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INTRODUCCIÓN 

Adentrarse en la historia del mundo mesoamericano no es tarea nada fácil, a pesar 
de haber transcurrido cerca de 500 años en que los primeros conquistadores, 
frailes y cronistas de lengua española legaron una serie de testimonios escritos 
donde plasmaron sus impresiones, sus concepciones y su visión en general acerca 
de una cultura que empezaban a conocer. Y es que hoy en dia, el tipo de fuente 
histórica a la que más se recurre para el conocimiento del México prehispánico, es 
precisamente, la crónica hispana. Y por ello, se han dejado de lado o no han tenido 
la atención necesaria, otro tipo de testimonios que también proporcionan 
información sobre el pasado mesoamericano. Nos referimos específicamente a los 
manuscritos pictográficos creados antes y después de la conquista espafiola, los 
códices. 

Los códices pertenecen a un género de documentos que no se hallan en las 
excavaciones arqueológicas, ni que se conserven en gran número en las 
bibliotecas, todo lo contrario, los códices han sobrevivido hasta la fecha en grupos 
muy reducidos y la mayoría de ellos son inaccesibles a la investigación histórica 
debido a su localización en repositorios extranjeros o por lo escaso de sus 
ediciones facsimilares. Sin embargo, su estudio se vuelve cada vez más necesario 
cuando las crónicas hispanas no cubren información sobre muchos pueblos que se 
establecieron en territorios más bien alejados del valle de México. 

Efectivamente, tal es el caso de un grupo de pobladores que aún hoy en día 
subsisten en su mayor parte en el oeste del estado de Oaxaca, que a diferencia de 
los pueblos de habla náhuatl de donde provienen obras como las de Sahagún, 
Durán, Molinn o Motolinia, de la región Mixteca no tenemos crónicas o 
narraciones que nos ilustren sucesos o acontecimientos que ocurrieron durante la 
conquista española o inclusive que hayan sido escritas poco después de ésta. 

Es únicamente hasta los años de 1579-85, cuando en las Relaciones 
Geográficas de la diócesis de Antequera se redactan sistemáticamente noticias y 
descripciones de la historia y la cultura del pueblo mixteco. Tiempo después, en 
1593 se publica la primera gramática y el primer diccionario en lengua mixteca 
realizados por fray Antonio de los Reyes y fray Francisco de Alvarado 
respectivamente. En 1601, el cronista español Antonio de Herrera y Tordesillas, 
posiblemente tomando información de las Relaciones Geográficas, escribe varios 
capítulos acerca de la vida y costumbres del pueblo Mixteco en su obra 
monumental Historia general de los hechos de los castellanos en las islas y Tierra 
Firme del mar océano. Y la obra que da una visión general de la cultura y la 
geografía de la región es el trabajo de fray Francisco de Burgoa escrito en 1660. 
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Como podrá observarse, son escasas las fuentes que tenemos para investigar la 
cultura mixteca, no obstante, podemos recurrir a otro tipo de fuentes que 
afortunadamente para el área mixteca son abundantes y a las que ya hemos hecho 
referencia, los códices. · 

Los códices mixtecos constituyen un grupo de documentos muy importantes 
para estudiar el pasado de esta cultura ancestral y creo que el historiador debe 
echar mano tanto de los manuscritos coloniales como de los manuscritos 
prehispánicos mismos y si es posible, debe recurrir a otras disciplinas que le 
ayudarán a fonnar bases más sólidas para el conocimiento de los códices en 
general. Es por ello que en el presente trabajo, trataremos de conciliar la 
información que nos ofrecen por una parte las fuentes etnohistóricas (códices, 
documentos coloniales), y por otro lado, los datos que nos proporcionan áreas 
como la lingüística o la arqueología que definitivamente juegan un papel 
importante para el desciframiento de los códices mixtecos. 

Un buen ejemplo de lo que acabamos de mencionar podemos verlo en el 
estudio de los toponímicos o de los nombres de lugar, que en sí constituyen sólo 
una parte en los contenidos lústóricos de los códices mesoamericanos y de los 
códices mixtecos en particular. Pero antes de esbozar los lineamientos generales de 
lo que será nuestro trabajo, es necesario mencionar brevemente los antecedentes 
que nos servirán de marco para saber cómo y cuándo se inició el estudio científico 
y sistemático de los códices mixtecos, además de señalar los estudios que 
actualmente se llevan a cabo para continuar con el análisis de estos documentos. 

Antecedentes 

Realmente podemos afirmar que hoy en día existen una serie de avances 
significativos en el estudio e investigación de los códices mixtecos y de la cultura 
rnixteca en general. Un buen número de historiadores, arqueólogos, antropólogos y 
lingüistas han continuado la labor iniciada por Alfonso Caso hace casi 45 años. 

En 1949, el Dr. Caso publicó una inteIJ>retación sobre el Mapa de Teozacoalco 
comenzando asi una labor científica y sistemática en el estudio de los códices 
mixtecos. Gracias a su trabajo sobre el Mapa de Teozacoalco, pudo definir la 
procedencia segura de un grupo de manuscritos que hasta ese momento se les 
consideraba como nahuas o zapotecos. Efectivamente, los códices mixtecos habían 
sido estudiados con anterioridad por otros investigadores dedicados a la 
antropología mesoamericana, tales como Eduard Seler, Zelia Nuttall, James 
Cooper Clark o Herbert J. Spinden; sin embargo, el carácter de estos manuscritos 
era tema de polémica pues en ur¡ principio Eduard Seler realizaba en ellos cálculos 
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sobre la rotación de Venus como lo había hecho en los códices del Grupo Borgia, 
queriendo comprobar así el contenido astronómico de estos códices. No obstante, 
autores como Zelia Nuttall (1902) o Cooper Clark (1912) comprobaron el carácter 
histórico y genealógico de los códices mixtecos, pero fue Alfonso Caso tomando 
como base al Mapa de Teozacoalco, quien determinó la filiación segura de los 
códices, que como ya hablamos mencionado, habían . sido considerados como 
nahuas o zapotecos. 

El Mapa de Teozacoalco es un manuscrito pictográfico que acompaña a la 
relación geográfica del mismo nombre y que fue redactada en el año de 1580 en el 
pueblo de Teozacoalco, lugar que se localiza en la región de la Mixteca Alta en el 
actual estado de Oaxaca. Las Relaciones Geográficas son un conjunto de 
manuscritos que se elaboraron como respuesta a un largo cuestionario enviado por 
orden del rey Felipe II para conocer en forma detallada las características fisicas, 
geográficas, lingüísticas, históricas y etnológicas de los pueblos y territorios que 
componían sus dominios de ultramar en la Nueva España. Cada relación 
geográfica tenía que ir acompañada por m mapa o documento pictográfico que 
explicara por medio de imágenes o dibujos, la situación geográfica de la población 
principal y de sus pueblos circunvecinos. De esta manera, la Relación y Mapa de 
Teozacoalco es producto de estos cuestionarios que recopilaron información no 
solamente contemporánea a su redacción, sino también contienen datos que 
sobrevivieron desde la época prehispánica. 

Por lo tanto, el Mapa de Teozacoalco fue el documento clave que le abrió la 
puerta al Dr. Caso para identificar plenamente que los personajes y signos de 
nombres de lugar que aparecían en los códices prehispánicos, existían también en 
otra clase de manuscritos como la Relación y Mapa de Teozacoalco, lo que 
comprobaba además el contenido histórico y genealógico de los códices mixtecos. 

Los trabajos realizados por Caso durante toda su vida, se vieron finalmente 
reunidos en su obra póstuma intitulada: Reyes y reinos de la mixteca, donde el Dr. 
Caso narra la historia de las genealogías y de las principales casas reinantes que 
gobernaron en la Mixteca prehispánica, así como de los sucesos más sobresalientes 
de varios personajes que jugaron papeles importantes en la historia mixteca. 

Como podemos apreciar, el estudio de los códices mixtecos constituye hoy en 
día una disciplina etnohistórica firme, llevada a cabo por un buen número de 
especialistas que en gran medida han replanteado o corregido muchas de las 
interpretaciones de Alfonso Caso. Efectivamente, en el año de 1976 se reunieron 
en París un grupo de investigadores interesados en el estudio de los códices 
mixtecos, a raíz del XLII Congreso Internacional de Americanistas. En este lugar, 
se hizo una evaluación de los problemas que de alguna forma afectaban el análisis 
de estos manuscritos y se presentaron al mismo tiempo algunas propuestas para 
resolverlos. A partir de esta fecha, se han ido realizando algunas reuniones para 
conocer los avances que sobre dichos códices se ha tenido, siendo la más reciente 
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la que se llevó a cabo en la ciudad de Las Vegas, Nevada, en el mes de marzo de 
1994 y a la que tuvimos oportunidad de asistir. 

Entre los principales trabajos que en los últimos 20 años han conducido a 
nuevas investigaciones, tenemos los estudios de Mruy Elizabeth Smith, quien ha 
identificado los glifos toponimicos de varios pueblos que se localizan en la 
Mixteca, además de ubicar el lugar de origen de algunos códices. También 
sobresalen los trabajos de Nancy P. Troike quien firmemente comprobó que los 
códices Colombino y Becker formaban en la antigüedad un sólo documento. 

La doctora Jill Furst estudió la cosmogonía y la religión mixteca a través del 
Códice Vindobonensis, identificando fechas primordiales para la historia mixteca, 
así como también algunas deidades que aparecen en dicho manuscrito. 

La corrección y ajuste de wia nueva cronología para la histmia mixteca, basada 
en una lectura que rectifica las fechas cifradas en los códices que en su momento 
realizó Alfonso Caso, es parte del trabajo de Emily Rabin; ella ha propuesto una 
nueva cronología señalando que en realidad la historia mixteca según los códices, 
no se inició en el siglo VII como propuso Caso, sino que esta comenzó en el siglo 
X. 

También hay que mencionar la labor realizada por Maarten Jansen, quien 
basándose en las fuentes etnohistóricas y en la tradición oral de los propios 
rnixtecos, ha llevado a cabo interpretaciones muy importantes para una mejor 
comprensión de estos manuscritos. Análisis sobre relaciones políticas entre los 
principales señorios de la mixteca y patrones de asentamientos que pueden 
inferirse de los códices y que son observados en la arqueologia, son trabajos 
realizados por John D. Pohl, Bruce Byland y John Monaghan. 

Otras investigaciones, aunque no dirigidas específicamente a los códices, son 
muy importantes para conocer el entorno en que se desarrolló la cultura mixteca. 
Nos referimos a los esh1dios de Ronald Spores y Kathiyn Josserand; Spores ha 
realizado excavaciones arqueológicas principalmente en el valle de Nochixtlán y 
ha definido las diversas etapas por las cuales se sucedieron los asentamientos 
prehispánicos en este valle; además, ha reconstruido parte de la historia temprana 
colonial mixteca a través de documentos de archivo, en los cuales se conserva 
información valiosa acerca de la organización social y política que se desarrollaron 
desde la época prehispánica. 

Por su parte, Kathryn Josserand diseñó un nuevo mapa para distribuir los 
diferentes grupos dialectales en que se divide la lengua mixteca, además de 
realizar un exhaustivo trabajo sobre la reconstrucción fonológica del proto
mixteco. 

