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PRÓLOGO 

E1 trabajo que aqu1 se presenta trata sobre un pueblo espec1ficc de uno de los Es

tados mexicanos consitlerndo como de los m&s broncos, sol7ajes, ~'r~3ros, problcm&

ticos, entre otras cosas. Sin. entrar en con.sidernciones sobre es::.s t~r::-.:.::os, impues

tos y mnnipulndos genernlmentc por grupos o:;;:resoreB sobre la b<:::·:: ~e sits i::tero.ses, 

com6nmentc se ncepta que Guerrero es un cstRdo violcnto 1 de gen'":~ ::_·.ie 11
:-.:. se dejn" 

y que "1 hay que tener cuid.::i.do con los guerrcrc ns cu ! 11 l .. u:ique a :::a::ern C.~ bror..n. 1 

supongo, no son pocas J.ns veces en que se me ho. _prc¿;untn.do si re.s·.;.elvo l~s proble

mas a b.:J.lazos, es decir, si so·J de los gucrrerenscs que r.:atanc 

En lo. Introducci6n de este trabajo, en una de lns hi11ótcsis .:e ,?lGtntl?a uno de 

1os aspectos funda~entalcs de la violencia en Guerrero: los dive=scs levantamien

tos en contra de los grupos opresoresco En dicha hip6tesis tnl plsn'tear.1it:;·~to Ge re

fiere slil.o a Tel.ol.oapan, el. pueblo especifico yn r.iencionado, pero esto no le Cluitn 

su carácter general. 

Las otras dos hip6tcsis de trabajo tro.tan, una sobre aspectcs econ6:::.icos, y la 

otra sobre la l.ucha del. pueblo en contra de l.n historia r.ianipulo.da, en contra de 

l.a historia impuesta por l.os grupos opresores. 

La presente investigaeilin se empez6 formal.mente en 1985. Durante cerca de dos años 

estuve trabajando sobre éste y otros aspectos d.e lu. h:i.3tv:::-io. d<:! ~i_v:-rrera. En octu

bre de 1987 un viaje a Yuent.'ín me hi:oo dejar de l.ndo el temo cie :'eloloa,,an. Como 

mi estancia en Yucat.'ín se prolongli alrededor de año y meciio, no fue sino hasta mar

zo de 1989 cuando retomé el asunto de l.a historia de Teloloapan, ~e la rrir.iera eta

pa de estudio es la investigaci6n de archivo y rle la mayor part~ de la "oibliograf1a. 

También corresponde a ell.a buena parte de la redaccílin. En la ne;;undo. e100.po. se com

plement6 la bibliografía y ne terminli lo. redacci6n. 

En cuanto a las cito.s textunles, hago la acl.arncilin de ciue ~n todas ellas se 



respet6 la ortograf1a de las fuentes consultadas. 

Como en lo Introd1lcci6n se señal<J.n otros aspectos de la investigaci6n 1 no me 

resta sino agradecer o. las por.zonas que de uno u otra manera colaboro.ron co::::::.i50 
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y faciiitaron el trabajo. La iista es larg~, pero no puedo dejar nin ~encionar a 

los siguientes: A mis padres 1 Heleodoro Gu:.m5n Sal¡;ado :¡ Juana Uri6stegui Fern6.n

dez, y a dos de mis hermanos, Leobardo y Bernabé 1 cuatro personas con quienes to

davia tengo la deuda econ6mica. A la profesora Evila Franco ll5jera 1 recientemente 

fallecida, mujer cuya vida fue una práctica social viva, portavoz de la historia 

colectiva teloloapense. A las oeñoritas Glafira Guzm5n Alvarcz y l·!ar!a Asunci6n 

Guzmán Salgado, quienes me dieron alojamiento durante una de las temporadas de 

trabajo en Teloloapan. A las señoras Martina Bustos e Isabel Uri6stegui 1 quienes 

tambi6n me dieron hospedaje en diversas ocasiones. A Leonardo Catal6n, párroco de 

Telol.oapan, quien me permiti6 consuJ.tar el. "Archivo Parroquial". A J.a maestra 

Andrea S6nchez Quintannr, de la Universidad Nacional. Aut6noma de México, quien 

hizo la primera revisi6n del trabajo y me proporcion6 diversos consejos y orien

tación. A los trabajadores del Archivo General de la Naci6n, que siempre me aten

dieron con amabilidad y me facilitaron la búsqueda de las fuentes. 

Jesús Guzmán Uri6stegui 

Coyoacán, D. F., viernes 4 de agosto 

de 1989. 
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IN1'!WDUCCIÓ;¡ 

Dico Piorro Vilar quo toda historia tieno como tena ol hombro, pero no el hombre 

como un ente aislado sine el hombre en sociedad, el hombre como c~njunte de las 

relacioneo sociales, el hombre incerso en un tieapo y un espacio que lo uhiea no 

ceao un aer abstracto si110 como U'1 i'1'1ividuc concrete, social, histSrico; 

Sl ?rocoso hist6rico es continuo, pero no lineal, sin enbar~o, ~etoúnl!¡ica

nente la historia se puede dividir de auchas caneras: por épocas, periodos, eras, 

estadios, siglos, etc6tera. Por su parte, dependiendo de la situaci&n 0eo~r~fica 

se le puede llamar historia universal, nundial, nacional, re&ional, local, pro

vincial, etc6tera. 

En el caso de H6xic•, se nos ha enaeñado que la historia nacional es aquella 

que ti•ata de lo que ha acontecido en "nuestro pa!s", en tanto q_ue la historia 

munoiial o univers·al es lo que sucede en otros paises que no sean el nuestro. De 

manera semejante, ~61o se noa habla de historia re¡ional cuando ésta se circuns

cribe a una historia nacional, a un pa!s, a una delimitaci&n espacial con base 

en criterios pol!tico-adninistrativos y no geoecon&nicos. 
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Si se si~uen los criterios pol!tioo-a«ministratives se pueden encontrar mu

chos nombres: historia parroquial, hiatoria pueblerina, municipal, distrital, es

tatal, entro otros. Fara al&unos, todos estos no~bres fornan parte de lo que se 

conoce como la Microhistoria, ese tipo de hiatoria que se inserta dentro ele lo 

que se llana historia anticuaria, anecdGtica, narrativa, y a la que se le atribuyen 

caracter!•ticas tales como las.siv.uientes: 

Fluyo de manantial humilde¡ se Gri¡ina en ~l coraz6n y en 

Pierre Vilar, Econem!a, Derecho, Historia, Barcelona, Zspaña, Ariel, 1983, 230 p. 

Tambi!n vEa&e al respecto Adan Schaff, Historia y verdad, Mér.ic.,, Grijalbo, 1981, 

p. 91-93; Edward H. Carr, ¿ Qué es la Historia ?, Barcelona, España, Seix Barral,. 

1976, P• .58-73, 



el in.ati:ito., Ss la verai6:t. pl:fi;>ular cle la historia, obra de 

aficio:iados de tiempo parcial. La ~ueve u~n i~tcllci~u pia-

~osa: ~~lvar ~el olvido l~ ~~rte ael peaaao propio qu~ ya 

está fuera de uao. Busca aantener el ~rbol licado o nuc 

raíces. .2.;g la que nos cuc:i ta el l_Jre tér i to de :lUi:!- atrn ~¡ida 

diaria, del hocbre co::i6.n, d.e nuestrn fa;:¡ilia y de !lUe!it:"o 

terruño. ::o sirve parn hacer, pero sí para rectauror el. 

ser. Uo construye, i11atru::e. ~ falta el i:istinto nC.i VÍ:!a.-

torio. !lo ayuda n prever, si~plccente 
2 

a ver •.•• 

Una ;:iicrghistoria a la qu" le hace falta un rescate del p<Jsado en forr.ia cr!-

tica para que as! no s5lo "ayude a ver", sino talllbi§n a c;¡r.1prender, a explicar, 

añadir!amoG. 

Por otra parto, se!idn Gonz~lez y González, au::ique la i:licrohiutoria rec~noce 

un tie3po, una aocieuaJ y todo el conjunto de viscisitudes que le rodean, lo bd-

aico de ella es el espacio, el cual puede comprer.der una re¡:¡i6n, un Estado, un 

pueblo, una ciudad, "el terruño que nos da el aer". Por su parte, Fernand 5raudel 

menciona ccao micrchiatoria aquella que tiene una colUlotaciGn temporal r5pida, o 

sea el ucontecioie:.tto, lo episódico. Para '51 en la rnicrohiat<>ria lo que iaporta 

es el tiempo r~piae por encima del espacio~ 

Regresando a lo da hiotoria re¡¡;i<mal, el trabajo que aqu! se preoenta queclo.r!a 

bien oauaciu<io bajo eoe noabre, pero no bajo el concepto de rezilin se¡;tln los cri-

torios pol!tico-admini~trntivos. Al efecto se toma el concepto de re~i6n ceGdn 

2 Luis Gonz~lez y Gonz~lez, Nueva invitnciliu a l:! r.iicrchistoria, N~xico, 

SEF 80/FCE, 1982, P• 33. 

3 Luis Gonz~lez y Gonz~lez, op. cit., p. 36-96; Fernand Braudel, La Historia y las 

Cieacias Sociales, Madrid, E¡¡paña, Alianza Editorial, 1932, p. 66 y 118. 
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lo define An~el Ba&sols Batalla: 

La& regiones ~eoeconlaicas ( econGmicaG ) de un pa1s 

i;e f "rman tambi~n ::te dio u te u~a interaccil!:n, incluyendo la 

influencia de los elecent"s naturriles en el c»njunto f1-

sico 1 la ioportGncia de la naturaleza en la vida del ho::t-

bre ;¡ en sus actividades produc~ivao, y, ndemlc, la ncci6n 

de los factores econ&micos que son producto del trabajo 

huc.o.nB y su influencia tranai'orraadarn sobre la 11atura1eza. 

Lo mi& i::tpGrtante es el dltico tipo de elementos. ~s decir, 

rial de la sociedad, son un hecho socióecon5::tico sobre una 

ba~e de carácter natural. Eu algunos casos, a las regiones 

eco:i6aicas so les llama "regiones ¡;eogrti.fica¡; 11 o 11re¡¡io:ies 

culturales"; el uo;-.¡bre denota que son producto de la cultu

ra huoana, interpretada desde el punto cle vista econ6mico~ 
!leñalar c6ao se ha dado la historia i:mtcri;,.l, conocer c6J:\o se ha dado el ::to-

vi::tiento global de la sociedad en ~ete~:ninada pnrte de una regi6n del pais 1 en un 

tiempo enpecifico señalado, ea el objetivo del presente trabajo, En eíecto, late 

se refiere y se limita c6lo a un pueblo-ciudad que en buena parte de su h~storia 

ha funcionado co:no ntl.cleo o centro a¡¡¡lutinador econGu;ica, cocii'.ll ';/' r<>líticacente: 

Teloloapan. No es el ectudio de algo aislado, sino de algo que debe considernrce 
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co::io parte del tod.o aocial, de lo ¡:;eneral, parte que coudiciona y que en condicio-

nada t que se interrelaciona con el. todo social en foro::1 dint:mica ya que en la his

toria no hay elementon pasivos~ 

4 Angel Bnsa9ls Batal.la, Geografía econ6"1ica de MExico, HExico 1 Ed. Trillas, 

1984, P• 338-339. 

5 Pierre Vil.ar, op, cit., p. 60-134; Fernand. draudel, op. cit., p. 173. 
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iJ au voz Í\Jrtnt1 porte c~c la ¡;r:...n rc::;i6n eco:i·~r.:.ic-'l. <l~l .Sur, est:i t'1lti~;, "....l.na de lno 

ocho JírGndcs re,~icn<.!o en que ;.,.nsel Ba.ssol.s ·iivide :;.!_ 

La Tierru Caliente cccprondc tier1·~0 d~ ~:icl:o~c~n y Gu~~raro 1 ~ero TelJloa~an 

corresponde aclministrotiv~~ent~ ~l secundo de estos ~stcdos. 

Aparte de lo:..a 1-Jl~tic¿¡_a f~rJiliore:s 1 u:-:o C..c J.i;:,s lJrir.1eros ncercaa:i.en to.s '-!.Ue tuve hv..cia 

la historia de Gucrraro se ~io e~ la Uni7erJidad ~iedi~nte un tr~bujo de HintJri& 

:faci1iClr 1 ;;1ativc:i.tlo y exi(Iid~ por Gu.:?d3ltt1-':: Z.1ri3te iii;;ue1 en .su cur~o sobre Me todo-

lcg!~ de las Cienci~s Sociales. En ~qu~l entcnc~s ( 1532-1983 ) ~is objetivoa de 

estudio est&ban muy l3jos respecto a al~uno investi~~ci6n sobre el estsdo 6e Guerre-

roe Sin embarao, a ese trab3jo sii;uieron otros dos ¡j tren en ctr:;.3 ta.nt&.s m.atcri;:}s 

cuyos terJas y r.iacstros se prestt>ban a elle. :..de::i5s, en 1985-1986 ayudé en un p::-o-

yecto de investigaci6n zcbre la hist~ri~ de Guerrero coordinado por 1~ m&estr3 

l .. ndrc:i. Stl:iche?.. Quiuto.nnr; todo ello permi ti~ acerc~rne un poco r;¡f3s a la histori.J. 

de Guerrero y terminar por dc:cidirrne al p!"esente trcbú.jo de te.:1is. 

¿ Por qué Tal.oloap;1n ? Se~n yo, tenía ciertos conc.cimientos respecto a rai pue-

ble grncias a la Hii:;toria :f'r.or.1iliar, teníu inforcos de su cstrech~ relación C<>ll Te-

loloapan 1 pero nada m€s. De Teloloapan sabia al~o pero no conocía oucLo: el ~scalo, 

el !'ller::o.do y l.;.. ca.lle por donde entr[lb.:ln -;; .. s~li.-:;.n las 1 . .1.utobusea. 31 puebll.) donde 

n&.cÍ .se llnm¡; Cnrro Alto, perteneciente .:il municipio de Telolv~p.:l!l. 

Sin er:ibarso, como al:..;unu vez pens~ hacer lo hist.;.ri.:A Ce mi puebl~ aunque "muy 

a la '{;¡;¡,rQ2d;¡"~ cuando decid! gne mi tesis ser!~ eobre Uu~rrcr.;. oín:é por 'felolo;i.pun, 

6 An¡;cl Sasaol.s a., op. cit., p. 406-424 y el map;i 26 en lói pl:ginól 348. L«s otras 

siete ¡;ró>.ndes re¡;;iones s<rn: Nor<>este 1 Horte, Noreste, Centro Occidenta 1 Centra 

Este, Este, Península de Yucatt:n. P"'r" la re¡;ion"liz¡¡;ci.Sn i:tedia v~~-ns<> l;os pt:&in&a 

y el ~ªP" ya señalados. Dicho ID"-P" se incluye en un anexo del presente tr~bajo. 



in·-1esti.G;aci6;i. que consideraba nece.aarin prirn. trnba~os r,osttriu:-e.::;. 

Al coQento de iniciar el trabajo de investi~aci6n ( 1985 ) la hip6tcsio bra 

la 1;i¡;uiente: 

10 

Telol.oo.pen ejerce u~ control econ.6wico que va ?:tl\s aJ.1-1 de nus 11:nites r:.unicip?les. 

Dicho control no parece ser cuy reciente, pero s1 se ha incrccer.tado a dlticas fe

chas debido a que, junto con Arcelia, oc ha constituido ,;:i. v1a de ciiotribuciGn de 

los productos de la zona de rieGo de Ciudad Alta~irano. 

Ya con un ¡ioco i:i~s de conocimiento del ter.la sur¡;i6 otra hip6teais: 

Desde los tiempos prehisp~nicus la presi5n econ6cica y la explotaci5n ~ la que han 

sido sometidos los habitantes de Teloloapan ha propiciado diversos levantamientos 

en contra de los i;rupo:;; o¡>reaorea, trátese de los representantes de un orden cea

tral o bien de laa clases en el poder locales. Sstas dos ~lticas Gcneralcente se 

encuentran unidas y se hacen part1cipes de un pasado condn. 

Finalmente, una "afirmación" escuchada e::i octubre de 1986 durante la c¡,¡¡¡paña 

politica del entonces candidato priísta a diputado federal por el Estaao, trajo 

en consecuencia una tercera hip6teaia. En su discurso dich3 candidat~ hi=o aluai6n 

a ·1os "batallones rojos" carrancilitaa cooo fir01es seguidores de la P<>l1tica af>l'a-

ria zopatista y sal~adista en Guerrero. Sin ecbarzc, la 5ituaci5n fue al contrario. 

A cam1:>io de protoeaas de 11mejor1a" los "batallones rojos" pelea;·;n por el carran

cismo en contra de Villa y los cacpesinoa de E01iliano Zapataº As1, el partido en 

el poder pretende implantar el olvido hist6rico y dar su propia versi6n de los 

hechos, manipular el pasado y moldear el preoente de acuerdo a sus intereses. He 

aqui la hip6tesis: 

La historia de Teloloapan tiende a verse en raz6n de loa docinadores, en fu~ci6n 

de un poder central. Es una historia manipulada que ha originado ciertas interpre

tacione& 11rom~nticaa 11 1 al¡,;unas de ellas conocidas 01edian te diversas leyendas y 

otras per medio del discursa oficial. No obstante, la mayor1a de los habitantes 



del lugar, "el pueblo trabajador, humilde y explotado"?, sabe que ~sa no es su 

historia, se subleva ante la dooinaci6n y exiGe la rcatituci6n de su pasado pa

ra asi comprende:- y dominar su pre sen te e 

E1 primer proyecto de trabajo inclu!a la histor-in de Teloloapan dr..?stlc tioo

pos prehispánicos hasta 1~ 11época actual". Sin embargo, durante la inv9stigaci6n. 

de archivo en el ..\rchivo '3en~ral do ln Hnción 1 encontr~ unn serie de papeles !"'e

ferentes a Teloloapan du=ante l" revolución de Inde]!cndencio., papeles y tema q-.:e 

por su extensi6n decid! ser~a objeto de un t~~bajo post~rior. Por lo mismo, la 

tesis s6lo comprende la época pre hispánica y la 6p.oca colonial, hecho que, ere o, 

no invalida nin3una de las hip6tenis plantend33c 
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Para el estudio de la $poca prehispánica se utilizaron cuatro fuentes del si6lo XVI 

y varios de los trabajos presentados en la cuarta reuni5n de la Sociedad Ncxicana 

de Antropología (SMA), celebrada en 1946 y cuyo tema fue "El Occidente de !·léxico", 

adem&s del trabajo de Litvak King oobre Cihuatl&n y Tepecoacuilco, esta última pro

vincia tributaria a la que pertenecía Teloloapan durante el período de dominaci6n 

mexica. A esta lista se agregan otros títulos sobre la historia do México en general. 

Las fuentes del siglo XVI más utilizadas en este, trabajo son: ln Re laci6n de 

Ichcateouan y su partido, escrita en 1579 debido a los pedimentos de la Corona espa· 

iio1a de qua se lc ... ·o.nto.::;cn "rcl:?.cio.ncs zcoer~fit:~s" de lns diferentes zonas del 

virreinato, incluyendo en ellas datos sobre ,;;eografía, poblaci6n, tributo, fo:-=a de 

gobierno, etcétera; y las obras de los cronistas fr~y Diego Durón y Hernando Alvara

do Tez.oz6moc. Diego Durti.n es un fraile dominico que termina de escribir su Hi.storia 

do los Indias do Nueva Esuaña e Islas de la Tierra Firme en el año de 1581. H. Alva

rodo Tezoz6moc, descendiente de la noble za me xi ca, tax·mi!la su Cr6nica Mexicana ha

cia 1598. Ambos escriben respecto a los mexicas y sobre esa base dan noticia de la 

7 En palabras de la profesora Evila Franco lllijera, vide infra notas 8 y 11. 
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[¡Uerrn quo el rey Ahuí~-.otJ. ordenó co::i.tr.:;. lo,¡¡ tel"l<Jr1peases. 

Pera la &poca colonia1 los iatos 5~nerales se hon toQndo de div~rsa6 obrn~, nl-

:::."Unas de ella¡¡ colectivas, co.:io son: la !iiGtorin. _:::e;iere..l de Ht!xico, ccDrdi::::ia.dn por cion 

Daniel Cosio Villezas y publicada pcr El Cc.le;;;io de l·;éxico; y ln de Mé:dco, un nue-

blo en 1n HiGtorin, coordinada por E:irique Ser.::o y publico<la i;or la Ztli torial nueva 

I~agen. De las obras que trata:i .sobre nl~d!l teua e.Gpeci.fico, cabe r:J.encion.or nutores 

tales como: JoGé Hiranclr~ ea su libre El tributo indí:1ena en la i'luev:::i. Ssnnñn. tlu:-ant~ 

el Gi&lo XVI¡ Charles Gibson, Los D3tacns boja el douinio eaaaiiol, 1519-1810; y 

Franoois Chevnlier, Lll for;:mci6n de los latifuudios en México. Por su pnrte 1 re;;;-

pecto n Teloloapan la investi¡¡;&ci6n ae bos6 en dos archivos: el Archivo General de 

la llaci6n en sus diversos raaes referentes a la Nueva Eapaña, y el "Archivo Parro-

quial." de Te1oloapan. 

No se hace ruenci6n ni se hizo uso del Archivo J{u;1icipal ya que en él no hay 

papeles referentes a la época colonial ni al periodo anterior a la revaluci6n ae 

1910 1 ausencia debida a que la mayor parte de ellos fueron quemados durante dicha 

lucha revolucionaria! 

He1aos dicho que la historia de Teloloapan tiendo a verse en funci'n de los .;;ru¡ioo 

en el poder, de los crupos que han ejercido el dominio de la zona, trátese de los 

wexicas en la época preltiapánica o de los espaiiolea en la €poca culonial, eao sin 

mencionar loa caoos posteriores. Ve actos al.¡;unas ejemplos: 

Mexicapl!n os un pueblo que e.:;;tli "pe¡¡ado a Teloloapnn", s61o los sepnra un pe-

queflG> rio. Mexicap!in ª" se menciona ni en la obra de Dur!n ni en la de Alvarado 

Tezoz6moc cuando estos autores hablan de la &lJerra entre moxicaa y tel.oloapenses. 

Tampoco aparece ell la 11relaci6n do Teloloapan y aua estanci1lG 11 escrita en 1579 por 

el capitl!n Lucas Pinto, corre~idor del Partido de Ichcateopan. Por su parte, Gibson 

8 Dato proporci.,nndo por EVila Franco Nl!jera, profesora rural federal teloloapensc. 

La pr .. feaora Fr:inco Nlljern naci6 en el año C:e 1888, l-iuri6 on ctorzo rie 1989. 



señala' que 11Nexicnpan'' desi:¡n3 un 11 6.rea do los t'lexica", y que bnjo este noL1bre se 

represent~ba una Gccci~n mexica en etras comunidades. Citn el cnco concreto de 

1 :3 

u:ia co.ounid.ad del Val.le de !·!é::::ico: el pueblg acolhuD. de TeZt\yuca* En e:;te sentidn, 

nuestro Nexicapán designarla uno de lo~ barrios o aecci~nes uexicaG projucto de 

l.a col.oni"Dci6n ordenada por Ahu!zoti? 

Sin e~bar~o, en Talolonpan una ¿e 1aG versi~ues que c~rren es la zicuiente: 

Mexicapán se l.lnma as! porque ah! vivieron los mexicas antes de establecerse en 

Ten.cchtitlan. Nexicapt;.n 11era el lusal~ <ionO.e ellon querían vivir 11
, pero 'iuien sabe 

por qu~ »az .. nes no fue as!o 

Esta ve:si~n se utiliza üe d.os :.:aneras. Los de Mex:ico.pti!l lo usan :pura "resal-

tar ciertas dií'o3rencias 11 eatre ellos y lo¡¡ de Teloloapan. f'nra las clases diri;.;en

tes telol.oapenses el nombre de Hexicapln si;,:i.ificn vínculo con el poder central. 1 

v1ncu1o de ori¡¡;en, de grandeza. Por l.o 1.1is::te, se echa al olvido el Hexicapl!.n como 

ain6nimo de colonia mexica, da::tinio po11tico, explotaciGn. 

Tambi6n, hay una "Leyenda de la piedra de la Tecaapa.na" en l.a que se dice que 

::tientras Teloloapan, Oztuma y Ala.hui,,tlán fueron incendiadas y sujetas a los mexi

cas por las tropa¡¡ del rey Atzayl!.catl., los del "reino de z.:exicapán" "pel.earon 

heroica;;iente sin ceder a l.os c1Dnquistadores aztecas ni un pal.i.10 de terreno". Los 

mexicas enviaran una nueva e:x:pediciGn a1 lugar, y en lB qu.'! 1.~.S~ sucesos c-cur!"'i=.c:: 

en ella tendrán u:i. final romlntico. Un pr!:i.cipo azteca ( Teca~pa ) se enaaora de 

9 Die¡;o Durán, Historia de lan Indias de Nueva España e !:alas <le la Tierra 1''ir:ie, 

M&xico, Porrda, 1967, vol, 2, p, 33:3-356; Hernando Al.varado Tezoz6QoC, Cr6nica 

Mexicana, M&x:ico, Ed. Leyenda, 19114, p. 3:31-:354; Luc"s Pinto, "Relaci6n de Ich

cateopall y su partido", en Paso y '.l'roncos<>, Francisco del, Relaciones ¡¡eo¡¡rl!.fi

cas de }'.6xice, M&:r.ico, Sd. Cost:tos, 1979, p, 87-152, sobre todo las p. 144-148; 

Charles Gib•on, Los aztecas bajo el dominio español, 1519-1310, M&xico, Siglo 

Veintiuno, 1981 1 p. 26, 



la pr'incesn de He:dcap~n ( Ila ) • Sl final tiene cios ver::iiones: se¡;-6.n algunos el 

rey de Hexicaptln desoubri~ los i<corics de lo& principes y los r:at6; sei;~u obcos 

~racias a1 ncor se 1osr6 pactar u~~ alianza, pero diversoa hechos propiciaro~ la 

muerte cie los enamorados. S:i aubos caGos quedan las picrlraG de la Tecur.ipana C<;1!IlO 

testi&os de ln uni6n y de la alianza de los d~s puebl~s. Una •e~ cás, el puder 

local se vincula al poder central. ~n un anexo del presente trabajo se ofrece una 

versi6n de la leyenda de la Tecampana. 

Finalmente, para la ~poca colonial de 'reloloapan los papeles d<0 que se dis

pone son los que el ¡¡rupo opresor conserv6. Papeles que equival!an a una r.ayor 

informaci6A y control sobre los indigenns; papeles que son cr6nica de domini~ 

español y no historia indígena; papeles que cuando tratan de alguna querella cie 

los indi&enas contra los espaüoles, no es raro que estén incompletos o que se 

refieran a procesos inconclusos. 
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La l.ucha c"ntra la historia U.;!J:LipuJ..'.ldn conlleva ne5ur, rechaznr un pasado icpues

to, mutilado, censurado, y rescatar otro mts real, c6s acorde con la colectividad 

sacial., con las t!lo.Gas popul.ares, cc¡¡n el presente. En r.tucho.s ocasiones este =-esca

te se hace s6lo s.,bre la base de lo que la clase en el poder ha re¡;ir.tr!\do y trans

uitido, pero ello no es obstáculo !Jara x·eintt:l"\f>l .. cta.r J.\;-~ dut.:·~, pc.rn r'!consir.lerar 

el pasado desde el punto de vista de una historia de conocimiento ~til y le~itico, 

que acabe con la historia vista desde la perspectiva de hombres aialudos, de cla

ses dominanteG. 

La historia ea una pr~ctica social viva, dinil:cica, actuo.nte, que se cia entre 

el presente y el pasado, el pasado y el presente. El olvido del pasado implica no 

couprender ni el paGado ai el presente. Implica no dominar el presente, no influir, 

dejar que 11otrc;s 11 lo moldeen de acuerdo a SUR intereses. Olvidar el pasado equiva

le a aceptar la dominaciSn de loa ¡¡rupos claaiotas estublecidcs en el poder, equi

vale al conscrvatisco social, a la negaciSn del movimiento slobal de la sociedad. 

Pedir la b~squeda del pasado, pedir la cocprensi6n del pasado implica sublevarse 



ante esa dominoci6n, imr-lica dorle a la historia su significado como producto de 

la memoria colectiva, co::io afó.n de lucha, cerio pr6.ctic.:i socin.J.. que nos concierne 

a todo::;;o 

Una profesora de Teloloapan nos da un excelente testimonio-pedimento de la 

sublevaci6n contra los op~esorcs~ En el escrito de un discurso de aniversario 

del. "Grito de Independencia", celebrado en una pobJ..aci6n cercana a Te lo lo o pan, 

en una de sus partes dice: 

Si a costo de cruentas luchas, de vidas y de sangre Hidal-
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go y sus compañeros se lanzaron contra el poderoso opreso~, 

en la actualidad ese mismo pueblo que le acompafi6 en sus 

tiempos y que a veces vencedor y otras vencido ayud6 a 

consumar la independencia; que arrnnc6 los cimientos de 

pesada dictadura y que engañado y sufrido siempre en manos 

de politices, capitalistas y clericales ha arrastrado una 

vida de humillaci5n y de miseria, se agita y conmueve, se 

agrupa y organiza también en torno de su ideal que llegará 

a realizar. Su avance será lento; poco o poco ir5 haciéndose 

conciencia para definir el puesto que debe ocupar en la 

historia del mundo y aqu1, a este afortunado Pach~via llesa 

esa voz, ese grito de renovaci6n a que debemos aspirar to

dos los ignorantes, los pobres y los oprimidos. En fraternal 

uni6n desterremos la isnorancia, los vicios y el fanatismo; 

10 Jenn Chesneaux, ¿ Hacemos tablo rasa del pasado ?, n prop6nito de la historia 

y do los historiadores, México, Siglo Veintiuno, 1985, p, 21-70; E. H. Carr, 

op. cit., p. 40-73; Fierre Vilar, op. cit., 230 P• ; véase también los diferen

tes ensayos que componen el libro de Carlos Pereyra, ~. ¿ Historia, para 

~. México, Siglo Veintiuno, 1982, 245 Po 



Li.dq'i.!ira.:::o!; c~nüci..:¡ieutca ;¡ pr6.cticos e:i el taller, en el 

campo y en lo. Escuela y i;,ejore::ios nue1>trn coudiciEn: 1 

El discurso ter1:1ina CQll una e:x:hortnci5n a l.os "co¡jp.:ifierca h'lnestros" p.:tra que 

sean port~dores de l.a voz de renovuciün, de lo.a "nuev.:ts oriente.cio:iez occ::..aliotc.s" 

y de ln lucha en contra del e:x:plot'1dor r~;¡i¡;¡.,11 bur¡;ut;,,. 

Cueotionar un pnao.d" irJpuesto, :::mnipulado, ;¡ contribuir a 1'1 co1'lprensiGn de 

la hiGtorin como form~ cle conciencia parn defi~i: el puesto que s~ üebe ocupar 

en el movi:;1icnto global de la sociedad, para defi::lir el puesto que se debe ocupar 

en la lucha en contra de los explotado;·es, es otro de l»s objetivos del pre:;ente 

trabajo. 

11 EViJ.a France N.!ljera, :::tanuacrito :fechado en Pachivia, septiembre 14 de 19.35. 



I.- :O:l l:ledic ¡;eo¡;;r&fico 

Clo.ude Bntaillon oeñala que el estado de Guerrero queda co::tpre:idido en la reei6n 

o zo:u .. del Mé'xico centr"-l, en ta:ito que ilcrnordo Gorcia l·'.'1rt1ne:o lo sit'5.a en la 

vertiente del Pacifico del México :>uclear. ror r,,tru p"rte, ·le o.cuerdo nl :nopa de 

lc.s e-re.J:J.dc s res:icnes y r~civnes: S"e oecon6rJicns rez11cs de l';é:.cicu, An~el Bass:oJ.s ac-

ñnln que de l.aG ocho ur.;.ndeg res;ionec;, Guex·rero perte!lece, junt6 con Chiupas, 

Oo.xoca y partes de Hicb.c:ncán, Coliilla y Jr.lisco, a la re¡¡i6n del Sur; 
Fara los treo outCJrea se trv.ta de una :.ona cuyo car6cter diotintivo en sene-

ral es el de ser una re;;ilin depri;:iida y subeq,uipado, con une. poblaci~n eillillente-

oente rural y can un br.jo r.ivel t~cnico, con una vida &¡;ricola tit>diocre, y cuya 

atraco econ6mico se 10a:ii:fiestr.. e:i. una producción tradicional, de conouco intcn·no 

y n• apta para el 1Jercado nacional. 

;. manera el.e c"oparaciGn, señale a contiauaciGn las regiones que se¡;;dn Bassols 

comr,arten estas car1>cter!sticas: costa de JaJ..iaco-.\utliin; Coli¡:¡a-Monzanil.la; 
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Costa de Michoacfi:i.; Tierra Caliente; C<•sta Grande de Guerrero¡ Valles de Guerrero-

Chilpancin&o; C<>sta Chica. de Guerrero; Hixteca alttt-'rehuacán-La Cafütda¡ Mixteca 

baja; Costa Chica de Oaxaca; Valles centrales de Oaxaca¡ Its~o de Oaxaca; Val.lea 

ceutr,;-orionte de ChiA!'86j Casta ChiapaG-Soccnusco~ 

~ntro de esta Z.Gna ao disti:i.~en cuatro re¡;iones finie[.;rá!icas: el oje o 

cc>rclillera neovolc~nica, la Depresi6n del Bal:iaa, la Sierra aadre o.el Sur y la 

planicie costera. De acuerdo cea les estudiosos, en el plioceno se produjo una 

1 Claude Bataillon, Lus reP,ioneo ¡;;ec;¡ráficas en U6xico, l·l€xico, Si¡;lo Veintiuno, 

1985, P• 160-194; Dernardo Garcia l·lart1aez, "Consideraciones coro¡;ráíicas", en 

Casio Ville¡;aG, Daniel, ~. Historia general de M6xico, Héxico, El Col.er;io de 

N6::dco, 1981, t"ºº 1, p. 5-82; An¡¡;el :ausscls Batalla, Ge o;Faf1a econ6I!lica c4e J.16-

xico, Mé'xico, Ed,. Trillas, 1984, p. J48. 
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11 compreGi6n tect6nica 11 que ori:~iuG :.1odifico.cione& i;.Jporto.nte;:, en el relieve, sobre 

tetlo en forma de ¡¡rietna y vullcs e trnv§s de les cuales s~ produjo un intenso 

vulcani3~o dundo ericen al eje volc~nicc. L~ actividad tectGnica y la volcánica 

originaron, -to~andc en cue~ta aqu! a6lo la ~esi6u co~prendida e~tre el r!o 3al~as 

y el Lerr:ta-Santiago-, meseto.s producidos por J..ev.:"!.ntnciie::ito .:i.1 02ate de Quer~taro, 

regiones llanas en Guo!'lnjua to, Mi~hoacfln y JaJ..i3co, una ro :;ión r:iontañcss. qi:.e cru::.:1 

Michoac5n en oentido transveraal, y la depresi6n tect5nica en la cual corren los 

c:>rrier.tes del. 3:.lsas-l·lezcal.a, as! como otr3 formada por el rl:o Tepel.cate¡;ec~ 

La Sierra Madre del 3ur e,. cás o ::ienos u!la prolan¡;::?.ciGn de la Sierra Hacire 

Occidenta1, au~que no tiene ln ~ia~a continuidad. ~a una serie de coi~encins de 

vi~or desigual., sin caparaz6n de l.avas y separadas por cuencas, que se al.za detrás 

del reborde del Océan• Pacífico. En 6sta, 

1as resiones el.evadas do~inan al este, forQando l.as :esetas 

de Oaxnca, ~icntras que al oeste el. conjunto se hunde en un 

4 
foso ~uy ~arcaao cuyo eje ucupan el Cal~as y el ~palcatepec. 

E1 rfg Balsas se for~a con atluas de Pueb1a y Oaxaca, 3igue por la parte centro 

de Guerrero y se une nl. Tepa1catepec para forcar el. río Zacatul.a, que desemb~cs al. 

Océano Pacífico. 

Las tierras de l.a Depresi~n del. Balsas debieron ser, se~dn Viv6, del fondo de 

1os marea del cret~cico. 

Estos :ares del. cretácico sufriorcn un l.ovanta:iento tactGni-

co a fines del raismo período ~eo16bico, en cuya época comen-

~~ron a emerger sobre la superficie de los mareG. Zste levan-

3 Jor.;e A. Viv$, "Marco ¡;eográfico de l.a ztina comprendida entre las cuencas del. 

Bal.sas y el. Ler::oa-Santiu¡;o 11
1 en Sociedad Mexicana de Antropol.ogia ( S!IA ) , 

El. Occidente de M&xico, 1948, p. 13-16. 

4 Claude Bataill.on, op. cit., p. 13, 



tamiento se continuó durante el terciario y de hecho pare

ce r:J.o.ntencr.sc hostn. 1u actunlidad~ 
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Por su parte, Bassols ofrece l~ siguiente definici6:1 respecto D estas ticrrn.so 

La llamada 

Depresión del. Balsas o Aust:-al, abnrca :lo sOlo la secciSn 

baja, inmediato. al cauce de dicho r1o, sino tocias aquellas 

partes que integran el declive interno de las sierras ma-

dres del Sur y de Oaxnca, lo mismo que el externo de la 

Cordillera !1eovolc5nica, y de donde bajan los principales 

afluentes del Mezcala-Dalsas en su cue~ca media y baja. 

Este hundimiento es un fenómeno natural de gran importan-

cia para el sur de Néxico, pues la ve¡;etaci6n de xer6fitas 

ocupa en él extensiones enormes, en tanto los bosques tern-

plados se refugian en las partes altas, al concentrarse 

all! las m5s elevadas precipitaciones pluviales. En la 

pnrte baja, no llueve m6s de 800 mm, y se conservan las 

nltas temperaturas que han hecho famosa la Tierra Caliente 

de Michoac5n y Guerrero, donde se ha registrado uno de los 

polos del calor en toda la Repdblica, calor que es casi 

peroanente y no p1·es(:!ntu l.:i notü.blc di.::::dnución invernal 

que muestran los climas extremosos de Hexicali o Monterrey~ 

Esto dltimo debido a que el eje neovolc5nico es una barrera que detiene los vien-

tos fr1os procedente a del norte. 

En la zona de piedernontc del eje neovolc5nico se observa un escalonamiento 

de tierras. templadas de todo tipo y con numerosos valles profundos pero poco 

5 Jorge A. Viv6, op. cit., p. 13. 

6 Angel Bassols, op. cit., p. 124. 



poblud~s. Sn Guerrero, en esto. zon~ de pie<lemonte, en la parte b~j3 de lo~ valles, 

de st:icnn al[;U:ias ciudo.de s e omo Ciutlo.d J..ltaoirn.no 1 i\.r ca J..in, 'L'e loloo.pan, I:;;un.la y 

Huit~UC? 1 todas eJ..lus ciud<J..dea que ne deciicon a cultiV(lG de tierrn. bajo. tropical., 

co~o l~ c~ña cie azdcar, y qu~ buscan i~pulanr su econom!a? 

A excepci6n de I~uala y Huit~uco, tcdaa las áe~~s ciudaues pertenecen a la 

re 5i6n ec.:tnti;iica de ·:rierra Cnli~ate, l[l cun.l e emprende tt!rri torio de 1-!ichoaclln y 

Guerrero. V!".rias obras, a1Jbre todo las de ricg:!J e;:iprendidas en Rttetac.o y Altar.1ira-

n.o, as! com11 ell el Vall.e de .Apo.tzing~n y otros lu¿;ares la. Can convertido en una 

:importa u te regiGn productora de caña óo e.zdcur-, rr ijal, Cijonjoli, :J.lgodón "J :;:iaíz. 

La distribuci6n de estos producto~ si3ue dos víns: una de ellns es la de Arcelia 

y Teloloapan hacia el interior de Guerrero; la otra es la de Pát~cuaro-Urua~an 

pera de ahí llegar al centro-occidente y centro-sur~ ~l fin del aislamiento de la 

cuenca .del Tepalcatepec, del bajo Balsas, de Ciudod Altamirano y otras ha i:;ipulsa-

do el desarrollo de la regi6n. 

Intentar explicar el proceso social de una de las ciudades mencicnadas, ~elo-

loapan, es el objetivo de este estudio. 

