resto de los productores de este origen establecidosen el-valle 

de Atlíxco y en toda la regi6n de estudio contribuyeron con eu 

diezmo, alcabala y otro tipo de aportaciones, a la prosperidad 

de la propia Villa de Carredn manifestada en sus obras c!vico•r_! 

ligiosas, estudiadas por algunos autores (~. Kubler, 19·831 D! 

az, 19741 Obreq6n, 1981). El grupo ind!gena contribuy6 tambiin 

a esa prosperidad no s6lo con sus mejores hijos y sua mejores 

tierras, sino tambidn con su prOducciCSn agr!cola, bi• por la 

v!a del tributo, el diezmo (cuando la producci(Sn era de trigo 

u otro producto introducido), y otras contribuciones directas 

e indirectas al grupo español. Bn loa ~roaos testamentos de 

indios y espaftoles de la región estudiada podemos observar el~ 

ramente la. cantidad de bienes recibidos por esta dlt.ima vta, 

principalmente en favor de la iglesia lo cual ~lica por ej,em 

plo las·monwnantalea obras religiosas construidas en el &rea 
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Puebla-Tlqcala, as! como tambidn entiende uno por ejemplo la 

exiatenoi• en Atlixco en el siglo XVII, de una cofrad!a de esP!_ 

ñoles y siete de indios (Vetancurt 1961, III:195). 

La produccidn agrtcola indfgena se vio cada vez m4a reduc! 

da en el espacio Qultivado debido alá fuerte penet.racidn espa

ñola. En todo momento pianso que la producc!dn obtenida repre

••nt6 para la comunidad de origen una producci6n muy importante 

y hasta vital en momentos de crisis alimenticia o presidn de 

los dominadores. Bn este sentido parece contradictorio 'que los 
• 

cambios tecnol(Sgicos y en general de la tecnologla agrteoia in-

~oducida por los españolea no haya tra!do mejor.tas inmediatas 

a les agricultores indios como el uso del arado y su consecuen

te ampliaci~n del a~ea de cultivo con menor esfuerzo humano o 

bien la ampliacidn considerable del repertorio de plantas cult.J: 

vadaa o bien la introducci6n del ganado y con ello el aWftento 

del consumo de prote!na animal ast como el establecimiento de 

una simbiosis a.grfcola-ganadera en la agricultura con ventajas 

en el abono de los campos de cultivo, el aprovechamiento· 4e sua 

pielee, etc. 

·No obstante lo anterior, pien.so que dichas innovaciones te,2 

nol6gica• nunca.fueron mec4nicas ni se aplicaron en foru inme

dia·ta y si en cUlbio estuvieron sujetas .a la preai&i -en faivor o 
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en contra-ejercida por los dominadores, quienes forzaron al 

•vricultor indio por ejemplo a producir el trigo para con

tribuir a satisfacer la demanda de este grano en loa merca

dos eepaiioles o bien se le restringid el uso del arado a6lo 

a aqúellos ~ndios pudientes como los nobles y posiblemente 

,1•• comunidades, es. decir per-aonas o grupos de personas que 
.. -~-

·pod!an adquirir dichos bienes, o bien sus propiedades garan

'tizaban de alguna mariera el arriendo. Muy poco se ha avanza

do ,n el conocimiento de los cambios tecnoldgicos introduci

dos l~remente _por el agricultor indio y la forma en que ex-
., 

perimentd y llevd a cabo dichos cambios. 

Finalmente considero que varios de los elementos const.! 

tuti~sde la organiiacidn social, pol!tica y econ6mica pre

hisp4nica contribuyeron decididamente en el buen ,xito de la 

empreaa de colonizacidn e•pafiola. En el caso que nos ocupa 

destacan las obras bidrlulicas existentes en la zona del va

lle de Atlixco y al poniente de la regi(Sn estudiada, aaf co

mo tambifn la organizaci~n laboral ind!gena prevaleciente ª!l 

tes de 1519 y la cual los espafiolea utilizaron y maxiaizaion 

su uso récurriendo no a6lo a la poblaci~n indígena econdmic!. 

mente activa de un solo señorto, sino ahora sin ilaporiar 

identidad dtnica. prQcedencia, organizacidn pol!tica o esta

tue soci~l. Bl rompimiento total del equilibrio pol!tico-mi• 
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litar en el altiplano cen·tral, el cual estaba desm.oron4ndose 

apenas unoa años antes del arribo español y el establecimie,!! 