Como podemos apreciar, el estado achial de conocimientos sobre los códices 
mixtecos y sobre la cultura mixteca en general se encuentra en una excelente 
etapa, no obstante, los estudios continúan, y con ello se logrará avanzar más en el 
conocimiento de esta área mesoamericana. 
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Justificación de la elección del tema y marco teórico 

Si hasta el momento nos hemos percatado que el estudio y análisis de los 
códices mixtecos es una labor muy reciente, creo que ·también éste es un buen 
momento para incorporarse a la investigación de dichos documentos. 

Ya hemos visto que se ha logrado reconstruir la vida e historia de personajes y 
pueblos que aparecen en los códices, y que al correlacionarse estos datos con las 
fuentes coloniales, se ha obtenido una visión más completa del pueblo mixteco. 
Sin embargo, uno de los aspectos interesantes que ha arrojado esta serie de 
investigaciones modernas, es el de analizar a los códices bajo una visión crítica, es 
decir, estudiar a los códices como documentos creados por el hombre mismo, 
susceptibles de cualquier revisión y propicios para contener errores. Un buen 
ejemplo de ello lo constituye el Códice Nuttall, que tanto en sus partes anverso y 
reverso, muestra una narración fragmen'ada con errores muy claros si se le 
compara con otros códices, además de no tener una secuencia lógica ni 
cronológica en la información que proporciona. No obstante, el Códice Nuttall ha 
sido objeto de diversos estudios y se han encontrado en él datos muy importantes 
para la historia mixteca. 

Como ya hemos venido señalando, el tema principal de estos manuscritos es el 
histórico-genealógico, pero la historia especificamente registrada en los códices es 
la historia de los señores, la historia de la nobleza, la historia de los iya. 

En los códices se encuentran representadas las actividades rituales o religiosas 
ejecutadas por sacerdotes y gobernantes; se registra información sobre los 
problemas políticos entre los diversos caciques por el dominio de una región; se 
ofrecen datos sobre el espacio geográfico en que tuvieron lugar esos conflictos; se 
señala además que en la mayoría de las veces, las alianzas matrimoniales resolvían 
las divergencias y unificaba los cacicazgos; se registran a su vez, los lazos 
hereditarios del gobernante y la rama genealógica que unía a una familia. En fin, 
como podemos apreciar, son diversos los aspectos que podemos encontrar en los 
códices míxtecos, pero el punto principal en el cual desarrollamos nuestro trabajo, 
es el relacionado con el espacio geográfico que se representa en los códices, 
específicamente nos referimos a los topónimos o nombres de lugar. 

En efecto, El estudio de los nombres de lugar en los códices mixtecos ha sido 
siempre de gran importancia para la correcta interpretación de estos manuscritos. 
Precisamente gracias a la identificación de dos glifos toponímicos que se 
encuentran en el Mapa de Teozacoalco, Alfonso Caso logró descubrir no 
solamente la filiación étnica y la procedencia segura de un grupo de manuscritos 
hasta ese momento desconocida, sino también determinó el carácter fonético y 
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pictográfico del sistema de escritura mixteco que claramente se observa en los 
glifos toponímicos de los pueblos de Tilantongo y Teozacoalco•. 

Los glifos toponímicos en los códices rnixtecos tienen una gran relevancia si 
observamos detenidamente alguna lámina, los signos de nombres de lugar 
aparecen generalmente representados para señalar algún acontecimiento que 
ocurrió en una fecha y lugar determinado, por lo regular un glifo toponímico 
indica el sitio específico en el que aconteció una conquista militar, la fundación o 
el asentamiento de un pueblo, el inicio o el fin de una peregrinación, el lugar de 
origen de algún gobernante, el sitio donde se colocó una ofrenda, el lugar en que 
se realizó un matrimonio e inicia una nueva familia reinante, el sitio en que se 
halla un templo y donde reside una deidad, o como sucede en los manuscritos 
coloniales, los toponímicos indican los linderos de una detenninada cabecera o los 
pueblos sujetos a ella. 

Al estudiar la toponimia en los códices encontramos además caracteristicas 
culturales propias del pneblo mixteco, tales como su lengua, su sistema de 
escritura, su entorno geográfico, la flora y fauna que les rodeaba, la concepción 
que ellos mismos tenían sobre su situación en el universo, su religión, en fin, todo 
ello que como nos menciona Femando Anaya Monroy entorno a su estudio sobre 
los toponímicos : "Porque cuando el hombre dota a un lugar con alguna 
denominación, deja en él un aspecto de su modo de ser, un fragmento de su vida, 
de sus logros o inquietudes, y al mismo tiempo de su propia situación dentro de la 
cultura112 

El estudio sobre los nombres de lugar no es una actividad reciente, ya que los 
topónimos son un reflejo del entorno histórico y cultural en el que se desenvuelve 
un hombre o grupo social, y el dedicarse a la investigación de los nombres con los 
cuales un individuo designa a un determinado lugar o territorio, se pueden llegar a 
conocer varios aspectos que a nivel general no son visibles y que definitivamente 
contribnirán al conocimiento de un hombre o grupo social detenninado. 

En el caso de la cultura mixteca, podemos apreciar que los códices son una de 
las principales fuentes para acercarse a su pasado prehispánico, debido a que no 
sobrevivieron otras formas de expresión tales como los poemas o cantares que se 
hallan en lengua náhuatl; de esta manera, si en los códices mixtecos nos 
percatamos que es de gran importancia el registro cuidadoso de fechas 
calendáricas, nombres de personas, nombres de lugares y en general de cualquier 
tipo de sucesos políticos o religiosos, podemos llegar a pensar que todo ello es de 
alguna forma un reflejo de la manera de cómo los antiguos mixtecos escribían 
historia, porque posiblemente los glifos toponímicos al ser empleados como 
marcos referenciales en los sucesos políticos, religiosos o inclusive míticos de la 
historia mixteca, marcan la importancia que tenía el dejar al menos una breve 

1 Alfonso Caso. "El mapa de Tco1.acoalco", Cuadernos Americanos VIII, no.S, t9.i9. pp.145-181. 
2 Fernando Anaya Monroy. la toponimia indfg1ma en la historia y la cultura de Tlaxcala. México, 
UNAM-lnstituto de Investigaciones Históricas, 1965. p. l l. 
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noticia de que un sitio en particular fue el escenario de eventos trascendentales que 
ya no volverían a repetirse y sobre todo el dejar constancia que los primeros 
fundadores o los primeros gobernantes de algún lugar, son el antecedente legitimo 
para el reconocimiento de los descendientes o herederos en el gobierno de un 
cacicazgo. 

Delimitación del tema 

Debido principalmente a que el estudio de los glifos toponímicos en los códices 
mixtecos es un tema muy extenso y que no es posible analizarlo someramente, es 
necesario delimitar un área de investigación específica en la cual existan 
referencias en los códices mixtecos. Tomando como base los estudios que se han 
realizado sobre los códices mixtecos, hemos seguido los trabajos publicados por 
Mary Elizabeth Smith entorno al Códice Selden II. Smith ha señalado que el lugar 
de origen del Códice Selden 11, posiblemente sea el pueblo de Magdalena Jaltepec, 
lugar localizado en el extremo sur del Valle de Nochixtlán en la Mixteca Alta'. Por 
lo tanto, los glifos toponímicos que se encuentran representados en dicho códice, 
probablemente pueden estar ubicados dentro del valle de Nochixtlán o en las 
cercanías de Jaltepec. Además, existen otros dos manuscritos que provienen con 
seguridad de dicho valle, el Códice Muro y el Códice de Yanhuitlán. 

Apoyándonos en los trabajos de Smith, creemos que los tres documentos 
provenientes del Valle de Nochixtlán (Códice Selden 11, Muro y Yanhuitlán) 
comparten geográficamente una serie de pueblos circunvecinos que pertenecían a 
las principales cabeceras que dominaban la región en la época colonial y cuyas 
representaciones toponímicas aparecen en varias de las láminas de estos tres 
manuscritos. En el Valle de Nochixtlán existían importantes cacicazgos como 
Jaltcpec, Yanhuitlán y Nochixtlán que tenían varios pueblos sujetos que daban 
tributo conjuntamente con la cabecera a los encomenderos españoles; de esta 
manera pensamos en un principio que si al analizar lingüísticamente el significado 
de Jos nombres de los pueblos que eran tanto cabeceras como tributarios en el 
siglo XVI, y recopilábamos al mismo tiempo los glifos toponímicos que se 
registran en los tres códices ya mencionados, bien podríamos identificar nuevos 
glifos en Jos códices mixtecos basándonos precisamente en un intento por reunir Ja 
etimología del nombre del Jugar por un lado, con el análisis de los elementos 

J Mary Eliznbclh Smith. "Codcx Scldcn II: a manuscript from thc Valley ofNochixtlán ?M, The C/oud 
People: Divergen/ evo/u/Ion ofthe Zapotec and Mlxtec c/vl/iznllo11s. Edirado por Kcnl V. Flanncry y 
Joycc Marcus. Ncw York, Acadcmic Prcss, 1983. pp. 248·255. 
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constitutivos que integran un glifo toponímico por el otro, pero como veremos en 
un momento más, no fue posible identificar a ningún glifo nuevo bajo este sistema. 

Objetivos e hipótesis 

El estudio que presento a continuación tiene como objetivo principal recopilar e 
identificar glifos toponímicos en los códices mixtecos que provengan de la zona 
del Valle de Nochixtlán. Mi principal interés se centró en trabajar un área 
específica que haya tenido una plena actividad histórica tanto en la época 
prehispánica como en el periodo temprano colonial. La información que tenemos 
sobre el Valle de Nochixtlán no solamente ha sido aportada por la arqueología, 
sino también por la etnohistoria y la lingüística, por lo tanto, nuestra investigación 
se desarrolló en base a una recopilación de nombres de pueblos que se localizan en 
el Valle de Nochixtlán que hayan existido desde el momento de la llegada de los 
españoles o inclusive siglos atrás, de acuerdo a los trab11cjos arqueológicos que 
sobre dicha zona se han realizado. 

Posteriormente, también recopilamos nombres de lugares que se encuentran 
registrados en las fuentes coloniales (tales como mapas y documentos) y que 
puedan ser identificados con las poblaciones actuales que se ubican en el Valle de 
Nochixtlán. 

Por último, llevamos a cabo una clasificación general de los glifos toponhnícos 
que aparecen representados en los tres códices cuya procedencia segura haya sido 
el Valle de Nochixtlán, (El Códice Selden 11, Muro y Yanhuitlán). 

Todo ello con el fin de intentar localizar e identificar algún glifo toponimico 
con el nombre de una población que exista aún en la actualidad. 

El desarrollo de los planteamientos anteriores, se realizó en base a tres 
objetivos específicos que pueden observarse a lo largo del presente trabajo : 

l. Analizar etimológicamente Jos nombres de pueblos que se localizan en el 
Valle de Nochixtlán tanto en lengua náhuatl como mixteca y relacionar sus 
significados con Jos glifos toponímicos previamente identificados para cada uno de 
ellos, aunque Ja mayqría de pueblos no tiene algún glifo toponímico identificado. 

2. Recopilar nombres de pueblos que aparecen en las fuentes del siglo XVI y 
analizar sus fonnas conjuntamente con los nombres actuales. 