Teloloapan forma parte del ~unicipio uel mismo nombre. Este tiene una configura-

ci6~ montañosa debido a ln cercanía de laa sic~ro= de Sulter~c ·y Zncu~1pan. 3oza 

de un clima templad" con partes cálidas y lluYias rJoderadaa. Zl omnicipio csti 

regado por varios afluentes del Balsas come son los r!os Oxtotitlán o Teloloapan, 

Ahuehuetla, Ahuehuepan, de loa S~bines, etcétera 0 

Un diccionario de historia, bioGraf1a y geograf!a define a la ciudad de la 

siguiente manera: 

Teloloapan, Gr~. Ciudad, cabecera del municipio del mismo 

7 Bernardo G~rc!a Martl~ez, ~p. cit., p. 51. 

8 An~el Basaols, cp. cit., p. 419. 
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nombre. e eº En la vertiente meridiono.1 del Eje ·101c5nico, 

cerca de ln mar¡;en i::quierda del rio Ostotitl/;.n o Telolca-

pan, afluente del ria de las Balsas o Hezcala, A 1620 ~e

tros sobre el nivel del r.w.r; a los 18° 22
1 

06
11 

de latitud 

o 1 11 
norte y 99 52 31 de .longitud oeste del me:::idiano de 

Greenwich, 57,7 Km al oeste de I¡:ualn, en la carretera c;.ue 

une esta poblaci6n con Ciudad Altamiranc y Coyuca de Cata-
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l§no Clima cfilido con oscilaci6n térmica anual corta, Lluvias 

en verano y principios de otoño, Tiene ganadería, minería y 

el comercioo Produce: frijol, aguacate, pl5tano, mango, caña 

de azúcar y naranj:i. 10 Km al noreste hny cines de plomo y 

yacimientos argentíferoso Se extrae aceite de ajonjolí? 

Sin embargo, todos estos recursos han sido aprovechados en beneficio de unos 

cuantos que han consolidado una posici6n de privilegio, con la consabida explota-

ci6n de las mayoríns. El contraste de esta idea de desurrollo se da en la misma 

periferia de la ciudad y en los pueblos que dependen de ésta. Colonias y pueblos 

sin servicios ~~sicos; en algunas colonias periféricas de Teloloapan hay viviendas 

de madera, varas y cart6n; un arroyo de aguas negras a la intemperie, calles sin 

empedrado, etc~tcra. Por su parte, 1os campesinos no cuentan con grandes.recursos 

técnicos para sus cosechas, y en muchas partes la configuraci6n del suelo no lo 

permite, adem5s de que la siembra se limita generalmente a una agricultura de tem-

poral. Cuando la cosecha es buena, los campesinos van a Teloloapan a vender el 

excedente y. ahi c:ien en manos de comerciantes y otros intermediarios. Azí., al de-

sembolso que hacen para transportar su producci6n so le agrega la venta a un precio 

muy por debajo del necesario para satisfacer otros aspectos de su subsistencia, la 

9 Diccionario Porrda. Historia, biografía y geografía de M6xico, }!éxico, Porrda, 

2 vol., 1971, vol. 2, p. 2068. 
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cual se complementa con la venta de algunos animales, huevos, etcétera, 

De los producto3 agrícolas consumidoa en el municipio, la base l;i constituyen 

el maíz, el frijol y el chile. /,. éstos se agregan otros como la calabaza, verduraa 

como el jitomate, tomate; hierbas como el epazote, pllpalo*, chipiles•, chichihua-

chis* u olorosos; otros como cuyules•, retoños de calguaje• y guaje•, guajes•, j!-

cama, aguacate, chirimoya, zapote, guayaba, nanche, guam~chil, cacahuate, anona, 

ciruela, granada, mango, papaya, etcétera, Una planta de uso industrial, el algod6n, 

tuvo gran importancia en la época prehiapllnica, Bn la actualidad se ha restringido 

a nivel local y para uao directo. 

Teloloapan es un nombre prehispánico cuyo significado ea el siguiente, 3e forma de la 

uni6n de dos palabras: telolotli y apan, La primera se forma do las ra!cea Tetl-

piedra y ololoa-amontonar, juntar, rodar, redondear, formar una bola. Entonces, talo-; 

~significa guijarro, piedra redondeada;o Por su parte, apan es también la uni6n 

de dos palabras: atl-agua y la preposici6n pan-sobre, De la primera se elimina la 

terminaci6n Tl y lo "a" funciona como sustantivo. As!, apan quiere decir "sobre el 

agua 11~ 1 De acuerdo a lo anterior, Teloloapan significa "guijarro o piedra (piedras) 

sobre el agua". También, seg~n la Relaci6n geográfica de Teloloapan realizada en 

1579 1 el nombre del lugar ea ésta 

por questa en él un ojo de agua que lo hecha como una bola, y 

~. quiere dezir «bola», y ~ quiere dezir «sobre agua))1
2 

Nombres locales de diversas hierbas y vainas silvestres. 

10 Remi Sime6n, Diccionario de la lengua nllhuatl o mexicana, Héxico, Siglo Veint:i,

uno, 1977, P• 465. 

11 Remi SimG6n, ~. P• 39, 

12 Luces Pinto, ''Re laci6n de Icbcate o pan y su partido" 1 en Paso y Troncoeo, Fran

cisco del, Relaciones geogrdficas de México, México, Ed. Cosoios, 1979 1 P• 146. 

Las dos palabras subrayadas, ~y ~· estdn en cursivas en el texto. 
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Mientr;;s l<>a cli::wtlíl<i,¡oo C:efi'len o. Teloloapo.n cu:i. u:i cli:JD .'.w¡;, de G'1b»n:i y 

con lluvia peri~dico. con u:ia precir;itaciGn n:1uo.l r:w.yvr de 75ü ;:;~, con un i:ivi~r

ne seco y con tecper-oturas aensu\itles =1!i.a n1t;:1.a do lvs ~..3° e, .:ilc~nz~ndo u:ia ::i~xi

ma antes del aolsticio de ver~no 13 ; fara los teloloapan~us eGta üefi~iciGn se re

duce o la ccnsidero.ciGn de que Telolocpan es 13. ciu.dnd del cli;..1a ideo.1 y de ln.G 

tec::i.c:po.na.s o piedi·as sonc.-ras. 

1;, Citado p;)>:° Ja:!.i:'.e Litvr1k King, Cihuatlfln ;¡ TepecoucuiJ.co, ¡irovincias tributa

rina de M!xico en el siglo XVI, l-i'5::dco, U!lt.H, 1971, P• 40¡ CJ.nude llataillgn, 

op. cit., p, 14, aeño.la (!ue las tierras calientes presentun una oedia anual 

superior a loo 20° C hnsta los 1000 metros de altitud, en tanto que las tec

plndns ae escalonan entre 16° C y 20° C entre loa 1000 y 2000 metros de alti

tud. 
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II~- La ~poca prehisp&nica 

1.- Periodizaci6n 

De acuerdo a varias ca~ac-:.=r!stic.:is culturales cor:u:ics n la zona da G'.le:-rero, ::orno 

son unn marginaci6n te:pr~=a respecto a las te~dencios ;enernles que se prese~~an 

en Mesoamérica, la atoci=sci6n y absorci6n de los diversos elementos que entr~= a 

:La regi6n, lo. influencin. ':".llturo.1 externa producto de relnciones con 5!"'upos c~':!ca.s, 

teotihuncanos, toltecas e pirindn-raatlat~inca, ~ixteca y aztecas, t~rascos y ~~

puztecas1 estos dltimos q~iz& centroamericanos, Litvak King presenta una cronc:og!a 

cultural que define, sig~~endo en todo a Robert Lister, de ln mancru siguiente: 

Un primer periodo u ~~~i~onte arcaico cuyas fechas se ubicnn entre 1000 y 200 

a. c. y que se caracteri~a por vasijas trípodes, algunas de ellas con soportes rna-

miformes o bases anulares. Estos materiales, semejantes a los de la Cuenca de !·:é

xico, corresponden a la e~apa del preclñsico. 

Entre 200 a. C. y 400 d. c. se sit~a un segundo período cuyos materiales ~ie-

nen gran influencia del estilo de La Venta, y que se presenta en las regiones jel 

Balsas medio y la Costa G=ande, principalmente. Algunos arque6logos ubican es~os 

materialea en el preclásico tardío pero no dan una fecha probable, en tanto q·.:e 

otros loa remontan más al:.á de los 500 ªº C~ Coinciden en caiilllio en que 

1 Véase por ejemplo a Otto SchUndube, "El Occidente de México hasta la época tolte-

ca. 11 , en León Portilla, !-~iguel., et nl, Historio. de M~xico, México, Sal.vat eC.~tore::;, 

13 vol., 1978, velo 1, p, 228 ¡ Enrique llalda, 111-:éxico prehisp6.nico: origen ~- for-

mo.ci6n de las clases socio.les 11 , en Semo, Enrique, ~, M6xico, un -oueblo -s-:i la 

historia, México, llueva Imagen, 4 val., 1982, vol. 1, Po 101-103. También Covarru

bias loa remonta más a:.16. de los 500 a. c., planteando además que la máxima anti-

gUedad de lo cultura c:~ecn se encontraba en Guerrero. En cuanto a esto úl~~~o, 

Litvak King, Cihuatltin :' Tepecoacuilco ••• , p. 57-60, sefüüa que los datos de in

vestigaciones posterio~es a 1948 permiten negar la veracidad de tal suposici6n. 
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al comparar los f~cos de esa cultura o estile ae ve que tie-

ne uno de sus punte" de concentraciGll en el Estndo de Gue-

rrerc. Pertenece a un 1srupo mayor, al que Piña Ch5.n. dcnominu. 

Puebla-Mcreloa-Guerrero, con sitios co~o Tnxco, 31 tlaranjo, 

It:;ual.a., Telo1•:>apan, Hezco.l.o., Zuu~pango, Chilponcinso, Tlaco

tepec y Ol.i:J.al.:i, que cubren grandes extensiones de la re(;i6n~ 

En la Costa Grande se presenta en sitios c~~o Petatl~n, Coyuquilla y San Jer6niooo 

El tercer per!cdc ir!n del 400 al 900 do c. y en &l se manifiesta unn transici6n 

olmeca-teotihuacann hasta llegar al teotihuacano cl6sico con sitios en Balsas medio, 

Pl:iceres del OroT Co.:¡ta Gr:i.ndc y .:\.CD.J;Ulcc. P::i.ra Covo:rrubins, el rer!~do se inicia 

en el 500 do C. y termina en el 1000 do Co 

En el si~uiente period6, el cuarto, la influencia es tolteca y corresponder!a 

al postclilsico temprano. Cubre los años de 900 n 1200 do C. r.1anifest5.ndose sobre 

todo en Coyuca de Catal5.n 1 Balsas medio, Teloloapan, Tnxco-Zumpan&o y Costa Grande. 

El ~ltimo periodo o fase del desarrollo prehisp5.nico en Guerrero se define con 

1a presencia de eleMentos mixtecos, mexicas y turascos. Corresponde al llncado ho

rizonte hist6rico y se le atribuye un tiempo que va del 1200 d. c. hasta la con

quista española. Es característico de este per!ode la colonizaci6n y el estable-

cimiento de gu"-I'niciones mexicanas y tarascas, principalmente en Coyuca de Cata-

1án, Balsas medio, Telo1oapan, Oztuma, Alahui~tl~n y al~unoa otros sitios del nor

te del Estadoº Exce¡>to C<>yuca do Cata16:n, loa demds pertenecían a la provincia 

tributaria de Tepecoacuilco~ También en la parte suroeste se presen~an estos ele-

me11toa, como es el caso de l:;o q\le fue provincia tributaria de Cihuat1dn. 

Se c>bserva que l<>a elementos tomados on cuenta para la periodizaci6n 1mterior 

ostdn dados sc>bre la base del arte, y adn m§s sobre las influencias externas para 

2 Litvak Kin&, op. cit., p. 59, 

3 Litvak Kin~, ~. P• 60. 
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tal producci6n. 

,\unque t;il p<>ri<>dizncil>n ofrece ciertos problet~as respecto a 13 i:1terpretaci6n 

de l.ca pocos datos existentes, as v~lido. para deterninar la ubicaciSn temporal del 

objeto de estudio, sobre tocio debido a q_ue h:asto;;. el r.~oi:'Jcntc no cuento co:i suficien

tes ele~entcs de on~lisis como p~rn se5uir otras propozicionea de periodiz~ci6n~ 

4 Cc.mo por ejemplo la que prop,me Enrique Nalda para el México prehispf;nicoo 

Nalda divide el tiernpc prehispdnico en dos periodos, El primero seria el 

de la Comunidad pri~itiva, que iria del 30 000 a, Co al 1000 a, Co El se-

¡¡;undo ¡.er!odo lo designo co!:lo de Tranoici6n a formaciones estatales, y le 

corresponden las fechas del 1000 ªº C, al 1521 d, C, Para I:lds datos al 

respecto, vlfose Enrique Nalda, on. cit., p. 51-65. 
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2,- Lu lensua 

Hacer una clescripci6n de 103 idiomas que S<!! h::.bl::.b:>.n en lu rer;iSn que comprende a 

Telgloapan presenta vari:is dificul.tade.s. Lu :.1~3 seri3 de ellao en la falta de da-

teso Por eje;iplo, no se tienen nutici<>s sobre lo. fili"ciú;t de l:>s pri:ncros "'cbla-

dores. Al parecer a finales del periodo preclf.sico lle~aron ~rupos de habla chon-

tal, procedentes de Tierr3 Calie)1to y que se estnbleci~ren en sitioa co~o Ixc~-

teopo.n 1 Oztuna, hlahuiztl5n, Ceatcpec Costales, ~pn~tla, Totoltepec, Telolo::.pan, 

etcé'tera~ 

Tncbién se señala que para finales del periodo cl!sico hay crupos de habla 

catlatzinca y otros con filinciEn nahua y tare.sea. Litvak reconoce la entrada de 

grupos nahu11a en diversas o1endriso Une pricern. ol.an.da pre-dueto Ge ::iovirnientos mi-

gratorios lleg6 desde la act'1al frontera Jo.liscc-l·lich::>:ic~n, avanz6 por la el.lenca 

del Balsas-Tepalcatepec hasta lle¡;ar al Ji;,ls:>a-Hezcnla, y de ah! se e:ctendiS has

ta llegar a varias zonas del sur del Estado de H~:cico. La se¡;unda olee.da penetr6 

desde el Valle de More loa y el !'.ltiplnno Central con di!'ecci~·n al sur, ocupa:ido 

111 linea I¡;uala-Chilpancin~o, Esta se,;unda oleada la identifica como la de los 

mexicanos cohuixcas de las fuentes del aislo XVI~ Hay una tercera oleada que, al 

ieual que lP.s dos anteriores, se mencionar4n mtia adelante. 

En la afiroaciGn anterior Litvak sigue a Weitlaner, para qÜ:!en pens¡,¡r en dgs 

movi::.iientos de difuai6n se debe al hech<> de que desde Jalisce y Micheac4n h:o.sta 

el sur del Estado de M&xico y la 11n"a I¡¡ualó'.-l1e:zcala se present:a U.'1:>. vari-.ción 

del idioma n4huatl cl~sico al sustituirse la Tl por L? 

;; Robert H. Bar1ow 1 
11/.puntoa para la historia antigua de Gue!'rero", en Sociedad 

Mexicana de Antropología ( Sl-!k ) 1 El Occidenti> de MExico, H.!xico 1 1948, p. 181-190. 

6 Litvak Kiu¡¡ 1 cp. cit., P• 64-65. 

7 Roberto Wei tlaner 1 
11Situaci6n lin;¡;U1stic" del Estado de Guerre1· .. 11

, en Sl1A 1 

op. cit., p. 127-133. 



Respecto ol sigla XVI, las relaciancu seo;r~ficns ofrecen ª's datos. En la rcgi6n 

arqueoi6aica ceutro-norte en la que ~e ubicn a Teloloupan, Pinto ~e~cion~ ~ue se 

hr.a.bl~bG. el chun.tal, eJ. r.:azateca, e1 ta::tcco, el tl!pu~tec.:=t y el. izcucoi~ 

Eat::i.s cinc" lent>uas :ze incluyea dentro de 1:10 17 que en el sizl.;, XIX Oro:;,eo y 
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Bcrr:;i dio cerio des.::lpDrecidos del r.¡c.so.ico G.e ióicr.w.s del ]st:..do: tolir:ieca, po.~tecu, 

chuwbic, chontal, r.1atl\..l.tz.i:.1c~, mr...tlar.10, tuzteco.., te:-:ome, mazo.teca, iz.ct;co, tl.atzi

huisteco., tiacotepchua, cuyu:::w.teca, curnoteca, to1.)uzteca, tixtcca y tcx.c~.tec~2 

El izcucci, 1en¿;ua sin cJ..:i.siíico.~iSn dentro de un r;rupo, se t..o.bl::ibo en J.os 

actuales municipics de Telolcapan, ;..po.xtl.o. y Cuet~c.1a U.el Pru:;resoe Sl chont::i.l, 

tambi~n sin clasific::ici!in, se~n la Rel::>.ci5n de Pinto :;e llubl<'b"- princip"lmente 

en hlahuiztl~11, Ixc" teop"-n, Oztui;w., Totol. tepe e, Te1oloapan, Coa tepe e, Apaxtla y 

Cuetz;il.a. Litv._k Kin~, siGuiendo - Viv6 y ?·~lil-rino FJ..ox·es, señala ;ue se extend!a 

a los ~unicipios de Teticpac 1 Tnxco, !Guala, CGcu1a, Arcelia y Pilcaya1° Definida 

en la Relaoi6n de It;uala cerno "lengua ¿;uturaJ. 11
1 

es sesuro qui! .ne correspi;inda ul chonta1 de Ctl.:.:acs. o de Ta-

bnsce puesto que el noPbre ~ra usado para designor a los 

vecinos ex.tra.njeros del. áoininio mexicano. :Sn l.as reJ.acii.)-

nes so distinGuen del matlntzinca y ma:;,ateco, que :zen ve-

cinos de é1, .oa.rlow opiu.- (it,;.e ~-.icde id'!:ntificRl'se ccn el. 

tuxteco, que se h..~bl6 en Ixcateopan, aun~ue para Cl::'o=co y 

Ilerra eran difer~ntes~ 1 

Barlow 'señala que el tuzteco se hablaba en Tuztlan, la cual localiza "l oeste 

de I¡;uala, y con1<> tenia cierta semejcnza con el che>ntal, por oso los identifico. 

Aunque considera que el chontal es uit nombre despectivo dado por los nahuas, ni 

8 Cit., do por Litv¡¡.k Kin¡;, º~· cit., P• 61-66 

9 Cita.do ¡:>or Litvak King, ~. l'. 61-66 

10 Litv:i.k l\in¡¡; 1 ibidem, p, 64 

11 Litvak Kin¡;., ~. 1'. 63 
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El ni Litvnk ~enci~n~n ou paaible siGnific3do~ 2 

Un pocc hacia el norte de l~ zona de habla cho~tal se locnliz~ba la lenr;ua ma

za tccn, sobre todo en Ixc;'lteopan, T:i.xcc, Pilc~ys, Telclon.p.:i.n ;¡ Pedro /'.acencio de 

Y.lquisirao. 

For su pt~rte, dentro ele las lenguas vivas .se destacz.n el n&lluo.tl. ~;l el t.'lrasco. 

Ya so han selialsdo les puntos de urribv U.e los ;,rupos nahuas, e::ccpto l<>s de la 

tercoro. cleuda que corresponde o. los mexico.s y que ocuparon sitios co:~10 Tel..;loap:'l.n 1 

Oztu~a, Acap6t1~huaya, hlahuiztl~~, Co~tcpec Coatalcs, etc&tcr5Q 31 tarasco ocup6 

lo que ahor!' corresponde a los municipios de ;::;ir.1ndaro, CaahuayutlG. y Coyuca de 

CatulC.n pri:ici¡:.al:::.c::itc .. Ader.i5s, el eníren.tt1.11Ji~nto de r.iexic:;;.s contr3 t.:araoc')s pro

pici6 que entre estas zonas se diera la presenci" de ¡;rupos de le:ir;uas otom!es 

como la pace, mazahua 1 otom! y raatlatzinca, debido a que ambos contaban en sus 

¡¡uar11iciones con soldados de estos grupos. 

12 Robert Barlow, o~. cit., p. 181-190c 
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3.- Ln in.f·:>r1:--1nci6n srqueoJ.G;:;ica 

a) C:ir,,cterísticas cenera.les en la Cuenca del Hez.cala 

Para alG'U!tos i!lvesti¿;&dores, se i:...clu:rc a Guerrero de::o.tr:,, ¿e la cultura de Occi-

dente ::ilts por el ¿esconociniento que oe tiene de ella que por an ri.ufi.lisis compl.c-

ta del material oomdn @ ellos. LitYak King cencicna que en Guerrero s6lo se pre-

se~tan tres elementos cultur~lea =elacion~d~s al Occid~nte: cer~~ica roja sobre 

coí&, jue¡cs de ccnch:i y piritas, así como la joyería de aro1 3 

Ante la falto de arquitectura monumental, los dat~s de la arqueolo~ía de 

Guerrero so reducen o loa materi~les de piedr~ y a la cer~~ica. Los pri~eros se 

localizan dentro de una provincia :rrqueol6gica cuycs l!~ites ser!nn, secún Co-

varrubias: al norte, Tejupilco y Sultepec en el Eutodo de ¡.:éxico; de nhí baja al. 

sur pór Teticpélc, Acuitlo.p5.n, Aca;¡ixtl:-;., Taxco, Tnxco Vi3j0\ '.(~calpulco, IIarnnjo, 

Bue:iavista, Tuxpan, T1~xmalac, It;ua1a, Tepecoacuilco, Huitzuco, Tulimdn, ~onnl.a-

pa del Her te, Chil:icuchapa 1 T<ia<!lapa del .5ur, Concoyul'l., Haxela, X<=-li tla, Balse.s, 

Atzco.l.n y !·!ezcala. Al. sur ddl. r!o l·:ezcala incluye {i1.5unos pueblos co::to Zu:ílpo.ngo 

del n!o, Tixtla, Chilapa, Chichihua2co y Xochipala. Al occiúente colinda con la 

provinci;¡ o.rc1ueol~ei"a del Bnlsns Medio; nl suroeste con oti"n. provincia, ln te-

puzteca o Yestla, y al oriente se extend!n hasta el suroes~e de Olinal~ y Pue

bla~4 

Tanto de Esta como de le cerimica se mencionan varios tipos o estilos: 

-- Estilo oltieca o de Ln Venta, l!:l materi::il consiste en íir,urilla .. , :udscarus, 

c~lmillos d~ jRzuar, adornos, cuentas esí$ricaa y tubulares, cinceles y punzo-

nea, piez~s dnicas como un sancho o &nzuelo de jade!ta, pe~dientes o collar co~ 

13 Litvak Kine, op. cit., p. 43, 

14 Miguel Covarrubias, "Tipolog!a de la industria de :Jiedra talln.da y pulida de 

la Cuenca del R!o Mezc¡¡la", en Sl-'A, op, cit., P• 86-90. 



forma de piernas hu:n;;.nr,¡a, ore j~s Ce j:J.de!ta 1 ~,ulsor de1 pie 1 lng~Tt., hecho de eo-

lv.bones de jD.deítQ, etcétern.. I.n onyorí~. del r::~teri.::ll cl.r.lcco.. en Guerr~ro cc:i.siote 

eu objetos reJ.utiv01c.e:ite pequeños troba.jndon en piedros UurGs de: i::alor verde y 

i:;u:ios in->/esti13.::.dores .::;eñ.:o.l.::..n un:i 'JCU!Jaci~n cort;;. oun·=tue cubricndn U!! f:.re!.! conai

der::.b1e:5 Estu hace nul_;oner que las influenciC\s ol:lec.'.ls lle.';o.ron i;1edi.:-.1nte peque-
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ñoa r;rupcs hu~o.noo ,?rccedentes <le ~c;,.uell:-. resi6n si;¡;uicndo un.a ruta 0a~c~ca-Puebl::.-

~¡orelos-Guerrc~o. Ssta vcndr!a de ln costa aur del Gclfo, se~uir1n por Cuxaca, lue~o 

por Fuebl~ y lleG&l!'"!-.. a Cuaut.1a, de d~nd.c se ccneci;a.r!o. con el Valle de M.5xico por 

sit;uiendo lo. cuenca del. r!o Cuo.utlc.o Coe, cit:;.do por Litvo.k y N:?cld\l. 1 ;;iencicua ciue 

ésta íuc l.a ruta del j~cle, ma.terin. prim~ empJ.dada ¡::or los 01.i:1ecua pr-:-a cubrir 

ciertas necesidcdes socin1cs~ 6 Exi~tian otras rutas de acc~so por la re~i5n de 

Puebla y del Valle de Morelos si¡¡uiendo el cura., de los rias f,tcyac y A;:io.cuzac; 7 

En pGginas posteriores volverG a señalar las rutas de comunicación, sobre tocia 

l:>.s referentes a la "ºn"' norte de Guerrero. 

hdcc6s del. m•teria1 ya señalado, también se da la prcsenci~ cie ~intur3n en 

Ju:ctl.::hu:ica y Oxtotitl;!:n, c~rc" d" Chil:>pu. Una de l1>s pintur&s de eate dlti::io 

sitio so refiere Q un personaje sant~do sobre u~a a~Gc~Ta de jucuar y otra a una 

º"'r" humnn" que est~ de perí'il y que 1~uestro. a:ite su boca lo que p'1rece una yiJ.·-

¡;ula. En Jur.tlo.hu"ºª existe uno. pinturo. que i·epresenta dos personajes, uno peque-

ño y en poaici6n sedente, y el otro de mayor tamaño que el anterior, c¡ue lleva 

15 Otte SchUndube, op. cit., P• 221-24ó. 

16 J;;.ime Litvak Kin¡;, "El Centro de H6xico coi:to una parte del siate;;ia ¡;eneral de 

comunicaciones ciesucmoric;¡no", dn No11jart;.s-llui::., Jes'ds, ~' 1-:esoú.m§ricn y 

el Centro de 1-'.~xice, I·:.!r.ico, I:lAH, 1985, p. 184-185; Enrique llalda, op. cit, 

mapa de la p. 87. 

17 Otto Seh~ndube, op. cit., p. 227-228. 
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una veatimenta en la que se alternon varias franj:oa horizonto.les en rojo, negro y 

amarillo. Hay otra en lu CJ.ue estúu un tigre y '..lna serpiente on actitud de enfren-

tamionto. En amboo casos podría trotarse de la repreaer.to.ción de dos grupos anta-

g6nicos, quizá cada uno bus:ando la ~osici6~ de privilegie respecto al otro. Se-

g~n SchUndube 1 las pinturas y los objetos de influencin olmeca pura pueden fechar-

se apro:cimadamente entre 9CO y 700 a. c. ; ea decir entre los años que Halda consi

dera como del auge de la cultura de La Venta, Tabasco ( 1000 ª• c. - 600 ª• c. ). 

Pura Hnlda 1 en la escultura de La Venta ya hay una preocupación por destacar la 

relnción entre grupos de individuos ricamente ntaviadoa y otros de menor jerarquía, 

ra.zón por la cual sugiere la presencia de estratificación aocialo Al parecer este 

tipo de escultura que se asocia con lu jero.rquizaci6n de la estructura social tam-

bi~n ae encuentra en l.ugarea como Chalcatzingo, Noreloa, y el. oxtotitl.tin ya. seña-

1ado~8 La presencia do esta red de intercambios hace pausar por un l.ndo on una 

cierta homogeneidad en diversos aapectoa, y por otro en la poaible vinculnci6n de 

estoa grupos de comerciantes o pequeñas co1oniaa o1mecaa con un grupo local que 

empez6 a controlrr e1 proceso de exPlota.ci6n de la materia primu u otros productos 

aujetoa a intercambio. Pero 1a influencia olmoca. no se debe considerar como 1a 

causa dnica. El problema ea mucho mña comp1ejo debido a l.a interrelación de todos 

loa factores .socinl.co. En todo ooao, e1 intercambio se dio para cubrir ,ciertas de-

mandas do privilegio del grupo dominante olmeca, y quizá en un principio estuvo 

apoyado por una fuerzn represiva. Tambi&n, es fa.ctible que con l.a vinculaci6n con 

los olmecaa eate grupo loca1 consolidara. un privilegio político y ri~ual antes 

tempora1- o ef!meroo 

~~- El segundo estilo ea el de objetos olmecoidea, posteriores al anterior y que 

señalan una elnbor9ci6n más burda y de materia1 más pobre, de manufactura local 

pero con gran inf1uencin olmeca. Hay figurillas y mñacuras de serpentina y otras 

18 Enrique Na1da 1 op. cit., P• 101-103; Otto SchUndube, oo. cit., p. 227-228, 
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picdrUs verdes con tipos olmecas su~erpuestos a los locales, 

como el general de la cabeza en forma de pera o og•.:.acate, 

mandíbulas anchas, labios gruesos y de forma trapezoidal, 

aunque mostrando los dicntos, rasgos poco frecuentes en el 

arta cllisicamente 11 olmeca";9 

-- Objetos olmeca-tcotihuaconos. Los oateriol.es como lns r:itiscarus y fig:l...:"illas 

combinan rasgos olmecas como la boca y ot=os elementos humanos y rasgos teotihua-

canos como el esquematismo geométrico, horizontalidad de los raseos de la cura, 

etcétera. 

-- Objetos teotihuacnnos y teotihuacanoides. Se han encontrado también objetos 

de piedra con un estilo clásico y otros de material corriente y burdamente traba-

jade. Los objetos de la zona de Iguala muestran una degeneraci6n y mecanizaci6n 

del estilo, aunque con motivos e incisos peculiares. También en el caso de la pre-

sencia del estilo teotihuacano se señala la influencia por imitaci6n a grupos teo-

tihuacanoides, ya por comercio indirecto o directo. En este dltirno caso la cerámi-

ca más representativa es la anaranjada delgada, característica de la fase Teoti-

huacar. III, Monte Alblin III-A y Esperanza Tzakol. A su vez, se hablo. de la presencia 

en Teotihuacan de piedras finas (Chalchihuites) procedentes de Guerrero~º 

-- Objetos de estilo local. Está compuesto por figurillas de.~piedra en diversas 

poses: figurillas dobles unidas por la espalda; máscaras de todo tipo y tamaño; 

vasijas de piedra; hachas, cinceles, punzones, pulidorcn, orejer0s, cuentas, ollas, 

cajotea, huehuetl, representaciones de animo.l.ea como jo.guares, ranas, monos, ar-

d:i.llas, plijaros, tar11.ntulas 1 etc6tera, la mayoria de ellos trabajados en piedras 

duras como el jade u otras capaces de ser pulidas;1 

19 Miguel Covarrubius, op. cit., p. 87. 

20 Pedro Armillas, "Tecnologia, formaciones socio-econ6:nicas y religi6n en 

Mesoamérica" 1 en Honjarlis-Ruiz, Jesds 1 ~. op. cit. 1 p. 34. 

21 Higuel Covarrubias, op. cit., p. 86-90. 
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-- Hn;r evidencias arqueol6&icns que per01iteJ:1. a al¡¡unos arque6lo¡;os deter::ain"r l" 

existeJ:1.aia de redes de co01eroio a lar~a distaJ:1.cia eJ:1.tre Tula :r Guerrero, con lo 

cual se explica la presencia de oer~cicn mazap" en este dlti=o. Este co01ercio se 

realizaba con ciertos artículos de lujo cono eran las piedras semipreciosas, jade, 

cacao, etcétera~2 Litvnk señala que la penetraci6n y distribuci6n de objetos C"-Za

P"- sigui6 la ruta Tula-TulaJ:1.ciu~o-Pnchuca-Toluc"-Bnlsas, raz6n por la cual dicha 

oerdmica 110 lle¡¡5 a lforeloa e1t proporciones ai¡;ni!ic,.tivaa~3 Por su parte, No.lda 

::aenciona que este co~ercio era en cierta for01a débil a juz~ar por el hecho de que 

l:l.O se tiene• cantidades significativas de piedraa preciosas ni otros bienes de 

prestigio para la Tula tolteca~4 

--- Final!ltente, hay un estilo Azteca que corresponde a la llegada de los grupos 

aexicas, pero los ::aateriales de 6ste loa señalaré en el inciso ai~uieate, cuando 

se hable de la arqueología de la zona de Telolcapo.n • 

. '2? .. \:!.b" GuadPlupe M1rnt.ach" F, y Robert H. Cobeo.J\, "Tula", ~n Hon.jarás-Ruiz., 

Jeada, ~. op. cit., P• 293. 

23 Litvak Kiafl, "El Ce1iltro de M6xico 

op. cit., P• 179-195. 

11 
• • • t 

24 Earique Jlalda, op. cit., p. 135-136, 

en Honjar4a-Ruiz, Jesas, ~. 



b) La zona de Teloloapan 

De acuerdo al aapa arqueo16¡¡:ico que presenta LitTak, la zona de Telolonpan queda com-

prendida en la regi6n Guerrero norte, colindante a los estados de Viorelos y M6::dco. 

Dicha zona teraina al occidente en un punto internedio entre Oztuaa y hrcelin~5 Por 

su parte, Armillas la ubica junto a Tepeco"cuilco y Mezcala ell la zona Taxco-Zuapa11¡¡:0~6 

Los sitios m~s importantes de la zona son: Oztuaa, Cerro Tejocote, El Calvario, 

Ixc1>.teopan, Tennn¡¡¡;uillo, Cerro Loreto, Cerro Coyote, El Ciri.1n, Mexicaptl.n, Tonalapa, 

Los Paredones, Palo Chino, Oztotitldn e Ixcatepec~7 

Ea ln arquitectura de la zona se distin¡uen los mont!culoa bajos y artificiales 

característicos de la aayor!a de sitios de la re¡¡:i6n del 3alsas; las plataíornas 

que limitaa plazas o p:ltios como en Oztuaa; plat:¡rormaa y terr1>.zas arti!iciales de 

grandes piedras unidas con mezcla para regulariz:¡r el terreno cono en Oztotitl5.n; 

tumbas cuadradas recubiertas con estuco tambi&n en Oztotitltl.n; fortificaciones de 

l.aja seca Y sin lodo en sus juntas ooao eu. Cerro Tejocote, oztuna y Me::cictAp5.n; es-

quemas de casas y restos de habitaciones e~ Oztu~a; y otros como la presencia de 

estuco en pisos, cañcrias y arco maya en Oztotitl~n~3 Este último aparece en foraa 

de doble b6veda maya foraando el techo de lo que al parecer es una tumba, la cual 

tiene un nicho excavado sobro la roca y perfeccionado con grandes piedras asarra-

das con aezcla a los cuatro Costados y a los que Só lea aplic6 Ull aplanado de es-

tuco. La influencia maya o aayoidc se acusa tambi8n en la escultura, sobre todo 

e• la monol.itica con ras~os ea bajo rcl.ieve;9 

25 Lit!~k Kiag, Cihuatl'~ y Tcpecoacuilco ••• , mapa 3, p. 157. 

26 Pedro Armillas, 11hrqueolo¡¡;1a del Oecideatc de Guerrero", en SMA, op. cit., 

p. 74-76 y mapa de la p. XI. 

27 LitTak King, Cihuatl~n y Tepecoaouilco ••• , P• 49. hqu1, Litvak cita a Lister. 

28 Litvak Kin¡¡;, ~. p. 49-52. 

29 liu¡¡¡;o Hoedano Kouer, ''Breve notici1>. sobre la zona de OztotitlAn, Guerrero", en 

SMA, op. cit., P• 105-106. 
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Respecto a la cer6mica, entre los r!os Teloloapan, Cocula y Tepecoacuilco se de

fine un complejo que comprende tres tipos de cer6mica: una que se compone de vasijas 

tr!podea con soportes en forma de cabeza de serpiente, al¡¡unas de ellas al parecer 

con la boca abierta. Presenta decoraci6n interior y exterior geon&trica, dividida 

en zonas por lineas verticales y con pintura rojo oscuro o caí~ sobre baño crema. 

El sesundo tipo ea de color blanco con baño delcz~able; y la tercera presenta un 

baño interior anaranjado, rojo o nesro~O 

Adends de las anteriores, en 

la regi6n de Teloloapan, las cerdmicas comunes son, entre 

otras, la negro sobro naranja, azteca III r.a.llada en Oztu-

1:1a, Cerro Te jocotc, EJ. Calvario, Ixcateopan, El Ciri~a, Me

xicap5n, Los Paredones y Palochino; la mnrr6n sobre crema, 

Matlazinca, que Vaillant da como originaria del. Valle de 

Toluca y que se presenta en todos los sitios y una cerAmica 

policroma, ~arr6n, nesro y blanco, con afinidades con Gualupita 

III, que ha sido identificada por No¡:uera co1>10 tlahuica de 

ori&en. TambiSn hay una, nesro sobre blanco, en el sur de la 

resi6n y al Oeste de Teloloapan, asignada por Lister a los 

cuicatecas y que cubre uno. zona de coantn:·~aparici6n con la me

xicana, matlazinca y tl"1huica, su¡iriendo 1lll. sustrato de po

blaci6n de ese ori¡en y que se presenta en Oztuma, Cerro ~

jocote, Acapetlahuaya, etc&tera. Otra rojo sobre naranja, 

tiene soportes similares a las de la marrGa ~obre crema. Hay 

asimismo una ca!& sobre naranja que se encuentra en casi toda 

30 Robert H. Barlow, "Tres coap:J.ejos de cer4m.ica del norte del r!o Balsas", ea 

SMA, op. cit., P• 91-94; y LitTak King, Cihuatl4n Y Tepecoacuilco ••• , P• 51. 
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J.¡;¡ zon:i.. T:lmbi~n se encue;.itr:ln J.a ca!~ incisa y J.a café cla-

ra, gruesa ( heary tan ) • AJ. sur de TeJ.olo;>.pan aparece una 

rojo sobre caf6, aJ. parecer de uso diario~1 

Los objetos cer~aicos encoutrados son, en su uayoría, tripodes, molcajetes y 

cueacoa. Otros son maiacatea de disco y en íoroa de vasij~s e~ ni~iatura, seiios 

pJ.anos, f].autas efigie con cinco o seis a~ujeroa y fisurillns aztecas~2 

AraiJ.J.as señal.a la existencia do una fnse cerll.aica Teloloapan-;·latJ.ntzinca pn-

ra los nfios del. 1000-1200 d. C. aproxir:iadaaente. ::;1 que J.:>. denoui:i.e aai se debe a 

J.a si~iJ.itud que eata cerámica guarda con la cer5mica mntlatzinca. 

E~ cuanto a instrumentos punzocortantes, la zona no presenta ~raa influeñcia 

de obsidiana, pero se han encontrado navajas en las variedades verde y ¡;ris. Otros 

aateriales son puntas con auesca basal hecha en lasca y canos de mortero hechas 

de basalto. En trabajo de lapidaria, en Telolonpan hay cuentas de piedra de forma 

diacoida1?3 

La presencia de todos J.os eJ.er:ientoa ya aencionados lleg6 a la re~i6n :i.orte por 

varios aiatomaa o 11ncas de co¡¡¡unicacióu.. Lit'";'al{ presenta el panorama. ai.;uieat6
4

: 

A esta regi6n se podia J.J.egar por Cuernavacn siguiendo J.a planicie que cruzaba Xo-

chitepec, AJ.puyecn, Puente de IxtJ.a y Amncuznc. O bien por la ruto Cuernavaca-VaJ.le 

de Xochicalco de donde ae ae¡:;uia a CoateteJ.co y el curso del r!o Tembembe. 

De Cuerna.vaca, lo.. ruta se integraba al. M6xico cent1·al y;:.. ¡;o:- Tolucn o More1oa. 

De la región de ToJ.uca pnrtian dos rutas que atravesaban la zona de Tenango y Te-

naaciD¡¡;o, entraban a MoreJ.os por el. encino de Chalmn para llegar a]. oeste de Cuer-

31 Litvak Kin;,:, Cihuntl&n "t. 'feEecoacuilco ... ~ P• 51-52, siguiendo a Liater. 

32 LitTak King, ~. P• 52. 

33 Litvak Kin¡¡, ~. p. 53. 

34 Litvak Kill¡¡;, ".ia Centro de HExico ... " • en Monjar6.s-Ruiz, Jeslis, ~. 

op. cit., p. 179-195. 



navaca por el encino alterno en Tetla:lla. A través del México central se daba la 

vinculaci6n con la Costa del Golfa. 
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Respecto a la Costa del Golfo se han definido dos rutas: una que vendría de 

la costa sur del Golfo, se¡¡;uir!a por Oaxaca, Puebla, y ll.eGar!a a Cunutla. De 

aqu! se conectar!;;i ;;il Valle de México por la. ruta Chnlco-A1:1eoameca-Nepantla, y 

hacia la regi6n del Balsas por la cuenca del r!o Cuautla. Y;;i se ha dicho que ésta 

se menciona como la ruta del jade. El otro cacino correría de la zona norte de 

Veracruz, continuaría por una linea Tuxpan-Papantla-Tulancin~o-Pachuca. De aqui 

un camino Ya a la regi6n norte del Valle de México y otro a Toluca, de donde se 

sigue la linea ya señalada. 

Al perder importancia la zona olneca, el sistema de comunicnci6n se inte¡;r6 

má'.s al México central, sobre todo a Teotihuacan. Mientras unas rutas decreci<1ron, 

otras adquirieron mayor si¡nificaci6n como la ruta del Balsas. La probable expli

caci6n seria la existencia de un gran mercado, relativamente cercano, para el 

cacao de Guerrero, lo cismo para el algod6n de la regi6n norte de éste as! como 

de Morelos. El control de esta ruta y de los valles Central y oeste do Norelos 

permitían transacciones muy importantes. Al principio tal control estuvo en manos 

do los teotihuacanos, pero después pas6 a Xochicalco. 