to de una nueva hegemon!a rompi6 tambifn con las estructuras 

sociales indS:genas y el sentido social deltrabajo pas6 as~ 

gundo plano. En este sentido considero que la labor del juez 

~epartidor del valle de Atlixco en el reclutamiento continuo 

de trabajadores indios fue posiblemente tan perjudicial a 

las comunidades indias, como las mismas epidemias, plagas y 

otras causas de baja demogr4fica • 

.. 
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40b .x 900b. 
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1578 
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1578 
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,, 

.ooscientos y tantos BDAH, Sec. Ms. Col. 
pesos de oro antigua, No. 368, 

f.l5v., 24r-24v. 
28 pesos de oro co- AGNP, exp. II, f.25 
mttn 
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Antes de 
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!590-

1596 
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\ 

CANTIDAD PAGADA 

1000 

pesos de oro 
comdn 

AGN, Tierras,Vol .. 2724., 

exp.3 

AGN, Tierras,Vol.789, 
e.xp. 1¡ AMA, exp .. 15,f.21; 
AGN., Mercedes. Vol.14.f .. 135. 
AGN, Indias, Vol.4, exp.81~ 
f. 226v. 

Información •••• : 7 
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1.- ursula Pyckerhoff caracteriza a los terrazgueros del. va

lle de Atlixeo en el año de 1560 de la siguiente manera: 

"aparecen ligados a la tierra que labraban y en el caao 

de la venta de terreno daban obediencia al nuevo propie

tario, aunque fuese español''. (1976,161. Apud. AGN, Tie

rras vol. 78, exp. 5, f. 73r.). 

2.- uno de los significados de la palabra maquila según el 

Oiccionario de Autoridades, dice: "L.a me.dida que el mo

linero falca (sic) (desfaloa1) saca para st del grano 

que se muele en au molino" (1976 Il;493). 

l.• Cf~. Fern&ndez, 19621 Zerón, 1945, Chevalier, 1957, 

Birscbberg 1978 y 1979 a; L6pez, 19611 Viltaseñor, .. 
1952, castro 1981. 

4.- caña,rera: caña silvestr• que re.gularaent.e nace y•• cr1a 

en los arroyos y pantanos y por lo comGn as m,s delgada, 

pero en lo dém4s semejante a la oafia (Diccionario, 1976, 

11".ll). 

5. - Bn el año de 1533 se ha«.:_e menci6n en un docuaento, a lo 

que serta el nombre más correcto del valle a que noa e~ 

tamos refiriendo, en dicho documento se dice, "el valle 

de Acapetlahuacan, alias Atriaco• (AMAP suplemento al l! 

bro l; f 2). Este testimonio confirma la hip6tes1a antéa 

expuesta sobra el nombre original de la actual ciudad de 

Atl1xco, de eat.a manera según mi punto da vista, a6lo d~ 

rante los primero~ aftos de la d,oada de 1530 se utiliz6 

el nombre correcto del valle, es decir Acapetlahuacln o 

bien Buaquechula la Vieja, sin embargo como podemos ver 

en la cin.ta aqu.t t:r:anscrita se comenzó a deinominar al ".! 
lle en forma aimult(nea Atrisco~ y aqut ae especifica 
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claramente ªalias" ea decir apodado o de otro nombre o por 

otro nombre. Finalmente el nombre que p1edomin6 fue el de 

valle de Atlixco, denominaoiSn que refiere al mialQ.o valle 

de nuestra regi6n y que en adelante ast denominamos. 

6.- Este dltimo aocumento parece ser muy importante para el 

esclarecimiento de asta t••a, desgraciadaniente el volGmen 

está sumamente deteriorado y a4n ain microfilmar. 

7.- Tomando 001110 equivalencia 2.50 mts. por una braza (ApMd. 
Prem, 19781293), •• obtienen las siguientes dimensiones 

de las trae parcelas de tierras 150 por 100 mts., 187.50 

por 107.50 mta_y 187.50 por 187.50 mta. 

8.- Bl~do0u~ento de donde procéde esta informaci6n, nunca meñ 

ciona a 'l'ocbia!lsolco, y s! en cambio a 'l'ochimilco y a oc2 
petlayuca, adem4s de lae poblaciones citadas en el texto y 

otras (AGN, Tierraa, Vol. 11-la. pte. exp. 1). Conaidero 

que el documento•• refiere al actual Santiago Tocbimiaol• 

co en vez de Tochimil-CQ:, ya que el primero se sitia precia~ 

mente a orillas del rto ffuitzilac y no aat Tochimilco, la 

cual pertenece a otro sistema fluvial diferente, a 4 km.de 

dista~cia y 200 mta. mfs abajo s.nm. que Tochimiaolco. 