3. Proponer una clasificación de los glifos toponímicos que aparecen 
registrados en Jos códices Selden IJ, Muro y Yanhuitlán, tomando como base el 
carácter semántico de cada uno; es decir, se han clasificado los glifos toponímicos 



dependiendo del sustantivo geográfico que se presente como "elemento base" en 
cada uno de ellos: (cemo, río, pueblo, valle u otros). 
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Estos tres objetivos responden a una hipótesis inicial que básicamente formulé 
de la siguiente manera : 

De acuerdo a los estudios que se han realizado sotire los códices Selden II, 
Muro y Yanhuitlán, observé que estos códices comparten geográficamente una 
serie de pueblos circunvecinos que pertenecían a las principales cabeceras que 
dominaban el Valle de Nochixtlán en la época prehispánica y de las cuales 
también existen informes en los documentos del siglo XV!. Pues bien, si hacemos 
un análisis de los glifos toponimicos que se representan en los manuscritos ya 
señalados, podemos probablemente identificar algún glifo de nombre de lugar que 
hasta el momento haya permanecido desconocido y cuya existencia se pueda 
comprobar a través de documentos coloniales e incluso con evidencias 
arqueológicas. Por ejemplo, el pueblo de Jaltepec era un importante cacicazgo en 
la época prehispánica y su glifo toponímicCJ aparece representado en varios códices 
mixtecos prehispánicos; ya en el período colonial, Jaltepec continuó siendo una 
importante cabecera con varios pueblos sujetos a su jurisdicción, según se 
menciona en varias fuentes coloniales como en listas de pueblos tributarios o en 
las relaciones geográficas. 

Así como tenemos información sobre Jaltepec, de la misma forma intentamos 
buscar datos de los demás pueblos que se ubican en el Valle de Nochixtlán 
recopilando nombres en los documentos del siglo XVI, realizando análisis 
etimológicos de los topónimos en lengua náhuatl y mixteca y analizándo 
iconógráficamente los elementos que constituyen a los glifos toponímicos que se 
registran en los códices Selden 11, Muro y Yanhuitlán. 

No obstante, nuestra investigación se quedó en este punto y no fue posible por 
el momento lograr alguna identificación nueva en los códices mixtecos; sin 
embargo, sí se lograron rescatar algunos nombres nahuas antiguos que habían 
caído en desuso por el empleo actual de su análogo mixteco; y se pudieron hallar 
significados más precisos en las etimologías de los nombres mixtecos que son 
muchas veces difíciles de interpretar, además de encontrar ciertas relaciones 
iconográficas entre glifos toponímicos que se encuentran en códices distintos y 
que de manera hipotética presentamos como un mismo glifo, aunque 
estilísticamente representado de forma diferente. 

De esta manera, apesar de no haber identificado el glifo toponímico de alguna 
población actual tras de realizar su análisis etimológico, pensamos que no es 
necesario rechazar nuestra hipótesis inicial pues, en base a ella se lograron 
descubrir otros aspectos y significados que no teníamos contemplados en un 
principio, pero que creemos son útiles para un mejor conocimiento de la toponimia 
en esta región de la Mixteca Alta. 
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Estructura del trabajo 

El trabajo que presentamos a continuación se compone básicamente de cinco 
capítulos que pretenden dar una visión general de la forma en como trabajarnos la 
toponimia mixteca del Valle de Noclúxtlán. En el primer capitulo se ofrece un 
marco geográfico de la región Mixteca y de la localización del Valle de 
Noclúxtlán en particular. En el segundo capítulo presentamos las fuentes que 
utilizamos para realizar la recopilación de topónimos ubicados en la región de 
Noclúxtlán. El tercer capítulo servirá para dar a conocer la manera en cómo se 
estructura tanto lingüística como pictográficarnente la toponimia mixteca, pues con 
esta base se comprenderá mejor el análisis etimológico que llevamos a cabo en el 
capitulo cuarto y finalmente, proponemos una clasificación iconográfica de los 
glifos toponímicos que aparecen en los tres códices ya descritos que se observará 
en el capítulo quinto. 

Cada uno de los apartados del trabajo, está precedido por una introducción que 
señalará los problemas a tratarse en cada capítulo para una mejor comprensión de 
la estructura de la investigación en general. Por último, en las conclusiones se hará 
una evaluación final de los resultados obtenidos. 



1 . MARCO GEOGRÁFICO Y LINGÜÍSTICO DE LA MIXTECA 

1 • 1. Delimltaclón geográfica 

No es tarea fácil tratar de definir con precisión la delimitación geográfica 
de la reglón Mlxteca, porque para definir su· localización Intervienen 
básicamente dos tipos de criterios que no suelen coincidir. Nos referimos 
por un lado, a la ubicación extrictamente geográfica basada en una serie de 
barreras y fronteras naturales que la distinguen y separan de las regiones 
vecinas; y por otro lado, tenemos una serie de clasificaciones que se 
realizan de acuerdo a los datos proporcionados por la lingüística. Muchos de 
estos datos lingüísticos no concuerdan en su mayoría con los límites 
geográficos o con los límites tradicionalmente aceptados para esta zona, por 
ello en el presente apartado, hemos decidido distinguir dos tipos de 
delimitación de la Mixteca; en primer lugar, tratamos de definir el área 
geográfica de la Mixteca de acuerdo a sus fronteras natulares tal y como 
nos lo Indica la orografía y la hidrografía de la reglón; y en segundo lugar. 
realizamos una delimitación lingüística según lo indican los informes sobre 
dialectología que, como veremos en un momento más, suelen rebasar las 
barreras geográficas y no concuerdan con los límites naturales que 
tradicionalmente se han aceptado. 

A continuación iniciaremos con la ubicación geográfica de la Mlxteca 
señalando las características físicas de la región y posteriormente nos 
dedicaremos a la delimitación lingüística. 

1 . 1 . 1. Características Físicas 

La zona mlxteca ocupa una extensa porción del sur de la República 
Mexicana, concretamente podemos localizarla entre los actuales estados de 
Puebla, Guerrero y Oaxaca, pero desde luego no cubre la totalidad de estos 
territorios puesto que el área mixteca comprende únicamente la parte sur del 
estado de Puebla, la reglón este del estado de Guerrero y primordialmente, 
el oeste del estado de Oaxaca donde se concentra el núcleo de la cultura 
mixteca. 

Toda esta área se sitúa aproximadamente entre los 16 °0' y 18°15' de 
latitud norte y los 97º0' y 98º30' de longitud oeste. 
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La extensión superficial que ocupa dicha zona es de 39, 709 km' 
repartida en cada uno de los tres estados de la siguiente forma• : Estado de 
Puebla = 4828 Km'; Estado de Guerrero = 6902 Km' y Estado de Oaxaca 
= 27 979 Km2. 

Esta ubicación de la reglón Mlxteca (ver Mapa 1) obedece a una serle de 
límites naturales que la flanquean por sus cuatro puntos cardinales, de modo 
que podemos hablar de fronteras que la delimitan y separan de las reglones 
vecinas. Así tenemos que, geográficamente hablando, la frontera occidental 
de la zona Mixteca se encuentra afectada por dos barreras naturales, por un 
lado, se tiene el parteaguas de la Sierra Madre del Sur que penetra por los 
municipios de Metlatónoc, Malinaltepec, Atlamajalclngo y Copanatoyac en el 
estado de Guerrero, constituyendo la zona conocida como la Montaña de 
Guerrero; por otro lado, son los cauces de los ríos Tlapaneco y Mezcala los 
que conforman al sistema hidrológico que corre por esta reglón y delimitan 
por el norte a la Montaña de Guerrero. 

Dentro de los límites septentrionales de la Mixteca se halla la sierra y 
valle de Acatlán, en el estado de Puebla, que se encuentra flanqueada al 
oeste por el valle de Matamoros y Chiautla, y al este, por el valle de 
Tehuacán. Los valles de Matamoros y Chiautla son atravesados por los 
cauces de los ríos Nexapa y Atoyac, el Atoyac después de cruzar varias 
regiones de Puebla, penetra al estado de Guerrero y toma el nombre de 
Mezcala y después el de Balsas. 

El límite noreste de la Mixteca es la cañada de Cuicatlán, un largo y 
estrecho cañón al sureste del valle de Tehuacán que está rodeado por altas 
masas montañosas cuyas prolongaciones llegan a conectarse a su vez con 
los valles centrales de Oaxaca constituyendo la frontera oriental de la 
Mlxteca. 

Por último, la gran frontera meridional es el Océano Pacífico, que corre 
aproximadamente desde la laguna de Chacahua en el distrito de Juquila, 
Oaxaca, hasta la desembocadura del río Ometepec en Guerrero. 

1. 1.1. 1. Orografía 

La reglón Mixteca se caracteriza por ser una zona extremadamente 
montañosa con una apretada sucesión de plegamientos, en sí toda esta área 
se ubica entre la Sierra Madre de Oaxaca y la Sierra Madre del Sur formando 
un paquete montañoso que ha recibido el nombre de Escudo Mixteco2. 

El Escudo Mixteco es el resultado de las elevaciones orogénicas de la 
Sierra Madre del Sur y de la Sierra Madre de Oaxaca cuyas estribaciones se 

1 Estos datos los hemos consultado de la serie denominada : Programas Integrados:· Regidn Mixteca de 
Guerrero, Oaxaca y Puebla. Vals. 21, 22 y 23. México, Presidencia de la Repllblica-Coordinacidn 
General del Plan Nacional de Zonas deprimidas y Grupos Marginados (COPLAMARJ, 1978. 
2 Rita Ldpez de Llergo, •principales rasgos fisiográficos de la región comprendida entre el paralelo 19° 
y el Istmo de Tehuantepec". Revista Mexicana de Estudios Antropológicos, Vol. 16, 1960. p.23. 



3 

cruzaron para dar lugar a una serle de formaciones de Irregular altura pero 
muy Intrincadas entre sb. Estas estribaciones fraccionan el área entre ambas 
sierras, más sin embargo no pierden su unidad•. 

Dentro del sistema Mlxteco existen prolongadas cadenas montañosas 
cuya altitud varía entre los 1800 y 3000 metros sobre el nivel del mar 
(msnm), a esta zona de elevadas formaciones se le conoce como Mixteca 
Alta. El área en general es dominada por sierras de accidentadas 
estribaciones que reciben los nombres locales de Sierra de Tamazulapan, 
Sierra de Nochixtlán y Sierra de Tlaxlacos. En la Mixteca Alta sin embargo, 
existen pequeños valles situados a una altura aproximada de 2000 msnm. y 
entre los cuales podemos destacar al valle de Nochixtlán, el de 
Colxtlahuaca, el valle de Tamazulapan y el de Tlaxiaco. 

Desde un punto de vista político-administrativo, la Mixteca Alta está 
conformada por los siguientes distritos : 

Colxtlahuaca, Nochlxtlán, Teposcolula, Tlaxiaco, una porción del oeste 
del distrito de Etla y el Noroeste de Sola de Vega•. Esta división dlstrital 
comprende alrededor de 11 O munir.iplos distribuidos tanto en altas 
formaciones montañosas, como en valles y planicies de Irregular tamaño 
siendo el más amplio de todos ellos el valle de Nochixtlán. Como es de 
Imaginarse, las divisiones municipales y distritales tratan de acercarse lo 
más posible a la distribución geográfica de las poblaciones que se hallan en 
una zona tan montañosa y de difícil acceso como es la Mlxteca Alta. 