Aunque a finales del cliisico la red de comercio parece esfrecharse, al¡;unas 

rutas continuaron funcionando, ta1 :fue el caso de la de Toluca-Morelos-norte de 

Guerrero, camino que sigui6 la cerámica con elementos matlatzinca caf& sobro cre

ma al i¡ual que la matlatzinca-tlahuica. 

~n el poscl~sico temprano, la penetraci6n de elementos mazapa se da por la ruta 

Toluca-Balsas. 

Para el poscldsico tardío las l!neas de comunicaci6n y comercio se restructu

raron. Finalmente, el avance mexica complemont6 la restaurnci6n, ya modi:Cicando 

rutas o influyendo en otras. 

La ruta del Balsas, externa al valle de México, parece haber 

sido completnmente desmembrada. Una rama via el valle de To-
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1uca y que comprendin Malina1co y la regi6n alrededor de Te-

1oloapan, fue importante no s6lo econ6mica sino tambi&n mi-

1ita.rmente y estuvo defendida por partidas militares y por una 

1inea de fortificaciones fronterizas entre loa imperios az

teca y tarasco~5 

35 Litnk Kin¡¡, ~. p. 192. 
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4.- Los pobladores 

a) Los primeros grupos 

Poco se sabe respecto a los primeros grupos humanos asentados on el ahora estado de 

Guerrero en !ieneral y la re~i6n norte en particular. Los trabajos arqueol6~icos per-

miten suponer su presencia desde cuando menos 2500 antes de nuestra era. Zn la cos

ta, en Puerto Marqu~s so !la fechado cer5::iicu en 2440 :!: 140 untos de nuei:;tra era en 

tanto que en al~unos sitios del Dalsas medio como Tetela del Río, Cubo Viejo, Amu-

co, Tanganhuato, Me:<iquito, Placeres, el r:u1terisl encontrado se remonta al precl5-

aico. Para la regi6n, la falta do datos no permite precisar la untiGUedad de los 

habitantes. Sin e12bar¡;o, ya .bay í)rupos de pobladores desde la <':poca precl5sica. 

Adem5s, al parecer a finales del preclásico llegaron grupos provenientes qui~~ de 

Michoacdn y que penetraron por Tierra Caliente. Uno de estos ¡µ-upos fue el de los 

chontalos, los cuales se establecieron en sitios como Ixcateopan, Oztuma, Alahuiz-

tl~n, Coatopec Costales, Apaxtla, Totoltepec, Tcloloapan, etcgtcra, y que domina-

ron a los !>I'Upos anteriormente asentados en la ~ona terci~ando por asimilarlos a 

elloa~6 

La presencia de la cer6aica por~ito señalar la posibilidad de que estos grupos 

se asentaran ah! para aprovechar mejor los recursos disponibles, lo que hace pen-

sar en cierto sedentarismo y una mayor dependencia de un patrón u~r~cola, aunque 

sin rebasar el de la rocolecci6n-caza. Algunos arque6lo~os dan la fecha del 2500 ª• 

C. dentro do un período proto-precl6aico, al que definen con ciertos ras~os cultu-

ralea coao son: el inicio de pequeñas aldeas, viviendas semisubterr6neas, trabajo 

de madera y hueso, pesca, petates, vasijas do piedra y una variedad de cultivos 

36 Litvnk Kin~, Cihuat16n y Tepocoacuilco ••• , p. 61-66; y Robert H. Barlow, 

"Apuntes •••"• en SMA, op. cit., p. 181-190. 
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que equival!an a un 30% de la alicentaci5n~7 

De una agricultur~ incipiente ól patr6n u¡;r!cola va aumentando y ya para el pre-

cl5sico junto a loa cultivos de ma!z, frijol y calabaza, se ~enciona el del albod6n 

p<>ra las culturas do los v<>lles de Morelos, Guerrero y sur de Puebla. Esto coincide 

con la distribución de algunas fi;;;urillns de terracota que posiblemente se rela

cionen con un culto a la fertilidad~8 

No se tienen noticias de la e:dstencia de a¡:;ricultura de rie¡¡o en el occidente 

durante los per!odos precl5sico y cl1sic69, por lo que el patrón Bb'l"icola para las 

zonas ya mencionadas se basa en las lluvias de temporal. Esto hace pensar en que 

quiz5 la tierra era objeto de trabajo directo y que la cooperación para la produc-

oi6n no pasase del n~cleo familiar o bien de la asociación de pocas fa~ilias. La 

cooperación pod!a ser mayor en los casos de recolección y caz~, cobre todo trat5n

dose de las épocas de abundancia de alimentos, o sea la temporada de lluvias~º 
Ya ao ha mencionado que para fechas posteriores la presencia olmeca, al igual 

que la teotihuacana, propició varios cambios dentro de las relaciones sociales, 

pero asto no equivale a pensar en cambios sustanciales. Se consolida un grupo do-

minante encargado de la política y el ritual, así co~o de dirigir la explotación 

de la fuerza de trabajo, que sin embargo no lleg6 a tener gran fuerza y organiza-

37 Román Piña Gh&n, Una vi.:;i.SJ:>. del l'!~:-::ico nr,,hianll.nico, Mtlxico, UNAH, 1967, 

38 Pedro Armillas, "Tecnología 1 forr1aciones socioecon6lllicas " . . . , en Honjarll.s-

Ruiz, Jes~s, et a~, ~~· cit., p. 30. A este periodo Armillas le da el nonbre 

de formativo porque en tll aparecen algunos elementos de una estructura econ6mico-

social que corresponde a una fase inicial de la etapa toocrll.tica: basamentos 

escalonados pare templos, ~randas necr6polis unidas a centros ceremoniales, 

arte hier5tico, escritura jero~l!fica, etc~tera. 

39 otto Sch~~dube 1 op. cit., P• 224. 

4o SJU"ique Nalda, op. cit., p. 76 y as. 



ci6n al 5rado de peraitir una arquitectura ~onunental pero si la suficiente para 

el control de las materias primas necesarias parv el conercio; la producci6n 

puede seguir dándose dentro del ~abito faniliar pero su consuno no; hay una cier

ta especializaci6n a juzgar por la existencia de estilos cerámicos, lo cual no 

si&nifica una separaci6n del trabajo a¡ricolr· etcétera, Cono ya se nencion6, 

todo lo anterior no implica necesariamente que se d6 un cambio dentro de la or

ganización eocioecon6mica, 

Aunque ¡eneralmente se refieren a ~pocas aás tardías coao es el poscl~sico, 

los datos de las Relaciones &eográficas permiten señalar, por ejeaplo, la exis

tencia de diversos señoríos en la reGiÓn norte de Guerrero que tienen una or~a

nización socioeconómica de autosuficiencia y autosubsistencia, Estos datos se 

tratar4n en el inciso si¡;uiente, 



b) Los chontalos. Características generales. 

La siguiente descripci5n se basa principalmente en laa 3elnciones geogr~ficas 

del siglo XVI. Ya se ha señalado que la escasez de datos no per::iite precisar la 

antigUedad de los chontales, mat1atzincas e izcucas en ln zona, poro a los pri-

meros se les ubica ya dentro del área a fines del precl5sico. Barlow los sitúa 

al norte del Baleaa en una extensi5n considerada entra ·I'etela del R!o y Tlnlco-

zauhtitl&n, o sea al occidente licitaban con la zona tarasca y al oriente con 

tlapanecos y mixtecos. Los sities principales se encontraban cerca de loa ríos 

de Teloloapan, Cocula y Tepecoacuilco~ 1 

Armillas señala que entre 1000-1200 d. c. hay existencia de cer~mica con in-

fluencia matlatzinca. Para Noguera, dicha influencia se remonta a los años 700-

800 d. c., por lo que la presencia de estos grupos ea posible remontarla a fina-

les del período clásico procedentes del Valle de Toluca. Por su parte, Carrasco 

Pizana menciona que la relaci5n de loa otomíes y matlatzincas del Valle de Tolu-

43 

ca con los grupos de Guerrero y Hichoac.!in se da duronte el periodo pretal teca 1 es 

decir antes del 900 d. c~2 

Respecto a los terceros, izcucaa, la Relación de Ichcateopan refiere que des-

pu~a del arribo de loa primeros poble.dcreo chontalas le siguieron otros que fue-

ron los izcucaa, a los cuales ubica en una fecha anterior a 10. llegada de grupos 

nahuas?3 

41 Robert H. Barlow 1 "Apuntes 11 
• • • t en SMA, op. cit., p. 181-190. 

42 Pedro Armillas, "Arqueología del ... 11 , en SMA 1 op. cit., p. 74-76; Eduardo 

Noguera, Arqueología de Mesoam~rica, H~xico, Ed. Jlanuel. Porr6a 1 197.5, p. 130-

131; Pedro Carrasco Pizana, Los otom!ea. Cultura e historia prehiap~nicas de 

los pueblos mesoamericanos de habla otomiana 1 Toluca 1 Hlfxico 1 Edici.Sn del 

Gobierno del Estado de H4xico 1 1979, p. 42 y 294. 

43 Lucaa Pinto, on. cit., p. 144-148. 
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Segdn la Relacióll de Ichcateopan, en cuanto a la organización socioeconómica 

se puede señalar lo siguiente, sobro todo par~ una épocn corcur.n a lo do~inaci6n 

mexica: estaban regidos por un grupo dominante al ~ronte del cual ostaba un caci-

que que reconoc!an como su señor y al que estaban obligados de darle tributos pe-

ra su sustento pero que al perecer no tomó formas de acuo1ulación, El tributo con-

sist!a en mantas, chile, sal, ma!~, etcétera. Dentro de este Brupo dominante os-

taba la clase sacerdotal, regida a su vez por dos sacerdotes principales y que en 

cierta forma ven!en a ser los representantes de la dualidad religiosa principal, 

el dios Iztactlamacazqui y la diosa Acxoyaciuatl, Para del Paso y Troncoso estos 

dioses se relacionan al panteón mexica, El primero con Tl&loc y la segunda con 

alguna de las compañeras de $ate: Chalchiutlicue o Chicomecóat1~ 4 

La habitación de los sacerdotes se encontraba dentro de los templos dedicados 

al culto, Aquí eran atendidos por una doncella que estaba al servicio del templo 

por un año, al cabo del cual era sustituida por otra, Una de las principales ce-

remonias religiosas consistía en la honra a los dioaes 1lediante el autoeacrificio. 

Los dos sacerdotes principales elegían a un sacerdote menor que se colocaba en-

fronte da la figura del dios y proced1a a picarse la lengua y las orejas con ea-

pinas. Al terminar el rito de la sangre, el aiguiente paso era encender copal, 

Otras actividades eran el manejo de un calendario ritual, mediante el q~e deter-

minab~n los d!as fastos y los nefastos, as! como los nombres de los niños de 

acuerdo con el sino correspondiente al dia en que hub!an nacido, 

Despu~s del cacique estaban los principales o señores, Doa de ellos fung1an 

como consejeros o ayudantes principales, El cacique era el capit6n del oj$rcito, 

por lo tanto a 61 correspond!s organi~ar a su gente. Generalmente los mozos y 

aprendices de guerra iban por delante¡ luego segu1an los viejos, y atr6s de ~s

tos iba el capit5n con los principales y la gente m6s valiente y adiestrada. Los 

44 Lucas Pinto, ~. nota 2 de la página 89, 



n.ditamentos de bue::::-::-o. c:::~n 8rcos, .flccho.s, lanzas y navuja.s, o.G! como camisctos 

"estoía.dastt q_ue les se:::-vi.nn pal."'U cut::-ir su cuc:-pot 

Este grupo dooinantc gozo.bu de ciertos privile5ios cor.le cr3 el tor.ior bcb.idas 

embrio.go.ntes, come:- carne, ctc.&tero.. 

Tnnto pura Jstos como para los 5rupos domi~ndos lG dicta ae ccmpcr.is princi-

po.lr:iente de r:1o!z, chile y nlguna.s hier'Jaso S61o cn1e les pric.eros la completaban 

con alguno. ca.za o "oien carne de nnioslea domésticos~ J.J<Js clo.seo pobres tenían 

prohibido el o.lirnentarsc Ge 1.a carne obtenida por medio de lo. cacer1:.nc; :Sn. caso 

de matnr nlg1n anical, éste debia ser repartido entre el cacique y los princi

psles~5 Quien contravenin las 6rdenes y prohibiciones, asi co~o los malcechores 

eran prendidos por los tapisques o policías y castigados en presenciu de su se-

ñor. E1 castigo cr~ de ncucrdo a la gro.vedad de la ínltu, e iba desde los azotes 

a la pena de muerte, 

Seg6.n la Relaci6n, el matrimonio se concertaba gener<>lmente cuando el hombre 

y la mujer cumpl!an los 30 años, "porque dez.iun quo casándose más temprano se 

morían brebe"~G Ha.bía un grupo de viejos encore;ados de concertarlo tras previa 

petici6n. Aceptado el compromiso, en la fecha señalada estos mismos iban a casa 

de la elegida, de donde la recogían 

y lleb6banla en ombros a caso de su esposo toda cubierta y 
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dexávanla alli; no dormía luego con ella asta pasados cinco 

días, los quales él y ella abían de ayuni.ir, ;¡ IJ~SAdos los 

cinco días se la davan que durmyese con ella, y este día 

davnn de comer a sus puricntcs eec 
47 

En caso de que el matrimonio no funcionase ya porque la. mujer fuera ¡1erezosa, 

descuidada y no hiciese lo que el esposo mandara, 6ste pod!a echarla de su lado y 

45 Lucas Pinto,~. p. 91, 

46 Luces ~into, ~. P• 90. 

47 Lucas Pinto, ~. p. 90. 



solicitar otra. !;n caso de adultario, cJ. i:i.fr3ctor oro. conden!ldo a muerte. Las 

mujeres "mozas" y las viudas tenían el derecho de elegir el compaíl.ero que qui

siesen. 
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Como es 16gico, la diferencia entre el erupo dominante y el dominado se ma

nifestaba tambi~n en el vestido. Las mujeres usaban una especie de huipil y una 

manta sujeta a la cintura que hacia el papel de nagua. ~l hombre usaba unas man

tas atadas al hombro y unos taparrabos, Esto los del grupo dominante, porque las 

clases pobres ee limitaban s6lo al taparrabo y a la enagua o falda, 

Resumiendo, aunque la producci6n no parece rebasar el Ambito familiar, el 

consumo si, ya sea por medio del tributo o del comercio, y el acceso a ciertos pro

ductos eatd determinado por la poaici6n que se guarda respecto a un grupo dominan

te y otro dominado, 

No se debe olvidar que todos los datos anteriores est~n contenidos en una 

Relaci6n de 1579 1 por lo que hay que pensar que muchas de estas características 

no son propias de loa grupos chontalee, sino que muchas de ellas provienen de la 

relaci6n con los grupos nahuas, 
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e) Tcloloapan en la RclaciSn Geo3rlífica de 1579 1~ 8 

Teloloapan est6 ubicada 

en un asiento de unas cucstDs ~o ~uy altas, todo cercado de 

grandes pedregales, quo por to1Rs pnrtes lo ny: 1a piedra es 

muy dura, queG como pedregal de ~nrmor; es tierra deGcubierto 

sin ~ver arboleda en ell~; no tie~e cierr~ ni ballc ni cosa 

señalada all1 cercn~9 

Teloloapon era considerada como un pueblo sano, au~que con mal sereno, y por 

ello sus habitantes ne eran muy industriosos en cun~to ~ remediosº 

De los pedregales que la cercaban, sobresalía uno en el que había 

una lJiedro. ¿;rc=ide m~s o.lta que otro.s, ques cosa de ver el. 

misterio que tiene, por quen toc~ndole con otras piedras, 

y dándole, suena como campana, tan claro y tan buen sonido 

coco si lo fuera de buen metal, y conforme en la parte que 

le dan, asi haz.e el sonido, si quieren como campana grande 

o como campana pequeña, difcrenciondo ei sonido: 6yese en 

gran trecho y muy c1aro~O 

Para los habitantes nahuas y chontales del siGlo XVI, el lugar se llamaba 

Te1oloapan 

48 

49 

50 
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por questa en él un ojo de agua que lo hecha como una bola, 

y ~. quiere dez.ir ~bola~, y ~quiere dozir «sobre 

agua»~1 

Otro de l.os grupas que habitaban el J.u[;o.r era c-1 d~ lc::i izct\cn.s., Los primeros 

Lucas Pinto, ibidem, P• 144-148. 

Lucas Pinto, ~. p. 147. 

Lucus Pinto, ibidom, p. 147. 

Lucas Pinto, ~. p. 146. Las dos palabras subrayadas, telolo y ~· est6.n 

en cursivas en el texto. 
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habitantes fueron los chontales, luego loa izcucaa y finalmente los nahuas. Cada 

uno de ellos tenía su propia lengua y estaban distribuidos por barrio, cada uno 

separado de los dem~aº 

Antes de la dominaci6n mexica los chontnles estaban gobernados por un cacique 

al cual daban el nombre de Tletecutli. llo se menciona que le dieran un tributo se

ñalado, pero s! qua le entregaban todo aquello que fuere menester paro su susten

to, tanto en el comer como en el vestir. 

En cuanto a las relaciones socioeconómicaa, la situaci6n no cambiaba en mucho 

respecto a loa damtía grupos de la zona. llab!a un grupo dirigente formado por e1 

cacique y 1os sacerdotes, que disfrutaban de varios privilegios como e1 de comer 

carne y emborracharse. De acuerdo a1 grado de1 delito, a quien infringiese las dis

posiciones se le castigaba con azotes o con la muerte. La borrachera se castigaba 

con azotes, el adulterio con la muerte, sin importar si fuese hombre o mujer 

quien lo cometia. Por auparte, la pena por robo variaba de acuerdo a1 monto de lo 

robado. Si e1 monto era pequeño y el ladr6n tenia con qu~ pagarlo, ei castigo 

podían ser a61o azotes. Pero cuando e1 ladrón no tenia para pagar, era cogido como 

esclavo de aqu~1 a quien habia robado, o bien se podia vender como esclavo por un 

precio equivalente a lo robado. Si e1 robo era excesivo se podía dar 1u pena da 

muerte. 

El matrimonio se realizaba por medio de 1os casamenteros e incluia 1a consa

bida re1aci6n social entre 1aa fami1iac, ya con e1 intercambio de presentes, e1 

convite y la fiesta, etc&tera. La aceptaci6n de un presente significaba e1 con

senti~iento f orma1 para el matrimonio. En caso de que 1a mujer no reuniera 1os 

requisitoa exigidos por la costumbro, e1 hombre podía repudiarla, abandonar1a y 

escoger otra mujer por esposa. 

Cuando se daba un nacimiento, 

acudia luego toda 1a gente a casa de la parida, a donde 



haz!an muchos bailes y fiestas, y que los propios padres 

les ponyan los nombres~2 

Tanto los nacimientos como las ceremonias y funerales se celebraban de acuer

do a la posici6n social del sujeto. En el dltimo caso, a los muertos se les en

terraba sentados y se les colocaba comida pera que tuvioran con qu~ alimentarse 

en el viajo que iban a emprander. Si el muerto era un principal, se mataba a sus 

esclavos y se les enterraba junto con &l. En ocasiones tamb~&n se colocaban on 

la tumba algunos de los bienes que hab!a pose!do. As!, el muerto no extrañar!a 

el cundo que dejaba y a donde fuere seguiría siendo servido. 

Sin posibilidad de regadío por la falta de r!oa, que no de pequeños arroyos, 

y sin tierras planas para sembrar, la agricultura se hacia entre las piedras de 

las cañadas. Duranta el periodo colonial se hizo referencia en varias ocasiones 

a que en este terreno pedregoso siempre se dio muy bien el ma!z. La base de la 

dieta alimenticia era el ma!z, frijol, chile y la calabaza, sobre todo la semilla. 

Hab!a tambi&n guayabas, guamdchiles, zapotes blancos y de otros, ~nones, chian, 

quelitea, etc&tera. La carne se obten!a de venados, conejos, "gallinas de la 

tierra", ~otros. La sal, tan necesaria en la econom!a, la obten!an mediante el 

intercambio con A1ahuiztl&n, Oztuma e ¡xcapuzalco, lugares que contaban con sali-

D88c 

52 Lucas Pinto, ~. p. 146. 
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d) Los grupos nahuas 

La entrada de estos grupos en la zona se dio en diversas oleadas, Producto de mo-

vimientos migratorios, una lleg6 desde la actual frontera Jalisco-Michoacán, con-

tinu6 por l.a cuenca del Balsas-Te:¡:alcatepec hasta lle¿;ar al 3alsas-Mezcala, De 

ah! se extendili hasta llegar a varias zonas del sur del Estado de México, La se-

gunda penetr6 ctesde el Valle de Ho::-elos y el Altiplano central en clireccilin al 

sur, ocupando la l!nea lguala-Chilpancinso. Los grupos de esta segunda oleada se 

identifican como los mexicanos cobuixca o coixca, y se distribuyeron y asentaron 

en territorios ya ocupados por los chontales~3 Barlo~ señala la probabilidad de 

que los nahuas de Cuetzala sean producto de la primera oleada, y que los coixca 

de la segunda est~n emparentados con ellos~4 

En la Relacilin se menciona que los nahua-cohuixcs se establecieron en Cuetzals, 

Para los descendientes de este grupo, sus antepasados hab!an pedido tierras a los 

chontalas pero éstos se las negaron, por eso el.los tuvieron que establecerse en 

un cerro del lugar. Para los chontsles, en cambio, estos nahu~s hab!an pedido 

tierras y que s! se las hab!an otorsado, pero éstos se a1zaron contra los habitan

tes naturales y los sujetaron~5 Los grupos nahua-cohuixca o coixca 

llegaron en un estado comp1etamente primitivo, viv!an de le 

caza, desconoc!an la agricultura, y habitaban en cuevas al 

principio. Tra!an ya a su dios guerrero, Huitzilopochtli, 

al cuai daban el nombre regional de Citlaltlo~tli ( Halc6n 

Estrella ), y la hermana del dios, lo bruja Malinalxlichitl, 

1'ajo .eJ. nombre de Coacihuat1~6 

53 Litvak King, Cihuatl~n y Topecoacuilco ••• ,p. 61-66, 

54 Robert H. Barlow, "Apuntes ... 11 , en SHA, op. cit., p. 181-190. 

55 Luces Pinto, op. cit., P• 87-152. 

56 Robert H. Barlow, "Apuntes ... ", en 511/i., op. cit., p. 183. 
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Los cohuixca dominaron a los chontales y extendieron un territorio bajo su 

dominio al que los investigadores dan el nombre de Coix~otlalpen, Algunos de loa 

sitios de este dominio eran Toxco, Iguala, Tepecoacuilco, Huitzuco, Tla::c::elac, 

Cocula, Teloloapan, Ixcateopan, Acapetlahuaya, Alehuiztl6n, I:<capuzalco, Te nango, 

Tlamacazapa, y algunas zonas de Zumpango, Chilapa, Tlapa, Tixtla, entre otras~? 

Finalmente, la dltima oleada fue la constituida por loe grupos mexicas. La 

presencia mexica sor5 objeto del subcap1tulo siguiente. 

57 .Litvak King, Cihuatldn y Tepecoacuilco ••• , p. 71. 

·l . 
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5c- Lo's mexicas en la zona 

a) Las campañas de expansi6n 

Aunque los cohuixcas loGraron dominar un territorio bastante amplio, su relaci6n con 

los grupos chontales no pas6 de ser una relnciln de iucrz.n. que de ninguna r:io.nera equi .. 

vale a unidad de grupo. Los ehontales eran grupos con una economía de cultivadores en 

la cual sus excedentes se intercambiaban ya localmente o con las regiones tlahuica 

(More los) y matlatzinca (sur del Zstado de Héxico) e La falta de unidad pol!i.ica con-

llcv6 a la atomizacilin en pequeños señorion que impidi6 que los habitantes de la zona 

mantuvieran una política defensiva conjunta, primero contra los cohuixca y despu6s 

contra los me:dcas y los tarascos~8 Incluaive, la Relaci6n de 1579 hace menci6n de di-

versas gt\erras entre chontales, por e jemp1o las que los de Coa tepe e sostuvie::-on en 

contra. de los habitantes de Iguala, Cocula, Cuetzala y Teloloapan~9 

Adem~s, a juzgar por la ayuda que los cohuixcas brindaron posteriormente a 

los mexicas para conquistar la zona, es de suponer la inestabilidad de esa rela-

ci6n o sojuzgamiento por la fuerza. Sin embargo, también con los mexicas se pre-

sent6 esta inestabilidad en las "relaciones de poder"º 

En el caso de los mexicas, más que uni5n política y fusi6n territorial su 

política expansionista buscaba mercados y fuentes de trib'.lto q"\lc les permitieran 

solventar las necesidades imperiales. Por ello, la política administrativa res-

pecto a los sitios conquistados perrniti6 que conservaran un gobierno aut6nomo, 

de manera que continuaran funcionando corno &tomos aislados y que as! no represen-

taran un peligro com6n para el poder central, La autodeterminaci6n gubernamental 

del territorio conquistado ofrecia la ventaja de extraer con cierta facilidad el 

excedente por medio del tributo y otros, pero tenia presente el riesgo de la in-

58 Litvak King, ~. p. 67. 

59 Lucas Pinto, op. cit., p. 119. 



dependencia de la regi6n o provincia, sobre todo porque 

los intereses de los señores locales estaban directamente 

involucrados en esta situaci6n, porque al liberarse del 

yugo oexica, podían ellos apropiarse nuevamente de toda la 

producci6n excedente de sus señorios~O 
LD. conquista de esta zona signific6 un gran aporte para la economía mexica y 
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de todo el Altiplano central, gracias al control que se tuvo sobre sitios produc

tores de materias como el cobre, el algod6n y las salinas, etcétera~1 

La primera incurai6n mexica se dio hacia el año de 1418. Loe tepanecas de Azca-

potzalco y los tlahuicas de Cuernavaca emprendieron una campaña contra los cohuix-

ca. Loa mexicas, sujetos a los tepanecas, participaron en calidad de vasallos. La 

guerra dur6 aproximadamente diez años, y sus consecuencias directas fueron el in-

cremento del comercio de plumas o xiutl, mantas de algod6n y chalchiutl o piedra 

verde entre esta zona y el Altiplano?2 

El incremento del comercio del algod6n hace pensar en que la guerra fue apro-

vechada por loa topanecas para eliminar el monopolio que sus aliados tlahuicas 

tenían do este producto, el cual era sumamente codiciado por los mexicas. Tiempo 

atrda, durante el reinado de Huitzilihuitl ( 1391-1415 se había intentado con-

certar una alianza matrimonial del señor mexica con la hija del señor de Cuauhná-

huac, para buscnr de esta manera que el algod6n entrase a Tenochtitlan y disfru

tar de á1?3 

60 Johanna Broda, "La expanai.Sn imperial mexica y loa sacrificios del Templo 

Mayor", en Monjarlla-Ruiz, Jeads, ~. op. cit., P• 443. 

61 Litvak King, Cihuntllln y Tepecoacuilco ••• , P• 67. 

62 Robert H. Barlow, "Apuntes •••"• en SHA, op. cit., p. 184. 

63 Rernnndo Alvarado Tezoz6moc, Crlinica Mexicáyotl, Náxico, UNAM, 1975, P• 90-91. 
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A .partir de 1428 los mexicas, libren ya del yuso tepaneca, y fortaleciéo::; por 

la alianza con Tezcoco y ~zcapotzolco aunque si~ consolidar todav!a su do~inio 

sobre el Valle de Néxico, iniciGron un;o. serie de incursiones en direcci6n a Hore-

los y Guerreroc E1 nvonce de los fuerzas de l.:i J:riple J~li.n.!1:~a co!ltra los tlahuicas 

se dio por tres rutas: los mexicas por el Valle de Tolucn para llegar a Cuernava-

ca; los tepunccos por el centro siguiendo o t:-avás dn Tlol::acapechco (Tres Harías); 

y los acolhuas por Amecnmeca~4 

Conquistada la zona tlahuica, el avance hacia el estado de Guerrero no encontr6 

mayor resistenciaº Entre los nños de 1'(33-11+40 los mexicas llegaron a la ragi6n del 

Balsas, principalmente entre los rios Teloloapan y Cocula, Aquí, con la ayuda de 

los nuhuas cohuixcaa lo¡;;raroa .,1 control de varios sitios como Cuet,,ala, Tepecoa-

cuilco, Yoallan {Iguala), Tctcla, Teloloapan y Zacualpa. De éstos, se sabe que 

Tetela y Teloloapan se dieron como vasallos sin oponer resistcncia~5 

En la Relaci6n de 1579 se lee que 

Izquatzi rrey de México les enbi6 a que les trebutasan y 

fuesen sus bnsallos, los quales se le rrindieron lueso y 

le trebutavan a él y a todos los dem~s rreyes de México, 

mantas y ~uaipiles y naguas y mantillas delgadas, y ~ 

cozahui tl 1 que ~s una <t.:i=cnill& !Jcu.•tt ilaz.'iJr color amarilla»• 

y otras colores, las quales buscaban para llevar a México 

con el tributo, por sus tercios?6 

La si5uie11te otapa de expansi6n correGpondo al reinado de Hocte"uma I o Ilhuica-

64 Carlos Hartinez Harin, Tetela del Volcñn, su historia y su convento, :.!éxico, 

UNAM, 1984, p. 21. 

65 Litvak King, Cihuatlñn y Tepecoocuilco , • , , Po 57-70; y Robert H. Barlow, 

"Apuntes ••• ",en SMA, op. cit., Po 181-190. 

66 Luc'3s Pinto, op. cit., Po 146. Las palabras subrayadas están en cursivas. 



mina (1440-1468), período durante el cual ae consolidó la política imperial 

mexica~7 
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Durante dicho reinado hubo un~ rebelión de los principales señoríos chontalea, 

lo que obligó a Moctezuma enviar tropas a la zona. Sl ejército imperial y sus alie-

dos lograron suprimir las revueltas, además de emprender campañas de conquista en 

Taxco Viejo, Itzoyucan o Izdcar, Tenango, Nochtcpec, Teticpac, Coatepec Costales, 

Acapetlahuaya, Oztuma, Chuapan e Ixcateopan. Esta incursión 

••• contra loa chontalea debió haber sido, a pesar de su 

deauni6n, bastante difícil. La zona, rica en cacao, se de-

fendió cerrando loa caminos con barricadas de piedras, tron-

coa, ramas, magueyes y espinos, tendiendo trampas a lo lar-

go de la ruta que debían recorrer loa ejércitos conquiata

dorea~8 

Tras la campaña imperial, uno de loa pocos pueblos que quedaron sin conquia-

tar fue Alahuiztlán. 

Se ha dicho que la atomización de la región no permitió a sus habitantes ofrecer 

un bloque comdn de resistencia contra el avance mexica, pero a su vez el que ca-

da señorío fuese aut6nomo no ayudó a una conquista integral de la zona, por lo 

que a lo largo del dominio rnexica las rebeliones fueron frecuentes. As!, durante 

el reinado de Axayácatl (1469-1481) loa de Oztuma y loa de Teloloapan volvieron 

a rebelarse. Los mexicas incursionaron de nuevo sobre el Balsas obligando a loa 

dos pueblos a hacer nu~vn~ promesas de sumisión y de puntualidad en la entrega 

de tributos. Antes de la incursi&n sobre el Bulaas, e1 aj~rcito rnexica había rea-

1izado un ataque fallido en contra de loa tarascos. Da regreso a sus dominios, 

67 Johanna Broda, op. cit., P• 433-476. 

68 Litvak King, Cihuatlán y Tepecoacuilco ••• , p. 69. 



guerrearon contra los matlatzincas del Valle de Toluca y luego avanzaron sobre el 

Balsas~ 9 

El siguiente monarca mexica, Ti~oc (1481-1486) disminuy6 la actividad militar 

en la regi6n, pero el sucesor de éste, Ahuizotl (1486-1502), se vio obligado a 

reorganizarla debido al nvance tarasco. Si ticopo atrás el cont~ol de la zona de 

Telo1oapan interosabn por su contribución eccnó~icn a1 ioperio, a esto se ~ñade 

la necesidad de conse:-var esa 'tributaci6n y establecer una frontera que detuviera 

la expansi6n tarasca, 

La caopaña de los mc:dcns y sus aliados sigui6 la :-uta del Valle de Toluca 

hasta llegar al norte de Guerrero. Se suprimieron las revueltas de Tetela, Tlaco-
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tepec, Ixcateopan, Teloloapan y Oztuma, y se logr6 conquistar también Alahuiztl&n. 

Este dltimo babia rechazado los embates mexicas de las campañas anteriores?º 

En las cr6nicas de Dur&n y Tezoz6moc se encuentran varios datos respecto a 

esta guerra de los mexicns y sus aliados contra los pueblos de Teloloapan, Oztuma 

y Alahuiztlán. 

Dentro del sistema político mexica, aunque a los territorios dominados se les 

permitía la autonomía gubernamental, éstos tenían la obligaci6n de acudir al lla-

mado del gobierno central tenochca. Producto de una relaci6n de poder, el cumpli-

miento de la orden aseeurnba la sujcci5n y per~it!u ~n ·cierto modo la mnnifesta-

ci5n de fuerza del estado mexica, sobre todo cuando se daba en presencia de repre

sentantes enemigos?1 En los casos en que se trataba de la celebraci6n de un acto o 

ceremonia como la coronaci6n de un rey o la conclusi6n de un templo, etcétera, la 

69 Litvak King 1 ibideo, p. 69; Robert H. Barlow, "Apuntes •••"•en SMA, op. cit., 

p. 181-190; Hernando Alvarado Te~oz6moc, Cr6nico. Mexicana, M6xico, Ed. Leyenda, 

1944, p • .3.38. 

70 Litvak King, ibidec, p, 70; Robt?rt H. Barlow, ibidem 1 p. 188. 

71 Diego Dur5n, Historia de las Indias de Nueva España e Islas de la Tierra Firme, 

México, Porr6.a, 2 vol., 1967 1 vol. 2 1 p • .3Lf0-.341. 
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orden o "invitaci6n" de asistencia llevaba implícita la contribuci6n econ6mica. 

Contrario a lo anterior, el no asistir al llamado era considerado como descono-

cimiento y afrenta al poder central, pcr lo tonto equivalia a la rebe1i6n y 

guerra. Para Durlin, la guerra ordenada por Ahu!zotl fue debido al hecho de que 

loa teloloapenaea no aaiotieron a la celebraci6n de inauguraci6n del templo a 

Huitzilopochtli. Por su parte, Tezoz6moc menciona que la guerra se produjo por 

la negativa de loa de Teloloapan a continuar con el tributo y tratos comerciales, 

ademlis de que no asistieron e la ceremonia del temp1o72 

Qrozco y Berra señale que la fiesta del Templo Mayor se realiz6 el 19 de fe-

brero de 1487. Terminada la fiesta, poco tiompo después se emprendi6 la campaña 

de guerra?3 

Antes de ordenar el avance del ejército sobre la regi6n, el rey mexica mand6 

una comisi6n de "cuatro principales y ocho indios con ellos a manera de mercade

rea1174 para que investigaran sobre el estado y linirao de los teloloapenaes. Al lle-

gar la comisi6n a Teticpac, ae lea hizo una relaci6n de la situaci6n y se lea 

pidi6 no continuar su camino para evitar el peligro on que se verinn si entraban 

a comerciar a Teloloapnn. Los mercaderes continuaron su camino y al llegar a los 

t&rminos de Teloloapnn 

se encontraron con el camino grande y ancho, que eolia 

ser cerrado con hoyancas y maderos grandes atravesados, 

con mucho maguey seco y espinos, que no hallaban a d6nde 

ni por d6nde entrar75 

72 Diego Durán, ~. p. 340-341; H. Alvnrado Tezoz6moc, Cr6nicn Mexicana, 

P• 338. 

73 Manuel Orozco y Berra, Historia antigua y de la Conquista de México, México, 

Porrda, 1960, vol. 2, p. 343. Aqu! Berra aiguo loa datos de J. Fernando Ramirez. 

74 H. Alvarado Tezoz6moc, Cr6nica Mexicana, p. 338. 

75 H. Alvarado Tezoz6moc, ~. p. 338. 
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Anta esta, recresnron ~ Tcncc~tit~3~ ;ora infor~ur al rey. Ahu!~ctl =o~¿t 

embajadores a las diferentes provinci:ln '::>3jo su dor.linio paro que o.percibiese:i 

gente paro lo. sucrro. Por su porte, lo.z uexico.s salieron de Te no ch ti tlo.n t::1:.i~1 

bien o.rrnados y se dirigiera~ haci3 Teticp2c, lusnr cerc~no al sitio de reu~ión 

de todos los ejércitos aliadosº En espera d¿ los de~1s, Ahu1=otl, enojado ;or 

que los reyes de Tezcoco y Tncuba, ~lezah~nlpilli y Totoqu~huo~tli respectiva~en-

te, no habinn asiotido a ln guerra, ~mena~ó a los principales de unbos lug.:;.:-es 

con quitarles sus señoríos y dispuso que fueran loa generales de estos don r~i-

nos quienes con su gente fueran a buscar, tantear y limpiar los sitios por tlon-

de se pudiese atacar. Pura evitar que los descubrieron ~~s f6cilmente, los es-

píos actuaron de noche y concluid~s sus pesquisas informaron al rey ~exica Ce las 

posibilidades de ataque y de c6mo además de los de Teloloapan, también los de 

Oztuma y los de Alahuizt16n estaban en contra de los invasoresº Reunidos los 

ej6rcitos, Ahuizotl orden6 que todos est~vieran listos para el avance, el cual 

se efectuar!a despu~s de la media noche previo nviso mediunte el caracol o concha. 

Cerca de los limites de Teloloap:in se arengó a los soldados para que fuesen va-

lientes, seña16ndo1es las grandes riquezas y los favores que recibil•ian del rey 

en caso de obtener la victoriaº 

Distribuido el ej~rcito en tres secciones, una bajo el m:.:t!ao de Ahu1zot1, 

otra bajo los de Tezcoco y la tercera en monos de los teponec~s, la pob1uci6n 

fue atacada por tres frentes. A pesar de la resistencia, la fuerza militar de 

los atacantes se fue imponiendo, ocasionando la muerte del grueso de defensoresº 

Ante esto, los principal.os da Tclolo:ip:in, CJ.Uienes se hnbinn refugiado en uno de 

loa cerros aledaños, pidieron misericordia a cambio de hacer lo que el monarca 

mexica les dijera y mnndsse? 6 

Terminada ln batalla, los principales y capitanes se dirigiaron a las casas 

~ 76 H. Alvarado Tezoz6moc, ibidem, p. 34o-342. 



de los señores del lugar, a donde 

vinieron luego los indios de Teloloapan y diéronles de ce-

rner cumplidamente, y les presentaron ~nzorcas de cncao, 

frutas de todo género y cantarillas de ~iel de abejas, y 

comenzaron luego a venir fardos o cargas de cacao, mantas, 

papel, mantas de a cuatro varas muy ricas, pepita, chile 

en fardos, y dejéronle a Ahuizotl rey que el tributo que 

dar!an de cacao había de ser en cada un año cuatrocientas 

cargas, y lo hemos de llevar cargado a los palacios de 

México Tenuchtitlan, y diez cargas de muy finas mantas, 

cinco cargas de naguas ricas para mujeres, otras cinco 

cargas de huepiles, y con esto serviremos, pues otra cosa 

aqu1 no se hace, ni cría, ni rn6s tratarnos. Con esto fue 

Ahuizotl contento?? 

59 

Seg~n Dur5n, tal cantidad de tributo no era el pago correspondiente a un año, 

sino que era el monto a pagar cada ochenta d1as?8 Adem6s, el monto del tributo 

lo establecían los mexicas, y no los derrotados como hace suponer Tezozómoc. 

Enterados por los de Teloloapan de que habían sido los "malos" canse jos, pro

vocaciones e intromisiones de los de Alahuiztlán y Ozt~ma los que habían.propi

ciado su rebelión, los mexicas ordenaron que se hiciera bastimento para marchar 

contra esas dos ciudades, Por su parte, al ver que Teloloapan ya estaba en paz, 

los refugiados en los montes bajaron a la ciudad. 

A los tres díss de estancia en Teloloapan, Ahuizotl ordenó marchar contra los 

otros rebeldes. Conocedores del lugar, los teloloapenses sirvieron como guías y 

embajadores. Llegados a Oztuma, el rey les requirió se dieran de paz y aceptasen 

77 H. Alvarado Tezozórnoc, ibidem, P• 342-343. 

78 Diego Durlin, op. cit., p, 3117-348. 
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la sumisi6n y pagar tributo. Ante la negativa, el roy mexica orden6 que n6lo se 

respetara lo. vida de "mo~os y mozos 11 qua f:ie destinnri.nn o.l socriíicio de Huitzi-

lcpochtli 1 :f que todos l.co demi'io nsr CCJJ1C loo r.mrCG 1 lo fortaleza y el tecplo 

fueran destruidos. 