Bn el mepa que aparece en el pleito de tierra.a entre la co

munidad de san Pranc~ seo Builan90 y IUcol,a M.art!n, se 

c:o~prueba esta idea, apareciendo totalmente separadas To ... 

chimilco y Santiago Tochimisolco. Desgraciadamente este 

mapa no registra en absoluto a Ocopetlay~oa (AGR, Tierra• 

Vol. 13, exp. 1). La posible •xplicaci6n a eata aparente 

confuai6n, podr{a relacionarse no con una simple confuai6n 

de t,rminos sino con el problema no resuelto y expuesto 

inicialmente, respecto a la existencia en este aeñor!o 

de una cabecera doble. Una hip6teais a comprobar en el 
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futuro serta identificar al actual Santiago Tochimisolco 

como el antiguo Ocopetlayuca y que en algdn momento cambió 

de nombre,de Ocopetlayuca-Tochimilco a tochimiaolco. 

9.- Albahaqueros el vaso de barro donde se planta la albahaca 

a que comúnmente llamamos tiesto o aaceta (Diccionario, 

1976, l)llZ). 

10.- Bn este trabajo se ha utilizado la equivalencia de 1 fane

ga (hanega o hanegada) de sembradura por 0.64 heet4reas, 

Apüd. Poeter, 196211091 Gibaon, 1981:332. 

11.• Zl bizcocho mencionado para el siglo XVI eaun tipo de pan 

fabricado con el fin de conservarse durante•'• tiempo del 

no/mal, útil precisamente para los marineros y ~iajeros 

durante sus largas travestas por loa oo,anoe. No contiene 

levadura y es cocido 2 veces con. dichc fin. 

12.- se ha considerado a la braza co-o equivalente a 2.so mts. 

(Apud. Prem, 1978,293). 

13.- Tomando la equivalencia establecida por carrera Stampa 

(1949113) de una ca~ga de 9rano de cacao por 103.S ~g. se 

obtiene un total de 1 toAelada y 242 Kg. por las 12 cargas 

vendidas. Sin aportar el equivalente en el sistema m,trico 

deoimaL las estimaciones de los precio• del cacao de Che

valiar para el ai9lo XVI coinciden aproximadamente con el 

precio pagado a Juan Mortillo de 31 pesos y 4 tomines por 

carga. si bien Chevalier sitda el precio de la carga entre 

5 y 25 peeoa se,in la ,poca y los lugares, añade este au

tor que hacia fines del siglo XVI su precio se increment6 

tanto por la disminuciSn de trabajadores indios, como por 

el aumento de la demanda en el cbnsumo de chocolate entre 
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los criollos, as! como en la propia pen!naula. Por otro 

lado este autor calcula en 24 mil al•enJras la carga de 

cacao (Chevalier 1975:103-104). 
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b.llios Hist6ricos de Ml\xioo (0:>ndt.lnex), 
Femo &'lrique A& Cervantes, XXVIII, n:»c. 24, 
mecanografiado. 

Meeoa1.ima de 1.a. rte(/Un Puebla-TtaJCoata. N§
xico, mAM, Instituto de Gecgraf!a. 

"tos pueblos de la Historia Tolteea-Quchime 
ca. sus migraciones y panmteso:>s" en Rtivús": 
ta Me:ricana dfl. Estutl:los Ant:ropo Zdgi.oos, .M!
xioo, tatD IV, nttn. 1•2, p. 77-104 .. 

Bistona Totteoa-<1hichimflca., M!xioo, INAH
CISINAH. 



l<UBLER, GfJXR.E 

1982 

LEE, RA»Di> 

1947 

UN!, SILVMA 

1971 

LmARES DB CAMPCE, VIC'l'ORIA 
... 

1960 

LIRA, AN0RES Y WIS MR> 

1981 

Ul?BZ DE Wl:J\SCD, JUAN 

1894 
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A!tquitecturo. me:x:i,ca,w. ds7, siglo XVI# R:>
berto de la 1brre et.al. (trad), Mtl!xioo, 
Fondo de CUltura F.cDl6ni.ca. 