Hacia el noroeste de la Mixteca Alta, el núcleo montañoso desciende 
gradualmente de 2000 a 1000 msnm. y constituye la reglón conocida como 
Mlxteca Ba)a, cuya extensión montañosa se detiene en la Sierra de Acatlán. 
La Mixteca Ba)a comprende formalmente los distritos de Huajuapan de León, 
Silacayoapan y Juxtlahuaca en el estado de Oaxaca; el ex-distrito de 
Acatlán en el estado de Puebla; y principalmente el ex-distrito de Morelos en 
el estado de Guerrero, donde el complejo orográfico también disminuye en 
altura y se le conoce a ésta región como Montaña de Guerrero. 

Colindando al este con las elevadas sierras de la Mlxteca Alta, tenemos 
la depresión de Culcatlán y los valles centrales de Etla, Oaxaca, Zimatlán, 
Ocotlán, Ejutla y Tlacolula. La cañada de Cuicatlán es un largo y estrecho 
cañón rodeado por altas masas montañosas que sirvió como la mayor ruta 
prehispánica entre Tehuacán y Oaxaca1. 

3 Jorge L. Tamayo, Geografla general de M~xlco: Geograf/a Flslca. vol 1. México, Instituto Mexicano de 
Investigaciones Económicas, 1962. p. 413. 
4 Para conocer otra teoría acerca de ta formación del Escudo mixteco, ver Rita Ldpez de Llergo, op.clt. 
pp.21·29. 
5 Jorge L. Tamayo. op.clt. p.416. 
6 Anuario Estadistica del Estado do Oaxaca. Edición t 993. México, Instituto Nacional de Estadística 
Geografía e lnformatica INEGl·Gobierno del Edo. de Oaxaca, 1993. p. 4·16. 
7 Joseph W. Hopkins 111. •The Ca nada de Cuicatlán•. The Cloud people : Divergent evolution of lhe 
Zapatee and Mlxtec clvillzallons. Editado por Kent V. Flannery y Joyce Marcus, New York, Academic 
press, 1983. p.17. 
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Los valles centrales por su parte, constituyen una extensa reglón unida 
por diversos brazos que conforman a la vez alargadas prolongaciones fértiles 
situadas a una elevación media de 1550 msnms. 

Finalmente hacia el sur, una estrecha planicie costera apoyada por 
irregulares colinas constituye la reglón denominada Mlxteca de la Costa, su 
altitud va desde los 1000 msnm hasta tocar el litoral del Océano Pacífico. 
Esta reglón de tipo tropical comprende los distritos de Putla, Jamiltepec y 
una porción del oeste del distrito de Juqulla, todos en el estado da Oaxaca. 

1.1.1.2. Hidrografía 

La región Mixteca en general está bañada por numerosos ríos cuyas 
cuencas pertenecen a dos vertientes, la del Océano Pacífico y la del Golfo 
de México. A la vertiente del Pacífico pertenecen más del 80 % de las 
cuencas que surcan la Mixteca, y el 20 % restante a la del Golfo de 
México•. 

La cuenca principal de la vertiente del Pacífico, en ésta área, es la del río 
Balsas y sus afluentes, que recorren la Mixteca con dirección oriente a 
poniente. De los 8681 Km' que tiene en la región la cuenca del Balsas, casi 
el 86 % de ellos corresponden a la del río Mixteco, y alrededor de 1200 Km' 
(14%) son del río Tlapaneco10. 

A continuación mencionaremos a los principales ríos que fluyen en la 
Mlxteca, comenzando con aquellos que unen sus aguas con el Balsas. 

a) La cuenca del río Mixteco y sus afluentes 

Este río tiene sus orígenes en la vertiente oriente de la Sierra oaxaqueña 
donde se le conoce como río Santo Domingo y recibe por su márgen 
derecha las aportaciones de los ríos Tlaxlaco y Mixtepec, 30 Km aguas 
abajo recibe por la márgen Izquierda al río Juxtlahuaca y 49 km adelante se 
le une por su márgen derecha el río Salado que nace en la Sierra de Tlaxiaco 
y que es afluente del río Tamazulapan o del Oro y del de Huajuapan; 
posteriormente el río Mlxteco recibe por su márgen Izquierda al arroyo 
Salinlllas y por la derecha al río Totolaya; dirigiéndose al norte, el Mixteco 
cruza los límites entre los estados de Puebla y Oaxaca para recibir a su 
principal afluente, el río Acatlán; finalmente, continúa su curso con dirección 
noroeste hasta desembocar en el río Atoyac11. 

s C. Earle Smith Jr. "The Vallevs of Oaxaca, Nochixtlan and Tehuacan•. The C/oud people. p. t 3. 
9 Programas integrados 22: Región Mixteca de Oaxaca. p.6 
10 Loc.cit. 
11 lbidem. p. 7 
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b) El río Atoyac poblano 

Este río tiene su nacimiento cerca de los límites entre los estados de 
Puebla Y México, cruza en dirección sur varias reglones del estado de 
Puebla hasta Internarse en el estado de Guerrero después de recibir las 
aguas de los ríos Mlxteco y Cohetzafa. Ya en Guerrero, el Atoyac tiene el 
nombre de río Mezcala al cual fluyen varios ríos como el Tlapaneco y 
Chllapa, para finalmente tomar el nombre de Balsas11. 

c) El río Acatlán 

El río Acatlán por su parte, se forma de la unión de los ríos Magdalena y 
Chazumba al norte del municipio de Atexcal en Puebla, desciende en 
dirección suroeste y recibe por su má•gen izquierda al río Petlalclngo, para 
posteriormente unirse con sus afluentes de la parte norte del distrito de 
Huajuapan como los ríos Chazumba, el Grande y las corrientes de la 
barranca Cacalote; por último, el río Acatlán vierte sus aguas en el 
MlxteCOl3. 

El occidente de la Mlxteca, está drenado por el río Coicoyán y la parte 
alta del río Salado, ambos afluentes del río Tlapaneco que une sus aguas al 
Mezcala o Balsas en el estado de Guerrero. El río Tlapaneco (que se forma 
por la reunión de los ríos Zapotitlán, Atlamajac y Tecoya, originados en la 
vertiente norte de la Sierra Madre del Sur) corre por los municipios de Tlapa, 
Alpoyeca, Huamuxtltlán, Xochlhuehuetlán y Olinalá en Guerrero. Otros ríos 
de esta reglón son el Calpanapa, que nace en Metlatónoc y baja hacia 
Xochlstlahuaca; y el Malinaltepec que baja del municipio del mismo 
nombrel4. 

En la parte sur de la Mixteca, encontramos importantes ríos que vierten 
sus aguas al Océano Pacífico y no pertenecen a la cuenca del Balsas, tales 
como el río Verde y el río Ometepec. 

al El río Verde 

Este río nace a Inmediaciones del poblado Las Sedas en el valle de 
Oaxaca por la unión de los ríos Etla y Tlacolula, al pasar por la ciudad de 
Oaxaca, cambia con dirección sur-suroeste y se le unen el río Salado que 
nace en Mitla, y los escurrimientos de la Sierra de Juárez; con el nombre de 

12 Programas integrados 23: Región Mixteca de Puebla. p.8 
13 lbldem. p.9 
14 Programas integrados 21: Región Montana de Guerrero. p.9 
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rlo Atoyac, aumenta su caudal con el Ocotlán por la izquierda y con los de 
Zaachlla y Zlmatlán por la derecha; sale del valle y recibe por la Izquierda al 
ria Miahuatlán y por la derecha al Sola; cerca de Coatlán, cambia su rumbo 
en dirección poniente y desaguan a él por el norte, los rlos de Minas, 
Fierros, San Jacinto Tlacotepec y el Sordo o Cuanama. Este último ria parte 
de la Míxteca Alta (entre Nochíxtlán y Teposcolula) se dirige al sur con el 
nombre de Yucutlndó v Nochlxtlán para captar después al río Pañoles y al 
Putla, v se une finalmente al Atoyac. A partir de esta confluencia, la 
corriente del Atoyac se llama río Verde y atraviesa la Sierra Madre del Sur 
para recibir al río Juqulla, finalmente desemboca al Océano Pacifico al 
Poniente de la bahía de Chacahua1s. 

b).EI río Ometepec 

El río nace en los llmltes de Guerrero v Oaxaca cerca del pueblo de 
Jicayán, constituyendo la corriente troncal que dirigiéndose al sur-suroeste 
se interna en el estado de Guerrero con el nombre de Zacualpa; recibe por la 
Izquierda el arroyo Tres Ríos v cambia su dirección al oeste para dar entrada 
también por la izquierda a su afluente el Quetzalapa, el Ometepec 
desemboca finalmente al Océano Pacifico en la barra de Tecoanapato. 

e) Entre las cuencas de los rlos Ometepec y Verde, queda un área de 
1784 Km' de corrientes que descargan al mar por intermedio de albuferas. 
Todas están localizadas en los distritos de Jamlltepec v Juqulla y 
corresponden a la vertiente exterior de la Sierra Madre del Sur. Los ríos son: 
Tierra Colorada, Tecoyames, Piedra, Río de la Arena, del Camarón y de la 
Tuza11. 

Nos resta por. último mencionar, las principales cuencas que pertenecen 
a la vertiente del Golfo de México y que cruzan la reglón Mlxteca. Entre ellas 
tenemos a varios afluentes del río Santo Domingo formador del río 
Papaloapan, cuyas cuencas se encuentran en las partes norte y oriental del 
distrito de Coixtlahuaca y Nochixtlán. Estos afluentes son el ria Calapilla, el 
ria Xlquila, el San Pedro, el Apoala y el Tomellínl8. El río Apoala es conocido 
en la historia por ser el lugar de origen de las primeras familias reinantes de 
la Mixteca. El ria Tomellln labra la depresión del Cañón de Cuicatlán y se 
dirige hacia el noreste rumbo al Santo Domingo. 

15 Jorge L. Tamayo. Geo9raf/a General de M6!1tlco : Geogralla Flsfca vol 11. México, Instituto de 
Investigaciones Económicas. 1962. pp. 454-460. 
18 Jorge L. Tamavo. op.cft. p. 453-464. 
t7 lbtdem. p.454. 
te Programas integrados 22: región Mixteca de Oaxaca. p.8 
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1.1. 1.3. Clima y vegetación 

En la Mixteca confluyen los más variados climas y tipos de vegetación 
debido, entre otras cosas, al complicado sistema orográfico que caracteriza 
a la reglón. En cada una de las zonas en que se divide a la Mixteca se hallan 
diversos climas que van desde cálidos y muy secos, hasta tropicales sub
hllmedos. 

A grandes rasgos podemos decir que en la reglón conocida como 
Mixteca Baja, encontramos un tipo de clima cálido con lluvias en verano, 
aunque en algunas partes el clima es semiseco con tipos de vegetación 
cactácea. 

En la Mlxteca Alta, el clima es templado semiseco con lluvias en verano, 
aunque también hay regiones frías y relativamente húmedas con tipo de 
vegetación de Bosques de pino y enciMs. Por último, la Mixteca de la Costa 
es de clima cálido húmedo con lluvias abundantes y tipo de vegetación 
tropical. 