La Reluci6n ele 1579 seüala que ou::inclo Ahu1zotl r"quiri6 a los do Oztur.ia pare 

que se diesen do pnz y le tributnran, el señor del luscr, Tecacuhtecutli 1 ucilal6 

a loa embajndores que él era t::in rey y seüor 001~0 el de ;.:éxico y que sus nl:'.tur::lles 

sólo le tributaban a él. En una segunda embajada, los enviados clel rey fueron 

muertos, excepto uno que resres6 a dar conocimiento de los hechoa, Durante la 

guerra, e1 ejército mexica fue vencido en dos ocasicnen, por le qua se onvi6 un 

contingente mayor que loe;r6 derrotar a los de Oztuma, Tec"cuhtecutli o Tetzauh-

teuctli, "señor terrible", y mucha de su gente fueron llevados a J·:éxico pai·a el 

aacriíicio?9 

Una situaci6n semejante a la de Oztuma ocurri6 en Alahuiztl.án, Ante una doble 

ne3ativa a someterse, los ::iexícas y sus al.indos at::ic=on, Seg6n Tezcz6moc, 

Fue tanta la matanza, quo por delgados cañuelas de la tierra 

corrían arroyuelos de sangre, que no quedé con vida uno ni 

ninguno, revueltos loe cuerpos de los viejos, viejas, mozos, 

muchachos, mozas, niños y niños, que qued6 asoln~o el pueblo, 

dejando primero a loe que al principio fueron prendiendo to-

dos los pueblos 80 

Tras la destrucción de Alahuio;tllin, los soldados se apropiaron del. botín y el 

i·ey orden6 :r:eco¡;er cacao :¡ otros produc:toa de la ro¡;i6n que, junto con loa prisio-

neroa, iban a ser trasladadoa a la capit~l oexica. Durán cenciona que en esta cam-

79 Lucns Pinto, op. cit., p. 109-115, 

80 H, Al.varado Tezoz6moc 1 Cr6nica He:dcana, l'- ;3lt5. 
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paña los mexicns hicieron U'1 n6.::iero de 4o 200 prisioneros~ 1 

Taobién, Durli.n refiere que los de Telolonpan pidieron n AhuJ'.zotl ctu<> no dejara 

sin lev~ntnr y poblar los lugares conquistndoa 1 y que nl afecto mandara dar y ra-

partir aque11as tierrcs. El rey, cuyo inter~s po~ ln ~ona ero datener el avance 

tarasco as! como aprovechor los c:icahoatales, al¡;odonalez y otron proáuc tos de la 

rcgi6!l, prc~c tió :iacerlo. P3ro. Tc=oz6moc, en cnrnbio, ln idea del repoblnrniento fue 

planteada por el Cihuac6atl Tlacaelcl y nceptadn por Ahu!zotl~ 2 

Durante el trayecto de regreso c. Tenoclttitlnn 1 el r:ior.arca mexica fue tributado 

y homenajeado por los habitantes do los pueblos ror donde pasaban, Al lleg::.r a la 

capitai mexica, se hicieron los festejos de bienvenida acostumbrados, Los sacerdc-

tes y ancianos recibieron al rey en Chapultepec, y tr~s ~ste entraron el ejército 

y los cautivan, ,\ los prisio<teros se les obli¡;6 a se¡;uir el rito acostu:=brado 

para ellos: una ceremonia a los pies del dios mexica, comer tierra y rodear el 

templo para despu~s pasar por delante del rey. Despu$s de lo anterior, fueron re-

po.rtidos entre los nayordomos de los diferentes bc.rrics y ciudades del 'falle da 

M~xico, quienes se encargarían de guardorlos y darles sustento hasta que llegara 

el mor:iento del sacrificio en la fiesta del Tlacaxipehu:.üiztli o "desollar:iiento 

de hombres"~;¡ Todos 

los numerosos cautivos ofrendo.dos al sol en las ceremonias 

de Tlacaxipehualiztli y Xocotlhuetzi eran ofrendados por 

los guarroros que los h.'.lbÍo.n hecho prioionero5 , , •, En el 

mea Tlacaxipehualiztli el guerrero velaba con su prisionero 

antes del sacrificio y deopu6s usaba la carne de la víctima 

81 Diego DUrán, OPc cit., p. 347-349, 

82 Diego Dur6n, ~. p, 347-349¡ H. Alvarado Tezoz6moc, Cr6nica Mexicana, 

p. :;¡48. 

83 Diego Dur6n, ~. p, 347-349, 
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para un banquete en el que agasajaba a sus parientes y ami-

goa, si bien él no podía comer la carne de cu ofrenda. Al 

acabar la celebraci6n erigía en el patio de su caen, como 

muestra de su hazaua un poste en lo alto del cual colocaban 

envuelta en papel de amate la canilla del eacrificado~4 

El mea Tlacaxipehunliztli iba del 6 de miu-zo al 25 del mismo, aproximadamente, 

Junto con el desollamiento en honor a Huitzilopochtli y Xipe Totec, ae hacía tao-

bién la fiesta de loa dieces del Tlalocnn y del Tamoanchan con el ancrificio de 

niños en los cerros~5 

De los prisioneros, unos fueron sacrificados en el templo de Huitzilopochtli, 

otros en el altar de Hict.lantouctli (l·:ictlantocutli) y ot::-oa en el brnacrc e 

X1cara~6 

Después de la campaña de Ahu1zotl, la política mexica hacia los pueblos de lo zona 

cambi6. Lea continuas rebeliones, la necesidad de imponer una frontera militar 

contra loa tarascos, la estrategia econ6mica 1 el despoblamiento que sufrieron los 

pueblos a causa de la guerra, etcétera, oblig6 a cambiar de gobiernos autónomos a 

colonias y guarniciones dependientes, al frente de las cuales se encontraba un go-

bernador militar ratificado por el rey mexicn, pero que no equival!a necesarinmen-

te a eliminar a 1os señores locales, aunque a! 1os reduc!a a una posici6n de ser-

vicio ante el gobernador y otros mexicna principales. 

84 Pedro Cor.rasco Pizana, "La sociedad mexicana antes de la conquista", en Cos!o 

Villegas 1 Daniel, ~. Historia o;enerel de México, ~:éxico, El Colegio de 

Héxico, 1981 1 tomo 1, p. 256. 

85 Pedro Carrasco Pizana, ~. p. 274. 

86 H. Alvarado Tezoz6moc 1 Cr6nica Mexicana, p. 348. Orozco y Berra, op. cit., 

p. 343, menciona a J.oa dos primeros y un tercero que seria la piedra del sol. 
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Para la campaña de colonizaci6n, Tonochtitlan, Tczcoco y Tacuba aportaron 200 

hombres casados cada una, en tP.nto que los demlis puebl.os sujetos contribuyeron 

con un m!nimo de 20 cada uno. Tczoz6moc mencione que se reunieron 9000 famil.ias, 

las que se repartieren en los tres poblados a partes ie;u'1lea. Sin embargo, como 

Ozturna y Alahuiztlán eran los más despoblados, se mand6 a ellos a las familias que 

ten!an un mayor n1mero de miembros. Cada grupo de 20 hombres casados llevaba un 

jefe, que formaba pnrte de una especie de consejo de gobierno :r que se sujetab3 a 

la decisi6n del 5obernudor. Parn concolidor la posici6n de dominio mexica sobre el 

resto de colonizadores, se enviaron 20 mexicas "principales", los cuales se dis-

tribuyeron en los tres pueblos. Durante los dos primeros años, cada seis meses 

recibir!an de parte del rey ropas y mantas de todo 5~nero pnra ellos y sus fami

lias, en tanto que los naturales del lugar se encargar!an de sombrar las semente

ras, los cacahoatalea y frutales que aquéllos disfrutar!an. Sin embargo, pasados 

cinco años estos principales tenían que enviar tributo al rey mexica~7 

Respecto a loa demás grupos, formados por soldados y campesinos pobres, tam

bién se les liberaba del pago de tributos. Su oblignci6n era recibir con la han-

ra debida a los embajadores y coi·reos reales, sorabrar en comtin las sementeras de 

la corona, principalmente las de cacao, y estar apercibidos con guarnici6n para 

guerrear en contra de los tarascos. Segdn Durán, los doce principales q~e lleva

ban la comiai6n de establecer a los colonos dividieron a la gente de actterdo a 

las necesidades de los lugares a poblar. El grupo más compacto ae destin6 a Oztuma, 

seguramente por estar más cercano a la frontera con los tarascos. 

Durante el primer año, el sustento de las colonias y las guarniciones quedaba 

en manca del rey. Pnra olla a los colonos se les dio tierra y casa, repartiéndo

selos también maíz, chile, frijol, ch!a y dem!s semillas y productos necesnrioa a 

su sustento. A partir del segundo año todos debían sostenerse de sus propias coso-

87 H. Alvarado Tezoz6moc, ~. p. 352. 
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Aunque el gobernador se eligi6 de entre los principales que habian ido a vivir 

a los pueblos ya señalados, correspondia al rey mexica aceptar o rechazar la elec-

ci6n. En el primer caso, el monarca enviaba armas y divisas, otorgando con ello el 

carácter militar a la gubernatura~8 

De acuerdo a los datos de las cr6nicas ya mencionadas, los diferentes grupos hu-

manos que habitaban la zona tenían una definici6n bien marcada en cuanto a l!mi-

tes de territorialidad. De ahí que en los momentos de crisis y guerra con otros 

grupos una de las primeras medidas sea la de cerrar los caminos por medio de di-

versos obstáculos. As!, la respuesta a formas de dominaci6n no se dio necesaria-

mente mediante el ataque, sino que se redujo al aislamiento y defensa, El grupo 

humano se cierra en si mismo, lo que equivale a otorgarles una característica de 

unidad autosuficiente, en donde la fuerza interna se utiliza s6lo en la defensa 

del territorio, Para los mexicas 1 en cambio, el tráfico comercial era de vital im-

portancia por lo que ante cualquier medida tendiente a cerrar las vías de comuni-

caci6n, su reacci6n inmediata era enviar al ejército para que equilibrase la si-

tuaci6n. 

Esta imposibilidad do vencor los límites de territorialid.;::d para llegar a una 

unidad de grupo fue una de las muchas causas por las que no se present6 una resis-

tencia comón a la penetraci6n mexica 1 aunque también es cierto que permitía cons-

tantea manifestaciones en contra del dominio de éstos, 

Sin embargo, es factible que el intento de alianza entre los de Teloloapan, 

oztuma y Alahuiztlán, se diera no s6lo para oponer resistencia a la expansi6n 

mexica 1 sino también a la tarasca y, de ser posible, alguno de los tres pueblos 

dominar a los otros dos y convertirse en el centro regidor de una zona hasta ese 

88 Diego Durán, op, cit., P• 351-355. 
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momento en disputa. 

Después de las campañas de Ahu!zotl, las rebeliones en la zonu disminuyeron 

debido a 1a presencia de las guarniciones nexic'.ls. Los grupos chontales quedaron 

reducidos n un poder central y con ln oblig~ci6n ée participar con tributo y gen-

te para fortalecer la fronteraº Sn 1a zona, los principales puntea de resguardo 

estuviaro::i en Oztumn ;; f•lahuiztlñn, sobre todo e:-. el primero. Cuando loa t;;.ruscos 

incrementaron sus incursiones 3obre eato3 sities, Hoctezuma II mand6 al ejJrcito 

mexica a prestar ayudn a 1ns gunrnicionos y orden6 la construcción de íuertoa en 

ambos pueblos. Esta medida permiti6 ~acsurar también el control de las salinas, 

la riqueza cupri!era, el c:>cao, el algod6n, ctcé<;ern. En Qc;tuma, el fuerte cona-

taba de varias trincheras que protez!an un pu~to ~rincipal, de m~noru que cuando 

los tarascos se hscinn de una de las trincheras, el ej6rcito se ~rotegía on ln 

siguiente. 

Sin e01b&.rgo, a pasur ele las trincheras y el ;:;-.i.ro defensivo, lns constantes 

incursiones tarasct-'.S iban minando la resistencia, -;¡ ya psrn poco a.ntea de la caí.da 

del gobierno mexica ante los españoles, lo oayoría de las trincheras estaban en 

poder de los michoacsnos, oanteniendo on asedio toda la zon:i~9 

Adeir.ti.a da los pueblos j'O. mencfonados, en la provincia de Te¡::ecoacui.lco ne dis

tinguían otros puntos de fortiíicaci6n, sobre todo en Ixcate;'.;an, Totoltepoc, Te-

nepantla, Cuetzala y Otatl!n. La línea de fuertes se iniciaba en Tlatlaya, do don-

de bajaba a Oztuma, El Cent6n y Teteln. Dicha línea era la continuaci6n de la lí-

nea de fuertes que se iniciaba e:-. Ixtlahu3co, se guia por Villa Victoria, luego 

¡;or Temnzcaltepec, y posteriormente entraba a la re¡;i61i noi·te de Guerrero?º 

Aunque los mexicas ten!an ol control je la zona, la posibilidad de continuar 

una política expansionista se redujo al encontrarse con loa tarascos, que avanza-

89 Litvak KinG, Cihuatl~n y Tepecoacuilco ••• ,p. 78. 

90 Litvak Kin$, ~, p. 75. 
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ban en sentido contraxio al de los primeros. El no tener el dominio integral de lo 

zona, 10 dispersi6n de las fuerz~s, lo lnrgo y costoso del trayecto entre la capi

tal mexica y los puntos de guarnici6n 1 l!l posibilidad de nuevas rebeliones que 

mermarían la cantidad de bastimentes, etcStera, fueron problemas que limitaron el 

avance nexica, y que posiblemente propiciaron el que en determinado momento loa 

movimientos de expansi6n quedaran en manos de los tarascos. 

En este sentido, la construcci6n de una linea de fuertes, c:ida uno de ellos 

bajo el cuidado de guarniciones compuestas por soldados de distintas regiones pero 

comandados por mexicaa, obedece a una política defensiva que debía ser lo suficien

temente fuerte para permitir el control de las posiciones logradas, a pesar da que 

las iniciativas de avance y dominio en las relaciones de poder estuviesen en favor 

de los tarascos~ 1 

Dadas las condiciones de ln conquista, al papei da ios habitantes locales fue 

el de sostener estas guarniciones as! como ayudar en la defensa. 

Finalmente, la presencia de guerreros maxicas as1 como de otros lugares pro

pici6 la fundaci6n de varios puebioa, como fue al caso de Acapet1ahuaya?2 

91 Litvak King, ~. p. 72-75¡ y Lucas Pinto, op. cit., p. 89-152. 

92 Lucas Pinto, ~. p. 109-115. 



b) El tribu to 

Si 1"1 politice expanGionista me;<ica tenia corno curacter!sticn fundamantal el con-

tro1 econ6rw.ico de diversna zon::?.G c~yos 11roductvs fuesen neces!)rios pa.rn cubrir 1o. 

demanda. do bienes y suti3íactores, no es <le e:,tr.:!.f~u1~ q_ue r:J.1.s ~ue fo.e torca ~tnicos, 

lin5U1sticcs o demo;;r5.ficos, fueran los ¡:;eo5:-!ificos y los ccon.S::iicos los ::iue de

terminasen la intacreci6n de un pueblo dentro de una provincia tributaria~ 3 Prue-

bo. de e1lo ea qua en l~ provincic de Tepeco.:icuil.co, 'l la que pertenecía "IeJ..oloup3n, 

la composici6n étnico, lingU1otica y demozr~fico era muy vari~da, sobre todo a 

partir de1 astablccioiento de colonias y gucrrriciones. 

Limitado al occidente por los t~rascos y al oriente por la provincia de Tlach-

ce (Tnxco), ln provincia so constitu!.:: de los si5uientes pueblos: Tepecoacuilco, 

que eré'. la cabecera de la provinci1:1; Alahuizi;15.n, Ate nango, Cuetzela 1 Chilacnch.::pa 1 

Chilapa, Huitzuco, Ohuapa, Oztuma, Teloloupan, Tlachmnlac, Ixcateopan y Yohuallan 

(Iguala). 1' estos trece pueblos principales le seguian otros como Hayanala 1 Tena-

pantla, Tetela, Tlacotepec, Totoltepec 1 Zumpango 1 Cocula, Apaxtla, Coatepec, Tona-

liquizayn, Acapetlahunya, Tlotlaya, Quechultann.ngo y Otatlán. Este dltimo for;naba 

parte del corredor que comunicaba con la provincia de Cihuntlán. Por su parte, 

mientras Oztuma y Alahuiztlán eran la principtil defensa contra los tarascos 1 Chi

lapa y Quecholtenan~o lo eran contra loa grupos yope de la pai°te sur-este?
4 

Loa productos tributados consistían principalmente en maiz, frijol, chia, 

huauhtli, chile, cacao, miel. de abeja, cera, oantaa, m<1ntillas delgadas y finas, 

nahuas, huipiles, rodelas, tecozahuitl o especie de barniz amarillo, copal, piedras 

verdes ya sueltas o en collar, hechuelno de cobre 1 guajolotes, ·:cnados, s~l, ti-

gros, aguilillas, águilas, esclavos, leña, ocota, cántaros, ollas, comalos, tina-

93 Litvak King, Cihuatlán y Topecoacuilco ••• ,p. 71. 

94 Litvak King, ~' p. 71. 
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jas, petates, pupel, ~lumas, etc~tcrn~5 Se5~n Broda, aparte del tributo rc5istrado 

en la Matricula do Tributos y en el C6dice !·lcndocino, exist!11 ln abligaci6n de en

tregar esclavas o cautivos corno forma de tributo espocial~G ~unque no se tienen 

datos a este respecto, os de suponer que dadas lns condiciones politico-ccon6rnicus 

de la zona, ésta contribuy6 con prisioneros tarascos destinadas al sacrificio, con 

el consnbido prestigio para sus captores. 

También, otraa formas do tributaci6n eran el servicio personal en las tierras 

del rey, aa! ccmo el sostener con comida y ayuda fiaica a las guarniciones. Gene-

rnlmente, estoa pagos se daban mediante el trabajo colectivo y par rotaci6n de las 

comunidades a grupos. 

Es factible que las exigencias tributarias rnexicas propiciaran en algunos casos la 

apertura y en otros la intensificaci6n del comercio interregional, sobre todo de 

aquellos productos necesarios para el pago. Si un pueblo no contaba con determina-

do producto incluido en su tributac16n, tenia que integr3r una serie de lazos de 

intercambio para hacerse de 61. Sin embargo, el comercio en gran eacnla nsi corno 

el que se realizaba con otras regiones qued3bo en manos de los pochtecns mexicns, 

con l.o que se nsegurabn el control econ6mico y poli tico. En todo caso, al ~.umentar 

el movimiento da mercnncins los principales benefici'1dos fuer.;n lcG cornercianíoea 1 

ya l.ocales o los pochtacas. 

Da acuerdo al cuadro comparativo que presenta Litvnk respecto a loa ingresos 

de l.a hncionda mexica, l;;i. pro•rincia tributaria de Tcpecoacuilco participaba con un 

4% en productos agricol.as; 60% en miel - proveia 900 de las 1500 jarras que roci

bian los mexicas -; huipileu y naguas 6.66%; mantas grandes de u1god6n, 60 48% ; 

Tecozahuitl, 99.27% - 5475 de lss 5515 jarras - ¡ copal, 50;5¡ hachuelas de cobre, 

95 Litvnk King, ~. P• 93-97¡ Luc&s Pinto, o~. cit., p. 89-152. 

96 Johanna Brodo, op. cit., p. 453. 



73. 77~¡ phal.chihui tes, 31. 25:G; etcétara~7 t.lgunos de estos productos, como el. co-

bre, lns mantas de algod6n y al. chalchihuite ten!an un valor de cllmbio y de com-

pro dentro de J.a economía mexics. Pora alBunoo investigadores, el monto del. tri-

buto anual. se cubr!a en cuatro pagos, cuyo.a fechas de entregn oGte.ban vincula.das 

al. ciclo de las estaciones y a loa rumbos cardinales. As1, los mosea en que acaba-

ba cada parte del. año o estaci6n eran los usuales para el pago: TlacaxipchualiztJ.i-

invierno, Etznlcualiztli-primavera, Ochpaniztli-verano, Panquetznliztli-otoño. De 

acuerdo a la duraci6n de cada estaci6n, invierno 5 mesas, primavera 4, verano 5 y 

otoño 4, el pago en estos intervalos completaba el año de 18 meses?8 Sin embar¡;o, 

en la ReJ.aci6n de 1579 se señala que en tiempos de Itzc6ntl el tributo ae divid!a 

en tercios, o sea en tres partea?9 

Segdn las cr6nicas y J.a Relaci6n ya eeñaJ.adas, hasta antes del periodo da Ahu!-

zotJ., Taloloapan funcion6 como gobierno aut6nomo. Al término de J.n guerra que Ahu1-

zotl emprendi6 en le regi6n, se design6 un gobernador militar para toda la zona y 

se enviaron mexicas "principales" a cadn uno da los tres pueblos sojuzgados. En los 

casos de Oztume y Alahuiztl5n los señores mexicas sustituyeron a los jefes locales, 

jefes que algunos de ellos habían sido hachos prisioneros y otros murieron en J.ns 

b a tnll,,..s ~ OO 

97 Litvak King, Cihuatl~n y Tepecoacuilco ••• , cuadro 3 en la P• 158. 

98 Pedro Carrasco, 11 L<> sociednd moxicana •••"• en Cosí.o Vil.legas, Daniel, ~. 

op. cit., ol cuadro 8 en la p. 273 y p. 280. 

99 Lucas Pinto, op. cit., p. 146. 

100 La Raleci6n habla da la prisi6n del señor de Oztuma y da mucha da su gente, en 

tanto que Durdn y Tezoz6moc mencionan que toda la gante, excepto aJ.gunos niños 

y mozos, fueron "metidos a cuchillo". Tezoz6moc señala t0>.mbi.Sn que de J.os de 

Tololoapan muri6 aproximadamente la mitad de su poblaci6n, aunque no menciona 

un ndmero probable. Lucas Pinto, ~. p. 109-115¡ Diego Durdn, op. cit., 

p. 347-349; H.AJ.varado Tezoz6moc, Cr6nico Mexicana, p. 348-349, 
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Por su parto, respecto a 're lolonp:in se dice que hubo prisioneros 1 poro no se 

cenciona si eran de los señores princi¡Hll.Cs o bien 5uerreros. En todo C.ilso, es 

factibl.c que se haya permiti:io qce ccntinuasen l.os señores l.ocales, 'J::A que son 

éstos quienes negocir>n el. tributo ante Acu!zotl; esta negocinci6n lee per=ite se

guir diafrutando de parte del c:;:cedente; 01 

Ante e ata dobl.e rclaci6n de poder, primero con su:> ceñores locnlea y luo¡;o de 

sojuzgamiento respecto a l.os "-exicaa, se da un incremente en la eA"Plotaci6n de loa 

macehuo.los. Si desde ante a de la presencia mexicu tributaban a su señor, deapuée 

de el.l.e la c~rga fiscal. aument&. Ellos se encargaban del sosteniruiento de sus se-

nores, de los sacerdotes, tle los funcionarios imparia1ea y del ejército, uai co-

mo del. pago en especie al. ioperio. El. encargado de recolectar el. tributo er" el 

calpixque 1 que administraba las rentns de l.a provincia a su cargo; una ¡;arte de 

l.o recolectado quedab::i. para gastos de su gobierno l.ocnl ;; el. resto lo entregaba al 

Huey Calpixqui~02 

Adem&s de l.as tierras del pueblo de las cuales se pagaba al tributo i~perial, 

babia tierras del Eetndo, que ernn resorv~dns a los gastos del tlatoani ;; otros 

gastos de la adminietraci6n oexica, entre el.los la guerra. El. producto de estas 

tierras destinado a l.os funcionarios imperiales y a l.as ¡;uarniciones militares era 

entregado en forma dírecta;o3 

Aparte del tributo, otros aportes a l.a econo1u!a mexica srz;.n 1.cn di~.rcZ"SC'!? rre-

sentes que se enviaban a Tenochtitlan, ya por concepto de reafirmacionee de sumí-

si6n 1 por participaci6n en l.os principal.ca actos o ceremonias rel.igiosae, pol.!ti-

104 cae, etcl!tera. 

101 Johanna Broda, op. cit,, p. 443; H,Al.varndo Tezoz6moc, ~'!!.•p. 342-348, 

102 Litvak King, Cihuatl5n y ?epecoacuil.co p. 26-29; y Al.frado L6pez Auatin, 

11 0rgonizaci6n pol!tic" on el Altipl.ano Centra1",en Honjar~s-Ruiz, op, cit. ,p,205 

103 Al.frado L6pez Austin, ~. p. 210 0 

104 Diego Dur~n, op. cit., p. 340-355. 
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III.- L~ época co1onia1 

1,- Crgani:oaci6n política 

Sl afio 1521 y el nño 1821 son aceptedcs co=o el principio y el fin de la do~ina-

ci.Sn pol!tica ea:pafiol.a, :r-eapectiva'G'lente. G~:¡e:-almente, n este proceso de do1::ii:.a-

ci6n se le denor::.ina. como l." Colo::iia, Ssto de:1ominaci6n no puede ;,.plico.rsa de :nn-

nerc. general, pues en lo que es el territo:-io oe:-:icano los eapo.ño1cs no 1.osr~ron 

o jercer un docinio uniforme; hubo zonas de conquista ·.í colonizaci6n r6.pida en el 

centro ".l sur de1 po.is, mns en otr~s d~l norte y su.reate la pene'trl'.ción fue ouy 

lenta y excedi6 los tres siglos de colonia. 

En ambos casos, la respuesta de los indígenas ante ln presencia española ad

quiri6 dos carncteristicas principales: una fue la de loa indfscnaa que entraron 

en un· proceso de hispanizaci6n, y otra íue la de resistir por todos los oedios 

posibles contra los conquistadores. Al través de la época colonial fueron incon

tables loe covimientos de resistencia y defensa por parte de los comunidades in

d1gene.s y loe grupos n6madne! Más adelante se mencionar6n algunas de lus formas 

de luoha indísenas. 

Para 1a regi6n que nos ocupa, la presencia española marc6 1a ruptura del po

der político-económico mexica, La faltn de unidad política entre 1os roexicas y 

sus sujetos, las pugnas internas de la no'::>lez"' r:;o:::.c~ 1 el aislamiento de otros 

pueblos sin decidirse a tomar partido contra los españoles, y una técnica militar 

inferior a la de ellos fueron bien aprovechados por loe españolee pe.ro conquistar 

la capital mexica y de L\hÍ axtender el dominio a las demt'ls zonas del. imperio, Ln 

Enrique Semo, Historia del capitalismo en M6xico, r:éxico, Era, 1982, p. )2; 

Alejandra Moreno Toscano, "El siglo de 1a conquista", en Cca1o Villegss, Dnniel, 

!!..!:....!!.!• Historia generul de México, México, El Colegio da M~xico, 1981, tomo 1, 

P• )48-350, 
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sujeci6n se nsegur6 yn por las armas, ya por reque~i~ientos de pa~. Si5uiencio los 

lineamientos impuestos onterioroente por los cexicas, muchos pueblos opt~rc~ por 

darse en íorma paci:ica, tcr.1erosoo c..uiz5 de que una cie:-roto. con rcsister..cia impli

caría un aumento da la explotaci6n política y econl~ica~ 

En cuanto a organización politico-cconórnica-tcr~itc~i3l inter~o de los pueblos 

sometidos, Esta se dio sobre la base de las for~ns prehisp5nicas. Muchos de los 

pueb1os que a~terior~ente habían sido sede de gobie~no indigena o centros de re-

caudaci6n de tribu tos, con ti:-iuaron desempeñando un.a f'..l!lción i::i¡: ar tan te de :ttr o de 

la vida indigena al dru-seles la categoría de cabeceras de pueblos durante el 

período colonial. h toda cabecera correspondia una serie de pueblos llamados suje

tos. La relaci6n de predominio que aquélla mantenía respecto a éstos origin6 en-

frentn~ientos constantes entre ambosc Una por reaíirmor su íuerzn, los otros por 

no considerarse sujetos sino pueblos de por si~ 

En los primeros años de J..a conquista, el tlatoani o scfior del lugar sigui6 

conservando el mando, 1os españoles lo denominaban con el titulo de caciquee Sin 

embargo, en la medida en que la Corona empez6 a adquirir un mayor control e in

jerencia para J.imitar las ambiciones y poder de los conquistadores, se redujeron 

tambil!n las facultades de los caciques hereditarios, Asi, la :f'i.,u.~·a indf¿;cn:o. 'lue 

pas6 a presidir la cabecera fue designado bajo el titulo de gobernador, La desig

naci6n se hacia mediante e1ecci6n anual, por lo que en ocasiones el cacique pod!a 

tener también el cargo de gobernador. Los cabildos indigenas estaban formados 

por el gobernador, alcaldes, regidores, alguaciles y otros. El cabildo se oncar-

gaba del orden o policia del pueblo o rcp~blica de indios, y venía a ser la re-

2 Alejandra Moreno Toscano, ~. Po 289-370. 

-' 3 Charles Gibson, Los aztecas bajo el dominio eanañol, 1519-1810, México, Siglo 

Veintiuno, 1981 1 p. 59-62. 
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Pl'esentnci6n de un orden jur:tdico ind!gena propio, facultado de ¡::obernarso a s:t 

mismo y se¡iar:ido de los eepnñolas. Aunque las «Utoridades de lu C.:oro:i.a insistinn 

en el respeto de las coztu~hi·es de elecci6n de nntes de lEl. conCLu.ista, la nrbitra.-

riec!o.d ':! los abusos fueron evidentes. ?ruchos ind!~eno.s, deseosoo de jerarquía 

socio.1, se rel~cíonaro!l con loa esynñoles parrt d.esplnzn.r a los señores tradicio-

nnlea, evitando con ello el PªGº de tributo y los servicios personales. El apoye 

por parte de los españoles se daba a cambio de favorecer sus pretensiones de ma-

yor explotoci6n. 3jemplo de ello es que ya desde la gosti6n del primer virrey, 

Antonio de z,:endoza, se puso atenci6n a lo. selecci6n de autoridades ind!¡;enas tra-

tondo de evitar lo. influencia de eclesi&sticcs y encomenderos. Posteriormente, 

fueron frecuentes las 6rdcnes para que durante el tiempo en que se celebrasen las 

elecciones de autoridad, salieran dal pueblo de indios los españolas, euros doc-

trineros, mestizos, mulatos, etcétera. Sin embargo, además de las amen~zas, 

siempre quedaba el recurso de apelaci6n de una autoridad al virrey, sobre todo 

en loa cases en que loo detentadores de privilegios vieran amenazada su posici6n~ 
El cargo de gobernador y dem~s justicias indígenas fue utilizado en muchas 

ocasiones para consolidar una situaci6n de dominio y explotaci6n, por lo que loe 

conflictos contra las mismas autoridades ind!genas fueron constantes. En este 

caso, las quejas se bac!an ante las autoridades españolas del partido,, las que 

bac!an loa tr,mites y recabaciones necesarias para después mandarlas al Juzgado 

de Indios. En abril de 1639, Bernardo L6pez present6 una queja ante las autori-

4 Andréa Lira y Luis Muro, ''El siglo de la integr11ci6n11 , en Cos!o Vil1egna, 

Daniel, !?.!._&, op. cit., p. 438-439; Enrique Semo, "Conquista. y Colonín", en 

Semo, Enrique, tl._!1, M&><ico, un pueblo en la historia, N.1;:x:ico, nueva Imagen, 

1982, vol. 1, p. 235; Francoia Chevalier, La formaci6n de les latifundios en 

~. M~:xico, Fondo de Cu1tura Econ6mica, 1982, p. 235-236; Charles Gibson, 

oo. cit., p. 168-169, 
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da.des españolas en norr.bra del CO:::lÚn de rl'elolonpnn. T~n o.cUBt"-CiÓn era por los agrs.-

vios y ebusos d~ que los hnc!a obj~to e1 ~obernDtlor del p~oblo, un sujeta llnondo 

Juan Pedro. ~n al. dvcuiJcnto se loe que üon Ju.:;.n P~dro,, 

gob~rnaóor de l~ a:.ch.0- cabecera. e:;t!t nmo.ncebaclc péblicnmen-

te :¡ da ordin:i.rio se e1;lbri.:-:.3n. Y efi~6.ndolo pi"'ende, nporreo 

y r.iultrr.;.ta. e los r:D.turo.las y lea Cica- _1:..nlubr::-i.s de oprobio y 

" tlal ::;o!'lantes si::!. d:-.r-le cnusa n.l_:::uno.~ 

~n otras ccn.sio=..es, los conflictos i-o~n m.1s e.11& de la qu<:?ja e i=iplicnbn.n 

fuertes J.uch::is intern::is entre ¡:;oberrrndores y caci'l.t1e13 por eJ. control. econ6mico y 

pol!tico del puebJ.o, 3n 1745, a petici6n de al3unos caciques y natural.es de Tele-

J.oapan, la Real Audienci~ orden6 qu~ el al.cal.de nayor del Partido de Son Francis-

co de Iguala fuese a Tcloloapnn pnra efectuar lns dili.:;encio.s necesnri~.s para el 

buen funcionamiento de J.n República, EJ. 12 de enero, nientras J.as autcridados 

hnc!a11 los trlimitea correapondiantea, J.leg6 ante el.loa un buen núinero de gentes, 

"naturales y lndinos", armados todos con meche tea, exigiendo que se qui t'1sen J.na 

varas de poder a los que J.¡;¡::i poseían y se puait:ran en manoz de J.as p~rson.-1a que 

ellos quer!an, Ante J.a amenaza y pretensi6n de loa quejcsos de apoderarse de to-

dos los papel.es y diligencias, eJ. alcaJ.de prometi6 dar satisfacci6n a loa deseos 

de aquélJ.os y trnmitnr eJ. asunto a J.as autoridades correspondientes, 31 re5reso 

de dichas autoridades a Igual.a fue in01ediuto. 

Ante oJ. reconocimiento de las pretensiones de poder de este grupo de caciques, 

el gobernador Bartolomé Juan, alcaJ.des :; común del pueblo protesto.ron ante J.as 

autoridades de Zacualpun. 

En Iguala, el al.calda J.evant6 una suinaria en contra de loe subJ.ev;:;idos 1 giran-

do una orden de '1prehensi6n en contra. de J.oa "revoltosos", Al frente de éatoa 

estaban J.os caci:iues Domingo Joaeph 1 HicoJ.lia Junn, Miguel Hernlindez 1 Francisco 

5 AGN. Ramo de Indios, vol, 11, exp, 156, f. 127, 
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Flores, el nJ.cnlde de Ahuehuctln Vicente SElntic.i~o, ~l alc~l¿e do Chi.:tpa. P1Jdro t..;•.ta~, 

el espo.D.ol rl:itonio Ort!:;:; y otros. Do::iingo Jonoph ten!a i'::im.:i coL'to rcvolto~o en las 

elecciones de Gobernador y alcaldes, ootivo por el cunl habia estado preso en :relo-

loapan y J·:~xico, !labi" sido 5obernador en doG ocasicne5 ,. por lo visto queria se-

guir ir.iponiendo su voluntadº Vinculado con nnteriores alcnldes, aprovech6 el des-

contento de los pueblos sujetos a Teloloapa~ para atraerGe su favor. Do:ningo Joseph 

tambi~n est:>.ba i:nplicado en la quema de lns casas reales del. pueblo, hecho que 

ocurrió durante el tiempo que estuvo preso en Tel.ol.oupan y que fue cu«ndo "se atu-

mu]. t:tron 1.ae indias queriendo e cho.r 1.as puertas de las C:lsae reales abajo", 3]. tu-

multo ces6 cuando el vicario del pueblo fue a sacar de la ctrcel a Doroin50 Joseph, 

Como la orden de uprehensi6n de Joseph y sus secuuces se gir6 a Teloloapan 7 

Zacualptln el 15 de enero, cuatro de los afectados vir.jaron a Igu.:i].a el 16 p:ira. co-

nocer ].a soluci6n n su demnnda oin enterarse de ello, En IGuala fueron puestos pre-

sea, excepto el español Antonio Ortiz, El 21 del mi:::roo rnes el alcalde orden6 que 

se remitieoe n los otros Gublevados, en t"uto que el •ri.rrc;¡ <!prob6 ol nombramiento 

do las autorid<ldes electas originnlmeute. ::<;n este caGo co::io en otros conflictos, 

no es raro ver que los españoles estuviesen implicados on el asunte~ 

Pnra su sustento, las autoridades indi5en~s estaban taaadna con un suel~o que de-

b!a pae;arso do lns sobras de tributo y los bienes de comunidad, sueldo que se su-

ponía permit!a cubrir sus necesidades pora evitar la explotaci6n del ccmdn del 

pueblo, El sueldo era determinado por el virrey¡ du.ranto el siglo XYI era pagado 

ya en eaFecie o ya en dinero, y e11 especie y tliu.;i~a poGterior=cntc. Se¡;~n U!!fl tr..,-

snci6n de 16 de enero de 1583, el paf>O de dichas autoridades ero el siguiente: 

primeramente nl gobernador que fuere 

del dicho pueblo oe dé cadn un año al su-

6 AG!I. Rnco Criminal, vol. 5, exp, ?, f, 216-235, 



-sodicho veinte y quatro pesos------------ XX IIII ps 0 

iten a dos alc~ldes quatro ~esos a coda 

uno de ellos ----------------------------- V III o ps 

iten a tres regidores tres pesos a cada 

uno de ellos ----------------------------- IX pesos 

iten a tres mayordomos de la comunidad 

dos a cada uno de ellos ------------------ VI pesos 

ite::i a un eocribano otros tres pesos ----- III 1.::esos 

1 no an de aver ni llevar otro salario ni servicio de 

los maccguales por raz6n de 3us cargos ni en otra ~anera 

so pena de lo volver con el quatro tanto y de áestierro 

óel dicho pueblo por quatro años preci~c~ y esta tasación 

se guarde hasta que otra cosa se provea y mande? 

En lo que respecta a la organización político-económica-territorial externa de 

las comunidades, Cortés estructuró la forma de control de tierras mediante la 

encomienda. Aunque el rey había dictado ordenanzas prohibiendo la encomienda y 

por lo mismo las señaladas por Cortés eran ilegales, terminó por aceptarlas en 

los términos de que e qui valian sólo al beneficio del trabajo y tribu to indí13enas 

sin implicar posesión de la tierra. Ya Cortés había explicado al rey la neoc~idad 

y conveniencia de compensar con lo encomienda a los conquistadores pa.rn sostener-

los como defensores de la tierra. Además, se señalaron para la Corona y por ello 

libres de encomienda los pueblos que, según el conquistador Hernón Cort6s, eran 

76 

los "mejores y más convenientes"~ Telolonpan entre ellos. Al respecto, todos los pµe-

7 AGN. Ramo Indios, val. 1, número 271, f. 120. 

8 José Miranda, El tribt: to ind.1¡;ena en la Nueva España durante el siglo XVI, México, 

EJ. Colegio de México, 1980, p. 49-50; Charles Gibson, op. cit., p. 59-62. 
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bles <le ln Coro=ia Ge organi=.aron sobre la b.:iao del C..:>rrecimicntoe. 

El Corresirniento fue instnurado entre los años de 1530-1535 1 y fue una de lna 

primerna medidas iinplementacias durante el cobicrno de l" sesundn ,~ucliencia (1530-

1535) para est;i.bloccr una política ncorde con la Corcni;.. Segdn al;;unos investiga-

dores, el Corregimiento era un eobierno· de indio3 controlo.do por el Ss'Cndo espn-

ñol. Entre eus funcio::::.es estu~.o. el hacer contl'"ti.IJ'~so n los encomenderos, cuidar 1 

pl·ote3er y re3lumentnr el 3U togobierno de loa pnoblos indí:;enas? 

Al iSUP~l que los 5obcl'":l:tdores de provincia y ::ilc~ldcs ::cyorca 1 el ccr:::'c!;idor 

era nombra.do por el virrey. E1 corregidor ero ayudvdo en ous f'uncionos por un ta-

niente 1 un alguacil, un escribano~ un intérprete~ Según las csractcrísticaa en 

CJ.ue se había otorgado el car¡;o, p:::-imero por nombrar.liento y de.cpu.!s pcr con:pra de 

él, la deaignnción podía provenir de España o del virrey en el caso del corregi

dor,. o bien de loa dos prill!eros o de1 iiltimo en el cnao de los ayudantea1° Pos

teriormente, e1 reglamento de lea Intendente a ordonabn que ln jurisdicci6n que 

hubiese contado con corregimiento o n1cnlde mayor fuese sobernnda por un subde-

1egado11 

El ser intermediarios entre indígenas y españolea permitía e dichaa autori-

dadas e1 tener en suE> monos el contr0l econ6rnico y r>ol:íticry 9e l:;l r9eí6n con la 

consabida explotaci6n do la mano de obra indígena. ~l 12 de·'ó'ctubre de 1651, 

Bern=do L6pez de Be.ro, en ropreaento.cilin de don Hateo de Nendoza, Andr&o de San

doval y Juan de Santiago naturales de Teloloapan, presentó ante las autoridades 

correopondientea una queja en contra de un Diego LÓpez Horeno. La parte acusado-

9 Enrique Semo, "Con<iuista y Colonia", en Semo, Enrique, ~. op. cit., P• 23.5. 

10 Enrique Somo, ibídem, P• 235; Charles Gibson, on. cit., p. 89-91; Alejandra 

~!oreno Toscano, op. cit., p. 355-356. 