"Grain legislation in oolaual MSxico, 1575-
85", in Hispani.o Ame1'ican Hi,storloa.1, Revtew, 
XXVII, p. 647-660. 

Aoomodaci6n dsl terzei.toftio en Atti.zoo1 Pu.9-
b Za., M&doo, UNAM, FacUlt.ad de Fil080f1'.a. y 
letras, O>legio de Geografta. 

Catdlogo de ~edientes en el A?'(Jhivo dst 
Ayun'tamisnto de Puebla (pntodo oo'úmi.at)., 
PUebla, Centro de Esbñi0s Bist6.ricos de 
Puebla (13). 

,.El siglo de la integrac.i.6n" en Hi.stol'ia 
O.ne.Nt ds Ml:r:ico, taYD 1, la. ed. , M§xioo, 
El Ct>legio de Mtlxicx>, p. 371-469. 

"El c:méreio en el kea central de Puebla" 
en Rutas de InteNambio sn Nesoamlrica y 
Noztte ds Ml:,:loo., tan::> I, XVI Mesa Redonda 
de la SMA, Saltillo, O:>ahuila. 

Geogr-afta y d8e01'i.pcwn univ•!'aat de tas . In
dias, r-ecopiladas poP e1, oosm6gmfo ol'Oni.sta 
••• Desds el ailo de 15?1 al ds 16?'4., Madrid, 
Bolettn de la sociedad GecgrUiea de Madrid. 
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MARX, KARL 
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C~ti t ta vieja de ta nobi l taima ciudad ds 
'Puebla, M!x.ico, WAM. 

Los campBsi:rws de Za turna de &lpata., I. 
Adaptaoi6n.1 octmbio, Jiebeli6n, !Jfiflxio:>, s,sp... 
INAH. 

1he prehisto:ry of the Tehuaoan Vait.sy, VOl. 
2, Austin and I.Dnda'l, Uliversity of Texas 
Press • 

"Wheat", in reprinted fran Soienttfic Mtencan 
san Francisoo, w .H. Freema.ttand 0:mpany, JW.y, 
p. 1-12. 

Hue:x:otitia., ta p'POp'i,sda.d p't'ivadtz. dsZ moUno 
activo mds ant·lguo de Amtl:Pi.ca.1 Puebla, Cet
tro de Estudios Hist.6ricos de Puebla (12) • 

Loa vagabundos en Za Nueoo Espaffa siglo XVI, 
M!xico, aiitorial JUs. 

Tepeaca en eZ aigto XVI, Tenencia a. 1.a ti.s
wa y OPganisaown de un seffo'f"Co, M§xiOO, 
Micwnes de la 0l8a Ola.ta, en prensa. 

'Fo'ffll(J,S qus pi-eceden a z.a p2'0ductn6n capita-
lista, introducoi6:i Eric J. R:>bsbawn, la. 
edici6n, C6rdoba (Olademos de Pasado y 
Presente: 20) • 



!B>mA RUBIO, ARISTIDES 

1983 
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La iglesia y la producai4n agr'tcoZa en Pue
bla. 1640-1-79S, M&cico,El Colegio de Mlbcicx>. 

MenDr.ta sobre los trabajos de la 0:misi6n reglamentadora de los r!os Atoyac 
y Nexapa presentada a la Secretarfa de Fallen
to por el Il1g. Civil Jos6 Rml6l de Ibarrola, 
director que fue de esa cani.siOn. Anexo G 
"de cxap::,sici6l de tierras y aguas de la ju
risdicc:ilSn. de Atlixc:0, año de 1643". Ardd
vo de la Secretar!a de Recursos Hidraulia>s, 
cue.nca del ria Nexapa edo. de Puebla. Meca
nografiado. 

Merced de repa.rt.im.iento de iDlios a Hern4n P4rez de Olarte, s.F. , Centro 
de Estudios HisttSria>s de .MAxio., (a:KUmX) • 
Fcn3o !migue A. cervantes XXVIII, OU:peta 
2, lk>c. 261. Mecanografiado. · · 

MERI.O, lDlAIIX) 

1980 

MI.LtAR!S CARU> A.. y 
J • I • MMl'19XN 

1945 

MDWU.,Jam 

1952 

ºLas rutas de intercarrb.io en el sur de Pue
bla (ep:>ca p~) ", Rutas dé Intel"
or»nbio- en Mesoamt'l'ica y norte dtl Nki.ao. IJ.\:llp 
I, XVI mesa redonda de la Sociedad MaKicana 
de A"ltn,pologia, Saltillo O'Jahuila, p. 26S-
269. 