1.2. Delimitación lingüística 

Antes de ocuparnos de la distribución geográfica del grupo 
etnollngüístico mlxteco, analizaremos brevemente los probables orígenes de 
la lengua mlxteca que de acuerdo a diversos estudios, se le ha clasificado 
como una rama perteneciente a un grupo famlllar mayor : el otomangue. 

1.2. 1. El tronco Otomangue 

El tronco otomangue es una de las principales familias lingüísticas 
mesoamericanas que junto con las familias yutoazteca y maya, remontan 
sus orígenes a varios miles de años antes de nuestra era. Según algunos 
autores, hace aproximadamente unos 5000 a.c. los ancestros lingüísticos de 
los mixtecos, zapotecos o mazatecos hablaron una lengua común llamada 
proto-otomangue que posiblemente pudo haber sido el lenguaje empleado 
por los cazadores-recolectores de la etapa precerámica que habitaron 
reglones que hoy en día se sitúan en los estados de Oaxaca, Puebla e 
Hldalgol9. De acuerdo a los datos arqueológicos, este periodo corresponde a 
la fase El Riego en el Valle de Tehuacán que comienza alrededor del 6800 

19 Jovce Marcus y Kent V. Flannery. "The common origin of the Mhctec and Zapotec". The C/oud 
People. p.11. 
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a.c. y en cuya fase se destacan los hallazgos de numerosas puntas de 
proyectil lO, 

Posteriormente, cerca del 5100 a 4100 a.c. en términos 
glotocronológlcos, comenzó la diversificación de la familia otomangue 
dividiéndose en un primer momento las ramas Chlnanteca y Otomí-Pame; las 
lengua otopameanas constituyen uno de los más importantes brazos del 
otomangue, pues este grupo incluye lenguas como el mazahua, otomí, 
pame, chichimeca-jonaz, ocuilteca y matlatzinca. Cuando se separó el grupo 
Otomí-Pame, el grupo mixteco-zapoteco permanecía todavía unido en un 
periodo que comparativamente se le puede ubicar en la fase Coxcatlán en el 
valle de Tehuacán21, 

Alrededor del 4100 y 3700 a.c. en términos glotocronológicos, se 
dividió el grupo chocho-popoloca-mazateco del mixteco-zapoteco y éste 
probablemente comenzó a separarse entre sí al final de dicho perlodon. 

Va entre el 3700 y el 2100 a.c. la rama mixtecana y zapotecana 
pudieron haberse desplazado aparte lingüísticamente, sin embargo, este 
desplazamiento no está bien documentado arqueológicamente. Aunque al 
mismo tiempo, poco también es conocido de la etapa precerámica tardía 
como es la fase Abejas tardía en Tehuacánn. 

Aproximadamente entre el 2100 y 1300 a.c., encontramos ya un 
desarrollo en la agricultura y una incipiente vida aldeana. Como resultado de 
este sedentarismo, probablemente se aceleró el proceso de divergencia 
lingüística en varias formas; primero, la vida basada en la agricultura pudo 
haber reducido en mayor grado la movilidad de cada grupo. Segundo, el 
Incremento de población que acompañó a la vida sedentaria produjo una 
efectiva reproducción en las aldeas haciendo innecesario buscar 
matrimonios de regiones vecinas. Este incremento seguramente hizo más 
fácil para hablantes de varios dialectos del otomangue, perder contacto con 
unos y otros24. Oe esta manera, alrededor del 2000 a.c. comienza la 
diversificación de las lenguas mlxtecanas originándose lenguas como el 
trique, el amuzgo o el mixteco mismo. Más recientemente, entre 500 a.c., 
comenzó la diversificación de las lenguas popolocanas y zapotecanas, 
surgiendo por la rama popoloca lenguas como el ixcateco y chocho (700-
1100 d.c.) y el chatino de la rama zapoteca (1400 d.c.) 

A continuación presentaremos un cuadro que muestra 
esquemáticamente las ramas en que se suelen subdividir las lenguas a partir 
de la familia otomangue, este cuadro lo hemos adaptado de los datos que 

20 Kent V. Flannery. "Tentativa chronological phases far the Oaxaca preceram1c•. The Cloud People. 
p.27. 
21 Joyce Marcus. op.clt. p.11. 
22 /bldem. p. 1 1 • 
23 /b/dem. p. 12. 
24 Loc.cit. 



9 

proporcionan Flannery y Marcus (1983, pp.4-9) y Josserand (1983, pp.95-
101). 

Familia 

Otomangue 

Cuadro 1 

subfamilia 

otopameana 

lengua 

pame, chichimeca-jonaz,otomf 
mazahua, ocuilteca, matlatzinca 

chinantecana 

tlapanecana 

chiapaneca-mangue 
(extinta) 

chinanteca 

tlapaneco, subtiaba (extinta) 

chiapaneca, mé_lngue, di.ri!l, 
ctioluteco, mcoya, ons1 

mixtecana 

popolocana 

zapotecana 

¿ huave? 

mixteco, trique,cuicateco,amuzgo 

popoloca,mazateco,ixcateco,chocho 

dialectos 
zapoteco (solteco, papabuco) 
chatino 

huave 

1.2.1.1 Las lenguas mixtecanas 

Hace aproximadamente· 40 siglos mínimos (sm), es decir alrededor del 
2000 a.c.. la rama mixtecana constituía un grupo ya definido separado 
lingüísticamente del tronco otomangue; posteriormente, las lenguas 
mixtecanas se diversificaron en cuatro mayores grupos: el mixteco, el 
culcateco, el trique y el amuzgo•s. Actualmente estas cuatro lenguas se 
localizan principalmente en la porción oeste del estado de Oaxaca, siendo el 
grupo etnolingüístico mixteco el que ocupa la mayor área. 

En términos geográficos podemos localizar al grupo amuzgo en los 
municipios de San Pedro Amuzgos, Santa Marra lpalapa, San Juan 
Cacahuatepec y Santa Marra Zacatepec en el actual estado de Oaxaca; y en 
los municipios de Xochistlahuaca, Ometepec, Tlacoachistlahuaca y 

25 Thomas C. Smith Stark. ·e1 estado actual de los estudios de las lenguas mixtecanas y zapotecanas•. 
Trabajo preparado para el simposio Panorama de los estudios sobre lsnguas /ndlgsnas do Mlxlco sn el 
XIII Congreso lntemaclonal de Ciencias Antropológicas y Etnológicas (CICAEJ. Julio-Agosto de 1993. 
Ciudad de Mdxlco. 1994. p.2. 
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Cuajlnlcuilapa en el estado de Guerrero, constituyendo las dos variantes del 
amuzgo con una separación de 7.4. sm.•• 

El grupo trique también se compone de dos variantes, por lo que se le ha 
calculado una separación de 8 sm. Se ha distinguido una lengua trique en 
las poblaciones de San Andrés Chlcahuaxtla y San Martín ltunyoso, y la 
segunda en las poblaciones de San Juan y San Miguel Copala, municipio de 
Santiago Juxtlahuaca, todos en el estado de Oaxaca21. 

El cuicateco se halla distribuido en su mayor parte en el distrito de 
Cuicatlán, estado de Oaxaca, y al parecer no tiene diversificaciones como 
las otras lenguas. Se encuentra en los municipios de San Pedro Teutlla, San 
Andrés Teotilalpan, San Francisco Chapulapa, Santa Marra Tlalixtac, 
Concepción Pápalo, Santos Reyes Pápalo, Santa Marra Pápalo, San Juan 
Tepeuxila y desde luego en San Juan Bautista Cuicatlán'ª· 

En el mapa que presentamos a continuación, se muestra la ubicación 
geográfica de las cuatro lenguas mixtecanas junto con otros grupos 
etnolingüfsticos vecinos a ellos y que pertenecen a otras ramas o a otras 
familias. Así por ejemplo, podemos ver que al norte de la Mixteca se 
encuentra el popoloca, el mazateco, el chinanteco, el ixcateco y el chocho. 
El chocho se halla prácticamente enclavado en territorio mixteco y se 
extiende aproximadamente en el distrito de Coixtlahuaca, mientras que el 
ixcateco, parece estar totalmente extinguido29 • 

Al oriente de la Mixteca, se encuentran los grupos de habla zapoteca y 
chatlna; y al poniente, se halla el todavía poco estudiado tlapaneco y el 
náhuatl del norte de Guerrero, que pertenece a la familia Yutoazteca. 

1.2.2. El Mlxteco 

El mixteco y el zapoteco son las dos principales lenguas otomangues que 
tienen el mayor número de hablantes en el estado de Oaxaca, pero a 
diferencia del zapoteco, el mlxteco se habla extensivamente aún en dos 
estados más de la república mexicana: el sur de Puebla y el este de 
Guerrero. 

Estos tres estados : Puebla, Guerrero y Oaxaca, son considerados como 
el área tradicional de la cultura Mixteca, pero en términos generales es difícil 
delimitar la extensión geográfica de la lengua mixteca, pues actualmente 

26 Al amuzgo a veces se le ha considerado como una rama aparte de la mixtecana e incluso se le situó 
como una rama de su propia familia. El doctor Smith Stark ha seí'alado que el amuzgo en realidad no 
está muy alejada del mixteco v por lo tanto sC esta dentro de las mixtecanas. Ver Smith Stark.op.cit. 
p.42. 
27 lbldem.p.20. 
2B lbldem. p.19. 
29 Alicia M. Barabas y Miguel A. Bartolomé. lcoords). Etnlcldad y pluralismo cultural : La dimJmlca 
dtnlca en Oaxaca. México, Consejo Nacional para la Cultura y las Anes, 1990. p.XV·XVI. 
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existen poblaciones que se hallan ubicadas en reglones más bien alejadas de 
los centros nucleares de habla mlxteca. Esto sin contar el gran número de 
rnlxtecos que han emigrado a otros estados del país o incluso a los Estados 
Unldos30• 

Es muy probable que antiguamente el área nuclear en la cual se 
concentrarla propiamente la lengua mlxteca, ya se·parada del culcateco o 
trique, haya sido la porción norte y noreste de la Mixteca Alta, a este 
respecto Kathryn Josserand señala : 

"El lapso de tiempo asociado con el proto-mixteco no está bien 
establecido, aunque al parecer es muy probable haber éste comenzado 
en el preclásico tardío, en términos arqueológicos, alrededor del 500 
e.e., la fecha comúnmente citada para la separación del culcateco del 
mlxteco propiamente. Esto corresponde también, a una ·florescencia • 
erqueológlca, un período de tempranos centros urbanos en varias 
partes de Oaxaca, incluyendo Yucuita en el valle de Nochlxtlán y 
Huamelulpan y Monte Negro justo al sur en la Mixteca alta, asl como 
Monte Albán en el Valle de Oaxaca"•' 

Como podemos observar, es muy posible que el lenguaje proto-mlxteco 
se haya hablado originalmente en algunas porciones de la Mixteca Alta, y 
posteriormente comenzó a diseminarse hacia el oeste con mayores 
expansiones hacia Puebla y las regiones de la Mixteca Baja central. A partir 
de este momento, surgen las primeras diversificaciones internas del mixteco 
hasta constituir actualmente una muy compleja variedad lingüística. La 
doctora Josserand nos señala a este respecto : 

"En mis propias muestras de 120 pueblos mixtecos, la lengua de 
cualquier pueblo nunca coincidió en todos sus detalles con cualquier 
otra. Esta extrema variación local y regional es el resultado de un largo 
proceso de diversificación que comenzó durante el periodo preclásico 
tardío (quizá tan temprano como 500 a.c.) y que ha continuado desde 
la conquista española, con los mixtecos ahora bajo la influencia del 
español" 32 

Por lo tanto, cuando se habla en términos generales de la lengua 
mlxteca, no se toma encuenta el atto grado de diversificación que existe en 
ella y sólo se piensa que es un lenguaje unitario cuando en realidad existen 
muchas variantes de mixteco. 