11 Charlea Gibson, ~. p. lf53. 
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ra se quejsba de que Diego L6p<>z, en GU cnliünd de tC>niente del oismo pueblo les 

obligs.bo. a hncer servicio;:; persono.les en laa hnciendiilO de ean::ido 1;rn.ycr de H;.nuel 

Brito Snlg\'.:•do e hijos. Dicho f~vor ;¡ lu fnmili.n. Bl"i to S:.:..lGaó.o eru n c~usa del 

mntriT:lonio entro un hi.io del hr;.cenci:.ido J un::i hij.-i. del teniente. Zcte últii:ic había 

rcmitiC.o o. la c(i.r·c~l a. va:.'ion de lea no.-cur::llcs que se ne~nh0..n n ef9ctuar dicl10 

aervicioo 31 c::iao se envi6 ol ~ribun!ll de Indios ~c.u-~1. que 8st~ resolviern. Mien-

tr~e to.nto 1 l~a ;:~utor:tdQdes de ~cl.oloapon <lebÍ.::ln arnFt,.rnr o. los quejoso/3 y ol. te
?. 

!liante fue requerido de guardar las dispooicionen r'cales correnpoadientec1 2 Va-

rias de l«ta dicposiciones sobre la protocciÓ:1 de lon indf:.:c~.""aS ce:-l.n trnt:idt"'.s rr.As 

adel<1nte, 

Además da loa pl.eitos G.ua los indfGen>s cfectur>bo.n coutrv. les curan y clem&s 

.Personas po.rn ceJ.ebrnr sus eleccioneo de e.utoridtldes sin injercncio.s externo.a, en 

muchas ocasiones también tenfo.n que enfrento.rse ~ 1.as autoridodes del partido pa-

ra que les reconociera n sus electos, En eate caso y en muchos otros cosos de ro-

solucionas o uctos deaíavcrablea, lu instancia 1ega1 e~a 1~ quejn ante las cuto-

ridades superiores de Néxico, En 1682 el puebl.o elisi6 como gobernador de Repd-

blica a un don Pedro Hi¡:;uel, Sin embax¡;o 1 cuando se entregó el result'ldo de l~ 

elocci6n de gobernador y oficiales a 1.a justicia del. ¡ii;.rt~.do r,ara que ésta puaie-

ra el Ruto de nprovioionamiento de acuerdo a 1.a ley• el justici"' 

G.uian habiéndola recibido lea vol.vi6 otra en que tenfn pues-

to el auto de Cf,provieion"-mienlo) dtindoles u entender ora la 

misma que 1.e habfnn entregado on cuya conformid~d y con esta 

seguridad 1.n tr,.,jeron a eGte 6ttper:l.or gobierno pnrn su con-

!irmnci6n ;r es asf que habi6ndosel.es deapachudo y 1.1.evado 

al. dicho pueblo par~ que ae die5en 1.us vnrus a los electores 

se reconoció por ellos averles mud"do lus pereonne electus 

12 AGN, Ramo de Indios, vol. 16, exp. 120 1 f, 111 vta, y 112. 
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y puestos otros en su lugar~3 

ft.nte la queja 1 ].A. =espuest;:i q_ue ofrecieron. l:is D.utcrida.d.oa de !·!éxicc fue lJl 

respocto de que el alcalde :.:iay.or 06.!J ce:::'ce.no ~ Tclolcnpttn ce enc~:-¡:;nr.'l de inves-

tie;u.r ln situnci6!l, efectu:l.r nucv.:ois eli:!c-::ioncs. :; en.trou.:i= la ~Jarr... de mando. 

El gobernador ;¡ los ?.lc3.ldes indit;;cn.o.s cor:.sti tuí:º·~n tribun:J.les que se cnc~r-

¡;aban de impartir justicia en casan de "delito 5anor o r .. o ser:io 11 de l.o.s ind!13e-

nas bajo su juris¿icci6n. Según los doc'...!nentos ectudi~~dos correspo:1dienten íl. J.a 

resi.Sn de Teloloapan, a6lo en los pueblos-cabecc::a existía ctrccl ¡o~ra el nrres-

to de los infrnctorea, por lo que en los demás pueblos una pri~~ra forna Je jus-

ticiú era l.n pena de azotes. Si e1 afectado por los azotes se con3idero.bn ugro-

viado, podía quejarse a su vez ante el corregidor o el teniente de ju3ticin de 

Teloloapnn. En 1778 Santinr;o Apolinario, indÍ¡;en« de .'.cr'loetlahuayn, f'ue rer:li ti do 

a la cdrcel de Teloloapnn debido a una ncusaci.Sn de au cuñado por hnberle dado 

dos docenas de azotes. Apolinario se def'endi6 diciendo que los azotes habían sido 

con permiso del gobernador de la comunidad en castigo a ln flcjera del cuñado, y 

como éste había persistido en ello, el dicho gobernador se encnrg6 de mandarlo 

azotar nuevamente, pero ahora en forma pdblicn. Tras siete días de c6rcel y una 

fianza de S 9.00 Apolinnrio sali6 libre. Adem~s, él y el gobernador fueron multa-

dos con S 40.00 c~üu uno par~ pu.gt1.1~ 1-. curacitn del. goJ.po.:1.dO·-;- Cowo el c:;obc:-n::.dor 

arguy6 estar en su derecho, Apolinario tuvo que pagar todo~ 4 

En el mismo año que el caso anterior, 1778 1 el comdn do Izcapuzalco (Ixcapu-

zaleo) present6 demanda en contra del teniente de Teloloapan, Bl"s de Tortosa, y 

de una m•.t::lata llamada Diega H11rtina, también de Tololo"p¡.in. A ésta la acusaban 

de embustera, mentirosa y muy violenta. Entre sus "graci:>s 11 estaba el haberle 

cortado la cara a una su vecina de Izcapuzalco, darle do porrazos a la oujer de 

13 AGN. Ramo de .Indios, vol. 26, exp. 88, fo 86, 

14 AG!I. Ramo Criminal, vol. 5, exp. 12, f. 329-356. 

f.STfi 
S1-1Uil 

~l~ VíEI 
;;Jld~i&ftGA 
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un .Eusebio Luc.-o, pcg;irle en dos ocnGicr...es o. l~ r.J:.:tdrc del ::i.cr:o Luco.:;, :¡ gol.pco.r 

.,. querer ahorc= n otrn. C::.s:id;;. con uno de I<:capu~.,üco, la 1onJ."ta habi" nido cns-

tigDda.. con 24 ozotea 1 por lo que ella c:e fue a q_uoj.:tr :;. Telcl.cnp.:\n. D.;bido n ~ne 

los D.lc~ldes indígen3s pcd!~n prondor a los ne~ro~, culatas y mootizoa perjudi-

ci(l.les o pclizrooos y entrc¿;urlos c.l ccrrc¡;:i.clor o tcni~ntc correspondiente perc 

no cnsti.:;.arlosi el tenic!.'ltc Torto;.:..:;_ :noti6 trae lao re~o.s al .:i..lco.lde -J otros nntu-

raleo de Izc~tpuz~lco. L~ taultn C!.U!?' dcbi:in pn~ar p:Iro. !J .. '""!.lir li"::ircs cr1 C.c $ 352~00 

Crilificado. por los testigos como mulatn nJ..obndo. mu:t inquieta, desverGonz:,de y 

mal hublado. que no bu.jaba. ;:;; ¡¡l5un~s ri1ujcrea de proa ti tu tn.s, de 11!!lu1.:ia. que no 

par!an 11
1 etcétera, Diegn Mnrtina fue envinan n ln co-,becera C.eJ. Re:>J. de Zactrnlp::.n 

en tDnto 1as nutoridadas de !·!~xico dictnbnn centBncia. Sn no~:iembre de 1778 se 

ordenó que ln muJ.uta y su 1¡¡..rido saliesen de Izcupu::nlco y se fueran a vivir n 

Teloloapan o a.J.¡:;ún otro sitio, en donde eJ. justici:>. de TeJ.olonl'"n J.es otorgaría 

un terreno o oo1or en e1 cua1 no c~us11.sen despojan ni perjuicios a no.die. Por su 

parte, ~J. teniente se J.e reconvino por dilnt:>r J.os juicios cerca de tros ncses, 

en tanto que a los nJ.cnJ.des y demés justicias de IzcapuzaJ.co se les removió del 

car¡;o y se J.es prohibi6 ocupar otro :;e1~ejnnte en un lopao de tre::; años. T"J. cas

tieo era por haberce excedido on los azotes y h'1berJ.os hecho p6.bJ.icos y con tanta 

deshonestidad, 11 despoj5:ndolo. de sus vestidur.o.s hnBta dejarJ.a con soJ.a caoisa la 

que leYnnt'1.da por la po.rte pos·terior lo. tirnron bocabRjo en tierra". Junto con ln 

mula t1> oe nzot6 también a lu ind!¡;enn Petra FeJ.ipa, acusada do pelear con aa.uéJ.la1.5 

Por lo menos dende mediados deJ. siglo XVI y haato. cJ. uño de 1579 cJ. puebJ.o de 

Teloloap:.n funcionó como cabecera del corregimiento del ioismo nombre, Ademá'.s de 

la cabecera, oo~prendían dicho corregimiento troce eatnnciRs y un sujeto, que era 

eJ. puebJ.o de Total tepe e. Sn la 6poca prehisptlnic~. TotoJ.tepec habí" sido conquis-

15 AG1l. Ramo Criminal, vol, 3, exp. 19 1 f. 326-365. Ln cita estti en la fojn 351. 



tuda por Ax~y~catl, pero se lo había eximido del pago del tributos la capital 

me xi e<>. A cambio, debía :;o::; tener lo. guarnici6n me:dco. establecidR en el pueblo, 

cooperar to.mbión con ln de Oztumn, e ir a !Jelear contra. 1os tarri3cos~ 6 

En 1579 el corregimiento de Tololoap;;m dej6 de funcion"r co:no t.~1 y sus 

mieobroa pasaron n formar parto d9l corr~gi~iento de Ixc~teapan, jurisdicci6n 

81 

de Zacualpan. Su incorporoci6n había sido ordenada por el entonces virrey Martín 

Enríquez, quien señalaba dos causas principaleo: el tener pocos habitantes, y el 

est= ubicado geográficamente casi enmedio de lou deolis pueblos pertenecientes 

al partido de Ixcnteopen. Según la Relaci6n Geosr~fica de 1579 ordenada pcr el 

virrey y realizada en la regi6n por el corre5idor y capit~n Lucas Pinto, el par

tido de Ixcateopan se componía de 14 pueblos: Ixcateopan, que era la sede o C7-

bacera principal; Tzicaputzalco (Ixcapuzalco); AlahuiztlGn; Oztum~; Apaztla 

(Apaxtla) ¡ Tenepa tlv.n (Tlanipa tltln); Telolonpnn ¡ Total topee; A cape tlnhuaya ¡ Coa

tepec; Tlacotepec¡ Utltltlan¡ Tctela; y Cueznla (Cuetznla). Tcdos los señalados 

eren cabeceras, excepto Acapetlnhunya, Apaztlo y Tenepntlan. De éstos, el pri~e-

ro estaba sujeto a oztm:ia y los otros dos a Cueza1a1 7 

En este mismo año, Teloloapan tenía las estancias siguientes: CI'.inpa, Tet~-

naco, Ac~tc:::pa~, Teuancingo 1 Ahuehuetla, Alpixnuynn o Pixumhua, Acachuitla o 

Acachiahutlan, Posquiln o Iapuquilan, Aguacatitlan, y otra qua se señala s6lo con 

el nombre de Estancia. Aunque era cabecera subordinada, en Teloloapan estaba el 

asiento del corresidor. Los motivos de tal elecci6n :::c dabr.n en base a la :::ejor 

ubicaci6n del pueblo y por tener mlis gente que Ixcateopan, hechos que permitían 

y facilitaban la labor del corregidor; 8 

16 Lucas Pinto, "Relaci6n de Ichcatoopnn y su p11r tido", en Paso y Troncos o 1 Frnn-

cisco del, Relaciones geo,~rtl:ficns de J.!éxico, Héxico, Cosmos, 1979 1 p. 144-152. 

Respecto a la. fecha de medi01dos del siglo XVI ver la not" 2 de la pf!¡;ina 145. 

17 LUC#S Pinto, ~. P• 87-152. 

18 Lucns Pinto, ~· p. 1115. 
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Seeún Gibson t el corregidor ;¡ su personnl podinn eotableco:r:se en unn ¿.:; l;;.s 

cabecor.os 1 o bien alternar entre ell:ia, o áivi.di~ lo3 debere.s d.-9 r::nnera c:.uc mien

tras el ccrrc~idcr cst~b3 en un~ cubece~~, el tenier.te astnb~ e~ otra19 

Cooo }?<lrt~ de lf' político de redaccione.; y conG:::-c¿;acioncs rr.edientc la cunl el 

Est~do español p~ctend!;:;. conce:it:-c::.r 3. los ind.!.;cn~la en sitios r::tis t!.cce.sibles a 

au dooinio centr,,.120 , en 1594 Diego Jü1énez, ju<Jz de consrc¡;oci6n do Ixc<?.teop,..n, 

recibi6 orden del virrey l..uia de Vcl:?sco cie que hiciera lo reluci6n ds los pueblos 

que ten!f!n neceoidii.d de congrcgnrze a una poblü.ción mnyor .. Se¿1n lv. Co:-on(\, el. 

congretF·r o. loe ir.dí¿;cno.s en unt>. poblnción mnyor ten~.'l m!..s de ca.rftcte~ reli.::;iozo 

que econ6mico: porn que los 

y ndministrndos y bivan en policia crintiana y se libren del 

peligro en que est5.n donde no se l.es puede cornur:.icnr ni a.pJ..i-

car 1os soci·!'.mcntos :¡ por que los ínC.ics clel corresimiento 

y partido de 17.cateupn se consreguen en esto. conforoidad de 

lo <J.Cord11.do~1 

Sin embargo, un oüo m~s torde (1595) se señalen cousao econ6miccs y políticos. 

Seg~n la disposici6n de este año, los pueblos se deber!an accrcnr lo m6.~ pooible 

;. l:l.s c::.bcccrn:;, procur;o.ndo qut:t la cahecer/J. a 1n. que quedaran inscritos fuese 1a 

m6.s cercana y de1 1~ismo temple 'l.ue las tierras CJ.ue posc!:>.n :>nteo de la congreg ... -

ci6n~2 Las cabeceros principnleo aron Teloloapan, Ixcnpuzalco, Acopetlahuaya, Ix-

19 Charles Gibsou, op. cit., p. 91. 

20 Enrique Semo, Historia del , •• , p, 70-'71. 

21 AGN. Ramo de Indios, vol. 6, primera parte, exp, 785, f. 210. 

22 .t.Gll. R"mo de Indios, vol. 6, prirJera parte, exp. 1079, f. 294; y Enrique Semo, 

Historie del ••• , p, 70-71. 
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cateopan, ,\l:i.huiztllin, Q:;tuc::i y Totolte:¡;ec, entre otras, S6lo en el caso de que 

11lgun11 poblaci6n ae beuefici:.i.r::. con lu explot:;ci:5n de alg6.n racurao, col:lo fuo el. 

c::iao de las s::ilinaa en la est::inoia de Tlaootepec, se permit!a que los habitantes 

oontinu,.aen :>.J.l.i porque "es justo beneficinr por 101 utilido.d que do ello reaulta 

u. la rep6.blica 1123, y " la Corona, año.di:::!:ic.os. 

Al igual que en les dem6a sitios donde se pr:>.ctic6 l~. con3re5aci6n, el <;.ue 

loa indi5enns comenzaran a ir de un lugar 11 otro menos al que se las ~abia desig-

nado, fue una pr5ctic" frecuento, Por lo mismo, Die50 Jiménoz recibi6 la orden de 

anear del sitio donde estuvieren a todos los infractores y congregarlos on la ca

becera correapondiente~4 Para 1596 ¿icho juez eat::iba c~nsRdo del ir y venir de 

estos cenesteres, por lo que viaj5 a México para tr:tr.iitar su aepu.rución del cor:ia-

tido. Ped1~ que lo sustituyera un tal Jorge Cer6n Cnrv<>.jal, alcalde mayor del pnr

tido de Tl~cotlnlpa;5 

Por dltimo, en cuanto a orgnnizaci6n político-territorial Teloloapan pertene

cí.a a la provinci<> y Audicnci<>. da t·!éx:ico; Intandancia de l~é::dco n pnrtir de 1786. 

En cunnto a orden;;ici6n rcli;;iosa 1 se ubiC"- dentro del arzobiflp!ldo de Hé:cico. Est'1 

dltiroo. prccurabn oeguir la mioma secuencia 'iUe la Co:·on::i, por lo que 5eneru.lmente 

lú\ cabecern-sujeto de una se tronsforo6 en cabecern-vi:;it<! de otru .• Esta relaci6n 

cae.biaba a6lo en loa casos en que \.:n :mjato esti.1•1iese .nuy ale ji?.do de su cabe cara, 

o bien cuando esta Última no fuese e.u;¡ convanienta pura la doctrinn;
6 E~ 1675 1 el 

pueblo de Ix:catepec present6 varias ~uejas ante el nlcalcie m~yor de l~ juriñdic-

ci6n de Tclo1onpan, quien tambi6n se enc~rgabn de recibir laa pretensiones de les 

puebl.os respecto n doctrina rcligios~, J?"-ra que el ct~r;r de Telolonpnn fuera a de-

23 AGH. Rai:;o de Indios, vo1. 
, 

prir.:era pnrte 1 exp. 1079, f, 294. o, 

24 AGN. Raro o de Indios, vol. 6, !Jrimera p=te, exp. 1080, f. 295. 

25 AGN, Rnmo de Indioa, Vol, 6, pri~era porte, exp. 1162, f. 320. 

26 Ch10rles Gibson, ºE:• cit., P• 107. 



34 

cir misa a aquel pueblo. Ixc~tcpec pertonccia a lo doctrina de Totoltepec, pero 

ped:l'.o.n ].a intervcncilin de1 cura de Tcloloapan debido a lo. imposibilidad :r peli¡;:::-o 

que resultaba parn ellos el ir hustn Totoltepec a ~ecibir . 27 
mJ.SD.e-

Tambión dentro de ln organi~uci6n cclcei1stic~, de ~cuerdo con el censo o re-

loci6n que se hizo entre septiembre y dicier.lb!"-? óe '1793 "sobre la ccnducta, tulc:l.-

to, litoratura, providad y desintar0s de los Fe Pe. curas y d.cr.JÓs eclesi5.stícos •• 0
11

, 

Te1oloapan era u110 de los diez curuto.3 que comprcndía.n ol Partido de :ocu.al¡.wne 

Los otros eran Istnps.n, Coatapec Harinas, Real de Zncuo.lpun, Real de Tecicnpat:i, 

Ixcateopan, Coatepec Costales, Apnstla, hcapctlahuaya y Alohui~tl5ne Sesún los in-

formes, el. cura de Teloloapan, Joaquf!l No.ria lfor-cin de Cn::itro ero. flojo, dlicil, 

aprovechado de todos los intereses que rendía la feli3res!a, con Gran aficilin al 

juego de cartas y poco afecto por ejercitar el pdlpito, todo este a pesar de poseer 

"talento y literatura". También de· fama semejo:nte entre sus feli¡;reses gozaba el 

cura de Acapet1ahuaya, Martín Diego de Soto. El. dnico que se distingu:l'.a por sus 

of'ici.os y talento era el. de Alahuiztllin, Jos~ Ignacio Azclirate~8 

La poca disposicilin de 1os curns para el o~icio; su intromisilin en la elecci.Sn 

de autoridades; sus exigencias de manutencilin y ayudo. en los quehaceres debido a 

que "no eran santos para hacer todas las cosas mujeril.ea y varonil.es de dontro de 

lét ca:::o. y Rdemti.s decir misa, confesar •••"• etcétera; el amparo que otorgaban a las 

personas que tenían 1:1'.os con los indí¡;enas o 1.a justicia y tem:l'.o.n por su vida; 

propiciaron buena cantidad de protestas en contra de ellos. Los <:.ue pediun asilo o 

se refugiaban en la igl.esia salían de ahi oólo mediante un recibo entregado a]. cu-

ra en el que l!>. justicia so compromet:l'.a a cuidar que no se hiciese daño ni ofen-

27 AGN. Ramo de Indios, vol. 25, exp. 56, f, 53. 

28 AGN. Ramo Historia, vol.. 578, 
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di~&e con pena de Vida al acuGado~9 

En la segunda mitad del siglo XVIII, las reformas promovidas por los reyes Borbones 

para recuperar, fortalecer y consolidar el poder real, trajeron consigo entre otras 

cosas i~ diviGi6n de la Nueva Espafta en jurisdiccione~ pol!tico-adminiGtr~tivas co-

nocid:u• bo.jo el nocbre de Intendencias. Teloloap:an pasó " depender de la Intenden

cio. de Héxicoo Al f:-ente de cada uno. de ellas habia un intendente o gobernador gene

ral, al que se le delegaban amplios poderes fiscales, militares, de justicia, etcé

tera. En la Nueva España, la presencia del intendente equivalia a reatar icportan

cia y autoridad al vi:rrey y a la Audiencia. Entr~ las funciones del intendente es

taba la de impulsar el crecimiento interno de au jurisdicción mediante la reorgani

zación e impulso de las actividades económicasº Para un mejor control econ6mico

administrativo, los intendentes contaban con la ayuda do loa subdelegados, sustitu

tos de los corregidores y alcaldes mayores, y otros miembros del cuerpo burocr.S.tico. 

Según la Real ordenanza de Intendentes de 1786, los subdelegados percibirían un 

sueldo correspondiente al 5% del total del tributo indigena lev2ntado en su juris

dicción~º 

Si por una parte las reformas borbónicas en el comercio, la mineria, la iglesia, 

etcétera, propiciaron que en los ~ltimos años del siglo XVIII y primeros del XIX se 

29 Para las quejas de los de Teloloapan y otros pueblos contra los curas v6ase AGN. 

Ramo Criminal, Volo 181, exp. 13, fo 283-300, año 1788; y para el amparo que los 

curas otorgaban véase el Archivo Parroquial de Teloloapan, papeles sueltos, año 

17900 

.30 Enrique Floreecano e Isabel Gil 5$.nchez, "La 6poca de l ... a refo1·maa borb.Snicas y 

el crecimiento econ6mico, 1750-1808 11 , en Cesio Villegas, Daniel, ~. op. cit., 

p. 496-502; Masae Sugawara, "Reformas borbónicas y luchas soci;ales (1763-1810) 11
, 

en Semo 1 Enrique, et al, op. cit., p. 339-379. 
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dierll la cxpansi6n de la econoo!a novohisp~na y el desarrollo del oercado intcrno31 ; 

por ln otra increment6 el dominio y perr.i.anencia de los elemento.:; españoles en los 

pue~tos pol!tico-administrntivos, con la. co~sabidn discri~innci~~ de criollos y dc

m6s y el aumento de la oposición hocin aqu~llos. 

Ademlis, con un sueldo sujeto a íluctUG.ciones debido ger..ero.l::.ente a la caída del 

tributo ind1genn, los subde:Legndos y de:::ás autoridades continua.ron con los abusos y 

explotaci6n a los indígenas, por lo que el descontento se incrcé.entó. En junio de 

1790 1 Nicol6s Díaz Leal, vecino de Ixcateo;::an y due:io de tierras ;¡ haciendas de la

bor y de ganado así como de la Tenería de ::ti.xera, presentó que ja ante la Real Sala 

del Crimen de que en el Pura je de ln Tencr!a se esconüían "los Cclin.cu':!ntcs, ladro-

nes y asesinos del rumbo", por lo que pedía la acción de la justicia para ponerlos 

presos. La respuesta de las autoridades fue inmediata y el mis~o Díaz Leal, en su 

grado· de capitti.n, se encargó de la campafia~2 Caso contrario ocurrió con las quejas 

indí¡;enas. El 28 de octubre de 1792 fue día de plaza en Teloloapan, por lo que loa 

indígenas de los alrededores llevaron a vender sus productos. ~l hijo del juez de 

la Acordada lleg6 al puesto de maíz de dos naturales de Ahuacatitlan (Aguacatitlan), 

preguntó e1 precio de la carga, le dijeron que valia S 4.oo pero que se la rebaja-

ban a ~ 3.00, s.: le hizo ca.ro tcd:iv!a y ofr1Jció dos pesos seis tomines. Los herma

nos se negaron a venderla, Rabadán se enoj6 y los c:undó n. 11 10'~ apretados infierno.5 11 • 

Ante la respuesta de uno de los indígenas de que "se fuese a pasear", Rabad~n loa 

emprendi6 a golpesº Se hizo el tumulto, llegaron dos comisarios de la Acordada que 

también a1•remetieron contra los vendedores, hasta que finalmente intervino el gober

nador y alcaldes dol lugar para poner paz. Los indí¡;enas fueron l'Uestos en pritiión 

y su maíz decomisado. Juan Francisco Rabad~n intercedi6 por su hijo para que el te

niente provincial del Real Tribunal de la Acordada, Mateo de Easave, siguiera jui

cios en contra de aquéllos. Para diciembre, los acusados continuaban en prisi.Sn a 

31 Hasae Sugawara, op •. cit., P• 360. 

32AGN. General de Parte, vol. 18, f. 151. 
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pesar de todos los testimonios a su favor que dieron los testigos~ 3 

Otros ejemplos más. En 1799 Félix Santiago Covarrubias, tributru:io de Teloloa-

pan, presentG una queja. ante las 0.Utoridu.des del Juzgado Gcner.:il de :·:aturnles de 

Zacualpan contra el juez de la ¡,,_corda.da por querer ponerlo ¡.;reso. Se56.n Covarru-

bias, l.a ca-..:.sa en su contra era a instancins de unos Anto:iio ~·!i¡;uel, Higuel y Pe-

dro Blas, no siendo 

otro el cotivo •e• que el procurar yo ver por aquellos indios 

desvalidos contra los poderosos que los quieren oprimir a 

quienes por ostentar jurisdicci6n dicho teniente de la Acor

dada patrocina~4 

En el Archivo General de la Naci6n existen dos copias que certifican un proceso 

contra Waldo Hernández y socios por sedici6no Las copias est6n con :'echa de 12 de 

enero de 1805, por lo que es probable que el movimiento de sedici6n haya ocurrido 

entre los áltimos días de 1804 y los primeros de 1805. Todos los acusados eran na-

turales del lugar bajo el mando de Hernándezc El proceso lo hizo c1 teniente provin-

cial por delegaci6n del Justicia de Teloloapan y posteriormente fue remitido al sub

delegado del Partido, quien se encargaría de resolver lo que a su parecer fuese m5s 

conveniente. Dichas copias no ofrecen m5s datos al respecto~5 

Adem5s de la aediei6n, en ese mismo año hubo varias quejas y an6nimos en contra 

de los excesos de Francisco Rose te, receptor de diezmos del Real y Minas de Taxco y 

de la provincia de Ixcateopan, y del teniente de Teloloapan Jos~ Haria Franco. Am

bos se habían dedicado a incomodar la vida de la Repáblica de Teloloapon y tras un 

an6nimo acusaron a un natural de ella de ser el autor. Juan Cirilo fue remitido a 

la c.5.rcel, desde donde recurri6 al procurador de pobres para su defensa. Cirilo había 

33 AGN. Ramo Criminal, volo 5 1 expo 13, fo 356-361 y 380-397. 

34 AGN. Ramo Criminal, vol. 181, exp. 8, f, 122. 

35 AGN. Ra::o Criminal, vol. 3, exp. 20, f. 366-367. 
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desempeñado cargos como escribiente de la Acordado, del Juzgado eclesi5stico y del 

Juzgado secular de la provincia. Se le acusaba de aprovecharse de esto para ser al-

borotador, inquietador p6blico, labcrintoso, escandoloso en vida y costumbres, blos-

femo, etcétera. Siendo las mismas autoridades quienes acusaban, de nada valieron a 

Cirilo todas las apelaciones del defensor. La situaci6n de los presos variaba de 

acuerdo a la acusación a influencias que el quejoso ~antuviese con los encargados 

de justicia, o bien ser parte de ella. Asi, el castigo podía ser s6lo el confina

miento, o en ocasiones llegar a la utilizaci6n de grillos o el potro de tormento~6 

36 AGN. Ramo Criminal, vol. 168, exp. 4, f. 121-132 vta.; y AGN. Ramo Criniinnl, 

vol. 180, exp. 8, f. 209-239. 



89 

2.- La economía 

En la medida en que los espa~oles fueron asegurando el dominio de lns zonas conquis-

ta das, la economía tradicional de los indígenas se fue trrlnsfor!:'.lando º t"..unque durante 

los primeros nfios despu&s de la co~quista se ccnscrv6 la cisma forca de producci6n, 

intercambio comercial, tributo y moneda prehisp!lr.icas, el surgimiento de los centros 

mineros, Sultepcc, Zacualpan y Taxco en la zona que nos interesa, la apertura de 

tierras para cultivos co::Jercinlc.'.:i como ln caña de az.dcar, ln introduc1.:i5n del go.na-

do español, etcétera, fue transformando la vida indígena, rcdujendo las su~erficies 

de agricultura y pe:-diendo su capacidad productiva ya por el cultivo mediante las 

técnicas prehisp.1nicas 1 ya por el descenso demo¡;rá.fico y l¡:¡ ocupaci6n de la mano de 

obra indígena en otras actividades~? 

La producci6n minera permiti6 un fondo en metálico que propici6 se fijara el 

pago del tributo en dineroo Los pueblos indígenas que rodeabnn un real. minero acu-

d!an a éste ya para trabajar en la mina o bien comerciar con ella, lo que les per-

mitía obtener el dinero destinado al tributo. Para Teloloapan, en 1579 estns acti-

vidades se realizaban con las minas de Taxco y Zacualpan, principalmente. La remu

"" neración por el trabajo en 1Bs rnin::::; cr.:i de. cuatro reales por semana;' ..... 

En el caso de los indígenas el. comercio se hab!a iniciado como una actividad 

complementaria a la agricultura, por lo mismo generalmente se comerciab" con maíz, 

semillas y dem6s géneros que se obtenían de la cosechn. El radio de ncci6n también 

era estrecho, limit6ndose al tianguis del pueblo o a los de los lugares aledaños. 

Si el negocio prosperaba o se hab!a iniciado con mayores recursos, los productos 

37 Alejandra Moreno Toscano, op. cit., Po 323-351; J. Li tvak Kin¡;, Cihuatl.'in y Tepe-

coacuilco, provincias tributarias de México en el. si¡;lo XVI 1 M~xico, U11AM 1 1971 1 

Po 129-134; Woodrow Borah, El siglo de la donresi6n en Nueva Esnaña, l·:éxico, Era, 

38 Lucas Pinto, on. cit., p. 144-148. Farn el sueldo véase la p6gina 93. 
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ofrecidos abarcaban una mayor variedad: sal, que se obtenía principalmente de las 

salinas de Alahuiztl5n e Izcapuzalco, lugares en donde en 1579 se conseguía a 

veinte reales ln nnesa en tanto que en lns minas se vendia a treinta y dos reales; 

chile, maiz, jabón, algod.Sn, frijol, frut<is, oiel, panoc!la 1 etcétera. Por lo regu-

lar, en este caso el comercio se ~xt~ndia a la z~ayor1a de pueblos de la jurisdic-

ci6n y de ahí a otros. E1 coccrcio regional ioplicaba la p~esenci~ de mulas de car-

ga con todos los impl.ernentos necesD.rioG y el contrato de arrieras. Le,salmonte, des-

de el año de 1597 los cooerciantes ind!genas podían mantener hasta seis bestias de 

carga, permiso que se les hab:!'.a concedido a cambio de s<0mbrar 50 brazas de tierra 

adicional<0s para la comunidad~ 9 Aunque el comercio indíg<0na estaba protegido por la 

Corona con medidas tales como permitirles comerciar con toda clase de bienes, excep-

to armas y sedas españolas; estar exentos del pago de impuestos, salvo la alcabala 

para los productos españoles; etcStera, lo mús probable es que todo comercio regio-

nal estuviese en manos de españoles y que los indígenas funcionasen s&lo como ven-

dedores o transportadores de mercancías. Prueba de ello ea que hacia 1588 la Coro-

na ordenó que todos los productos y mercaderías de España con que com,rciaaon 1os 

indígenas pagara los derechos de alcabala, ello debido a que la exenci6n de dicho 

pago por ciertos productos a los indígenas hab!a propiciado su eXIJlotación por par

te de los españoles~º En suma, el monopolio de la tierra, el l:'cntro1 del comercio 

local y la mano de obra barata permiten a los eapañoles controlar el mercado dispo-

nible. 

Al menos durante la segunda mitad del siglo XVI y la primera del XVII la aper-

tura de tierras para cultivos comerciales estuvo en manos de españoles, principal-

mente. En la medida en que disminuía la producción agr!cola indigena debido sobre 

39 AGN. Ramo de Indios, vol. 26, exp. 65, f. 62, cuaderno 1 1 año 1680; Lucas Pinto, 

op. cit., p. 100-105; Charlea Gibson, op. cit., p. 369. 

40 Jos~ Miranda, op. cit., P• 22. 
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todo o la reducci6n do tierr~ y 3 la bnja dccogr~fic·l, los cspa5ol~c u~;:i~ron sus 

tiorrns e i:it~ntaron la p::-cC.-..:.~ci6~1 de todos .:iq_uello.::; .:.~--ociuctos nec~s.J.::·i:::s poro. el 

duc tos cc:::o ln narnnj3 1 caf:::. ie azúcar, Granada, ::.~10:-. 1 le chUbG., r.rnrrlori:.lc.s, du!"'az

no.s, etc·~:.e:-o~ 1 
La agricult:..:..:-:: de l::i.s comunidades si:_:"J.i~S li~it·].d~ G:. ::¡;::.!.::, f:-ijol 

y chil-:? 1 ::=-incipalmcnte .. Si:: ·2:nbarso, en la setiunda ¡:¡ito.t:. del XVII ::l~·..::-.s..:l tierras 

de l.u coc"..l::idad ya eran obje:.o de permisos p:ir2. fundur t~ ... apic!':es y se::fo:-n:' cziñn dul-

ca, oiac~~a y cuando no afcc~~ra el cultivo ind!3ena t~ndicionnle 31 rer~isc se j~s-

ti!!cnba ~or el GUpuesto be~e~icio en trabajo y din~rc q~e tr~cr!a :J. les ~nd!Ge~as, 

incilita~io el paso del tri~~taQ Una condici6n import~nte para ello e~a ~o traspasar 

el negocio a ningún cspañol~ 2 

La reducci6n de lo producci6: indígena afectaba no s6lo a la comunidad indÍ3ena lo-

cal, sino que se extendía a ~as poblaciones de espafioles y a loG centres mineros 

~ue aquéll3 SU!'t!ac S1 perjuicio que coto ocasionaba n la hncienda resl, sobre todo 

en el caso de las minas, obli6nba a la Corona a intervenirc Asi, cuando e~ zeptiern-

bre de 1600 disminuy6 la explotaci6n do lns minas de Zacualpan y Taxco, por mencio-

r..~r sólo l:t~ ubicndi.i..s en la =egi6n que nos interesa, el virrey ordcn6 q·.;.e J..os ind!-

genas de la jurisdicci6n de Ixcnteopen contribuyesen con el cuatro por ciento de su 

poblaci6n al trabajo de las haciondns de españoles, en tanto que lus autoridades se 

encargarían de recaudar sal y maíz para darlo en préstamo a las minns, La recauda-

ci6n se hacia obligando a los pueblos dol rey y a los de encomenderos a vender el 

maiz y la sal neceso.rias~3 

41 Lucas Finto, op. cit., p. 144-148, 

42 Enrique Flores cano e Isa';,;,l Gil Si'.inche z 1 on. cit., p, 481 ¡ Andrés Li:::a y Luis !.:Uro, 

op. cit., p • .398; AGH. Rro:io de Indios, vol. 25, ex:J • .306, f. 226, ar.o de 1678. 

43 AGN. anmo General de Parta, vol. 5, exp. 689, f. 147 vta., y vol. 5, axp. 1097, 

f. 2.32. 
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Siendo Teloloapon una rcgi6n de cultiva.s de te:::.porul, principalmente, cualquier 

cambio en el ritmo de lluvia,exceso de agua o falta de ella, hacia que la producci6n 

disminuyera propiciando graves dafios a la limitada economía indígena, sobre todc ~n 

los casos de escasez. Si la escasez afectab~ a toda una regi6n en general,la Corona 

giraba 6rdenes a las autoridades de la jurisdicci6n para que ayudasen a los afec~ados 

entregándoles ma!z o bien vendiéndoselos a bajo prccia~4 Sin embargo, esta medida ~o 

era suficiente para evitar que los ind!,s:cnas cayer~n en r:.Dnos de acaparadores del 

grano, quienes hacia 1797,por ejemplo, subían el precio de S 2.00 a S 6,oo carga75 

Si la escasez no era general y afectaba s6lo a algunos pueblos, •stos ent~aban en 

conflicto con ln Corona en cuanto a la verncidad o no de la escasez. Para asegura~ el 

pago del tributo,la Corona pretextaba que la escasez no se había instruido en for:::a 

debida, que los demás tributarios habían pagado a tiempo,que se procurase el cc":lro en 

tanto no se hicieran las averiguaciones pertinentes,etcétera. En muchos casos 1 loa in-

digenas no ped!an la exención del tributo, sino s6lo una pr6rroga para hacer les Fagos 

conforme pudieran o para levantar su milpa sin sufrir el embargo de sus bienes~ 6 

En cuanto a la ganadería, el auge de ésta transform6 en buena medida la economía no-

vohispana. Base de la dieta en carne de espafioles y mestizos, el ganado vacuno también 

fue un elemento importante dentro de la economía de los indígenas. Los pocos datos de 

que disponemos permiten señalar que los indígenas de Teloloapan se servían de ellos 

para solventar gastos religiosos y de pago del tributo, primordialmente. Durante el 

siglo XVI la posesi6n de ganado por parte de los indígenas debi6 haber sido escasa. 

En el siglo XVII se increment6 su ndmero y se sabe que para 1680 ya se permitía he-

rrarlo. Finalmente, a pesar de diversos abusos y confiscaciones por parte de autor~-

dades y dem~s, pura 1757 el mapa de ganado de Teloloapun registraba un total de 5 107 

44 Archivo l'arroquial, papeles sueltos, afio de 1788. 

45 AGN. Ramo Tributos, vol. 511, exp. 13, f. 188-192. 

46 AGN. Ramo Tributos, vol. 54, exp. 13, f. 188-192. 
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cabezas de vacuno y de 1 1184 caballos~7 

El patrimonio principal de los indigenas fueron las tierras, las que serán motivo 

de p1citos contra las usurpaciones de ganaderas, eJpnñoleo o criollos, eclesi~sti-

cos, mestizos, raulatos, y otros pueb1os de indioso En el capítulo correspondiente 

a la propiedad de la tierra se darfin algunos ejer.iplos de ello. Ot:::-a forma de pro-

tecci6n y patrimonio lo fueron les cajas da comunidad. Algunos investigadores se-

ñalan que los frailes fueron los primeros en utilizarlas. Su función era contri-

buir al sostenimiento de éstos y ayudar a los gastos de la comunidad. A partir de 

la segunda mitad del siglo XVI las cajas pasaron a poder de las autoridades indíge

nas~8 En el capítulo correspondiente al tributo se ofrecen más datos respecto a 

dichas cajas de comunidad. 

Otro elemento importante dentro de ls economía y la sociedad indígena fue el 

papel desempeñado por las cofradías. Como el análisis de las cofrad1aa en Teloloa-

pan ser6 objeto de un trabajo posterior, ofrezco aqu1 sólo algunos datos. 

Al parecer, las cofradías surgen de la necesidad econóraico- social de solventar 

ciertos gastos religiosos. Podía ir desde 1a simple recaudación para gastos de misa, 

o bien organizarse mediante un fondo colectivo de anir.iales, tierra y dinero, fondo 

que debía trabajur"e con nuevas contribuciones y préstamos con interl!s • . t.. la vez que 

era una especie de instituci6n financiera, la cofradía otorgaba a sus miembros un 

sentido de cohesi6n e identidad de grupo, consolidando con ello la divisi6n de 1a 

aociedad. En las cofradías de españoles no se permitía el acceso a ind!genas y otros, 

47 AGN. Ramo de Indios, vol. 26, cuaderno 2, exp. 176, f. 160; y Archivo Parroquial, 

papeles sueltos, año de 1757. 