Indios y e:z:tztactos de los pi-otoaolos det ~.?'
chivo ds Nota:l'tas de Ml:i:i.oo, D. P. 6 2 vols. , 
Mkia:>' El Colegio de MS>cicx,. 

Et mbuto i.nd!gena. en 'la Nueva Espaffa duMn 
te et s~gZo XVI11 Mlxioo, El colegio de M§x!
co (centro de Estudios Histt5ricos, nueva se
rie:32). 



M'tRAlm,JOSE 

1965 
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La funcwn eaon4mica de t. encomentisl'O en loa 
ofl!genes del rilgirnen aotonial (Nusva Espaila 
1626-1631)., M&iro, tJN»t, Instituto de In
vestigaciones Histdricas. 

BZ. sector ezte:rna y Za o:rganiaaown espa
oiat 1J 'l'egional de Ml:ri.oo (2621-1910)., Pue
bla, Pue .. Universidad Aut&ala de Puebla .. 

Km.ltllUA, '.roRIBIO DE Bli'NAV!Nl'E 

1971 Memol'iatee o U.bPO de ta oosaa d8 Za Nusva 
Espaiif:z y ds 1,os natUPates de el'La., ed. m
nundo O'Gorman, Mlbdco, tfiM, Institut.o de 
Investigaciones Histdricas. ' 

:r«a.'.>Z CAMAlU>, Dnn:> 
1978 

Nl\VA V., BLANCA IQSA, 

1968 

O'GC&M, DIHX> 
1970 

Hietcl"ia de Tlazca'La.. Verei6n enzti.qusoiila 
aon 48 UJminas del lie~ de 'l'Zazaaüz., ecli
ci.6n facsímil de 1892, M6xioo, alitorial. In
mwci6n. 

ATLIXCO., Puebla, centm de P..studios Bist:6-
rioos de Puebla. 

Atti..:X:OO:, Za aiu.dad y SUB monumentos, M§xicc>, 
INN{. 
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1978 
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"Nueve cartas de Diego de 0mas" 1 Hi.storia 
Melricana., Mlxiex>, Vol. XIV, lit>. 1-2, _p, 102-
130, 321-338. 

"cartas privadas de Puebla del siglo XVI" en 
Anuat.'{,o de Hi.sto1'ia1 Mfixicx>, UNN4, Facultad 
de Filosof!a y Letras, Año IX, p. 189-266. 

Agri.cut.tu:Pa y aooisdad en Meaoamlfli.ca:1 Mllxi
co, SEP (Sep-Setentas:55). 

Agzri,r:ruZtura y ~iviliaaci.6n en.'Mf'soamlf'i.oa. 
M!xi.oo, SEi? (Bep-Setentas:32). 

"La confixmaci.6n de los sefa:es de cal.pan" 
en XIII Mesa Ndonda., Sooiedad Me:rloana de 
Antropología., Xalapa, vol .. 3, p. 29S-300. 

"El cambio del paisaje cultural en el valle 
de Atlixoo" en Comunioaciones., segundo si.np>
sio (2 al 7 de octubre), no. 1S, p. 73-84. 

Matzstcuüz ds Bue:totsinco., Graz-Austria., .Aka 
danisc:he Dnr..k u Verlagsantalt. -

ºLa estratificac.i6n social en Huexotzina:," en 
Estratificaci6n soaial en z.a Mesoamll'ica p:t'e
hispdnioa:1 Mki<x>, Sep-INAH. 
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1878 
.. 

RECOPII,ACION de Leyes de 

1681 

- 327 -

Milpa. y ha<Jienda, tenencia de Za tiet'M ind!
gena y espa~Za en Za cuenca del, Atto Atoyac., 
'Puebla, Ml:x:ioo (1620-1660), Marta Mart.!nez 
Peñaloza (trad) , Alemania, Proyecto Ml§xicx, de 
la Fundaci6n Alemana para la Investigaoi6n 
Cient!f ica. 

ºEa.rly Spanish Colonization and indians in 
the valley of Atlixoo, Puebla", in 
Ez:pZomtions in Ethnohistory, india.ns of 
centzta.Z Me:ciao in the si::teenth Centu11J, 
Harvey H.R. and Hanns J. Prem (eds), 
Alburquerque, University of New Mexico Press. 