30 El doctor Smith Stark ha calculado que alrededor del 1 6% del total de hablantes mixtecos, han 
emigrado y viven en lugares como el D.F .. Sinaloa o Baja California. En Op.clt. pp. 6-7. 
31 Kathryn Josserand, Mlxtec Dlalect History : (Proto·Mlxtec and modem Mixtec text/. PH. D. 
Olssertat\on, Tulane University, Lousiana, University Microtilms lnternational, 1983. p.450. 
32 Josserand. op.clt.p.468. 
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1.2.2.1. Dlalectologla 

En base a una serle de datos léxicos y fonológicos, Kathryn Josserand 
ha reconstruido hipotéticamente las unidades fonológicas del proto-mlxteco, 
y al mismo tiempo ha elaborado una nueva distribución dialectal de la lengua 
mlxteca basándose en sus recopilaciones que realizó en la reglón mlxteca. 
En el siguiente mapa, tomado de su tesis doctoral, podemos observar 
diversas subdivisiones de las tres reglones mlxtecas: Alta, Baja y Costa. 

La Mlxteca Alta se encuentra subagrupada en Alta Norte, Alta Noreste, 
Alta Este y Alta Oeste, distinguiéndose además las variantes de Apeala y 
Teozacoalco junto con una no muy bien documentada área al poniente de 
Apeala, el área de Colxtlahuaca de lengua Chocha. 

La Mlxteca Baja se halla subdlvidlcia en Baja Norte, Baja Central, Baja 
Oeste, Baja Sur, Reglón de Guerrero y el mixteco del área de Tezoatlán y 
Mlxtepec. La compleja distribución de la Mlxteca Baja, obedece a que esta 
es un área de muy extendidas innovaciones léxicas que claramente la 
separan de otras reglones. 

Finalmente la Mlxteca de la Costa tiene tres subgrupos: Costa Oeste, 
Costa Este y la variante de Acatepec; aunque en la Mlxteca de la Costa 
pueden discernirse varios subdlalectos la reglón es Internamente bastante 
homogénea tanto léxica como fonológicamente. Esta relativa uniformidad 
refleja su más o menos reciente arribo a la costa y su aislada localización33, 

Por llltlmo, es necesario mencionar que algunas distribuciones modernas 
de poblaciones mlxtecas, se debe a paulatinos desplazamientos de 
emigrantes en busca de mejores sitios para establecerse, a raíz de estas 
expansiones y colonizaciones, se han originado poblaciones nuevas con 
cercanos lazos lingüísticos a pueblos más bien alejados de las fronteras 
naturales de la distribución mlxteca; de esta manera, en el área Alta Norte, 
existen las poblaciones de San Juan Coatzospan y Santa Ana Cuauhtémoc 
que están completamente rodeadas por pueblos mazatecos; las dos 
poblaciones más septentrionales del área mlxteca son, Santa Cetarina 
Tlaltempan y Santa Maria Chlgmecatitlán en Puebla, que se hallan rodeados 
por nahuas y popolocas y lejos en si de los pueblos mixtecos del sur de 
Puebla. Al mismo tiempo, en el estado de Guerrero existe el pueblo de 
Tepango, en el municipio de Ayutla de los Libres, y que constituye la 
población de habla mlxteca más occidental de toda la reglón34 • 

33 /b/dem. p.463. 
34 /b/c/em. p.106. 
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A este respecto, es Interesante señalar que en la relación geográfica de 
Xalapa, Clntla y Acatlén, se menciona que en el pueblo de Ayutla la lengua 
que ah! se ha hablado es la tlapaneca, por lo qua parece comprobar que el 
rnlxteco que actualmente ah! se habla es en verdad una migración 
reclente35, No obstante, es necesario algún trabajo que determine el grado 
de lntellglbllldad que existe entre ésta variante de Tepango con otros 
pueblos de la reglón Mlxteca y as! poder determinar su arribo a éste lugar. 

1.3. Localización geográfica del Valle de Nochlxtlán 

Situado a un altura aproximada de 2100 metros sobre el nivel del mar, el 
Valle de Nochlxtlán es el más grande e importante sistema que se ubica en 
la Mlxteca Alta. Localizado en el actual distrito de Nochixtlán, el Valle 
comparte límites con otros Importantes sistemas que si bien no son tan 
extensos corno el de Nochlxtlán, sí fueron escenarios de asentamientos 
Importantes en la época prehispánica. El Valle de Nochlxtlán tiene al 
poniente al estrecho Valle de Teposcolula, donde se encuentra el importante 
sitio arqueológico de Huarnelulpan. Un poco más al noroeste del Valle de 
Nochlxtlán se localiza el Valle de Tarnazulapan, que constituye una franca 
planicie que corre de poniente a oriente con sus dos principales centros 
modernos: Tarnazulapan Villa del Progreso y Tejupan Villa de la Unión. 

Colindando al norte de Nochlxtlán, existe una región un poco más 
accidentada compuesta de pequeños valles y lugar de asentamiento de 
grupos principalmente chochos, Coixtlahuaca. Finalmente, hacia el este se 
encuentran las planicies de Sosola, que son una serle de altas mesetas 
Inclinadas que se localizan en el actual distrito de Etla. ( En el mapa no.6 se 
muestra la localización del Valle de Nochixtlán en la Mixteca Alta). 

1.3.1. Características físicas 

El Valle de Nochlxtlán ocupa una extensión aproximada de 250 Km', y 
se puede situar entre los 17º19' y 17°33' de latitud norte y los 97°08' y 
97°21' de longitud oeste. 

36 René Acul\a, Relaciones Gcogr~flcas del siglo XVI : Antequera. tomo segundo. México, UNAM· 
Instituto de Investigaciones Antropológicas, 1984. p. 284. 
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El valle de Nochlxtlán es una reglón más o menos plana con Irregulares 
formaciones montañosas de baja altura que corren dentro de sus límites 
naturales y constituye una zona semlseca y relativamente hOmeda. 

Existen áreas muy erosionadas debido principalmente a las 
características de su suelo; en la mayor parte del Valle de Nochixtlán, se 
observan sucesivas capas de piedra calcárea de color rojizo que, en algOn 
tiempo propiciaron la fertilidad de los suelos, pero hoy en día la piedra 
calcárea expuesta al sol ha perdido humedad dando como resultado la 
formación de una suave roca calcárea Impermeable a la rápida filtración e 
Inadecuada para muchas especies de plantas, este suelo entonces 
permanece con escasa vegetación y completamente Inadecuado para la 
agrlcultura36• 

1.3.2. División Político-admistrativa 

Aunque el Valle de Nochlxtlán ocupa la mayor parte del distrito del 
mismo nombre, existe una porción que jurídicamente pertenece al distrito de 
Teposcolula. De esta manera, el Valle de Nochixtlán está Integrado por 15 
municipios que pertenecen al distrito de Nochlxtlán y 3 al de Teposcolula. A 
continuación presentaremos una lista con las poblaciones que se ubican 
dentro del Valle de Nochlxtlán con su distribución político-administrativa 
correspondiente: 

Distrito 

Nochixtlán 

cuadro 2 

municipio 

Asunción Nochixtlán 

Magdalena Jaltepec 

Magdalena Zahuatlán 

San Andrés Sinaxtla 

localidades 

Asunción Nochixtlán 
san Andrés sachio 
san Miguel Adequez 
santa catarina Adequez 
san Pedro Quilitongo 
santa Maria Añuma 
santiago Amatlán 

Magdalena Jaltepec 
Hidalgo Jaltepec 
san Miguel Jaltepec 

Magdalena Zahuatlán 

San Andrés Sinaxtla 
santa Maria suchixtlán 

38 C. Ear/e Smlth Jr. •The Valleys of Qa)(aca, Nachixtlan and Tehuacan•. Ths Cloud Peop/e ... op.clt. 
p.15. 



Distrito 

Nochixtlán 

municipio 

san Francisco ChindQa 

San Feo. Jaltepetongo 

.san Juan sayultepec 

san Juan Yucuita 

san Mateo Etlatongo 

san Miguel Tecomatlán 

san Pedro Cántaros 

santiago Tillo 

santo Domingo Yanhuitlán 

santa Maria Chachoapan 

Magdalena Yodocono 

15 

localidades 

San Francisco ChindQa 
Guadalupe ChindQa 

San·Fco.Jaltepetongo 
Sn Isidro Jaltepetongo 
Loma colorada 

san Juan Sayultepec 
San Andrés AndQa 

san Juan Yucuita 
San Mateo Coyotepec 

San Mateo Etlatongo 
Los Angeles Etlatongo 
San Antonio Etlatongo 
santa Maria La Luz 

san Miguel Tecomatlán 

san Pedro Cántaros 

santiago Tillo 
San Mateo Yucucuy 

Sto. Dgo. Yanhuitlán 

Sta. Maria Chachoapan 

Magdalena Yodocono 

Teposcolula san Pedro Topiltepec san Pedro Topiltepec 
Santa Maria Tiltepec 

santo Domingo Tlatayapan Sto. Dgo. Tlatayapan 

san Pedro y San Pablo Teposcolula Sto. Dgo. Tlachitongo 

1 .3.3. Arqueología del Valle de Nochixtlán 

Desde 1966, el Valle de Nochlxtlán ha sido objeto de numerosas y 
profundas exploraciones arqueológicas con el fin de encontrar una estrecha 
relación entre los primeros asentamientos humanos en el valle, con los 
principales sitios y poblaciones que se encontraban en plena actividad en el 
momento de la conquista española. Esta serle de trabajos arqueológicos han 
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sido dirigidos principalmente por Ron a Id Spores en diferentes épocas: 1966, 
1967, 1970, 1972. Y a través de sus diversos estudios e Investigaciones, el 
Doctor Spores ha logrado definir cinco etapas de ocupación que se 
sucedieron en múltiples asentamientos dentro del Valle•7. 

Los sitios excavados se encuentran básicamente en zonas adyacentes a 
las principales poblaciones actuales que se localizan dentro del Valle de 
Nochlxtlán, un buen número de hallazgos se encontraron en las cimas de 
algunos cerros localizados en el Valle, así como también en las faldas de los 
mismos, en lomas y ple de montañas. En el mapa que mostrarnos a 
continuación, se podrán observar los principales centros de población que se 
ubican en el Valle y que fueron objeto de exploraciones arqueológicas, 
encontrándose una gran cantidad de sitios que Indican la plena actividad que 
existía en tlsta reglón••. 

Las diversas etapas de asentamientos que se sucedieron en el Valle de 
Nochlxtlán hasta antes de la llegada de los españoles y que fueron 
establecidas por Spores, son las siguientes : 

Periodo precerárnico y proto-agrícola entre 6000 y 1500 A.C. 