48 Francoia Chevalicr, op. cit., P• 240-241; Charles Gibson, op. cit., p. 217-219; 

AGN, El libro de las tasaciones de pueblos de la Nueva España, siglo XVI, M~xico, 

AGN., 1952, P• 546-547. 



l.o mismo que en las de indigcnns no se permití.a la presencia de espa.ño1esc Si:i er.:?-

bargo, había otras formadas por los llamados castas y algunos españolesº 

Sl fondo de 1as cofrnd!as, principalmente las de españoles era pedido por los 

miembros de ella interesados en ensanchar sus ~egocios o porn alguna o~ra nccesid~dc 

El préstamo se concedía por un tiempo determin3do y con un inter6s anual del 5%, ge-

neraloente, previo abono o fianza en bie~es ra!ces. Seg6n esto, es posible que una 

cofradía de españoles si per~iticra la iniciativa privad~. 

~uiz& la principal diferencia entre una cofradía de españoles y una de indígenas 

está en que mientras en la segunda el mayordomo encargado de los bienes dispone da 

ellos siempre en beneficio y financiamiento de las actividades de la cofradía, obli-

gado en parte por la falta de fondos en dinero; en la primera se podía otorgar di-

nero a dep6sito con interés a una tercera persona. En ambos casos, se prefería que 

los mayordomos fuesen gente con dinero y bienes, hecho que permitía una mayor segu

ridad respecto a cubrir los gastos~9 

Las elecciones de mayordomos y dem~s miembros de las mesas se hacían cada año, 

y en caso de que la cofradía hubiase resultado con beneficios se permitía la reelec-· 

ci6n de los representantes. 

Un ejemplo de cofradía de españoles fue la del Santísimo Sacramento y ad\•oca

ci6n de nuestra Señora del Rosario; una de indígenas fue la cci"trad!a de Nuestra 

Señora de la hsunci6n; en tanto que uno. de mestiz.o::; ;¡ mul<Jtos fue la Cofradía del 

Patriarca señor San Josepho Otras fueron la Cofradía del Santo Entierro de Christo y 

49 Enrique Somo, Historia del ••!.• p. 71-72; Andr~s Lira y Luis Muro, o-o. cit., 

p 0 443; Charles Gibson, ono cit., p. 130-132; George M. Foster, Cultura y Con

quista: la herencia española de América, Xalnpn (Jalapa), M~xico, Universidad 

Veracruzana, 1962 1 p. 151; Archivo Parroquial, libros de las cofradías y demlis 

papeles sueltos; y AGN. Ramo Clero Secular y Regular, velo 164, expo 14, 

f. 466-471, año 1788. 
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la Cofrad1a del !liño Nazareno y las bonditus Ánimas, as1 cor:Jo la del Seüor Santiago 

Ap6stol, esta -6.ltimn del barrio de Ahuchue tlo.. Lo.s dos primaras cofradías fueron 

fundados en la segunda mitad del siglo XVIIo De J.a del Santísi::io Sa.crnmonto no se 

tiene el dato del año, pero de la de la Asunci6n s1, 1675, aunque cmpcz6 a trabajar 

hasta 1681 al igual que la cofred!~ del Snnto Entierro de Chrizto. Los otrns cofra

días se fundaron en el siglo XVIII, en 1746 la de mestizos y mulatos~º 

50 Archivo Parroquial, papelea sueltos, años 1675, 1681, 1751, 1772, entre otras. 



3.- La sociedad 

El que la sociedad de la conquista estuviera dividida en un;i rc:¡:úblicn de in.dios y 

una rcp~blica de españoles va m&s all~ del simple reconocimiento de la facultad de 

los indígenas para gobernarse a s! ~ismos. Para muchos de los miGioneros de la 

&poca dicha scparaci6n equivalia a proteger al indi5ena de los elementos contamina

dores y nocivos que traía el conquistador y coloniz::idor. Para l::i Corona, la separa

ci6n adquiere un car5cter paternalista de :¡:rotecci6n y explotacion, Vinculados a 

una rep~blica de indios, se les otorga a éstos la facultad de gobierno propio, ::;e 

facilitan las medidas de protecci6n ante el abuso de que son objeto, y m5s impor

tante que todo ello, se asegura la permanencia y la explataci6n de la mana de obrao 

Asi, el tributo se convierte en la forma principnl de la dominaci6n politic'1 y 

ecan6mica. De ahi que durante el periodo colonial las autoridades españolas tuvie

ran una visi6n negativa de la poblaci6n no india ni blanca, cuyo papel dentro del 

modelo social español no era muy claro. ~!es tizos pobres, mulatos, negros libres 1 

esclavos huidos, eran considerados como uno de los más graves peligros en contra de 

la conservaci6n del orden y la paz. Sin embargo, a pesar de que estaba prohibido 

que éstos vivieran en pueblos de indios, muchos de ellos encontraron acomodo a cam

bio de pasar a formar parte del grupo tributario. En general, la presencia de una 

repdblica de indios y una de españoles contribuy6 a estabilizar la explotaci6n de 

la wuno do cb:-a indi¡;ena y a afirmar la ostratificaci6n social señalada por el mo

delo español~1 

Enfrentados al derrumbe de la sociedad prehisp5nica, ante el desarraigo de sus 

creencias, costumbres, actividades, e tcé ter a, los ind1genas ofrc cieron di ver.sas 

respuestas: para eludir la violencia del sistema, para rechazarlo, o bien para in-

51 Alejandra Moreno Toscano, op. cit., p. 348-350; Andr~s Lira y Luis Hure, op. cit., 

p. 377-394; Frnncois Chevalier, op. cit., p. 235-236, 
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tegrarse ~ la sociedad colonial.. 

Ante la falta de incentivos para J..3s fnmilins ind1genas, muchas de ellas frena-

ron deliberadamente la reproducci6n, ya por medio de suicidios colectiva3, abortos, 

abstinencia conyugal, infnnticidios, envenenamiento con cierto tipo de hierbas, ma-

trimonio3 con mestizos o cspafioles para tratnr de evit~r que los hijos f~eran suje-

tos a maltrato, servicio forzado, tributo, etcétera. Otron medios de eVa5i6n fueron 

la embrio.gue~~ y el abandono del lug:ir de origen. Según la Relación de Ic:~co.tco~ 

su partido de 1579, en Teloloapan el desarrai50 cultural y el desequilib=io social y 

econ6mico trajo como consecuencia la disminuci6n del indice de vida y un au=.ento 

alarmante del uso del alcohol, ente (ílti::o o. pesar de que su venta a los indígenas 

estaba considerada como ilícita, De ser sumamente prohibido antes de la conquista, el 

consumo de bebidas embriagantes pns6 a ser frecuente desde la niüe~. En térüinos ge-

nerales, en toda la Nueva España éstos y otros hechos como son la propagnci6n de 

epidemias, epidemias que afectaron principalmente a los indígenas tanto por el desa-

juste socia1 y econ6rnico como por ser enfermedades ante las cuales el orcanismo no 

había creado medios de defensa, hicieron posible que la poblaci6n indígena deseen-

diera en forma alarmante, sobre todo en los siglos XVI y XVII. Aunque en forma len

ta, a partir de fines del XVII y principios del XVIII, y más desde la segunda mitad 

de este último siglo, la poblaci6n indígena se empez6 a recuperar?
2 

52 Para el descenso de poblaci6n en Nueva España véase \'/oodrow Borah, º'°• cit., p.13-

19. Para los datos generales véase Enrique Semo, Historia del ... , p. 32 y 130; 

A. Moreno Toscano, op. cit. 1 p, 352; Andrés Lira y Luis Muro, op. cit. 1 p. 386-

387¡ Lucas Pinto, op. cit., Po 144-148. A. Cue C6novas en su Historia social y, 

econ6mica de México, 1521-1854, Héxico, Trillas, 1982 1 p. 126-127 1 cita una Cédu

la Real de 27 de mayo de 1581 en la que Felipe II reconoce el problema y sus 

efectos como una consecuencia del mal trato a los indígenas. Por su parte, aunque 

la historia se ubica en Chiapas, una buena novela que hace referencia a la prdc-

tica del infanticidio es Balñn Canún, de R. Castellanos y editada por el FCE. 
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Otra forma de respuesta es el abandono del lugar de origen, bien hacia un lu-

gar en donde 1a tasnci6n del tributo fuera menor, bien traslad5ndone a sitios inuc-

ccsibles o desconocidos para españoles, o bien pasando a formar parta de una pobla-

ci6n errant~ y sin l:.igar fijo. 'El cambio de residencia de un pueblo n. otro fue auto-

rizado por una Real C~dula de 17 de octubre de 1544, siempre y cuando se hubiera 

hecho el pago del tributo anual correspondiente al pueblo que se dejaba~3 

Tambi~n, muchos nobles ind!genos prefirieron conservar la uutoridad tradicional 

del grupo sin colaborar en nada con el grupo español, rechazando as! la posibilidad 

de acceso al grupo dominante pero reafirmando y estimulando la capacidad de resis-

tencia del pueblo, 

Por otra parte, hubo quienes desde un principio aceptaron el proceso de hispa-

nizacilin. En el coso de los indígenas "principales", el vinculo con los españoles 

equivale a mantener la posición de autoridad, aunque a partir de ese momento el 

reconocimiento se da más por la fuerza del grupo opresor que por la aceptación ge-

neral, Según algunos investigadores, quienes aprovecharon mejor la situación para 

lograr el ascenso social fue cierto grupo de mocehuales, aquéllos que comprendieron 

que la situación se prestaba para mejorar socialmente a cambio de la unión con los 

españolea ya como intérpretes, recaudadores de tributo, mayordomos de las nuevas 

festividades religiosas, algunos como gobernadores de indios, ·'-!J tcB tera~4 

En el caso de Tcl.olonpnr.. 1 lo.o r.linas de Zacualpan fol"f.ú.a.l'on vo.rte important.e den-

tro del mode1o de cambio. Los indígenas que iban al trabajo de las minas y que lue-

go regresaban al pueblo eran los intermediarios principales de dicho proceso, Con 

todo, mientras el interés económico de los españoles estimula la hispanizaci6n, su 

necesidad de asegurar la estabilidad social y mantener el predominio de ésta la 

limita. Para 1579 el n6mero de piezao en el vestir aumenta, junto con las mantas, 

53 José Miranda, op. cit., P• 244, 

54 Alejandra Moreno Toscano, op. cit., p. 343-365, 
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taparrobos y huipil<)s se incl:.iy~n ca.:nisn.s,. jubones 1 cnragUelles, zapatos, sombreros, 

implementos todos que pasan a ser considerados como propios del grupo indigcna y que 

los hace seguir vistiendo co~o tales, es decir co~o indios~5 Habitaban en casas ba-

jas, excepto las de algunoG "principales 11 que contaban con partes alto.s, Uno.s esta-

ban hechas de piedra y borro y otras s61o con adobe y varas. La moyorio de ellas 

contaba con un corral cercado con cnño.s de ~a!z, Las pue~tas de las casas tambi6n 

eran de este materia1?6 

Segdn los datos que se tienen de las tasaciones y de los diezmos de conmutaciones, 

se puede trazar el siguiente cuadro de la poblaci6n indigena de Teloloapan: Entre 

los años de 1554 a 1567 la poblaci6n tributaria creci6 en un 32,27 % aproximadamen

te, pasando de 440 a 582 tributariosº Sin embargo, para dos años después el~ 

de las Tasaciones señala que habia s6lo 486 tributarios?? 

Al igual que en el resto del pa1s, la disminuci6n de la poblaci6n indigena de 

Teloloapan debido a las epidemias fue muy notable. Papeles referentes al Arzobispa

do de M~xico señalan que en el año de 1575, 

En la primavera se encendi6 ••• una epidemia cuyos tristes 

efectos experiment6 muy breve toda la Nueva España, Los in-

dios fueron la principal, o por mejor de~ir la dnica victima 

de esta espada del señor º''' no bastando para sepulcros las 

iglesias se hacían grandes fosas y se bendecían los campos en-

teros pára estos piadosos oficios, se cerraban las cnsas, se 

destru1an los pueblos cercanos por falta de habitadores, en 

muchas partes postrados todos al contagio, nadie había que 

55 Lucas Pinto, op. cit., P• 148. 

56 .Lucas Pinto, ~. p. 87-148, 

57 AGN, Libro de 1aa tasaciones ••• , Po 546-5470 
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procurase a los enfermos ln medicina, el u1imento; la s~d y 

el hambre y ln inclcmcncin acusnban lo que había comenzado 

ln enfermedad. Quedaban los cad~veres en los campos, en las 

plazas, en los cementcrios~ 8 

El que la epidemia se hnya centrado en los i~d!genas no tiene nada que ver con 

algo divino, y sí mucho con la transformación y explotación de la sociedad indige-

na y su medio ambiente. 

Aunque la Relación geogr~fica realizada en 1579 no da ninguna noticia de dicha 

epidemia, es probable que la poca población con que contaban Teloloapan y Totolte

pec sea a consecuencia de ella~9 Lo que es un hecho es que la población disminuyó 

en forma alarmante. Tal afirmación se basa en que entre los años de 1610-1613 am

bos pueblos pagaron un tributo de sólo 157 pesos, 7 tomines, 4 granos. Es decir, 

poco menos que una tercera parte de lo tasado el 26 de marzo de 1569~0 

Aunque en forma lenta, a partir de la segunda mitad del siglo XVII la pobln-

ci6n indígena dio muestras de recuperación. No fue un crecimiento continuo, pero 

las bajas fueron menores que la capacidnd de reproducción. Así, para los años de 

1668-1673 Telolonpan contaba con 126 tributarios, aproximadamente. Esta cifra es 

el resultado de la división del monto del tributo en dinero pagndo los años de 

1668-1673, S 756. oo, entre el ndmero de esos años, 6.· Sesenta años despu6s, Telo-

loapan hab!a aumentado ul doble GU ndm~ro do tributurioo, en tanto que para 1?50 

llegaba a loa 550. Una disminución m6s se dio entre los años de 1763-1765, en don-

de el n~mero de tributarios bajó a 4760 Una poste en 1763 afect6 a la población por 

lo que se dispena6 el pago del tributo de 1763 y parte del de 1764. Despu~s de la 

58 AGN. Ramo Historia, tomo 14, exp. 8, f 0 51 vta. y 52 0 

59 Lucas Pinto, on. cit., P• 87-152 0 

60 AGN. Libro de las tasaciones ••• t p. 546-547; AGN. Ramo Tributos, vol. 61 1 

exp. 5-6, f. 60-60 vta. 



101 

epidemia la poblaci6n volvi6 u experimentar un crecimiento demográfico y para 1783 

se tenían un total de 777 tributarios, aunque poco después se dio otra epidemia de 

pc.:;te y una escG.sez de mai:~~. que provoc6 h3L'lb!"'.1!'!..:lci /"".l pn::-cccr J.a escasez fue entre 

1785-1787 y la epidemia entre 1784-1787~1 

Respecto al crecimiento de m.1s del 50 % á<> la población tri'outa!'ia entre los 

años 1765-1783, es factible que éste no sea exclusivamente indígena, y sí que se 

haya incrementado con la presencia de los llaraados "castas", Siendo junto co;:i los 

criollos el grupo de m&s rápido crecimiento, las castas fueron quienes encontraron 

la mayor hostilidad para integrarse al resto de la poblaci6n. Para algunos investi-

gadores, J.as castas eran un grupo conflictivo debido· a J.a carencia de bases econ6mi-

cas, sociales y culturales, por lo que cualquier intento de acercamiento provocaba 

rechazo por parte de españoles, criollos e ind1genas~2 

Sin embargo, aunque tenían prohibido eJ. establecerse en pueblos de indios, para 

la segunda mitad del siglo XVIII J.as autoridades tanto indígenas como españolas no 

hacían mucho caso de tales requerimientos y aceptaban el establecimiento de las cas-

tas en dichos puebJ.os, excepto en los casos de pJ.eitos y disturbios. Un ejemplo de 

ello es el caso de J.a mulata Diega Martina, a quien el gobernador de Izcapuzalco 

castig6 como si fuese un miembro más de su comunidad; y a J.a que posteriormente se 

le dio ayuda para establecerse en Teloloapan u a1g6n otro siti0~3 Ademl!.s, las cas-

61 Para lo deJ. crecimiento demogrdfico v&ase AGN. Ramo Tributos, voJ.. 61, exp. 5-6 1 

f. 54-533; y AGN. Ramo Tributos, Velo 6, exp. 16, fo 148-165. Estos mismos docu

mentoa hacen menci5n de las epidemias y la escasez de maíz. Seg6n Charles Gibson, 

op. cit., entre 1761-176lt en el Valle de H&xico oe dio una epidemia de viruelas 

y de matlazahuatl, quizá tifus o fiebre amarilJ.a. Para líota y la otra epidemia 

mencionada ver en la obra de Gibson loa anexos cuatro y cinco, po 460-472. 

62 Enrique Florescano e Isabel Gil Sánchez, op. cit., p. 581-582. 

63 Para el caso de la mulata vide supra, p. 79-80; AGN. Ramo Criminal, vol. 3, 

exp. 19, f • 326-365. 
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epidemia la poblaci6n volvi6 a experi~entar un crecimiento demogr&fico y para 1783 

se tenian un total de 777 tributarios, aunque poco deapu~s se dio otra epidemia de 

peste y una escasez de ma.!:~ que provocó hambrunaº A.l parecer la escnnez fue entre 

1785-1787 y la epidemia entre 1784-1787~1 

Respecto al crecimiento de m&s del 50 % de la población tributo.ria entre los 

años 1765-1783, es factible que éste no sea e:<clusivamcntc ind1¡:;enu 1 y si que se 

haya incrementado con lo. presencia de los l.laoados "costno 11 e Siendo junto con los 

criollos el. grupo de m&s rlipido creci::>iento, las castas fueron quienes encontraron 

la mayor hostilidad para integrarse al resto de l.a población. Para algunos investi-

gadores, 1as cnstns eran un grupo conflictivo debido a la carencia de bases econ6mi-

cas, sociales y culturales, por lo que cualquier intento de acercamiento provocaba 

rechazo por parte de españoles, criollos e indigenas~2 

Sin embargo, aunque ten!an prohibido el establecerse en pueblos de indios, para 

la segunda mitad del sigl.o XVIII las autoridades tanto indigenas como españolas no 

hacian mucho caso de tales requerimientos y aceptaban el establecimiento de lao cas-

tas en dichos pueblos, excepto en los casos de pleitos y disturbios. Un ejemplo de 

ello es el caso de la mulata Diega Martina, a quien el gobernador de Izcapuzalco 

castig6 como si fuese un miembro m&s de su comunidad; y a la que posteriormente se 
~~ 

le dio ayuda para establecerse en Tel.oloapan u alg~n otro sitio~~ Además, l.as cas-

61 Para lo del crecimiento demográfico véase AGN. Ramo Tributos, vol. 61, exp, 5-6, 

f, 54-533; y AGN. Ramo Tributos, vol. 6, exp. 16, f. 148-165, Estos mismos docu-

mentes hacen menci.Sn de las epidemias y la escasez de ma!z, Segd11 Charles Gibson, 

op. cit., entre 1761-1764 en el Valle de México ae dio una epidemia de viruelas 

y de matlazahuatl., quizá tifus o fiebre nmarill.a. Para ésta y la otra epidemia 

mencionada ver en la obra de Gibson los anexos cuatro y cinco, p. 460-472. 

62 Enrique Fl.orescano e Isabel Gil Sánchez, op. cit., p. 581-582. 

63 Para el caso de la mulata vide supra, p. 79-80; AGN. Ramo Criminal, vol, 3, 

exp. 19, f. 326-365. 
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tas tUvieron un pape1 impo::to.n.te co::io interr.iediarios entre los p!"oductos de lo. co-

munidad y su venta en el. mercadee En tanto que 1.os ir..d!senas se dedicaron p:-inci-

palmenta al cultivo de la tierra, entre las castas cxi:oti6 una mayor opertura de 

oficios: herreros, carpinteros, panuderos, labradores, arrieros, tratantes Ce gana

do, etcétera~4 

De acuerdo con los censos de 1os tributarios hechos entre los meses de dicicobre de 

1799 a febrero de 1800, uno para las castas y otro para los ind!¡:;enas, la "cabecera 

de doctrino. y gobierno de Nuestra Señora de la Asuopci6n Teloloapan11 se organizaba 

de la forma siguiente: 

En cuanto a tributarios castas comprendia un territorio compuesto por el pueblo 

de Teloloapan; la cuadrilla de Teguistla (Tehuistla); el trapiche y haciend:> Tla;:o-

cotla;. la hacienda La Magdalena; los ranchos Los Pro-edones, Guamdchil, Tetsilacotlán 1 

Los Guajes, Rancho Viejo, Aguehuetla (Ahuehuetla), Tonalati; y un trapiche nuevo 

llamado Nuestra Señora de Guadalupe Chiapa. Todos éstos entregaban el tributo al 

encargado de justicia de Tel.oloapan, en aquellos años José Har!a Franco, quien a su 

vez lo remit!a al subdelegado. También recaudaban en Teloloapan los del Rancho Sa-

catlán, que pertenecia a la doctrina de Ixcateopan, y los de San Francisco Coate-

1J0c?5 

En los libros parroquiales de Teloloapan señalarlos por ~l cP,nso se asienta que 

del 2 de agosto de 1794, año de la tasaci6n anterior, hasta el año de 1799, se rea-

lizaron 391 bautismos, 59 casamientos, 128 entierros de adultos y 193 de pfu-vulos. 

A pesar del elevado indicn de mortandad, éste es inferior en un 18 % al de la nata-

lidad, aproximadamente. Esto es en base a los datos de que se dispone. El pro~edio 

podr!a aumentar o disminuir de acuerdo o.l ndmero de casos de natalidad o mortalidad 

64 AGN. Ramo Padr6n, vol. 9, exp. 3, f. 30-41. 

65 AGN. Ramo Padr6n, vol. 9, exp. 3, f. 30-41. 
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no señal~doa, as! coao por 1a emig~cci6n de muchos. S6lo en Teloloapan, e1 número 

total de los individuos incluidos en las castas fue de 255, de los cuales 83 eran 

menores de 18 años. De entre los co~siderados como castas no falt6 quien alegara 

ser español y por ello estar libre del tributo, o bien tener alg1n impedimento pa-

ra dicho pago. Los nombres personales presentan gran variedad y distribuci6n: Bar-

tolo, Bartolomé, Juan, José, Antonio, Felipe, Higuel, Agustin, Pedro, Pablo, Petra, 

Mar!a, Micaela, Pascuala, etcétera, .Segdn el Padr6n, la mayor!a de miembros de cas-

tas ten!.a dos nombres: José Manuel, Dionisia Antonia, Maria Francisca, Juan Antonio, 

Pedro Pablo, etcétera. Los apellidos son mds caraoteristicos. En Teloloapan predo-

minaban los Cuevas, Uri6stegui, N&xora (Nl\jera), Salgado, Delgado; en el rancho El 

Guam6.chil los Uri6stegui; en Tetsilacatllin los Moxic" (Mojico.), Cuevas, Uri6stegui, 

Salgado, Delgado; y en el rancho Los Guajes los Salgado~6 

Respecto al censo de los ind!genas, los pueblos y barrios pertenecientes a la 

doctrina de Taloloapan eran: Teloloa9an y sus barrios sujetos Mexicapll.n, San Andrés 

Tepozonalquillo y Los Santos Reyes Aguacatitlan; el pueblo de Santa Rosalia de 

Chiapam; el de Santiago Ahuehuetla; y el de San Pedro Acatompan. El barrio de Mexi-

caplin cataba a un cuarto de legua de Teloloapan, en tanto que el de Tepozonalquillo 

a dos leguas de Acatempano Entre los años de 1794-1800 hubo en Tololoapan 580 bau-

tismos, por 70 de MexicaIJtln, 133 de Aguacatitlan, 71 de Chiapam, 162 de Ahuehuetla, 

212 de Acatempan, y 49 de Tepozonal:;uillo. En el mismo orden, hubo 111, 29, 20, 10, 

17, 41, 9 matrimonios, respectivamente; entierros de IJ5rvulos: 227, 87 1 78, 46, 92, 

91 y 8 respectivamente; entierros de adultos: 273, 62, 58, 38, ?O, 67 y 14. De toda 

la doctrina, s61o en Teloloapnn y en Tepozonalquillo se present6 un menor indice de 

mortalidad entre 1os niños que entre los adultos~7 

Al iniciar el siglo XIX, Teloloapan contaba con un totn1 de 1890 ind!genas ins-

66 AGN. Ramo Padr6n, vol. 9, exp. 3, f. 30-41. 

67 AGN. Ramo Padr6n, vol. 15, f. 1-186. 
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cri tos, de los cuales 763 eran r.ienores de 18 "-f.o.:;. Er, J.i~xicapñn h'1bia un to tal de 

343 inscritos. S61o en Tcloloapan 1 del total de familias anotadas 257 erar. de cua-

tro o mds miecbros, y 246 de tres o menos. Hay varios casos de u~ solo inscrito, 

generalmente viudo o viuda sin hijos, y Golacantc un caso de unn familia de 12 

miembros: 1-!arcelo Antonio y Catarinu Junna ce:¡ sus diez hijos, de los cuales siete 

eran mujeres y tres hornbresc 

Por su parte, entre lo!3 apellidos de ln t5lite adr.::1inistrativa. están los N§xera, 

Samudio, Sarmiento, Valladares, G6mez, Rabacitin y S.1nchez 1 entre otroa~8 

Finalmente, un hecho importante que hay que señalar es la noticia que da el Padr6n 

de los indígenas, referente a que todos ellos son "perfectamente ladinos", es decir 

instruidos en el castellano y por ello sin necesidad de intérpretes ante los reque

rimientos de la Corona~9 Treinta años antes, el 18 de marzo de 1770 el cura bachi-

ller Antonio de Cueba había leido una carta del arzobispo de México durante el in-

ter!n de la cisa celebrada en la iglesia de Teloloapan. En ella se hablaba de la 

necesidad de terminar con el idioma ind!¡;ena e incorporar a 6stoo al habla del cas-

tellano. As!, desde el siglo XVI y durante toda la 6poca colonial el intentar aca-

bar con una lengua que se consideraba como contagio, peste, imposibilidad de accr-

camiento, fomento de discordia y aversión, desorganizaci6n para el gobierno de la 

Co~ona y el d~ la Iglesia, etcétera, todo ello en ~avor de una supuesta integraci6n 

entre los "vasallos de un mismo soberano", viene a ser uno de loa métodos m4s efi

caces y sutiles de explotación y destrucci6n de lu sociedad indígena?º Esta situs-

ci6n se extiende a nuestros días bajo el supuesto de la integraci6n de "todos los 

mexicanos". 

68 AGNo Ramo Padrón, vol. 15, f. 1-186. 

69 AGN. Ramo Padrón, vol. 15, f. 1-186. 

70 Archivo Parroquial, papeles sueltos, Carta del Arzobispo de M6xico fechada el 

6 de octubre de 1769. 



105 

4o- El tributo 

Aunque la conformación jurídica de U!Hl rcpÚblicn de indios equivalía en cier~o mo

do a snlvaguardar a las comunidades indígenas, GU inter~s primordial era el de ase

gurar a ln Corona la apropiación directa del tributo. Poco despu~s de la conquista, 

todas las medidas dictadas por el Estada español se encaminaron a ello. Entre las 

años de 1521-1529 el tributo fue determinado libremente por el encomendero, sin to

mar en cuenta la posibilidad real de pagar la exigida. La encomienda misma fue 

acept:.ada por la Corona como for1!la de ceder una parte del tributo sin considerar ni 

implicar alguna forma de posesión. Es a fines de la década de 1520 cuando el Estado 

español dicta las medidas necesarias psra controlar y consolidar bajo su legisla

ción a la Nueva Españaº Se determinó que los indígenas pagasen la correspondiente 

a todo vasallo: diezmos a dios y tributos al rey, considerados ambon dentro de una 

capitación dnicao Se enviaron representantes legales que conformarían una segunda 

Audiencia encargada de suplir a la anterior y poner fin a los abusos, sobre todo 

quitar las encomiendas otorgadas a parientes, criados, amigos y allegados de los 

miembros de la primera Audiencia, y reagruparlas en la cabeza real. Pocos años des

pués, en 1536 el virrey Mendoza favorecía diversas medidas que señalaban el pago 

del tributo de acuerdo al ndmero de habitantes en pasibilidad de pagar tributo y la 

capacidad de producción de la tierrao La posibilidad de pago del tributo estaba de

terminada por la edad, la posici6n social y la capacidad de producci6n de los indi

viduoso Las autoridades indígenas estaban exentas del pago del tributo y al menos 

hasta la d~cada de 1550 ellas eran las encargadas de repnrtir el tributa entre los 

miembros do la comunidad, tanta los de la cabecera como las pueblos sujetos. A par

tir de la d6cada de los sesenta la Carona cstabloció una relación tributaria mil.s 

igualitaria y uniforme mediante el pago par cabeza?1 

71 Alejandra Moreno Toscana, op. cit., P• 343-348; Jos~ Miranda, ap. cit., p. 45-17S; 

Enrique Semo, Historia del •••, p. 83-85. Hablar do relaci6n tributaria más igua

litaria implica hablar sólo de igualación en el pago del tributo, no más. 
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En Teloloapan, hacia 1566 el monto del pago del tributo Ge repart~a de la si-

guientc mo.nera: el. tributario casado pagaba diez :-en.les de plata y oedia hanega de 

maíz. E1 viudo, viuda, soltero y solt~re que viviese solo y fuera de la tutela pa-

terna, pagaban la :nitnd de lo que pagaba el casudo. Quedaban libres de tributo 

aquellos sol teros que viviesen con sus pn.dres, lo r.iismo que los viejos, cicr;oa, 

tu1-lidos y enfcroos?
2 

Posteriormente, en 1578 la Corona eapañola legisl6 que todo 

aquel indlgena ¡:;¡ayor de 18 años y oenor de 50 ero susceptible del pago del tributo, 

sin importar si dependla o no de sus padres?3 

En los puebles de la Corona el cobro del tributo era hecho por el cacique o el 

gobernador, de cuyas manos lo recoglan los oficiales reales. Aunque las Leyes Nuevas 

de 1542 hac!an referencia a que el tributo indlgena que se pagaba a los españoles 

debla ser menor al de la &poca prehispánica, los necesidades econ&micas de la Coro-

na obligaban e1- aumento de la carga tributaria ya mediante impuestos locales, exi-

gencias legales, impuestos sobre productos españoles, cuotas para el mantenimiento 

de curas e iglesies, servicio en obras pdblicas, etc§tera. As!, aparte dol tributo 

en dinero y ma!z, pago que se hacia cada cuatro meses, a partir de 1591 "públ.icas 

necesidades" obl.igaron a l.os ind!genas a pagar cuatro reales extras para el Servi-

cio Real. o gastos mon~rquicos. En 1605 se agreg6 un tributo mfis: el medio real de 

Ministros impuesto a cada tributario para cubrir los gastos de los litigios indíge

nas y c1 sostenimiento del. Juzgado Genera]_ de Indios?4 

Generalmente el tributo tasado a los ind!gcnas comprend1a vorioti do lo~ gastos 

emanados de su relaci6n con l.os españoles: reconocimiento a la Corona, sostenimien-

to de loa funcionerios de ésta, gastos religiosos, gastes de rep~blica incluyendo 

72 AGN. El libro de las tasaciones ••• , Po 5!16-547 o 

73 José Miranda, op. cit., Po 249-250. 

74 José Miranda,~. p. 14-20 y 94-100; Charl.es Gibscn, op. cit., p. 207-208; 

Enrique Semo, "Conquista y Colonia", en Semo, Enrique, et al, op. ci~1 p. 243 

y 322. 
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el de 1os representantes ind!c;vnu..s o..ntc ln Coron.'J. 1 etc6teru~ Por J.o com6.n, el tri-

buto se pagaba en especie y en dinero., Este 15.ltir:lo se entrcgo.bn en forma <lir'3ctn, 

en tnnto que el pri~ero, mn!z principalmente, se concentro.bu en lna cnbcceras, de 

donde lo recog1a la Corona o quien hubiese pagado por el derecho de aprovechar di-

chas bienes en especieº Mediunte este procedi::iiento la Go::."'ona conYert!a en dinero 

el pago en especie?5 

El ordenar que el ma!z fuese entregado en las cabeceras era una de las varias 

medidas dictadas por la Corona en la d~cada de los 1550-1560 para intenoar eli=inar 

abusos en al cobro del tributo, prote¡;er y asegurar la masa tributaria minada por 

la epidemia de 1545 1 así como incrementar el dominio real y hacer m~s efectiva la 

intervenci6n legalc Así, se proh1be a los corregidores cobrar el tributo directa-

mente; no se deb!a pagar saJ.o.ric, cornida 1 mantenimiento ni derechos de escritura a 

los qua fuesen a visitar y moderar los tributos¡ que los indígenas no lleven el 

tributo a otra parte fuera del pueblo; eliminar las tasas e:<cesivas que los indíge-

nas diesen a los gobernador.es y caciques; que los indígenas tributaran s6lo dos o 

tres cosas de las que produjesen; que se quitara la carga de reparar las casas y 

estancias de los españoles; se prohibía el tributo pagado en servicios personales¡ 

se prohibía a los indígenas que abasteciesen de comida y otros productos a los 

corregidores; etcétera. Todas estas medidas reduc1an el" tributo a una sola tasaci6n, 

cuyo mento se dívidi6 on dos partes: una ser!a entregada a la Corona y la otra in

gresaría a las cajas de comunidad para los gastos de la república?6 

En el caso de Teloloapan la divisi6n del tributo en dinero tenia una proporci6n 

de cuatro a uno. En 1566 Teloloapan deb!a pagar 72B pesos, 6 tomines de oro común 

al año y 291 y media hanegas do maíz. A la hacienda i•eal corrcspond1an 5BO pesos y 

75 Jos~ Hiranda, ibidom, P• 14-18; Enrique Semo, Historia del •••, p. B5; 

AGN, El libro de las tasaciones ••• , P• 546-547. 

76 José Miranda, ibidem, p. 103-121; Alejandra Horeno Toscano, op. cit., Pe 353-355r 

Charles Gibson, op, cit., p. 67; AGN., ~. p. 546-547. 
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todo ~l maíz. Del resto, 145 p~sos 6 tomines quedaban para los gastos de la comuni-

dad, 

lo cual se meta en una caja de tres llaves, que la una de 

ellas tenga el gobernador y J.a otra un alcalde y la otra un 

mayordomo, y presentes todos tres y no de otra manern, se 

saque lo que se hubiere de gaoto.r en cosas tocnntes y con

venientes a su República ººº?7 

como eran el pago a las autoridades indígenas y el proveer lo necesario al ornato 

del culto divino y la sustentación de los religiosos, etc~tera. O sea que de los 

diez reales que cada tributario casado entregabnt ocho iban a ln Corona y dos a los 

fondos de la caja de comunidad?8 

Las cajas de comunidad eran una forma de protección económica mediante la cual 

el pueblo guardaba el dinero que después utilizaría para sus propios gastos. El re-

parto de llaves servía para salvaguardar dicho dinero y limitar los abusos que de 

él pudieran hacer las autoridades indígenas, las españolas o los curas. Si al prin-

cipio estaban en manos del cacique o del gobernador, además de otros dos principa-

les, posteriormente quedarán en manos del gobernador o del cacique, un alcalde y 

el corregidor. Finalmente, para mediados del siglo XVIII las llaves eran guardadas 

por el gobernador, el corregidor y el cura. Una cédula real de 1770 determin6 que 

los fondos de la comunidad sirvieran para pagar también a los recién introducidos 

maestros de escuela, cobrando tasas especiales a los padres de familia si el fondo 

era insuficiente. Ademlis, en 1786 se ordenó que se depooitura el 2 ;b dol fondo de 

las cajas de comunidad en la tesorería de la Intendenciu para cubrir gastos y sala

rio del intendente?9 

77 AGN., ~' P• 546-547. 

78 AGN., ~' P• 546-547. 

79 Charles Gibson, op. cit., p. 217-219. 
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intereses csp3üolcs, se ~ro~usieron si3tcrn:1s ~e nlq~ilcr rotativo que pcr~itie:-on 

obtcnor la mano de obra i::.C!..;cna. Se est3blcce us.! el siatcoa da rcpa.rtir.1icnto 1 ser-

vicio que era retribuido co~ un so.lario que ae dcc!3 era justo y GUficiente y c~yo 

ndinero de trnbajnciorcs en alquilo~ ne deb!3 alt0rar ln vidn y ccc~o~í1 de los pue-

blcsc ~iab!a un jtl~B rDpi~tidor ~Ue n.tend!3 lss dc~a~dn3 de agric~lto~es 1 snnaderos 

y mineros espnftolcs~ Dicho juez iba a los ccntrca ~e trab~jo a cc~prcba~ ~1 ~ficero 

y necesidad de t:-:-.bajado:-es; después ibo.n n. los pueblo,:¡ ind!3c::.ns co!'::-capondien.tes 

pa:-a ver la posibilidad q_'Je ten.!nn de envi.:ir ;_:;ente. Zl juez señ.:ilnba a los O'..l ter i-

dudes indígenas el n6mero de asi5nndos a detcr~inado luGar, sitio al que scr!nn 

llevados por un algu;:-tcil de la rep6blicuc Los casti¡;os ¡;or ir..cu;n;iJ.i!:liento iban des-

de la multa, oblignr a los alguaciles o. ocupo.r los lugares de lo.s que faltaran, o 

bien prisilín o azotes~º Hacia 1600 los vecinos y rd'1eros de Z:icualpan se quejaron 

de que los pueblos encnrgndos de d:u- servicio no cumplían con la tnsaci5n del 4 % 

con el consiguiente perjuicio de lns haciendas, po= lo que las autoridades españo-

J.as requirieron al e;obernador, alcaldes e indit;ena.s "principnles 11 de ca.da uno de 

los pueblos de la resilín pura que cumpliesen con su tasacilín bajo amenaza de las 

penas corrcapondicntes~ 1 J ... nte estos :-equcrimicntos la. poblo.ciSn da Tcloloapan con-

testaba que tanto Z.acualpan como Tuxco, lugo.rea a los que est.:iU-·an inscritoa, queda-

bon muy lejos y quo ode::if;s padecLrn de disminucilí:i en su poblaci6n. En algunos ca-

sos, como en una queja de 1680 1 las autoridades ordenaron la reducci.Sn de la obli

guci.Sn a un indigcnn por semana que asistiese n ~ucualpun~2 Para evitar c:isos de 

exigencia U.a trabajo cxtrn. 7 co:no cJ. de 1665 en que se les quería obligar u traba-

80 Charlea Gibson, ibidem, Po 228; ,'\.ndrGs Lira y Luis Muro, on. cit., P• 377-426; 

Enrique Semo, Hiütoria del ... , 
81 t.GH. General de Porte, ·•olo 5, exp. 689, fo 147 vtu. 

82 AGN, Ramo de Indios, vol. 26, cuaderno 1, cxp. 75, fo 68. 
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virrey el derecho de reserva~ 3 
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A peoar de que en alsunos casos la Corona racionó la ~ano de obra indígena, por 

ejemplo tras la epidemia de 1576-1531, los casos de abcisos fueren constantes. Muchos 

españoles sobornaban a jueces repartidores y autorid,:¡des ind!.3enas, o bien estos -6.1-

timos eran pro::>ionodos bajo Limenaza para satisfacer da:::.andns de mano de obra que 

iban del 2 1 4 y 5 % del total de poblaci6n en épocas de trabajo regul"-I', al 8 o 10 % 

en las de trabajo intenso~ 1t El sistema de repartimiento fue abolido en el año de 

1631, excepto en el caso del trabajo minero en donde qued6 la obligaci6n de los pue-

blos indígenas de enviar el 4 % de sus habitantes disponibles al trabajo de las mi-

nas. Esto se hacia extensivo a la realizaci6n de alguna obra p~blico como caminos, 

puentes, etcétera~5 Ya se ha señalado que en algunos casos se lograba la reducci6n 

de esta obligaci6n. 