Provisiones, cldulas., instl9UC~_ones de eu 
magestad., ortdenansas de difuntos y aud:lencia 
parra 'ta buena e:cpedicidn de los nego~ios y 
administNCi6n y juetioia y govez-naoidn de 
esta Nuem Espafla para el busn tratamiento y 
oonservaeión de tos lndioe desde et año 1525 
hasta 63, 2v. f.édoo, F.dici&l de el sisteaa 
postal. 

Anales antiguos de Ml:x:ico y sus con.tomoe., 
2 vols, sin fecha, 4.52 p. EIH\H-94, 
Col. Antigua, oo. 238, manuscrito. 

tos Nynos de las indias mandadas impl"lmil' y 
pu.bUcai• por- Za nrl{lestad catdlica del ttey 
don Carlos II nuesti-o señol', 4 vols. 
Madrid, Julian de Paredes (ed) • 

~Iat de la visita ecles:Ulstica que hizo de una parte de su obispado, 
el ilustr!sil1D y excelent!sino señor don 
JUan de Palafox y Mendoza cbispo de su 
Magestad en el Real de las Indias y 
visitad:>r general desta Nueva España, aro 
de 1643. Fojas 9•87, nanuscrit:o. 
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"COpias de los t1tulos sd:>re que se fund6 la 
Villa de carri6n en el valle de Atlixa>, cu
yos docl.rrentos obran en el Archivo Mmici
pal", 157g..1737, Puebla, Archivo ftlmicipal 
de Atlixoo, mecm:,grafiado. 

Indi.ae y e:,:tmotos de tos proto~o toa ds Za 
notaña de CñD'Luta (1540-1800), f6cicx,, INAff 
(Colecci6:n CienUfica:B). 

At-tspet'l, ciudad indtgena. Chotuta en el si
g1.o XVI, Ml!bdoo, tesis JH\H, maestr'fa cien
cias ant.ropol6gicas. 

Di,ccionaP{,.o de pesas y medidas me:cioanaa, an 
ti.guas y modernas y de su aonvsNidn pam -
uso de tos comerci.antea y de 7,as·fami,ti,as, 
CUemavaca, l'llprenta cuaut.inahuac. 

"Libro de quentas de todas las hasiendas de 
Diego de ardas mi sefior por el qua1 entra 
toda la quenta rorriente hasiendo cargo y 
descargo" 1531, Ardu.vo General de Indias, 
Sevilla, Audiencia de Mllxioo, legajo 1841, 
R. 2 :neca.rYJgrafiado. 

La tecnolog1.a. agr1cola Mesoamericana en el si 
glo XVI (cxntrib,u:d.6n al libro Historia cJe" 
la Agricultura en MSxico, 'llm> I), Mbico, 
CIESAS, mecaoografiado. 

La oztganiaaci.6n del tNbajo p<ZN las obNs 
pabl.icas: el coa:tequitl y tas auadzti'lZas de 
tmbajado?»es, Ml'!xi(X), Centro de Investigac.4, 
nea SUperiores del INAH, Cuadenx>s de La e;;: 
sa Chata:2. 



Rl1AS R., lERESA 

1984 
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1979 

SAB'PGJN, FR. BERWl>OO DE 

1979 

Si\lAS aJESTA, MNCEIA 

1982 

SAmlEZ FUm'S, RAKN 

1980 

- 329 ... 

"Agricultura! inplements in MeiJoalldrica", in 
E:q,'to:rationa in $t110history, Indiana of Csn
t1'at Mkioo in the si.:t::tsenth Centta1f. Harvey 
H. ard Hanns Pran (eds.) , Al.butquexque, Uni~r 
sity of New Mexic:o Press, p.175-204. -

"llgricultura imia, prehispllnica y COlonial 
en Tepeapul.00, cenpoa].a y Tul.ancingo", Ml!xi-
00, CIESAS, mecanografiado. 

Et maguey manso. Historia y presente de A),a
aoyuaan, Hgo, M4:doo, ~iversidad Autdncma. 
Oiapingo (Serie Ciencias Sociales:4). 

"El añil en el YUcat&t del siglo XVI" en 
Estudioa ds Cu'Z:tuzta maya, Mllxia:>, tHW, wl. 
XII, p. 111-15~. 

Historia general de 'tas aosas de Nueua Espa
lfa., 4a. ed. ~, &li.torial Po.rrOa. 