Fase Cruz Temprana : orígenes y desarrollo de los asentamientos 
aldeanos !Periodo Formativo Temprano), entre 1500 v 750 A.C. 

Fase Cruz Tardía : la vida aldeana en el Periodo Formativo Tardío, 
entre 750 y 200 A.C. 

Fase Ramos : urbanismo temprano y el estado (Periodo Clásico 
Temprano) entre 200 A.C. y 300 o.e. 

Fase Las Flores : {Periodo Clásico Tardfo), entre 300 y 1000 o.e. 

Fase Natividad: los reinos mixtecos, entre 1000 v 1520 o.e. 
(asentamientos del Postcláslco) 39 

De esta manera, Spores ha logrado comprobar que el escenario que 
encontraron los españoles en el Valle de Nochlxtlán en el primer cuarto del 
Siglo XVI, era el resultado de una gran continuidad cultural que se Inició 
desde el momento mismo en que arribaron los primeros pobladores a la 
reglón. 

37 Ronald Spores. •Exploraciones arqueológicas en el Valle de Nochb:ttiúi•, Boktln del lns1i1u10 
Nacional de Antropologfa e Historia. No. 37, 1969. pp. 35-43. 
38 Ronald Spores. An archaeologlcal uulement survey o/ the Nochix1lan Valley, Oaxac:a.. Nashville· 
Tennessee, Vanderbilt University, 1972. (Publications in Anthropology no. 1) 
39 Rona1d Spores. 7he Mixtecs ¡,, ancielll and co/011/al lima. Norman, University o( Oklahoma P.ress, 
1984. p. 12. 
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A continuación describiremos brevemente las diversas etapas de 
asentamientos que se sucedieron en el Valle de Nochlxtlán de acuerdo a los 
trabajos de Aonald Spores. 

Periodo precerámlco y proto-agrícola (6000-1500 A.C.) 

Son muy pocos los Indicios que existen en el Valle de Nochixtlán para 
poder pensar que existió en él una vida pre-cerámica y preagrícola. 
Unlcamente se ha encontrado una punta de proyectil que data de alrededor 
del 6000 a.c. en las laderas de Yucuñudahul cerca de Chachoapan, pero 
ésta punta no se encuentra relacionada con restos de animales que señalen 
el por qué de su aparición, por lo que solamente se puede llegar a conjeturar 
que el área fue conocida y utilizada por algunos hombres, pero que 
probablemente ésos tempranos pobladores eran pocos y ocuparon la región 
sólo Intermitentemente. Por lo tanto, el orígen y desarrollo de la agricultura 
no se halla en el Valle de Nochlxtlán, sino que ésta debió ser introducida 
entre el 3000 y 1500 a.c. probablemente de regiones vecinas como el Valle 
de Tehuacán o el Valle de Oaxaca. Sin embargo, una vez que la tecnología 
agrícola fue Introducida al área, ésta tuvo un profundo efecto en el 
desarrollo cultural de la Mixteca40• 

Fase Cruz Temprana : Orígenes y desarrollo de los asentamientos aldeanos 
(1500-750 A.C.) 

Hacia el 1500 a.c., comienzan a establecerse las primeras comunidades 
agrícolas en el Valle de Nochixtlán. Existen pequeñas estructuras que 
pudieron haber sido aisladas viviendas o componentes de una temprana 
aldea agrícola en los alrededores de Yucuita y Coyotepec, así como en 
Chachoapan y Etlatongo. Esos tempranos asentamientos se situaron en las 
más Importantes corrientes de agua, adyacentes a las fértiles tierras bajas 
del Valle donde amplias extensiones eran disponibles a los pocos y 
socialmente no diferenciados agricultores que vivían en el área. Sin embargo 
en la siguiente etapa, sucede una gran expansión de comunidades en el 
Valle de Nochlxtlán4 t. 

Fase Cruz Tardía : la vida aldeana en el periodo formativo tardío 
(750-200 A.C.) 

En ésta fase se registran cerca de 18 localidades ocupadas en el Valle de 
Nochlxtlán, no obstante, a pesar del Incremento en el número de 

40 Spores. op.dt. (1984) pp.13-18. 
41 /bidem. p. 19. 
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ocupaciones, los asentamientos permanecieron pequeños con amplias 
distancias entre unos y otros. Las aldeas continuaron mostrando preferencia 
para establecerse en bajas lomas y ple de montañas. Los sitios eran 
uniformes en tamaño, disposición, características arquitectónicas, complejos 
cerámicos y figurativos, sin embargo, existen algunas construcciones muy 
peculiares para la fecha en la que fueron elaboradas. Por ejemplo, una 
estructura en lnltlyu (Coyotepec), mide 25 metros en la base y muestra 
indicaciones de varias reconstrucciones sucesivas: o una plataforma de 
barro que mide cerca de 200 mts. de largo y 1 O mts. de alto, construída en 
la confluencia de los ríos Yuculta y Yanhultián en Etlatongo, cuya verdadera 
función es actualmente desconocida. Pero, mientras no hay nada para 
sugerir que una desarrollada Jerarquía soclopolítlca existió en el Valle de 
Nochixtlán en este tiempo, la organización de los esfuerzos Implicados en 
tales obras debe haber sido conslderable42, 

Fase Ramos : El periodo Clásico Temprano, urbanismo temprano y el estado 
(200 A.C.-300 D.C.) 

Aproximadamente entre el 200 a.c .. nuevos y más complejos modelos 
de asentamientos y de organización social y política comenzaron a 
desarrollarse en la Mlxteca. Cerca de 30 asentamientos se establecieron a lo 
largo de lomas y estribaciones montañosas dentro del Valle de Nochlxtlán, la 
mayoría de ellos situados junto a fértlles tierras bajas. Pero no solamente 
existieron mucho más sitios que en tiempos tempranos, sino que fueron más 
grandes y más complejos surgiendo el primer centro urbano de la Mixteca : 
Yuculta. 

Yucuita cubre un área de 1.5 Km' y consistió de un grande e 
Internamente diversificado centro, conteniendo en él a estrechamente 
alineadas y agrupadas zonas residenciales Inmediatamente adyacentes a la 
arquitectura cívica y ceremonial. Yucuita desempeñó una función lntegratlva 
para muchos sitios medianos y pequeños en el brazo norte del Valle da 
Nochixtlán y probablemente desempeñó la misma función para otros 
asentamientos en el Valle y quizá más allá. De acuerdo a las evidencias 
arqueológicas, Yuculta debió haber sido de gran Importancia económica y 
política para la Mixteca. 

Así como la ciudad emergió, existió un concomitante surgimiento de una 
sociedad estratificada, una centralizada autoridad ejerciendo control político 
sobre un mayor centro administrativo y un sistema de medianos y pequeños 
asentamientos en el Valle43 • 

Otros tres sitios, además de Yucuita, experimentaron también cambios 
significativos en este tiempo : Monte Negro (al suroeste del Valle de 

42 lbidem. p. 22. 
43 lbidem. p. 26. 
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NochlxtlánJ; Huamelulpan (en el centro de la Mlxteca Alta); y Dlqulyú (en la 
Mlxteca Baja). 

Fase Las Flores : el periodo Clásico Tardío (300-1000 D.C.J 

Todas las fuerzas de Integración que se habían- puesto en movimiento 
desde Ja etapa precedente: (modelo urbano, el estado, diversificación 
social), alcanzaron su más alto nivel en el periodo clásico tardío. En esta 
fase hubo un Incremento tanto de la población como del número de sitios 
ocupados ya que para ésa época se han registrado cerca de 113 sitios 
diseminados en todo el valle de Nochixtlán. 

Los sitios más grandes e Importantes son Yucuñudahul (al norte de 
ChachoapanJ; Cerro Jazmín (cerca de YanhuitlánJ y Etlatongo. Existen 
también otros lugares un poco más pequeños como Jaltepec y Toplltepec; 
sitios como Yuculta, Tillo y Perales, y además varias docenas de medianos y 
pequeños sitios junto a las crestas de lomas y en estribaciones montañosas. 
No obstante, la práctica predominante para establecer los grandes centros 
fue sobre lo más alto de las montañas, como por ejemplo Yucuñudahul. 

Yucuñudahui está situado sobre una alta y estrecha cima que alcanza los 
400 metros sobre el nivel del valle de Nochlxtlán. Este fue el mayor centro 
cívico-ceremonial en el Valle durante el periodo clásico tardío, y el más 
complejo que cualquier otro sitio contemporáneo en la Mlxteca. 
Yucuñudahul al convertirse en el principal centro de la reglón, propició que 
otros sitos disminuyeran su Influencia, como por ejemplo Yuculta, pues la 
ocupación de este sitio en el clásico tardío es de relativamente menor 
Importancia si lo comparamos con la ocupación del clásico temprano••. 

Sin embargo, hacia el final del periodo clásico (600-900) Yucuñudahul 
había perdido su importancia como centro urbano cívico-residencial, pero 
retuvo alguna importancia como un sitio ceremonial. Efectivamente, en la 
Mlxteca Alta los grandes centros urbanos construídos en las cimas 
montañosas, lejos de experimentar un abandono como en los sitios del 
Altiplano Central o Valle de Oaxaca, tuvieron un cambio en su función y 
utlllzaclón. Muchos nuevos sitios fueron fundados sobre las partes planas 
del Valle y los formales centros urbanos del clásico, entre ellos Yucuñudahul 
y Cerro jazmín, se redujeron a la mitad de su tamaño pues las áreas 
habltaclonales dejaron de utilizarse, mientras que la actividad ceremonial 
continuó en ésos sitios. 

Los más grandes sitios del clásico en la Mixteca Alta, llegaron a ser una 
dependencia de algún otro centro político dominante en tiempos 
Postcláslcos. En vez de construirse nuevos complejos ceremoniales, la 
tendencia fue usar los viejos centros para propósitos rituales mientras 

44 Ibldem. p. 45. 
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construían nuevos sitios residenciales que carecieron de los mllltlples 
aspectos funcionales de los centros del Clásico<&, 

Fase Natividad : los asentamientos del Postcláslco, los reinos mixtecos 
(1000-1520 D.C.) 

La fase Natividad representa la época de máxima ocupación en el Valle 
de Nochixtlán, pues cerca de 160 sitios muestran Indicios de plena actividad 
durante ésta fase. Sin embargo, a pesar del incremento en el nllrnero de 
comunidades establecidas, la tendencia fue de congregar un gran número de 
residentes en relativamente grandes centros compactos que carecían de 
arquitectura monurnental46 • 

Este tipo de "centros compactos", es lo que conocemos corno reinos, 
señoríos o cacicazgos. Los cacicazgos rnixtecos eran pequeños estados 
socialmente estratificados controlados cada uno por una privilegiada 
aristocracia gobernante y consistiendo básicamente de un territorio más o 
menos amplio con una o varias extensiones agrícolas con adyacentes 
parcelas de cultivo. La población de un cacicazgo estaba Integrada por un 
linaje gobernante, una nobleza, una clase común, y en algunos casos, por 
un grupo de agricultores arrendatarios sujetos al control directo del 
gobernante. Los gobernantes proveían mando político, eran responsables 
por la conservación del culto religioso, vigilaban el bienestar, defensa y 
recreación de los ciudadanos y representaban al cacicazgo en asuntos 
externos. Ellos por otro lado, recibían lealtad, servicio personal y tributo de 
sus sujetos. 