De 1521 hasta aproximadamente 1560 el pago del tributo siguió haciéndose de acuerdo 

al sistema indígena, o sea cada 100, 80, 100 y 80 d!as que corresponden a las esta-

cianea de invierno, primavera, verano, otoño, respectivamente. Sin embargo tras la 

unificaci6n e igunlaci6n del tributo en maiz y dinero, los españoles determinaron 

el pago cada cuatro meses• o sea en loa "tercios" del año en o:t· caso del dinero, y 

"al tiempo de la cosecha" en el del ma!z~6 

83 AGN. Ramo de Indios, vol. 24, exp 0 62, f. 32 vta. 

84 Charles Gibson, op. cit., P• 237; y Woodrow Borah, op. cit. 1 P• 78. 

85 AGN. General de Parte, vol. 2 1 fo 162. 

86 Charles Gibaon, op. cit., P• 203; AGN. El libro de las tnsnciones ... , p. 546-547. 

Pnra el sistema de tributaci6n indígena véase Pedro Carrasco, "La sociedad mexi-

cana antes de la conquista", en Cosio Villegas, Daniel, et al t op. cit., el cua-

dro 8 de la p. 273 y p. 280. 
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Cuando el tributo era superior a la capnciJad de producciSn y pago de un pueblo, 

ya por m3lns cosechas, epidemias o nb~ndono del lugar por alsunos miembros, éste 

ped!n una moderaci6n en la tasa del tributo. Según la moderaci6n de 1554 aprobada 

por la Audiencin Real, de esta fecha y en los diez nños siguientes Tcloloapan en-

tregar!a anualmente 550 posos y doscientas hanegas de r.in1z. El cim:io monto deb!a cu-

brirse por lou tributos rezagados. Par~ este aho no se menciona nada respecto a 1a 

caja de comunidnd. Doce años más tarde, la visita y cuenta que se hizo a Telolonpan 

determinó un tributo de 728 pesos 6 tomines de oro común y 291 y media hanegas de 

ma!z. De todo esto, la hacienda real se llevo.ria 580 pesos, más todo el ma!z. El 

reato i~g~csuba a la caj~ de comunidad. En e1 primer caso mencionado cada tributa-

rio pagaba ocho reales cada uno, lo que equival!a a 580 tributarios casados, pero 

en el segundo caso el pago era de diez reales, por lo que el número de tributarios 

era de.582 y medio tributarios. Tales resultados se obtienen al convertir los pesos 

en reales y dividir el total entre los ocho y diez reales, respectivamente, para 

sacar el total de tributarios. Para la conversión, un peso equivale a ocho r<>ales, 

Tres años más tarde 1 en 1569 el número de tributarios hab!n descendido a 486º S<> man-

tuvo el pago de los diez reales y la media hanega de maiz por tributurio casado, pero 

la tasación se ajustó al número de miembros por lo que el tributo qued& en 486 pesos 

para la Corona, m6s sus 243 hanegas de ma!z, en tanto que paraia caja de comuni<l«<l 

quedaron 121 pesos 4 tomincso Según estos tres casos de tasaci6n, la moderaci6n no 

se hacia en cuanto a rebaja del monto personal sino en cuanto a disminución de tri-

butarioso El aumento del tributo n diez reales tampoco modific6 la cantidad que la 

Corona recib1a de cada tributario, la cual siguió siendo de ocho reales. Los dos 

reales de aumento eran los que iban a parar a las cajas de comunidad~7 Como soa, los 

dos reales de aumento implicaban una mayor carga tri'outaria en beneficio de la Coro-

na. 

87 AGN., ibídem, P• 546-547. Para la conversi6n del peso en reales v~ase a José 

Miranda, op. cit., P• 141. 
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Al igual que en la raayor1a de lo~ p~cbloD ind!ecnas 1 l~ baj~ Jemogrl!ico, f~vo-

recida por el hambre 1 epider.iin.s, cxplot."J.ci6n, o.lcohcl, ctc6tcra 1 tuvo cíe e tos muy 

marcados en Te loloapo.ne En trc los nños de 1610-1613 "Tululunvri y Tul tepeC.ue" pago.ron 

de tributo 157 pasos 7 to~incs 4 grnnos 1 lo que cquivulc a poco mano3 de 53 pesen 

anuales, aproxi~adnmentco Sn rcl3ci6n con la taGnci6n de 1569, hay un descenso de 

cerca del 89c 1 ~ en el nG.r:iero de tributarios~,g 

En el Archivo General de ln !'lnci6n ho.y unos po.velt.!s .sobre ... ·,vcrir:uociÓ:1 y cuenta.. 

de los diezr.ios de conr.:utacioncs de los pueblos pertenecientes o.l Arzobis:;:-ado de !·!t5-

xico~9 En ellos no se encuentran datos sobre el tributo que Tcloloapan pngaba a ln 

Corona durante el siglo XVI. Contiene, en cambio, ar.a rclaci6n de los años de 1610-

1613 1 pero de los años de 1613 a 1667 tampoco se encuentran datos. Sin embargo, pa-

ra 1668 se señala que desde "antiguo" los pueblos de "Tululuapa y Tul te peque 11 esta-

ban tasados en 68 pesos 7 tomines y 9 granos de diezmo anual, o sen más de 680 pesos 

anuales de tributo a la Corona. La fuante no dice la fecha en que se hizo tal tasa-

ci6n y s6lo se refiere u ella como una 11Tasaci6n antigua", por lo que es factible 

que ~ata corresponda a algún año del siglo XVI, quiz6 anterior u 1554. Según esa ta

::mci6n de 680 pesos anuales, de los años de 1668 al de 1673 la Corona debia entregar 

un diezmo de 413 pesos 6 tomines y 6 granos. Pero como 

los dichos pueblos han venido en disminuci6n y su majestad no 

debe pagar más diezmo que do aquello que realmente le vali6 

el tributo de ellos no se an de librar más que ciento y tres 

pesos un tomin y siete granos que es lo que importa el diezmo 

de mil y treinta y dos pesos que además de quinientos y diez 

y seis fanegas de maiz, vali6 a su majestad e1 tributo de di

chos pueblos en los seis años referidos ••• ~o 

88 AGN. Ramo Tributos, vo1. 61, exp. 5, f. 60-60 vta. 

89 AGN. Ramo Tributos, vo1. 61, cxp. 5-6, f. 54-533. 

90 AG;;. Ramo Tribu tos, vol. 6,-, exp. 5, f. 89. 
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Del tributo total señalado, Tcloloapan entreg6 756 pesos y 378 hanegas de maiz, 

en tonto que "Tultcpcque 11 276 y 138 respcc't.ivament:ee :Je las 5í5 ~-¡anega~ de ::w.!:.:. en-

tre5ado la Iglesia recogi6 51 hanegas 7 alm6.des< El ·;alar de cada hanegn era de 9 

reales~1 

La divisi6n del total de di~ero 2ntrc5acio de tri~~to entre los seis aftas nos 

da un resu1tado de il 172º 00 nnu~los, c0rrcspondientes a 172 tributariosº Mismo re-

sultado si se dividen las 1032 medias hunegas de ca!z entre los seis nfios. De estos 

172 tributarios, Teloloapan contaba con 126 y el otro pueblo con 46. La comparación 

entre los S 53. 00 anuales de los años 1610-1613 y los 5 172. 00 anuales de 1668-

1673 nos da un aumento de m~s del 220 % en el nl'.lmcro de tributnrios, aproximadamen-

Para 1717, el nl'.lmero de tributarios era de 326. Comparado con Ixcatcopan e Igua. 

la, Teloloapan :;enia cnsi el doble de tributarios ;:;.ue el primero (178) 1 y casi cua

tro veces m~s de los que tenia Iguala (84)~2 

Respecto al n6.mero de tributarios en los años posteriores, los datos son los 

siguientes: paro 1730-1731 eran ya 340 gentes con S 680. 00 de tributo por los dos 

años; en 1734-1735 hubo 363; quince años m5s tarde, 1750-1751, había 507 tributa

rios aprobados por una tosaci6n de 1747; pero para 1752 el nl'.lmcro se hHb1a elevado 

a 549 y medio¡ sin embargo para 1763-1765 el monto disminuyó a consecuencia de una 

epidemia que azoló la regi6n. Aunque los tributarios eran 476 1 la Corona dispens6 

ol tributo de 1763 :: pvrte del "" 1764. Así, solamente se pagaron S 215. 00 por el 

año de 1764, S 2380 00 por la primera citad de 1765, o.1.s 2110 pesos 4 tomines de la 

segunda. En 1766 se regularizó el cobro y la tasación de 486 tributarios se mantu

vo hasta 1771. En tonto que en Ixcateopan el ndmero de tributarios bajaba de 445 

a 283, on Teloloapan aumentó de 607 en 1773 a 688 en 1777. En 1733 ya eran 777 pa-

91 AGN. Ramo Tributos, vol. 61, exp. 5, f. 89. 

92 AGN. Ramo Tributos, Vol. 33, exp. 2, f. 18-23. 
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ra Teloloapan, con un pago de 732 pesos lt tomines; en tnnto que f!n Ixcatcopan se to-

saron 508 y medio tributarios que entregaron S 396. OO. De 1785 a 1790 se m3ntuvo 

la tasaci6n da 777 tributoriost corrcüDondiSndolcs un peao por cobeza m~s la mediu 

hanega de ma!z respcctiva?3 E;n 1791 se ordcn6 '.lnn nuevo. to.saci6n para ve!' los efec-

tos de la pesta y ln hambruna de e.!Joa aiios entre la poblaci6n?
4 

Por 6ltimo, a principios del siglo XIX el "ributo consistía en 17 y medio rea-

les anuo.los, do los cuales ocho eran los de vasallaje; cua.tro y medio por el valor 

de la media hanega de ma1z, de donde se tomaría ahora el diezmo; cuatro reales de 

servicio real; y uno para los fondos de ministroa y del Hospital Real de :1aturales. 

En el caao de los ind!genas, tanto en la cabecera como en los puebles de la 

doctrina de Teloloapan los gobernadores reapectivos se encargaban de recaudar el 

tributo; mientras que en los barrios éste ora recogido por un alcalde indígena. Los 

pueblo.a y barrios que pertenecían a Tololoapan eran los siguientes: pueblos como 

Acatempan, Ahuohue tla y Chiapam; y barrios como Mexicaplln, Tepozonalquillo y Ahuaca

titlan?5 

Por su parte, las castas entregaban el tributo al encargado do justicia, y éste 

a su vez lo remit!a al subdelegacto?6 

93 AGN. Ramo Tributos, vol. 61, exp. 6, fo 119-533. 

94 AGN. Ramo Tributos, velo 6, oxpo 16, f. 148-165. 

95 AGN. Ramo Padr6n, vol. 15, f. 1-186. Los datos del padr6n de 1799-1800 señalan 

que loo ind!genao ten!an que antregar tambi6n un roal de apunte el tributario 

entero y medio real el medio tributario. 

96 AGN. Rnmo Padr6n, vol. 9, oxp. 3, fo 30-41o 
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5c-- La tierrn 

Tras la conquista, el espacio territorial de los indigenas se transform6, sobre to

do a~uellas tierras que pasaron a ser ocupadns por los españole3. En un pri~er mo

mento, los españoles aprovecharon la producci6n de la tierra mediante la explotaci6r. 

de los dueños indígenas, explotaci6n que no implicaba señorío oobre ~stos ~i pose

si6n,da la tierra, por lo que ésta continu6 dedicada a la producción para consumo 

directo y para pago del tributo, Sin embarco esta relaci6n no dur6 mucho tiempo, y 

empe~6 a cambiar desde el momento en que la Corona otorg6 concesiones de tierra en 

proFiedad. Las primeras parcelas de este tipo eran de dos clases: peonías y caballe

rías. Se les daba este nombre de acuerdo a la forma en que el beneficiario hubiera 

combatido en la guerra de conquista, a pie o a caballo. Varias veces mayor que la 

peonía, la caballería vino a ser una expresi6n más del dominio económico-político 

que algunos conquistadores ejercieron sobre otros. Seg6n Chevalier, hasta antes de 

1536 la caballería tenía una extensi6n de 6 a 7 hectfu.eas, pero después de ese año 

se determin6 para ellas una superficie de 552 por 1104 varas ordinarias equivalen

tes a poco menos de 43 hectáreas. Otras concesiones de tierras otorgadas en merced 

eran las de criaderos de ganado mayor y las de ganado menor. Al igual que las de 

caballería y demás tierras, las ordenanzas respecto a los límites de las tierras de 

ganado fueron expedidas en 1536 por el virrey Hendoza. Para las estancia,s de ganado 

mayor se señalaban cinco mil varas de oriente a ponicnt.a y cinco rnil de norte a sur 1 

equivalente a 17. 49 kil6metros cuadrados; en tanto que para las de ganado menor 

3333 varas y un tercio de largo y ancho, aproximadamente 7 kil6metros cuadrAdos. En 

1563 el virrey Velasco ratific6 las dimensiones de 4200 metros por lado para estan

cias de ganado mayor y 2500 para las de ganado menor, mismas que se vuelven a rati

ficar en 15770 También en 1563, el virrey prohibió que las caballerías y las estan

cias fueran susceptibles de venta en un plazo menor de cuatro añoa, a la vez que 
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se exigía se poblaran en un lnpso r.i:enor o un año, contado desde el ::?o~c-n ~o que .:>e 

otorgabn ln ~erced?7 

Las solicitudes de merced de tierr3 se dirisínn al virrey, quien ordenaba ~l 

alcalde mayar a al corregidor de la jurisdicci6n de ln tierra solicitada invcsti-

gase sobre la posibilidad de otorsor la werccd ain perjudicar o terceros, indíge-

nas sobre toda. Para mediudas del sigla XVII se incluia dantra del procesa la con

sulta can las indigenas sabre la pasibilidad de conceder la estancia?8 

No so~ pocos los casos en los que el virrey favorecía con ocrccdes de tierra 

a las autoridades que colaboraban can élo Tal es el caso, por ejemplo, del virrey 

Luis de Velasco quien en 1591 le atorg6 una mercad de sitia o estancia de ganada 

menor can cuatro caballerías de tierra al abogado de la Real Audiencia, Pedro Sal-

gado. El sitia se ubicaba a la derecha del camina real que iba de Telolo~pan a las 

minas. de Zaoualpan. Las caballerías se encontraban junto a la estancin. cuatro 

años después el misma virrey hacía nueva merced a Salsado, ahora de un sitio de 

potrera, también en los términos de Teloloapan, Al igual que en las demás mercedes, 

se le pedía cama candici6n la puebla de dichas sitios, cuidar de na hacer daños a 

las indígenas, así cama no vender, cambiar a enajenar el sitio en un lapso menor 

a las cuatro años, ni dejarla despoblado por cuatro años seguidos. De lo contrario, 

supuestamente la merced volvía a la Corona?9 Genernlmcnte, mi:í:tlhos de las títulos 

97 Alejandra l-lorcno Toscano, op. cit., p. 340; Andrés Lira y Luis Hura, op. cit., 

p 0 408; Andr~ Gunder Frank, La ngriculturn mexicana, transformación del modo 

de producción, México, Era, 1982, p. 23; Francois Chevnlier, ap. cit., p, 81-87 

y 136º Respecta u límites de caballería y la ratificación de 1563 v6ase sobre 

todo a Francois Chevalier,y para lo referente a estancias de ganado a Andr6s 

Lira y Luis Muro, 

98 AGN. Rama Mercedes, vol. 55, f, 52, 

99 AGN. Rama Mercedes, val, 17, f. 86; y AGN. Ramo Mercedes, vol, 20, f, 107. 
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de n;.er.ced son imprecisos en sus li1:iites: un sauce, unos ojos de o.gua, unas mojone-

ras y piedras antiguas, ctc6tera, todc lo cual fue aprovechado por algunos para 

modificar lí~ites y anexar~c tierrns alndañnso 

En otros en sos, la prolifcraci6n de 1 gilnado y ln cxplotaci6n de nuevos cultivos 

t=ajo corno consecuencia la apropiaci6n de ln tierra aled~5a a la merced y el usu-

fructo de ella mediante el uso y abuso de la fuerza. Tal invasi6n mediante la extor

si6n, amenazas, despojos y desalojos propiciaron la disp8rsi6n y el desplazamiento 

de muchos indígenas hacia ot=vs sitios, pero también produjeron a~plios movimien-

tos de protesta y defensa de la comunidad. Sin embargo, 

la resistencia de las co~unidades a vender o ceder tierros 

se debilit6 con la muerte de numercsos indígenas y la rela-

tiva abundancia de tierras comunales desocupados. En tiempos 

de crisis, la venta de tierras era el dltimo recurso al cual 

pod!a recurrir el comunero para co=prar alimentos o llenar 

sus obligaciones tributarias. Los españoles aprovecharon 

todas las debilidades a través de compras yerdaderas o frau

dulentas, usurpaciones de todo tipo, trueque por ganado me-

nor o !:lC!'!opclio de lo..s fucnti;:o dt: ~gua ilara encerrar a las 

comunidades en un circulo de hierro"!ºº 

Adem6s de la disminuci6n de sus tierras de cultivo, los indígenas tenian que 

enfrentarse al problema de la destrucci6n de sus sementeras por l'arte del ganado 

español. El precepto jurídico del uso comdn de pastos después de la cosecha pro

pici6 graves daños debido a que muchos españoles no guar::iaban las disposiciones 

y dejaban apacent= el ganado en las tierras de labor a6.n en períodos ilícitos. 

Ante las quejas indígenas en 1567 el virrey marqués de Falces prohibi6 a los es-

100 Enrique Somo, Historia del ••• ,p. 81. 
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pañole's labrar tierras a menos de 500 varns de los pueblas, ni acercnr sus es tan-

cins u ~enes de mil. Según Chevnlier, estus 500 varos (420 ~atrcG) cron el funde 

legal de los pueblos, sitio donde estaban los ejidos y heredades comunales; 01 Por 

su parte, Serna menciona que el fundo legal era destinado a las cnsas y cc~rales, y 

que también se había dotado a los pueblos de un ejido para pastos, bosques y aguas 

de propiedad comunal; de propios o terrenos cultivados en :or~a colectiva pnra 1a 

comunidad; y de tierras de repartimiento destinadas al cultivo individual, transmi

sibles por herencia pero inalienables~ 02 Posteriormente, en 1687 una cédula real 

del monarca español el~vó el 11mite del fundo a 600 varas, alrededor do 504 ~etros 

a los cuatro vientos y contados a partir de la iglesia. La distancia entre el po-

blado y las estancias debía ser de 1100 varas, contadas también a partir de la 

iglesia, por lo que cualquier estancia que no guardara tal disposición deb!a ser 

reubicada en un sitio bald1o1°3 

Otra medida para proteger las cosechas ind!genas fue la Ordenanza de 1576, en 

la que se señalaba que las tierras de labor estuviesen cercadas durante el tiempo 

de cultivo, o bien que los ind1genas colocasen guardas para impedir el paso del 

ganado. Loa gastos de tales medidas deb!an ser solventados por loa ind!genas, y en 

caso contrario los dueños de ganado no estaban oblii:>ados a pagar daños. Las cercas 

se quitaban al término de la cosecha;o4 A pesar de las disposi-;;-iones reales los 

pleitos por causa del ganado fueron constantes. En octubre de 1678 el dueño de las 

haciendas Santa Heria Magdalena, Zacatlt\n y Santo Tom5s del Cubo, todas en la juris

dicci6n de Teloloapan, Gaspar D!az Leal presentó al alcalde mayor Joseph de Sol1s 

y Clircamo una Real Provisi6n en la que se ordenaba no dejar el ganado suelto por 

los sravcs ferjuicios que ocasionaban. Dada a conocer entre todos los ind!genas me-

101 Francois Chevalier, op. cit., p. 246. 

102 Enrique Semo, Historia del ••• , p. 71. El ejido abarcaba una legua cuadrada. 

103 Andr6s Lira y Luis Hure, op. cit. 1 p. 411; Francois Chevalicr, op. cit., p. 246._ 

104 Andr.Ss Lira y Luis Muro, ~. p. l112. 
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diante int~rprete, ~stos tuvieron que poner tres o cuatro vaqueros para que cuidorn~ 

sus animales y así aiguiernn ayud~ndose de ellos para el pago del tributo y de~5a 

necesidades. Cuatro años despu6s se present6 otro pleito entre los indígenas y Diaz 

Leal, s6lo que ahora la queja era de los primeros, por lo que el Virrey requiri6 al 

español para que trajera sus nnimales con la protección debida o bien se atuviera a 

la multa correspondiente o al flecho.miento de nus animalesc PD.ra 1.os ::-icos y paseado-

res de bienes particulares las infraccionca se castigaban con una oulta de doscientos 

pesos, monto que iba a parar a la Real C5mara del rey, en tanto que para los indige-

nas y demás personas 11 ordin.:::.rio.s 11 la pena era de doscientos azotes y dos años de 

trabajo en obrajes1°5 

La hacienda de Zacatlán era producto de una merced para ganado mayor, pertenecí< 

a la doctrina de Ixcateopan y a la muerte de Diaz Leal tenia un capital de 5 500. OO. 

Como D!az Leal hab!a sido miembro de la Cofradía del Santísimo Sacramento, los 

S 500. 00 los dej6 en herencia para el aceite necesario al culto del Santísimo Sa-

cramento, por lo que la hacienda pagaba a la parroquia de Teloloapan un rédito de 

S 25. 00 anuales. Por su parte, la hacienda de Santo Tom~s del Cubo había quedado 

como herencia de Juan D!az Leal, quien la vendi6 a Juan de fü'lxera Zamudio en el año 

de 1730. A la muerte de Zamudio la hacienda pas6 a manos de otro Juan de Nflxera y 

luego a sus hijos. Sumida en conatantcs pleiLos con los indígenas de los alrcdcdo-

res, la hacienda fue decayendo y para 1779 los dueños no podían pagar los $ 6000. 00 

de rédito de capellanía que gozaba Juan Francisco Roldtin, por lo que decidieron 

venderla a un Juan Pedro Gorrosa, comprometi6ndose éste a pagar los dichos r6ditos, 

Otras propiedades en posesi6n de los Díaz Leal eran la hacienda trapiche de Santa 

Ifigenia Tilapa, el salitre y paraje denominado Los Otates y la cuadrilla de San 

Pablo1°6 

105 AGN. Ramo Tierras, vol. 2877, exp, 6, f. 6; y AGN. Ramo de Indios, vol. 26, 

cuaderno 2, exp. 129, f. 124. 

106 Archivo Parroquial de Teloloapan, papeles sueltos, con fechas de 1779 y 1824. 
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Adem~s del problema que tenían por tierras y ganado con españoles y mesti~os, los 

indígenas tenían que afrontar las disputas con otros pueblos, generalmente debido 

n cuestiones de límites propiciadas por la estrechez de las tierras otorgnd~s n 

éstas. Por ejemplo, en 1575 los indígenas de Teloloapan se dirigieron al virrey 

Enrique z para que diera soluci6n al conflicto que ter.ían con el pue ·~10 de Apa:<:tla, 

sujeto a Cuetzal.a. Se acusaba a éste de haber truspasado los 1.í::iites que divió.Íi<n 

ambos pueblos, quitar las mojoneras antiguas y destruir un campo de maíz de 400 

brazas. En septiembre del mismo año, el virrey orden6 al al.cal.de mayor de las mi

nas de Zacualpan diese fin al conflicto obligando a los indígenas a restituir las 

mojoneras1°7 

Cuando el pleito era entre pueblos can una relaci6n cabecera-sujeto o entre un 

pueblo y sus barrios, el conflicto pasaba de 1.a lucha por la recuperación de tierras 

a 1.a bdsqueda de una transformaci6n en la organizaci6n po1.ítico-econ6mica-territoria1.. 

Los sujetos pretendían convertirse en pueblos por sí o en nuevas cabeceras¡ los 

barrios pretendían se les considerara pueblos con la consabida dotación del fundo 

legal, 1.o que también evitaba que siguieran entregando 1.as sobras de tributo al 

pueblo que estaban adscritos; en tanto que las cabeceras querían seguir teniendo el 

control de todos los sujetos a ella. En el caso de Tel.01.oapan, el ejemplo m&s sig-

nificativo es el de Acatempan. 

Seg6.n una queja que el representante de Teloloapan hizo en 1784 ante el Juzgado 

de Naturales, la enemistad entre ambos pueblos provino de la negativa del goberna

dor de Teloloapan a defender a los de Acatempan en un problema que tuvieron con un 

religioso mercedario, al que habían amenazado con matar si no casaba a un miembro 

del pueblo. La negativa del religioso se deb!a a que el interesado no sabia 1.a doc

trina cristiana. El castigo a los acusados consistió en hacerlos pasar unos cuantos 

días en 1.a c6rcei, pero 1.a negativa del gobernador fue aprovechada para crear entre 

107 AGN. General de Parte, vol. 1, fe 20. 
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los de Acatcmpnn el ~nicc propicio pora retirnr el tributo, paro pro~ovcr un pleito 

de tierras, y para solicitar GU consider~ci6n corno pueblo y la dotnci6n de las 

seiscicntn~ var¿!s de poblnciónc Au:;.quc el 1~leito de tierras lo i;.c.:rdicron, loo de 

Acntempan ganaron su cat-o¡;oo·J:.a de _¡:ueblo y el fundo 1•,ITal a pesor de las protestas 

de los teloloapenses. Ln r.ieciición del fundo se hi~:o en el afio de 1782 1 pero los pro-

b1emns continuaron. En 1788 los de 2.'clolonp.n:i se quejaro!1 de que los de l1.catempan 

hab.!nn sacrificado 17 cabezas de gnnado l;ertenecientcs a la Cof:::-nóín de la Purísima 

Concepci6n, alegando para ello el daño a sus sementeras. Hnb1a ta::lbién otro.n quejas 

contra los de Acaternpan por asesinatos, robos, ¡;alpes, intentos de violaci6n, todos 

contra gente de Teloloapan o de sus ba:rrios1°8 En 1805 se suscit6 un nuevo problema 

cuando los de Acatempan volvieron a que~ar las mojoneros e invadieron las tierras 

de Teloloapan instalando sus ranchos y animaleso Ante los requerimientos del subde-

legado 1 los de AcatempBn se negaron a ejecutar ninguna orden en tanto su gobernador 

no volviera de M6xico, lugar al que hab:ta ido a protestar en contra del perjuicio 

que les hacian los teloloapenses por causa, decían, de haber conseguido la separa

ci6n de su gobierno y la erecci6n de Acatempan en pueblo1°9 Sin embargo, las renci-

11as no eran tan graves como para poner en entredicho la alinnza contra un tercero, 

como fue el caso del pleito que promovieron en 1792 los de San Juan Chiapa contra 

aquellos dos por los parajes Nastitl{in y Tezontepec, parajes que habían sido afec

tados por la medici6n de 1782;10 

Un c1emento característico de todo pleito pe:::- ti8ri·as, fuese entre indígenas o 

contra los españoles y mestizos, es el de señalar que el acusado usurpaba tierras 

"sin título ni dorecho alguno"º Tierros que, por otra parte, el ¡meblo que se con-

108 AGI:. Ramo Criminal, velo 5, exp. 8 1 :f. 236-239¡ y AGN. Ramo Criminal, vol.o 5, 

expo 6, fo 1900 

109 AGN. Ramo Criminal, vol. 3 1 exp. 17 1 f. 306-3190 

110 AGN. Ramo Tierras, vol.o 1518, expo 2, f. 35. 
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sidel."aba n.fcctndo alee;abo. po~cer desde 11 inmemorinl ticmpo 11 ;
11 

Huchas de las tierrns abandonadas por los indígenas, las ocupodas ilegal.mente, los 

usurpadas por la fuerza, etc6tera, pasoron a manos de un reducido crupo de Gentes 

con dinero ya por compra dir.ecta o medinntc rntii'icncio!1.CS y composiciones de ti

tulas de propicdadc Generaloente ln compra dircctn se hacía a lns co~unidndes in

dígenas o a los espaüolco pob~es que hubiesen obtenido algunn merced de tierras. 

La especulaci6n de est<.is Últimas obligó a la Corona prohibir su venta en un pl-nzo 

menor al de tres años contados desde el ~omento en que se otorgaba. Al igual que 

otras disposiciones, ~stn tacpaco tuvo áxito. 

Por su parte, la legalizaci6n de la ¡;ran propiedad mediante ratificaciones y 

composiciones de tierras .fue promovida por la Corona 1 quien vio en la venta de 

tierras una entrada se¡;ura de recursos que en nlgo aliviarían su necesidad de fon

dos, Segdn Enrique Semo, los primeros procedimientos importantes se dieron en 1591, 

fecha en que Felipe II, rey de España, despach6 dos c6dulas reales en las que dic

taba sus disposiciones ai respecto. Con cllns se pretendía poner fin a la usurpaci6~ 

ilegal de tierras, y crear una base legal para que la usurpaci6n se considerara 

procedimiento normal a cambio de una indemnizaci6n a la Corona, Aqui conviene acla

rar que la usurpaci6n ilegal era aquella ocupaci6n de tierra no propio sin pagar 

derecho ni indemnizo.ci6n n J.n Corona. Posteriormenl:.t:, en 16'15 ::e Oio una Real C~du

la, confirmada un año despu6s, que ordenaba vender en subasta pública todas las 

nuevas mercedes de tierras, con la obligaci6n de los compradores de confirmar los 

titules en un plazo de tres años, Con estas medidas la Corona se aseguraba una en

trada de dinero, pero limitaba la propiedad de la tierra a la gente con recursos, 

Asi, si habia titulo de la merced se pngnba por la confirmaci6n del derecho, si no 

111 AGN, Ramo Tierras, vol. 1518, exp. 2, f, 35; y AGN. Ramo de Indios, Vol. 19, 

exp. 505, f, 285 vta, 
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lo había se cor.iponia pagando un derecho sobre lo pose1do en fo!"::.:t indcbidnt quien 

no pudiera hacer el pago quedaba en r:ianos de la Corona o de los acaparadores de 

tierra y otros compradores~ 12 

La ~erccd en subasta p6b1ica se hacía previo preg6n de venta y averiguaciones 

sobre no afectar a tercaros, sobre todo a los i::1dÍ¿;enas. La merced se otorgaba a 

la persona que con "mtis cantidad de oro sirviese a su magestad" º En 1621, un Pedro 

Sarr:iiento pag6 en la Real Audiencia ;¡ 100. 00 de oro comi'.in por :ina merced de ocho 

caballerías en los términos de Teloloapan. Cuatro de ellas quedaban entre Teloloa

pan e Ixcateopan, y las otras por el rumbo de Acacernpan~ 13 En el mismo año, un 

Diego Ortiz y un Alonso de Ulloa obtuvieron cada uno una estancia para ganado rne-

nor. Diego Ortiz pag6 por su estancia la cantidad de 57 pesos 5 tomines y 5 granos 

de oro com~n. El remate inicial había sido en S 4o. 00, pero como dicho sitio tam-

bién lo pretendía un Luis de Olivares, el "quién da ml'is" no par6 hasta que el se-

gundo no le lleg6 a lo ofrecido por Ortiz. La estancia debía albergar en un año 

dos mil cabezas de ganado menor~ 14 
En 1625, Alonso de Ulloa hacia relación de las 

mercedes otorgadas a él y a Pedro Sarmiento para que las autoridades respectivas 

hiciesen la confirmación~ 1 5 

Que Ulloa contaba con capital suficiente lo demuestra el hecho de que en 1635 

babia obtenido una merced más, ésta de siete caballerías de tierra. La ~ierra en 

merced se loc:!lizaba por el l'umbo de Oztotit11'n, y aunque las caballerías no se en-

centraban juntas, todas contaban con agua en abundancia por lo que Ulloa pedía 

112 Enrique Semo, "Conquista y Colonia", en Semo, Enrique, ~. op. cit'!.., p. 278; 

Franco is Chevalicr, ºE• cit., p. 329; Andrés Lira y Luis Muro, ºE• cit., 

p. 431-433. 

113 AGN. Ramo Mercedes, vol. 35, f. 90 vta. 

114 AGNo Ramo Mercedes, vol. 35, f. 107. 

115 AGN. Ramo Mercedes, vol. 37, f. 21 vtao 
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permiso pGra sembrar caña de Castilla e instalur un ingenio-trapiche para beneficiar 

el azúc3r. Ulloa alegaba que la tierra no era buena paru otro tipo de siccO=a, y la 

Corona concedi6 el permiso bajo condicilin de que no se invndicran tier~as de los 

pueblos cercanos ni se utili~arnn inci!Genus pora ln molienda u otrns actividadesc 

Una parte de las cJballeríns iban desde un río que bnj~ba de ~catcmpan, seg~!an por 

un lugar llar.iado Tcpocotlalco y llegabnn n la bn";:-:inca de Lon .~.guscatas. Otros si

tioa estaban cerca de Tenancingo y O=totitl6n~ 16 

En 1643 el monarca español dio 6rdenes para que se organizara una flota para salva-

guardar los puertos y costas de las islas de Barlovento. Como los fondos necesarios 

para la construcción de bajeles y lo sustentación de la armada se tomarian de la ha-

cienda y patrimonio real, la Corona ordenó que se continuase con la medición de 

tierra_s para su confirmación y composici6n, de manera que el fondo de dicha hacien

da se incrementase. Quien todavía no gozara de titulo tenia un plazo de veinte días 

para pagar el valor de ia Qercad e iniciar su legalizaci6ne Los sueldos de los en-

cargados de la medición eran pagados de las multas impuestas a quien obstac'.llizara 

el cumplimiento de la disposición real. Si el obstáculo era por parte de las autori

dades locales, 6stas eran obligadas a pagar S 500. 00, los que se destinaban a la 

manutención de la armada~ 1 7 Ésta y otras disposiciones a¡;ilizar-on los trámites de 

legalizaci6n. Inclusive, quizá para evitar proclemas posteriores muchos de los bene-

ficiados con alguna merced optaron por dar un monto extra para beneficio del rey 

aparte del valor de la merced. En algunas ocasiones el monto extra llegó n GC::" casi 

de las tres cuartas partes del costo de la merced. Por ejemplo, en la segunda d6cada 

del siglo XVIII un Nicolás Velázquez obtuvo una merced para trapiche en $ 70. 00, 

y entreg6 $ 50. 00 más para el rey1 18 

116 AGN. Ramo Mercedes, Vol. 39, f. 211. 

117 AGN. Ramo Nercedcs, vol. 45, f. 162 vto-163. 

118 AGN. Ramo Mercedes, vol. 72, f. 9 vta. 



IV.- Conclusiones 

Teloloapan eres flor 

de quimeras desprendidas 

del jardin de la ilusi6n 

donde se recrea la vida 

tus calles bien empedradas 

de belleza sin igual 

te dan hermosa fachada 

de una ciudad colonial 

tu tecampana sonora 

como de fino me tal 

de roca que canta y llora 

su canci6n sentimental, 

sentimiento de tu raza 

y el dolor tradicional. 
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As! empieza una canci6n que habla también do mujeres hermosas y de la nostale;ia por 

la tierra en que se nace; canci.Sn que los teloloapenses han convertido en motivo de 

orgullo. 

El clima es otro motivo de orgullo, y se procura pree;onarlo por todos lados. 

Trátese del nacido y radicado ah!, del que emigr.S, o bien del que 11cg.S a Te1oloapan 

y fue adoptado por e11a, todos 10 pregonan y a manera de comporaci.Sn ponen el ejem

plo del 11 calor6n" que hace tanto en la Tierra Caliente (Arcelia, Ciudad A1tamirano, 

etcétera) como en el Valle de Iguala. En suma, todo teloloapense reconoce que su 
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ciudad es la 11 ciudad del clima. ideal porq 1;.e no hnca ni .frio n.i calor 11 e A.demtí.s, por 

si lo anterior fuera poco, en Tololonpa.n "toda la ¡;ente siente el olor a tierra 

mojada, no le hace que llueva algo lejos". 

El otro elemento distintivo qua tanto pregonan los telolonpcnses respecto a su 

ciudad es el de la Tecampnna o piedra sonora. Tocampnna que tiene sus leyendas y 

que ha dado motivo a cxcln.r.iaciones de sorp::-esn, can.cío ne s, poemas, excur.siones, 

fotografías, y desde hace algunos años a pintas o marcas de corazones y nombres de 

enamorados. 

El hecho de formar parte de una regi6n que en t6rminos generales es considerada 

como deprimida, sub equipada, con pocos re cursos técnicos, no quiere decir que Telo

loapnn sea una poblaci&n "aislada", "perdida". Prueba de ello es que a través de 

su historia ha mantenido comunicaci6n constante con otros grupos. Sin embargo, esta 

comunicaci6n se ha dado generalmente en términos de una relaci6n de dependencia 

respecto a ellos, hacia ellos. 

En efecto, desde la época prchisp6nica ha sido una zona lo suficientemente con

currida, dominada y explotada de diversas formas. Primero fueron los olmecas, pos

teriormente los teotihuacanos, matlatzincas, toltecas, izcucas, nahuas, entre otroa; 

y los españoles durante la época colonialº 

Segdn la relnci6n geogr6fica de Teloloapan que se realiz6 en 1579, los chonta

les se atribuían el mérito de ser los prir.ieros pobladores del lugarº f,l parecer 

este grupo lleg6 a la zona de Teloloapan a fines del periodo prccl5sico; periodo 

en el que la zona ya t>t•taba ocupada por otros grupos, los cuales fueron nominados 

por los chontales. 

La presencia olmeca, la teotihuacana, la matlatzinca y la tolteca se explican 

m6s por medio de las relaciones comerciales que por ocupaci6n territorial. En cam

bio, la de los nahuas tione que ver con ambos factoresº 

Se sabe que hubo tres movimientos de grupos nahuas hacia la zona de Teloloapan . 
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y sitios uledaííoso Zl pri~e=-o provcnfu de la frontera Jali.sco-Michoacl!n y penetró 

por el r!o llnlsas-Mozcalae 31 3egundo movimiento fue el de los nahua cohuixcas, los 

que entraron a la zona sir;uiendo J.a ruto del Vnlle de MoreJ.os y otros puntos del 

Altiplano Central. Los nahua cohuixcEio .ae a.sentaron en un territo::-io bastante exten

so y dominaron muelles de J.os sitios chontci.les, Teloloapan entre elloso 

Esta relaci5n de fuerza ha de haber sido sumamente itestablc. Los cohuixcas no 

lograron eliminar las diferencins locales ni atraer a su favor los diversos seño

ríos. As!, cuando los tepanecas y J.os tlahuic:is se lanzan contra los cohuixcas, 

ástos pierden el dominio de la zona iicro despuás ayudan a los nexicas en sus covi

mientos de expansi6n sobre ella. 

La politica expansionista mexica se encaminaba m~s al control econ6mico que a 

la uni6n pol!tica y la fusión territorial, Por ello permit!a que J.os dominados si

guieran conservando un gobierno aut6nomo en tanto éste les asegurara la entrega deJ. 

tributo correspondiente. Tal medida impJ.icaba el riesgo de la lucha constante de 

los señores locales por recuperar eJ. excedente que aprovechaban los mexicas, pero 

este riesgo, cuando se present6, se dio en forma ais1ada, ya que 1.a misma n:edida 

acentuaba la atomizaci6n local y la desuni6n. 

Adem~s, esta forma de gobierno aut6nomo implicaba el que J.os señores J.ocales 

aumentasen la carga tributo.ria y la explotaci6n del pueblo. ~s! ellos no veian ouy 

disminuida su parta del excedente, en tanto que el comdn de la poblaci6n se encon

trab:i sometido a una doble relaci6n de dependencia: hacia sus señores locales y 

hacia sus señeros externos. 

Loa señorea J.ocalea pod!an manejar la oituaci6n de acuerdo a sus intereses en 

tanto no dejaran sin cumplir la obligaci6n tributaria que so les hab!a exigido; en 

caso contrario se pod!a romper la alianza y replantear la pol!tica a seguir, sobre 

todo en J.os casos de pueblos frontera imperial., como Telolonpan, Oztuma y Alahuiz

tl~n, sitios en donde la colonizaci6n mexica era parte fundamental para intentar 

detener el avance tarasco. 
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La prose:ici;J. cspañolu .si[;:iiíic6 muchos cambios dentro de la Vida indÍt5en.a: (?n J.::>. 

relaci6n tributaria, en la economia, en la propiedad d·:> la tierra, en lo sociedad. 

Pero todos estos cambios se dieron sobre una base de e:<plotacilín. Ln relaci6n de 

ios indi;enas con los españoles es una reloción de dependencia, de cxp1otnci6n, de 

vasallaje individual. 

Durante la época colonial Teloloapan fue una de las cabeceras de pueblos sobre 

1a que descn.ns6 la política administrs.tiva español!! en la ~onsc ?:;n su papel de cabe

cera controlaba pol!ticu y tributariamente a sus pueblos y esto~cias sujetos, lo 

que dio pie a diversos abusos y a la lucha legal e ilegal por conservar el predo

minioº En muchas ocasiones esta 1ucha se hacía extensiva en contrn de otras cnbece

ras, situaci6n que era aprovechada por los españoles para fortalecer el localismo 

y limitar la uni6n de los intereses indigenaso 

Tambi~n, el control de la cabecera era motivo de fuertes disputas internas que 

minaban la unión indígena y favorecían loa intereses españoles, muchos de los cuales 

actuaban públicamente. En la elección de sus autoridades, una comunidad tenía que 

vérselas con algún cacique resentido por ver limitadas sus funciones y prerrogati

vas, con curas, con españoles particulares y con autoridades de la Corona. A fin 

de cuentas, eran estas últimas las que de acuerdo a sus intereses legalizaban o no 

cualquier tipo de elocciÓno 

La tiarra y su producci6n fue otro motivo üe pleito:::. Con la conquista española 

la tierra pas6 a manos de la Corona. Era ella quien se encargaba de repartir, dar y 

dotar 11 legalmente 11 de propiedad territorial n las comunidades indígenas, a españo

les, etcétorn. ~ los pueblos indígenas so les otorgaba un fundo legal y un ejido, 

los que debían conceder ciertas gerantias de uoo y protecci6n a la comunidad, Por 

su parte, para los españoles la posesi6n legal se daba mediante la merced de tierras. 

Todas las mercedes de tierra llevaban el supuesto de que no debían afectar la pro

piedad de terceros, sobre todo indígenns. La violaci6n de este precepto por parte 

de los españoles fue constante y se manifest6 en diversas form.'.'s de ustU'paci6n: 

compras de ticrre a indígenas, desalojos, ocupaci6n por la fuerza, aprovisionamien-
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to de 'fuentes de agua, etcéteraº Gonernlment<J, la Coronn r:tismD.. enoor.tr6 lo. fc!"=a. ci~ 

justificar y promover tal~s hechos en tanto le redituaran beneficios económicos. 