La iglesia y el convento de Huejotaingo., MS
xia,, t!M, Instituto de Investigaciones .Es
tlticas (cuadernos de Historia del Arte:18). 

Hi.stona de ta teonolog!a y Za i:nwmci.6n en 
Mldoc, i.ntroducawn a su eetudi.o y doOU111en
tos para 1.os anatas ti. la t4on:lca, Mf!xio:>, 
Etlralto Cultural Banamex. 

sao:.ES, F1WO V,. , y !:tBK»t B. AD1\MS (eds) 

1958 SobN e't modo a. tl'ibutar los i.ndú:>s de 1/usva 
Eapail4 a su Majestad 1S61-1S64., Ml!xicx,, Josf 
Pon:da e Hijos. 
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Ca:I'ta y topogttáfioa, Attú:ao 14 Q ... h (9) es
cala 1: 100,000, México, Secretar!& de la De
fensa Nacional, Onisi& c.artcgr4fica Mili
tar-Estado Mayor. 

Historia del capitati.smo en Nl:x:i.006 tos o:rt
_geneo 1581-1783, Ml!ixico, &:licianes Era (El 
harbré y su tialp:>). 

Cultivo y- manufactura de U.no y o4:Plamo en 
Nusva Espaifa, Sevilla, Escuela de Estudios 
Hispano-Americanos de Sevilla. 

Atz.i:r:co en la nrunsohisto!'ia, Atlixa>, Puebla, 
F.diciones del Ayuntamiento flmicipal 1972-
1975. 

Dioci.onaJ!i.o de Za lengua nahuatZ. o msa:i.aana, 
Josefina Oliva de 0:>U (trad) , Mlb:ioo, siglo 
XXI (Am!lri.ca nuestra: l) • 

Ea:ptci.tation of tand in aentztaZ. Ne:rioo i.n. 
the sireteenth oentW"y. Bel:keley aid los An
geles, thlversity of C'alifomia Presa (J:tmo... 
americana.:36). 

Et setabücimiento dsl ~si.to y 'ta aZ'hondiga 
en t.a ciuda.d de Mkioo, sig'to lVI,Mfxicx,, 
CISDTAB, mec:arx,graf.iado. 



'laQJBMADA, JtM DE 

197S 

MI. 
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Monan¡uta indiana.. 6 vols., Ja. ed., Mllxico, 
UNAM, Instituto de Investigaciones Hiat6ri
cae (serie de Historiadores y CJ:onistas de 
Indias:5) •. 

Las plantas tltiT,es en e'L Nl:t:iao antiguo se
gún tas fuentes @l sigZo XVI (c:attr:i.buc.iOn 
al libro Hist.oria ~ la Agricultura en Mlfxi-
00, taro I), CIESAS, necanografiado. 

'l1DDD'.,, PEl'ER Y HER8ER11 J. NIC!EL 

1972 Cat4togo aPqueotdgico y etnohi.st61'i.oc de Pus 
bta-Tt.a:J:cala~ Ml!xi.c.'D-K&n pr:oyectx> Puebla'- -
Tlaxoal.a, edición preliminar,-~ 1, a-e. 

\ 

'I'.ICJlY, FR>BZ, et. ai. 
1978 

VMQt'JEZ DE J!SPDmA, AN'l.aaO 

Mapa sin6ptico, .zona de Pueb1A--:l"taft:oaZa. ea
cála l:200,000,P\lebla, FUndaci6\ Alemana pa ... 
ra la Inwstigaci& Cienttfica, Comunioaoi.o
nes, no. 15. 

1948 Compendio y deeanpci.6n de las ind:las Ooci.
d.mtaZes, Omrles Upsan Cl.ark presmt.acldn, 
washin'JtM, 91.l.itb8onian Inatitutial • 

• 

Canas a mi.e semi:n.a~iatas sn ta visita pas~ 
l'Q1, de ÜZ al'quidf4BSsilJ• Puebla, Bscuela Li
notipogrSfioa Salesiana. 



~, CHARLES 

1970 
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"El r6.;Jinen de trabajo en !lbdco, a\lD9lato y 
alcance de la gañan!a, siglo XVII", en llieto 
'!tia y sociedad en el mundo de hab'Za espalíota., 
Hanenaje a Jod Mirama, Mdxico, El 0:>legio 
de Mlkico, centro de Estudios Hist6rioos 
(lbwa S&ie:11), p. 22S-246. 