A lo anterior hay que agreBor los pleitos con ot:-os pueblos por c'.lesti6n de lí

mites de tierras. En el caso de Teloloapan, es bastante significativo el qua se 

tengan noticias de varios de sus pleitos de tierras con otros pueblos ind!genas, pe

ro hasta el. raorncnto no he ~ncontrado papeles que refie:rnn su lucha cor.i.t.:-a los espa-

ñoleso 

Respecto al tributo, 4ste se pagaba en dinero, especia y mano de obra. Según la 

Corona, el tributo en que se tasara a las co~unidades ind!5enas debia ser menor al 

de la ~poca prehispánicaº En Tololoapan el tributo base para servir a la Corona fue 

de ocho ren.les y media hanega de maíz, pero .3Ír.n:~pre se encontrnron pretextos y nece

sidades para pedir pagos extras: pera gastos monfirquicos, gastos religiosos, gastos 

de república ind1gena, servicio en obres públicas, etcéteraº S6lo en casos especia

les la Corona acordaba perdonar o reducir el pago del tributo por un tiempo deter

minado. Bn fin, aparte del tributo de vasallaje, correspond1a a los ind!genas sol

ventar buena parte de los gastos derivados de su relaci5n con los españoles; gastos 

que pod!an ser legales, de acuerdo a las leyes españolas, o bien·ilegales en tanto 

fuesen consecuencia de abusos y dem~s cuestiones prohibidas por dichas leyes. 

Teloloapan ero. considerAcia como república de indios t pero ··a1 igua1 que en muchos 

otros sitios, esta conformaci5n jurfdica no elimin6 en el pueblo la presencia de 

españoles, mestizos y castas. Inclusive, durante el siglo XVI y buena parte del 

siglo XVII la poblaci6n ind!gena tuvo una baja demográfica rauy marcada, en tonto 

que la poblaci6n de b1ancos, mestizos y custns experimentaron un aumento con::; tan te" 

Mientras estos tres grupos acrecentaban su poblaci5n durante el si¡;;lo XVIII, tam

bién la poblaci6n indígena comenz6 a recuperarse y todavía para finales de ese si

glo y principios del XIX, Teloloapan mantenia una poblaci6n indígena en su mayor 

parte. 

Los pleitos promovidos por los ind1genas contra las castas y contra las autori-



dades conárquicas y dem&s españoles fueron frecuentase Tnrnbi~n deben haberlo sido 

los Ce los castas en contra de los españoles. 
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Algunos de los pleitos y protestas llegaron a rebasar el tráz:iite de la queja 

legal y se convirtieron en oovi~iantos de sedici6n o levantamiento en contra de les 

autoridades estabJ.ecido.s, cc::::o fue el cv..so de 'Naldo Hernlndez y seguidores en 

1804-1805. 

EJ. descontento de indí3enas y caatas propici6 que un buen numero de el.los parti

ciparan en el movimiento de indefenáencia iniciado en 1810. Por su pnrte, los espa

ño1es poseedores de bienes y haciendas se agruparon y contribuyeron al estableci

miento en Teloloapan de uno de J.os más importantes centros de operaciones de]. ejér

cito realista en el sur. 

EJ. pape]. de TeJ.oloapan durante J.a revoluci6n de independencia y J.a posici6n de 

J.os hacendados y J.os comerciantes criollos ].ocal.es respecto a dicha guerra, así 

como el conflicto de poder que éstos mantuvieron contra ].os funcionarios de J.a Co

rona y demás español.es peninsulares, serán objeto de an~J.isis en un trabajo pos

terior. 



Ve- Anaxos 

1.,- Mapa de l~s grundes recio:ics i.;aoeco::i.6::iic:o.o de ¡.:~xico, con u.Oico.ción de la 

rcgiú:t ¿;eooco::ó.jica do Tie::.•r:t Co.lie:!.to y 13 zc:--.. a. de l"}.\:!lolo~p.:?.!1(; 

2c- La leyend~ de ln Tecu~p~n~., Versión de la profesor~ Evila Franco Nájcrae 
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Recuadros. La Tierra Caliente y la zona de Tololoa-

pan y sitios aledaños. Según Bassols, 

on, cit., p. 440; Litvak, Cihuatlán ••• , 

mapa 5; Diccionario Porr~a ••• ,vol. 1, 

do Guerrero, incluido sin pa- . 
Cd. AJ. tamirano 

Mapa, Las grandes regiones geoecon6micas reales de 

México y 1a regi6n ¡¡eoecon6micn de Tierra Col.iente. 

Según Angel. Bassols, cp. cit., mapa 26, p. ~48. 
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LA TEC.l\MPANA. 
(LEYEND,\) 

Durnntc el neTiódo del Rcyno Aztcen l:t~ fuf'rzns del cmpet·ador Atzayrícat.l lle
,·nron sus :irmns h1u·w el sur dPI paí~ turnando post•sión de las pobla1·io11es de Chinau
tla. Telolonp:in, Oxtéman y Alahuixtl:ín que sufrieron el incendio al sucumbir que
dando como tribnrnrios del HPy1111. 

Ln>< tropas bclit·o~:is retornaron a Tcnochtithín con .-;uficientc número de prisio
nrr,1s y \'nlinf'n Hnt.ln y <~n :\lexi1·n¡ní.n 1n1eblo eo11tig:un a Tcluloupan y entonces cupi
tnl del n•y1111 r!Pl mismo nombre, los indioo pelearon hernicamentc sin ceder tt los con
quistadores azt.e1~us 11i un palmo de tPrrcno. 

Una llUl'\''1 cx¡it't!ieitrn \'lil\'iÓ a :'-Ie~icap::in con mayor número de soldados y 
pertrechos; \'e11i:rn ulp;uncis jú,·c1ws ele la nobleza Te11ud1ca y entre ello,: el temible, va
!ero~o y a¡mc,;tu principe Teca111pa. 

Las tropu.~ acuartelaron en Teltiloaprtn y Cll\'Íarnn emisarios al reyno de I'l'Iéxi
cap:it1 proponÍP11doles la pu7. al firmar oll adhesión al Rcyno Al.teca. 

Los de l\Ic,:icnpán 110 ac<'pt'1rnn Ju. proposición y el Rey, los Guerreros y los No
bles resoh·ieron coml,atir hasta SUl'urnclir antes que ~e>jctarse a In. e~cla\'itud de Atza
yácatl. Los CtJlllbatt•s fueron diario,; y reiiiclos dia y ll!lche pelearon con bravura. El
cauce del Híu que se¡:ara los doo pueblos tcflí:l sus aµ,u:i~ l'ull 1:1 sa11g1e de los combatien
tes y en sus unlias se amontu11aba11 ios cadá\'crcs pa1a resguardarse trus de ellos. 

I~os Azterns pu:.;ieron ri~urnsn sitio o l\f Pxicupti.11 aprüYCí'hindo~I'.! ti~ los ricos ma
nantiales del "Coporito" y "Xuxitlll" cuyns limpias aguas surtían n. la ciudad dP lVle
ximpán; cortada. la t11bcría de barro el prcl'i"'"'' líquiclo empezó n escasearse y era pre
ciso ir a los mnnantin)ei< a tomar a¡rna n !u fuerzl1. La situación de los sitiados era rs
pnntosa. El Rey de '.\[1•.xicaptín por c.'!bcza de llls suyos tom<iban ag:ua en ctíntaros y las 
mujeres, los ancianos y los niüos perecían en estas ocasi,111eo< o eran arrebatados por los 
enemÍ¡.\OS y en los ho~nres bebían el ap;ua con la sangre de los suyos. 

El Rey, vnhm>So atacó a sus enc•miµ;os a\'anzando terrPno pnra decidir su suerte 
y la de sns súbrlit.os Cayo en pnd<'t' dr ins mcxieni1 q11icncs lo con•<"n·nron purn llevar
lo a Huitzilopoxtli romo ofrenda pmpi .. iatorin junto con lo"' dPmtis prisinnC'ros. El com
bate continuó rciiido, arclorosn por am\,,is part ci1 y a ¡mrns horns ... nbrién<losc puso 
entre las multitudes ('nnbaticnte", 1111 µ;rnpo tle nrntrona'l costodil1bttn rica silla de mit
no la cual llevaba cubierta con ríen•. y vi"t,oisns mantns n una bella princesa hiia única 
del R1•y prisi .. ncrn; iba ante el !'onq11i«tn<lnr para implorar b libert11d de ~11 p~drc. El 
príncipe Tc"nmpa CIH':ltitudn por In nrmm1it1'11 \'OZ rl<' la ,inYen pidió la tles<'ubriernn 
para atend<'r su" ruegos y t·ituth·ndo por PI conjunto de bellez!l de In exqui~ita NA, ca
yó de hinojo., a sus pie,; y dio lihl'l·tad al 1·c•µ;in prisinneru 
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Puctar1lll ulinnza lo' e11cmiµ:os y TcC'ampa como \mi1·0 prf'111io a su conr!ucta solicit6 
la mano de la enutirnclora NA. C1ul!'crtadn-; In> e,;p,,11salf's de NA. Tli;'.';-\ WPA p:tra 
celebrarlo,; eon toda mn!!nificc•nC'ia, Pl prÍ11l'ipc r<'u;rPsú a Tc11ochl i1 lñ11 1·m1 l:t promesa 
de voln;~r niuy pronto; enviados P~¡w<'ia!P:-' trabn a la priuec;-;it.a ya\iu:-;r1~ regalos y rna
nojos de fresca:; y perfumada-; flore,; de l:.io chi11:.i111pas. 

Transc11rría11 los días y llll~sp,;: TECc\:'dP.-\ nl frente de nueva 
experliciím fné dcsiµ:111Hlo p:ira eorn!Ja1i1· a In,; Tarnscos: NA recibió la 
nntif'ia de que ni pretendf'r f'oµ;cr pri:-;in11prn nl príneine t:11 n1w. 01nbosr·ada 6:-;te se había 
echado a In,; P:11Hlalosas au:uns rJi;I río (LElL\1.-\). XA dNram<'> ah1111<b11tcs l:íµ:rimas y 
enn10 pnr rnl1f'l10~ n1P~PS rnn~f'iú de nnt.iei:1~. tPrl'lhlP pl':->nr. hnndn tristezn, n1arPhit6 
prprnnt.urnmrnt.P :-::u luvPnt.nd y ~11 bellezn :-:in que <'i c't1l'if10 dP sus padrP.."'. de sus ami~
tadf'S ~·RUS familiares pudiernn hllePrl:1 n'<'obrnr s11 :d<·p:ría y trnnr¡11ilidnd perdidas y 
Pll 1111 dín. llt1,·inso de ap:osto XA la afiliµ:rnnnda pri1H·esila diµ;na pronwtida rlcl \"alernso 
TECA~[PA. <'PJT(, p:ira ~ÍP1nprc .~us vt'ladri.:-: 11jos t·1111 :ib1111d:u1t.Ps ppz;;tuftas nP~1·ns co
rno lnR alas rlcl <'llel'\"O. r·:I ckliPndn CllPrpecito di' ]:¡ IJl'll:t "Du1·111ii.11t.e" de :\fexieap:í.n 
envne\t.o nn rico-; pqii11~ fne dep·1~it:Hlo en a111nlia e:1\·er11a <'dtl\"t!rtitb1 en t!anilla :trdicn
te muchos ilíns después de los r.u,tle,; fué ccrrnda la 1•11rrada c-011 una g-ran piedra labrada. 

i\ÍPSPR rlesnués se rPcibiíi In notiria de In co1H"nlrsrcnci:t 1h~ T<•cnmpa y de su pr6-
ximn viniP. nnrn ('ff'('lunr :-::u 1nntl'i1no11in y a(•on1pnl1:1rlo dr. stt,;;; padrc:3 ,\'algunos persn
nnjrs de In cnpital ::iztcc11 E<c pre>0rn1.ó n. los reyes de :\foxicup:in .... 

Profundo Rilenc:io im·:1dió el pal:if'io .... In 11111plia 111::nsiún de la princesa está desmun
telncla y fría ... un \·ugo perfurne de lirios, ro.-:;as, j:i;;;miucs, ce1npaxüehiles e i11cien~u 
se pcrC'ibc c11 el ambicutc. haciendo l'"'~"e11tir l:l a11>'Pllt"!IL de s11 dule" y amorosa dueiia. 

Nunca u11 C'or:izún enamorado ha sufrido t:.in cruel ~orprcsa como el de Tccam
pu quien enu·eµ;ado a ~u dolor pcnnaneciú l'll In mn11<-'iún de NA frente al túmulto 111·
nado de CtJ!"tlli:LR y ramos de flot·<•R ya ~c1·a:<. Tecamprt amontono pefias Hob1·c el sepul
cm de su amada y ul pretendn de.spediroe dejn11du tn1ll'hu~ l:íµ;rimaH y flores; St\eudidas 
del suelo, ruido~ su pterr::íneos estruendoso' a:>riero11 hendiduras· faeilitando la en tracia a la 
caverna ... Los diose::; dt~ ~u:s 1uayorc~ lu::- t1nier1Jl1 ii.llí co:dcandn c1wnncs pcflas::.·os que 
forman una abrupta elentc1ó11 al poniente de .\[,.,.:icapi11 ... En eotn t.umba Yisitud11 
por prnpiu.s y extruflos nl g1>lpcar las C"restas <le los pef1a':icns erguido~. los ~oni<l11s ar
gentinos que lrnlag;a11 el oído pregonan por todos lo; rumbos l:t fidelidad, el a.mur, l:t 
felicidad de lo,; enamorados soibdorc>, y la cautivadurn L>el le1,:i ele NA la m:ís hermosa 
de las princesa~ indills, de grandes oj"s ,·eladus por pesl :uia~ tan ncg-ras cumo las alas 
del cuen·o. 

Tixtla d<~ Gur-nero, .Julio de 1!)35. 

EVIL.-\ FHA:\CO :NA.JERA 

(:\Iaestra Rural F<.!deral) 
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VI.- Fuentes consultadas 

1,- Archivo General de la Jfoción 

Estas fuentes lns presento en J..part~dos pe::.~ R:J.!':lo. Sn alGunos c~soo les ti tules con 

que est~n cl:lsifica.dG.s en el ..... Gz: non r.iuy lareos, en oi:.ros co:ifuscs o bien sin rela

ci6n con el tema de que trut~n; por lo mismo, éJC!ui los señalo en uno. forma ::i~s bre

ve y m6.o en rclo.ci6n con su contenido. 

AGN. Ra¡¡¡o Alcaldes Mayores 

"Real y minos de Zn.cualpnn. In!'orr.10 nl. v·irrey sobre el nc!:'lbro.mienta de un te

niente en Teloloapan y dos comisarios, uno en Contepec y otro en Istapan. Año 

de 1759", vol. 6, f. 162-165. 

~~ Ramo Clero Secular y Re5ulnr 

"Ql:lejs de Miguel de Nlxera sobre irregularidades en el depósito de mil pesos de h. 

Cofradía de N. Señora del Rosario. ;.ño de 1788 11
1 vol, 164, exp. 14, f. 466-471. 

~~ Ramo Criminal 

"Que ja al virrey conde de Gllvez por parte de un natural de Ixcatepec, contra su 

gobernador y el cura de Acapetluhunya. Año de 1785 11 , vol. 3, cxp. 16, f, 256-305, 

11A.utoa en contra de autoridades de Acatempan, por inobadiencia en las disposi

ciones que resultaron de su pleito con los de Teloloapan pt:r cuestión de lin

deros de tierra, Año de 1805", vol. 3, exp. 17, f. 306-319. 

"Que ja al virrey marqu6s de Croix por parte de un natural do Tchuixtlc conti·a 

el comisario de la Santa Hermandad, por haberlo embargado en forma improceden

te. Año de 1768 11 , vol. 3, cxp. 18, f. 320-325. 

"Diligencias efectuadas en contra de la mulata Diee;a Martina y el teniente de 

justicia de Teloloapcn, a petici6n de varios naturales de Ixccpu~alco por escr.n

dalo de la moral del pueblo. Año de 1778-1779", Vol. 3, exp. 19, fo 326-3650 

''Copins certificadas de uutos superiores relativos nl proceso seguido contra 

Waldo llerndndez y socios, por sedici6n en su pueblo de Teloloapan; autos for

mados sobre sedici6n de competencia por el justicia de Teloloapan, por el te-



nientc provincial :r por "]. subdel<>s,.do de]. Partidoo Año de 1805 11 , velo 3, 

exp 0 20 1 fo 366-367. 

"Querella de un notul"D1 de Po.chivia contra su suegro por aci..:.snrlo de rabee Se 

castiga al primero con dos o.ños de prini6n en S8:t Ju~n de ·11úa.c i':,.fios de 1792-

1793111 velo 3 1 e;::p. 24, fo 391-3980 

11Queja al. virrey Féli:c Berensuer de i·!arqui:::i por po..r-te de '.t-:irios naturales de 

Pachivia, co.ctr:l el te:ii0ntc de justicia del Juz:;odo Gcnerri.l de :Inturnles en 

Teloloo.pnn por haberlos enc:i.rcel:.idoei t .. ños da 1800-1801 11 , vele 3, CXFe 26, 

fo 417-4210 
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11 0curso presentado al virrey Marquino. por pllrte de los nattu'ales de ;...cater.ipan, 

contra un Bei~nardo Nt\ximo Romero por motivo de un pleito .soOrc tier::-o.s., .t'.ño de 

1801 11 1 velo 3, expo 3.3 1 fo 507-511. 

"Proceso en contra de varios naturnles de :...lahuiztl&n, acusados de 1.:-idrones, 

cuatreras y otros excesos, h.ños de 1803-1809", Vele 5 1 exp, 2 1 fo 15-30. 

11Averiguaci5n sobre diversas quejas de los de Teloloapan en contra da]. pueblo 

y la justicia de Acatempan. •~ño de 1795" 1 velo 5, e:~p. 6, f, 190. 

"Autos en contra de varios caciques y >!lacogu.o.los de Te1ol.capan por tumulto y 

desacato a ].as autoridades locales y n las ospañolaso .:.ño do 1745 11 , va]., 5 1 

OXPo 7, fo 216-235. 

"Ocurso presento.do ante el. Juzgado Genora1 de Natural.es an Z.acualp~n lJOl~ f"'.irtu 

del pueblo de Teloloapnn contra el camón de Acutempan, por agravios de tierras 

y otros prablemasc ,\ño de 178!1 11 , velo 5 1 eXPo 8, f, 236-239. 

11 Te loloapon :- Cann:=1 seguida contra Santiago ~po:Linario, natural. de Acapetl.a.huo.

ya, acusada por su cuñado de haberle propiciado divarsas lesiones mediante 

azatoso Año de 1778", Vol, 5, expo 12, fo 329-355. 

"T~lolaapan, Procesa contra dos naturales de .:.huuc'J ti tlan por pleita procovido 

por. el hijo del jue:; do ].u Aco1·dado Juan Froncisco Rabad,'in. Años de 1792-

1793", vol. 5, exp. 13, fo 356-361 y 380-397. 



"QucrcJ.1.a q\\e p~escntó Felipa Co.rv.rinn, ncitu.rnl de Tcloloapnn, en contra dal 

justicia del. lugo.r por doopojo de '.!!::'.l ¡;¡ulJ. y por hnberle imput:idc i!"'.conti::cr.

cia con un vnqt!c:-o., :-iio de 177·+", vol.a 167, expe 6, fe 376-.387<> 

nni1í3cncir.ts e fectuudns por el ¿;obornudor j"' el co::iún de Telolo:ipan, so'C~e que 

se pusiera en libert.:id ~ Jun:n Cirilo de Cu::ures, i~dio del pueblo ncu30.do de 

robo,. Año de 1?95", velo 168, exp~ 4, fe 121-132 vtac 

ºExpediente sobre J..o. en.uso. que se le foroó a Ju~n Cirilo Cnz:ires, acusndo de 

sar el. autor de diversos nnénimos en cont:"a de 1.ns ::iuto:::-idades y del colector 

de diezmos de Te 1.olon.¡;an e riño de 1805", volº 180, e ~'Pe 8, f º 209-239 vtn º 

"Dilisencias efectuadas sobro un pleito y ncusuci6n de robo entre un" familin 

de Hexicuplino ).ño de 1791", vol.o 181, expc 4-5, f, 42-88. 
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"Causa criminal que se formo a pedir.iento de F41ix de Santiago CovMrubias, in

dio tributario de Tel.olo:ipsn, ccntr:J. el t~ntíente de la :...cordada, sobre quererlo 

aprehender a pedimento de Antonio Nicolás, Higuel y Pedro lllas, cnciquas y 

explotudores. Año de 1799", vol, 181, exp, 8, f. 118-164, 

"Teloloapan, Querella fl.ue presentó el pueblo de Ixcatepec contra el cura Hnrtin 

Diego de Soto, soore mulos tratamientos, vejaciones, y exisirles manuóenci6n 

obligatol:"ia. hño de 1788 11 , vol, 181, expo 13, f, 283-300. 

~~ Ramo General de Parte 

11Comisi6n al alcalde mayor de las minas de Zncualpan, para que investigue y 

ponga orden en el pleito sobre tierras que tienen Tcloloap'1n y Apaxtla. ~ño de 

1575", vol.. 1, f, 20-20 vta. 

"Orden del virrey pnru que los naturales del Real. de Hinas de Zac:.:alpan y 

dem5s pueblos aledaños, Tcloloapan entre ellos, acudiesen n las obras de cons

trucci6n de un puente. Año de 158011 , val. 2, expo 696 1 f. 162. 

"Queja del minoro Ger6nirno Ruiz. de Baeza, sobre que los naturales de Ixc"teo

pan, Teloloapan y Toto1tepec no quieren hacerle entrega del mo.!z que compr6 

a lo. Almonedo. Real. Año de 1580 11 , val.. 2, exp. 759, f. 178 vta. 
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"Pnr3 que el corr•.)siUor ~a::;a 1.5unrdar el c:ip!'t·.ilo d~ Crdenan:-..:i :¡qu! i:u::erto, 

sobre a_uc los indios ::;o.li:ieros sean rcscrvadose ,.':._fio de 15871J, vale 3, e:<Pe 334 1 

f. 154 Vt3 e 

"Pn.rn que los puebles quo ¿nn s~rvicio a lo.s rninns de Zacuo.lp.3:1 cumpl:in ente-

ramc~te con sus tnsncion~s, no teniendo reservas p3rn otro cíectoo ~fio de 

16oon, velo 5, c:<Po 639, : º 147 vtc.c 

"Sobre el pri5st:lmo de ~3.f::; :tue lo. Coro:¡n hac~ ::.1. las ;:;i::-..1.0.s de ::.::.c"J.:J.lp:in& t-..ño 

de 16co 11
1 volo 5 1 exp. 1097 1 fe 232. 

11 Inforr.J.e al zcñor Hicolás Dio.z, vecino de Ixcr.i.tcopan, pnrn que ent:::-e al paraje 

de lo. Tenarf.3 U.e Ntixern "J aprchand.:1 dclincut:ntas. Año de 1700 11
, vale 18, 

e;-:p, 152 1 fe 151 c 

-- Ramo !!is tor ia 

11Curatos de cl&rigos del. .. "-..rzobispo.do de Móxico, con noticias de las epidemias 

da 1529, 1565 y 1575-1576. ,'..ños de 1729-179211
1 volc 14 1 exp, 8. 

11oescripci6n e informes so·are la conducta, talento, literatu:-a, providn.d y 

desinterés de los P. Pe cu="~is y der.tñs ecle.sitisticos de este Partido de Zacua.l

pan e ,\ño de 1793" 1 Vol e 578 e 

~- Rnmo Indios 

11TJ.anipntl5n, Gro. Tasaci6n de saJ."rios que han de percib5:t' por razlin de sus 

en.reos los nlco.J.des y rct;idorcs de TlanipLl.tlt:nc Año de 1576 11
, volQ 1, expc 83, 

fo 31 e 

11Para que se modere 13 tasaci5n de salsrion del gobernador, alco1dos y regido

res de Chiopuc Ario de 1578 11
, Volo 1, c:{f/o 143, fe 53 vtoo 

11 Telolonpan. Tasaci5n que de lo.u sobras de t.:."'ibuton :r bienes de co:nunitlad se 

les nsign5, poi· razón de sus cnrsos y p<.:irn ayudn. de .su suotcnto, al gobernador, 

alcnldes y dcmfis justicias. Año de 1583", vol. 1, n~::cro 271, f º 120. 

"A las justicio.3 para que amparen a los indios que se redujeron a lns nuevas 

poblaciones. ~-ño de 1592" 1 vol. 6, primera parte, exp. 151-152, f. 38. 
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11 Dicgo Jim~nez en uni6n del bcncfici~do, vea los puablcs ~uc tienen ~ccesid~d 

de con5ra5orse y reducir3e a las cnbecerns ~aro utili1ad, buan acrecentamiento 

y nd::iiniotraci6n de los na.turD.lC.3c ~ño de 1594 11
, vele 6, pri:Jcra p.:.lrte, 

exp. 785, f. 210, 

pueblos ::;ujctos, á:<,o cie 1595", val. 6 1 exp. 1079, f, 294. 

"Diego Ji:nér:e::., j•.i'J~ de con..src:;oci.é:n, saq'...!.e a los nai;.arciloG d.o1 lt:.,:;:o.r 3. donde 

se hubieren ido y los congregue en la ca.becero..º Año ele 'i595'', ·;ol, 6, 9:<p. 1080, 

f, 295, 

11 Relv.tivo a lD- co:ig:-e5nci5n de los noturo.les de Ixcataopn.n, co~etida a do:i 

Jort;e Cerón Carvajal, aJ..c~lda ;;.:-:.yG!'" de T1.::icct::ilp:J. 1en lu.;ar de Diego Jirnénezo 

:.ño de 1596", vol. 6, exp. 1162, f. 320, 

11A 1.a justicia de Iguala, n fin de que cumplan la Real C~üul::i relativa a que 

no asisto.n mestizas, r::.u1.'.1tos ni nesros en pueblos de indios p:i.ro. que no los 

maltraten ni les enseñen sus mal.u::; costu:-::brcs y ociosids.desc: Año de 1619 11 , 

val. 7 1 exp. 345, f, 167, 

"Para que la. justicia de Telolo:i.po.n reciba. l.o inforr.io.ci5n que ofrecen los na

turales sobre los agravios que les hace el 5obernndor de dicho pueblo. Año de 

1639 11 , vol.o ~1, c;-:p, 156, fo 127. 

"A las justicias de Tal.olo.:ipa.n a fin de que amparo a loa naturales contenidoo 

en ol expediente y no consiento que Diego L6pez Moreno, teniente de dicho 

pueblo, les cause las molestias y agravios que refieren, Año de 1651", val. 16, 

exp. 120 1 f. 111 vta. y 112. 

"Para que la justicia del pueblo de Teloloapan vea lo que se represente por 

loo naturales del misi:to en el pleito sobre tierras con Juan do Salamanca. l~ño 

de 1662", vol. 19, exp. 505, f. 285, 

11 Teloloapan y l·:nyn, Que las justicias de estos puebloo guarden y cumplan el 

mandato del virrey en que rescrv6 a los naturales de los mismos de ayudar al 

recibimiento de los forzados que van a las Islns Fil.ipinas. J\ño de 1665", 



vol, 24, cxp. 62, f. 32 vt~. 

ºA.cntem:ian. Licencio. a den 2::-.i.fcel Juan, nntural de este pueblo de lo. juris

dicciSn de Telolo:-lp3.n, pura que pued:i fu::1do.r u:i t:-.;pic;1e de palo par~ if.olcr 

caña dulca, h3cer pnnochu y venderla, GULJrdundo l~G reales ordennnznso Año 

de 1678 11
1 vol. 25, ex9. 306, f. 226, 

11Santiaso Ixcutcpeco Se ordena nl nlcalda ~~yor ~a lQ juri~dicci6n de Tclo

lo:i.p.:in in:forr:e sobre lo. i)rete!1Gién de los :iatUl":i.l·.a3 del pu.e·olo :le Ixc'1tepec 1 

acerca de que el ministro de doctrina de dic}13 j~isdicciÓ!1 vaya. a deci1"' misa 

al pueblo i:!Cncionodoc J,ño de 1675", VOlo 25, cxp(; 56, fe 53c 

1'Ixcnpaneca. Se manda a loa justicias de 3. M. y a sus ministros que no irnpi

dBn o. Lorc!l.Zo 3artolomé, natural de Ixc:ipaneca, el cor:1erciar con diversos gé

neros y tener ganado que oeñala con el hierro al ¡;¡ar¡;cn. ,'.ño de 1680 11 , vol. 26 1 

cuaderno 1, exp. 65, f, 62. 

"Ixcapnneca (l Licencio. a Lorenzo BartoJ.oí.1~ pnra sembrar cnfia dulce, r.i.olcrla en 

su tr::ipichillo y vender el producto. Año de 168011 , vol. 26, cuaclei'no 1, 

exp. 67, fo 63. 

"Se menda a la justicia mayor y al cura doctrinero del pueblo de Cuet:::nle, 

jurisdicci6n de Teloloapan, informen sobre la necesidad que tienen los indios 

de reserVDrlos de ir a lRs min!'?.:: de Tc.:.;:co y oo·ol·e el estado que gun1:"'da la 

iglesia, Año de 1680" 1 vol. 26, cunderno 1, oxpo 75, f. 68. 

'~e reserva a un indio de los que daban de repartimiento del pueblo de San 

Juan Cuetzala para las minas do Texco. Año de 1680 11 , vol. 26, cuaderno 2, 

expC' .), fo 5o 

11 Se manda a1 nlcnlde m~yor mtlo cercano al pueblo de Telolonpan, avorigtla ~i 

es cierto quo les cnmbinron u los pernonns que eligieron como oficialen do 

Repdblica por otras; de ser así, convoque n los electores a h'1ccr nueva 

elecci6n. Año de 1682", vol. 26, cuaderno 2, exp. 88, f. 86. 

'~capetlahuaya. Se manda el alcalde mayor do la jurisdicci6n de Tcloloapan 



remita inmedin.tnment:.e la.s dil.:!.¡;cncins relntivas a lu venta de :Las ticrrns co

nocidos con el nombre de Simn.tcpec. Año de 1682", vale 2ó, cuaderno 2, 

exp. 124, f. 120. 

í .'+í 

ºIxccpani. Licencio. a los ri.o.turnles de dicho puc·al.o sobre diversas cuestiones 

reíerentes a la posesión de gan3.do. En J..o misrr.a se notifica o. Gaspo.r D1G.z 1 es

pn.ñal, que trni50.. .3U ¿;a.nado debida.mente custodiado. /,.ño de 1632 11 , vale 2ó, 

cuaderno 2 1 exp. 129, f. 124. 

"Sobre quejas de los indigenas en contra de los abusos y despojos de gam•do 

que hacen las auto¡:oidudes de la jurisdicci6n de Teloloapan. Año de 1683", 

vol. 26 1 cuaderno 2, exp. 176, fo 160. 

"Teloloapan. Se mnnda a las justicias del pueblo de Teloloapan que no impidan 

a los naturales de dicho pueblo el andar a c8ballo mientras vigilan su ganado. 

Año de 1683", vol, 26, cuaderno 2, expo 201 1 fo 188. 

-- Ramo Mercedes 

"Teloloapan. Merced a Pedro Salgado, abogado de la Real l<udiencia, de un sitio 

para ganado menor con cuatro caballerias de tierra. Año de 1591", vol. 17, 

fo 86-86 vta. 

"Teloloapan. Merced a Pedro Salgado, abogado de la Real Audiencia, de un sitio 

de potrero. Año de 1595", velo 20 1 f. 107. 

"Teloloapan, Merced a Pedro Sarmiento de un sitio de ocho caballerias. Año 

de 1621 11 , vol. 35, fo 90 vtao 

"Teloloapan. Merced a Diego Ortiz de un sitio para ganado menor, mediante 

remata de tierras. A.ño de 1621 11 , vol. 35, f. 107-107 vtaº 

"Teloloapan. Alonso de Ull.oa hace la provisi6n ;¡ presentnci6n de sus mercedes· 

ante las autoridades correspondientes. Año de 1625 11 , vol. 37, f. 21 vta. 

"Despacho de la licencia a Alonso de Ulloa para sembrar caña dulce de Castilla 

en siete caballerias de tierra. A.ño de 1635", vol. 39, f. 211. 

"orden de las autoridades virreinales para <J.Ue se efect~en mediciones de 



tierra y se verifique el tipo do pasesi6n para proceder a la composici6n y rn

tific.'.lci6n de ellas, :.ña de 1643", vol, 45, f. 162 vta-163 .. 

"Mercad a. Pedro Salgo.do pnra. aato.blecor un trapichee Año de 1665 11
1 Vol. 55, 

f. 52. 

11 Teloloapn.n. Ncrced a Hiccl&3 Val~:-.que~!. .I=í.1.rD. establec~r un trn.piche e hfi.o de 

1723", vol. 72, f, 9 vta, 

~~ Ramo Padrones 

11Pndr6n de los tributo.rios casto.so rlelnci6n de Sncntl.tin, Ixco.puzalco, Tel.oloa

pan, y otros, Años de 1799-1800", vol. 9, exp, 3, fo 1-125. 

11Padr6n de los tributarios indi¡;enas. Relaci6n de Teloloapan, l-!cxicapll.n, 

Acntempnn, y otras. ~-ño de 180011
, val. 15, f, 1-186. 

~~ Ramo Tierras 

"Los naturales del pueblo de Alahuiztl~n, sobre posesi6n de los sitios nombra

dos ¡'..cnstlnhuacn y Huachiguil. Año de 1802 11
1 vol. 11182, cxp. 5, fo 2, 

"Los naturales del pueblo de Acapetlahunya contra los de Totaltepec, sobre 

posesión de tierrns. Año de 1784", vol. 1486 , exp. 5, fo 21. 

"Los naturales de Acapetlehuoya contra los de Son Simón azur.iba, sobre posesión 

de tierrnsc. Añ.o de 1770", ·lt·olo í487, ~.xpo ó, Ío ·J·14o 

"Los naturales del pueblo de San Francisco Tlanipntl~n contra los de Santiago 

Oxtotitlll.n, sobre posesión de tierras. ~ño de 1725", vol. 1510, primera parte, 

exp. 1, fo 80 

"Los naturales de San Juan Chiapa contra los de Santa Maria Tcloloapan y San 

Pedro 1.catempnu, sobre poscsi6n de tierras. !,ños do 1797-1799", voJ.o 1518, 

expo 2, fo 35. 

"Los naturales de Teloloapan contra los de San Pedro Acatempan, sobre posesi6n 

de tierras. Años dt.1 1756-1788 11
, vol. 1665, exp. 6, f, 40o 

"Teloloapan, Ixcateopan y el Convento de ln Purisir:rn Concepci6no AñoG de 

1765-1790", vol. 2805, exp. 2, fo 190 



., h"l 
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"Gnsp~r D!o.z Leal, dueño de lns h.>ciendo.s .Santo. !·lnz'!:;. !·~a3dnlc:i.n y Santo Tor:-.~s 

del Cubo, loc3lizadas en esta jurisdicción de '¡lclolcnprin. 1 prcsent3 unD- real 

prov~si5n ante el alcalde ~oyar Jasé de Solf3 y C~rc~~o, solicitGndole l~ pu-

blique y ejecute lo que en elln se or¿cn~ ~efc::."c~tc e no dejn~ suelto el ga-

no.do r,:o:- los grnves :r;erjui.c:..as r1.'...le ocn.sicnP.. cr1 J.ns ser.1c~tcr:i.sc ; .. ño cie 16ó9 11 , 

velo 2877, exp. 6, fo 6, 

~~ Ra~o Tributos 

11.Sobrc nuevus tn.so.cio:ies de tri~utos debido al. prcO:!..c::1u de J.a poste y ho.m'ore 

que se dio cr. uñas anteriores. "-ño de 1792", vol. 6, e:t.:p. 16, f 0 148-165, 

u¡,roticias de 1.as mutr:Lculo.s de tributo de la provi!"' .. ciu. ele ::é:d .. co, que ha.n cum-

plido :¡ cu:nplir:"in en el presente uño de '1794-1795, .'.:\o de 1794 11 , vale 9, 

exp. 13, fo 46-49. 

11Üombrnmiento a Berno.rdo de Urrutio. y Gato, pura o.ue efectde la visita y nueva 

matrl'.cula del Partido de Ixcateo;i;:in, jurisdicci5n de Zncualpo.n. Aiio de 1794", 

vol. 9, exp. 22, fo 69-70. 

"Bernardo de Urrutia pide o. las autorido.des que el Partido de Zacualpo.n y el 

de Ixcateopan se uno.n en una misma cuenta tribut=>ria. Año de 1795", vol. 9, 

"Consulto. del contador genero.l de tributos y :J,Zogues sobre las recaudaciones 

de los repartidos al reo.l de ::'..acuo.lpane Año de 1703", vol. 11, exp. 6, f. 57-

68. 

11Zncualpan. Se expide n los alcaldes de la jurisdicci6n de Zocualpan la orden 

de que procuren el cobro del tributo, en tanto loo autoridades investigan y 

resuelven sobre la petici5n que ho.cen el pueblo do >?eloloapon :¡ otros de 

pr5rrogo. en el po.go del tributo por escasez de mo.iz. Año de 1797", val. 32, 

oxp. 30, f. 392-404. 

"Señalamiento nl o.lco.lde mayor de los po.rtidos de Zacualpan, Ixcateopon y Te-

loloupan, para que cobre los tributan conforme o.l padr6n, :¡ no cobre a los 



reservados ni hngo. cargo de :o:J que se hubiesen muertoc .. ~ño de '1717 11
, 'lelo 33, 

exp. 2, f. 18-23. 

'~vcriGuoci6n y cuenta de los die~moG de conmutncio:lcs de la s~ntn Islcnia 

Catedrol Netropolitunu de :·16:.:ico de los uñas de 1604-1605. Certifico.c:Uin cie lu 

Conto.dur!o. de tributos y autos de la Real ~udienci3 pnru 13 re5ulaci6n, rculi

zndos el. 13 de mélr:.o de 1579: 3sco.teupa 1 Teluluu.pa e Ic;ualc., etcétcr'1e ~ño de 

1614", Velo 61, exp. 5, fo 54-118. 

11Avcri~uaci6n y cuento. de los die::mos de conr:sut.:tciones de lo. Santa I.¡;lesi~ 

CatedrDl Hetropolitnno. de ~·~~:<ice de los nños de 1730-1?90. Certific:ición de los 

pueblos de lo. Renl Coronn que i".nn eido con:nutndos: I:<.cateops.n, Telulua.po., Ozto

titllin, etc6tera • .t.ños de 1732-1790", vale 61, ex;. 6, f. 119-533. 

2. - Ar'chi vo Parroquial. 

"Carta del arzobispo de H6:xico Francisco :.ntonio Lorenzana, sobre sus conside

raciones negativas i·especto nl idioma ind!gcna. J.fio de 1770", papeles diversos. 

"Informe sobre la cantidad de ganado existente en Telolonpan. }..ño de 1757 11
, 

papeles diversoso 

"Libro de l.a Cofrndía de Huestra Señora de la A.sunción. i•ños de 1729-1788", 

papeles diversos, fo 1-90. 

"Libro de la Cofradía de}. !liño llaz.areno y las be:1ditns Ánimas. f,ños de 1772-

1783", papeles di versos. 

"Libro de la Cofradía del. Patriarca señor San Joseph, Libro de gastos de mayo 

de 177211 , papeles divarsos. 

"Libro de l.a Cofrud!a del Sunt.íoimo SucrcrJento y udvooaci5n de !luestra Señora 

del Rosario • .'.ños de 1732-175611 , pnpoles diversos, 

"Libro Nuevo de ln Cofrad1n del Santo Entierro de Christo. :.ños de 1758-1814", 

papalos diversos, 88 fojas, 

"Libro de la Cofradía del S. Santin¡;o kp.Sstol, del barrio de Ahuehuetla, Año 



de 1775" 1 papeles di versos. 

"Sobre asilo y refur,io en 1.s. iglesin por p~trte de las per.scnns con pro'blc::.3s 

con ln. justicio. y ctrc3(1 Año de 1790", papeles di7c::-sosri 

"Sobre diversos anpe!ctas de la Co.frad!n del S~nto Z:itierro :¡ la Cofr::i.Cia de 

:iucstr.::. ScEoro. de ln : .. s11:1ci5n ... \ños de 1681 'J 1778" 1 pEtpclcs diversos. 

11 .Sob~e fundnci6n j" co.;.3ti t-:..:.cio!1cs de lQ Cofr:-dio. de ¡:uo.str.:t Seño=-o. de la 

hsuwpción del pue"olo ~te Te loloc.p::in •. ;·.ño de 1675 11 , pnpzles di •tersos. 

"Sobre la. haciünd.3. de Z:ic::i.tl~n -:;• de::it!s propiedades de los Di'..::!Z i.'2'nlc ~\ .. ñc de 

1779", papeles diversosc 

nQucja del curn de Teloloo.pnn ante la insolencia <le sus feligreses. Año de 

1776 11
1 papeles diversos, 
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