Teatro mu:icano. Cr6niaa de ia preovi.ncia del 
eanto evangelio., Ml!xico, Porraa. 

VILtASdrlR SANCHEZ, JC6E ANltmO 

1952 !l'eatl"o amerioano., dssCl"ipoi6n general de tos 
zteinos y provinoi.as de la Nueva Eapaita, y BUS 
jurisdicoiones1 t.atD I, ltl!xiex>, &Utora 
Nacional. . . 

VOJ:.OD, GtJNlZl\ 

1973 

WMmF.11,DAVE 
1968 

~, E.J. st. al. 
1951 

W&HD,Gl!R> 

1978 

''La evoluci6n euantitativa de la pcblac.i6n 
imigena en la regi6n de Puebla (1570-1810)" 
en Histoztia Me:ciaana., M6xico, Vbl. XXIII, 
No. 1, julio-sept.ieat)re, p. 43-51. 

"'1he ncbility elanent of the matricula de 
Huexotzingo" en XXXVII CO'nf!NSO Intemacio
nat de Americanistas., t:arD II, p. 155-173. 

Raaas de ma:ts m1 Mú:icc., su ori(IBn~ caNOte
ztúticae y distztibuai6n, Ml§xioo, oficina de 
Esbxlios Especiales, Secretada de Agricultu 
uyGanader!a. -

"!Ds suelos y las SQ!:ie:!IWJeS de suelos de 
Puebla-TJ.axcala." en Comuniaaoicus., Mllxioo; 
segundo S:inp,sio, m. 15, p. 20S-224. 



WIJ:.m¡, Gl:NE 

1978 

1972 
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Agricu'Ltla'a de campos d:!!,snados. Sistema. agr1 
cola intensivo en Tlaa:caüz Mkiao, Efra!n -
He.1:'n4ndez {trad) , M\\ixioo, Colegio de Post
gradua&>s Ovlp:in:JO. 

Dsspo-tismo ()rientat, Madrid, aliciooes ~ 
rrama. 

~ hydraul.ic approadl to prehispanic Mesoa 
drica", in 7!he E>Pehistoz,y of ths 2'ehuaoan -
Vatley., vol. 4, Aust.tn and Ia1don, tluversi• 
ty of Texas Presa, p. 59-80. 

MXDBORr, JU:afAll8), ANO ,l»ES NE&.Y 

197~ "Water COntrol Systans of the '1\!buacan va
lley" in !!he PNhistoPy of the 2'ehuaoan Va
itey .• vol. 4, Austin and Ialbl, t.biversity 
of Texas Press. 

ZAVAIA, SILVIO Y MNUA CASTFJ.D 

1939 Puentes pal'a ta histc'l'i.a de t. tNbajo en Nue
"ª EStJai'ta, 8 vols., MAxico, Fbndo de CUl.tura 
J?c0n6n:l.ca. 

ZAVAU\, SILVIO 

1947 

1982 

Oftdenanaas del t:rabaJo~ áigZcs XVI y XVII. 
Miad.CD, mlitor.ial Elede-ONAM, Instituto de 
Historia. 

Ubrtos de asientos 48 ta. go~ de 1.a. 
Nueva Espaffll peñodo det vi.~11 don Luis de 
Valaaco 1550-1568. Ml!!Sxicx>,ACN (lkJcl.lnent:os ~ 
rala historia:3). -



ZAVAtA, SD.NIO 

1982 a 

ZEl01 ZAPATA, MIGUEL 

1945 

ZCIU'l'A., AUHJOD.E 

1963 
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1Jna stapa en Za aonstruacwn de 'ta oatsdztal 
de Nla:ico., alNdedc'l' de 2686., Mlxi.CX>, El 0) 
leg.io de Mldex>, Centro de Estudios Bist6ri
CQ1 (J~:96)-. 

La Pueb1,a de tos Ange7,es sn et sigZo XVI., 
Cmntoa de t.a Puebla., 0:>autor D. Manuel Pw:
nSndez de Santa eruz, prtllogo de Mariano eue 
vas, M&bdco, P'Aiit.orial Patria. -

BNW y B1411a1'ia H 'taoi6n de Zos S6ÍIONS de 
la Nueva Espr.dia., pr61ogo y notas de Joaqufn 
Ramtrez Cabañas, segurm edici6n, Ml!!x:ico, 
UM (Bibilot:eca del Estmiarrte Oú.versit.a
rio: 32). 
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