El grado de poder político, autoridad y jurisdicción de un cacicazgo 
dependía de las habilidades y ambiciones personales del gobernante, del 
tamaño y efectividad del grupo que lo apoyaba políticamente, de la 
efectividad de un relativamente simplificado sistema sub,burocrático, de las 
estrategias en las alianzas matrimoniales y del éxito en la extensión del 
dominio a través de la guerra y/o anexión47• 

En el Valle de Nochixtlán, existieron cinco importantes cacicazgos antes 
de la llegada de los españoles. Las capitales de esos reinos estaban 
localizadas en sitios adyacentes a los actuales asentamientos de Yanhuitlán, 
Chachoapan, Nochixtlán, Etlatongo y Jaltepec. Es decir, existen evidencias 
arqueológicas que parecen mostrar restos residenciales en parajes cercanos 
a las actuales poblaciones que son evidentemente fundaciones posteriores a 

45 Ronald Spores. •The Mixteca Alta at the end of Las Flores•, 1he Cloud People: Divergetll evolut1011 
ofthe Zapatee at1tl Mixtec civilizations. New York, Academic Press1 1983. p. 207. 
46 Ronald Spores. •Postclassic settlement pattems in the Nochixtlán Valtey•, 'Ihe Cloud People: 
Diw:rgent evolulioti oft~ Zapotecand Mixtec civillzatlons. New York, Academic Press, 1983. p.247 
47 Ronald Spores. •Postc1assic Mixtec Kingdoms : ethnohistoric and arc::haeologicat evidcnce•, 1he 
Cloud Pcople. p. 255. 
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la conquista española. En lugares conocidos como "Loma de Ayuxl" 1 a dos 
kilómetros al noreste de Yanhuitlán) o "Pueblo Viejo" (cerca del actual 
Nochlxtlán) se han encontrado Indicios de que éstos sitios bien pudieron 
haber sido originalmente el asiento principal o capital del reino••. 

El cacicazgo de Yanhultlán fue quizá el más grande y más rico en la 
Mlxteca Alta, pues controló entre 20 y 25 asentamientos en el Valle de 
Nochlxtlán en el periodo postcláslco Incluyendo "lugares como Añañe, 
Suchlxtlán, Tillo, Yucucul, Tlatayapan, Tlachitongo, Sinaxtla, Sayultepec, 
Andúa, Chlndúa, Yuculta, Amatlán, Zahuatlán, Qullltongo, Sachlo, 
Jaltepetongo, Añuma, Adequez, Tecomatlán y Pozoltepec49 • De ahf la 
Importancia que nosotros le dimos a ésta región para analizar los nombres 
de lugar tanto en lengua náhuatl como mlxteca pues, es en la fase 
Natividad, donde encontramos una mayor información no solamente a través 
de los restos arqueológicos, sino también en las fuentes coloniales 
tempranas y sobre todo en los códices. 

De esta manera podemos decir que la historia registrada en los códices 
mlxtecos, corresponde a este periodo c.enomlnado por Spores para el Valle 
de Nochixtlán como Natividad, pero que definitivamente este mismo modelo 
de los cacicazgos se encuentra en otras reglones de la Mlxteca Alta e 
Incluso de la Mlxteca Baja y de la Costa. Por lo que el panorama que nos 
ofrecen los códices y los documentos coloniales, concuerda muy bien con 
las Investigaciones arqueológicas llevadas a cabo principalmente en el Valle 
de Nochixtlán y zonas adyacentes. 

Otro rasgo Interesante de la toponimia en lenguas lndfgenas, es la 
relación que existe entre la descripción física de uri pueblo y su situación 
geográfica. La mayor parte de los nombres de lugar en lengua mlxteca se 
estrúcturan por medio de un sustantivo geográfico que denota la 
caracterfstica física del sitio donde se encuentra ubicado el lugar. En el 
Valle de Nochixtlán encontramos nombres de lugares que describen la 
situación geográfica en que se ubica el pueblo, de ahí la Importancia de 
conocer a grandes rasgos las características geográficas de ésta reglón. 

41 /bldmi. p. 257. 
49 Rooald Spores. "Postclassic selllement pallems in tho Nochixthln Valley•, The Cloud Ptople. p.248 
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2. DELIMITACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LAS FUENTES 

Para el estudio y análisis de la toponimia mixteca· del Valle de 
Nochlxtlán, hemos recurrido a varios tipos de fuentes que en términos 
generales dividimos en dos grupos. 

En el primero, colocamos a los manuscritos pictográficos que provienen 
con seguridad de dicha zona; y en el segundo, se encuentran una serle de 
documentos elaborados por las autoridades españolas con carácter 
eminentemente oficial. 

· En cuanto al primer grupo se refiere, son códices en los que se conserva 
la tradición prehispánica, aunque en dos de ellos ya se observa la influencia 
occidental en varias de sus representaciones, pero por lo general mantienen 
aún el estilo antiguo. 

En el presente trabajo sobre los gllfos toponímicos, hemos tomado como 
base a tres códices que fueron realizados en el Valle de Nochlxtlán entre los 
siglos XVI y XVII : el Códice Selden 11, el Códice de Yanhultlán y el Códice 
Muro. 

Cada uno de estos documentos constituye un estilo pictográfico 
completamente diferente entre sí, de hecho el único nexo que comparten es 
el de provenir de una misma región en la Mixteca Alta y el de mencionar a 
Importantes pueblos y cabeceras que todavía subsisten dentro del valle. 
No obstante, entre sus láminas aparecen gllfos toponímicos y glosas que 
nos sirvieron de mucho para la Identificación de diversos pueblos que eún 
hoy en día subsisten. 

Por otro lado, el segundo grupo de fuentes son un tipo de documentos 
en los cuales ya no intervino la mano Indígena para su elaboración, pues 
fueron realizados en su mayoría por los escribanos reales para responder a 
las disposiciones del monarca español. En este grupo de manuscritos se 
distinguen censos, listas de pueblos tributarlos, relaciones geográficas, 
cartas, descripciones y en otro orden de testimonios tenemos procesos 
inquisitoriales, pleitos de tierras, mapas y planos que muestran la 
localización del pueblo y sus límites; todo esto para resolver problemas 
Internos de la Nueva España. Sin embargo del gran cúmulo de fuentes 
hispanas, únicamente buscamos datos sobre el área en . estudio e 
Información complementarla para los nombres de lugar. 
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2.1. Fuentes de tradición Indígena (códices) 

2.1.1. El Códice Solden 11 

De los tres manuscritos que examinaremos a continuación, únicamente el 
Códice Salden 11 es el que está más apegado a la tradición pictórica 
prehispánica, pues, de no ser porque en sus últimas láminas la Información 
que contiene acontece ya en plena época colonial (1556), bien puede 
considerárselo a este documento como prehispánico. 

Mary Ellzabeth Smlih, quien ha analizado profundamente a los códices 
mlxtecos, observó ciertas similitudes que son compartidas por éstos 
manuscritos y en base a algunas características que les son comunes entre 
sr, dividió a los códices en cuatro sub-grupos de acuerdo a sus estilos 
plctórlcos50• 

Smlth agrupó al Códice Salden 11 junto con los códices Bodley y Becker 11 
por la manera tan parecida que tienen de representar a la figura humana5 ', 

aunque el Códice Bodley posiblemente fue realizado antes de la llegada de 
los españoles y el Becker 11 después. Sin embargo, la autora señala que a 
veces no es posible determinar con precisión el carácter prehispánico o 
poshlspánlco da un manuscrito, pues: 

"Es Imposible establecer una fecha definida, ya sea 1530 o 1550, 
como la línea divisoria entre lo 'precorteslano' y 'poscortesiano', 
porque el estilo mixteco prehispánico persistió mucho después del 
arribo de los españoles al oeste de Oaxaca"•2, 

Por lo tanto, Eilzabeth Smlth piensa que el grupo Bodley-Selden·Becker 11, 
pertenece a un estilo pictórico prevaleciente en el tiempo de la conquista 
española y que perduró al menos en una reglón de la Mixteca Alta hasta el 
fin del siglo XVl53. 

Por nuestra parte señalaremos que los códices Salden 11, Bodley y Becker 
11, junto con la sección anversa del Códice Nuttall y reverso del 
Vlndobonensls, tienen como tema principal la narración de los sucesos 
histórico-genealógicos de las principales familias reinantes de la mlxteca. 

50 Mary Elizabctb Snútb. Plcturt! Wrlllngfrom anclt!nt sou1hern Mexlco: Mlxtec place sign and maps. 
Norman, University ofOklahoma Press, 1973. p. 11, 
ll Mary Eliubelh Snúth. op.clt. p.16. 
l2 Jbldf!111, p.10. 
Sl /b/dem. p.17. 
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Mientras que por otro lado, los códices Colomblno-Becker 1 v reverso del 
Nuttall relatan acontecimientos sobre la vida de un personaje en particular 
llamado e-venado "garra de jaguar". Por último, el lado anverso del 
Vlndobonensls muestra el origen v principio del pueblo mlxteco, tal y como 
ellos lo concibieron. según su propia cosmovisión. 

Breve descripción del Códice Seiden 11 

El Códice Selden 11 se encuentra actualniente en la Biblioteca Bodleiana 
de la Universidad de Oxford, Inglaterra. Está catalogado con el número 
3135(A.2) v perteneció a la colección del jurista John Salden. El manuscrito 
está doblado en forma de biombo v consta de 20 láminas elaboradas en piel 
de venado con figuras en color sobre un sólo lado; cada una de las láminas 
mide aproximadamente 27.5 por 27.5 centímetros. Originalmente el códice 
también estaba pintado por la otra cara, pero por razones que se 
desconocen se cubrió con una imprimación blanca v sólo quedó legible la 
parte anversa54 • 

Lugar de origen del manuscrito 

De entre los estudios pioneros sobre los códices mixtecos sobresale el 
trabajo de Herbert J. Spinden, quien a pesar de no haber ubicado 
exactamente la procedencia de estos manuscritos, estableció principios 
básicos para la Interpretación de los mismos55• Spinden, al referirse a los 
elementos que constituyen los jeroglíficos en los nombres de personas v de 
lugares, describió un glifo toponímico que durante mucho tiempo su 
identificación permaneció desconocida, se trata del sitio Cloud-Belchlng 
Mountain o Montaña que arroja nubes56• 

Este topónimo, es el más Importante de todos los demás glifos de 
nombres de lugar que aparecen en el Códice Selden 11, por lo tanto, los 
hechos históricos v las sucesiones genealógicas que se registran en el 

. S4 John B. Glass y Donald Robertson. •A census oí native middle American pictorial manuscripts•, 
Handbook o/ Middle American lndians, Vol. 14. Editado por Robert Waucbope y Howard F. Clinc. 
Austin, University of texa.s Press, 1975. p.195. 
SS Herbert J. Spinden. •1ndian manuscripts of Soulhem Mexico• 1 Annual repon of 1he Smlth.ronlan 
Jmtltution, 1933. Washington, U.S. Govemment printing office, 1935. pp. 429-451. 
>• Herbcrt J. Spinden. op.clt. p. 442. 
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documento, corresponden a este lugar que Alfonso Caso denominó 
"Montaña que escupe"67• 

Hoy en día sabemos con seguridad el nombre correcto del antiguo 
Belching Mountain, se trata del actual pueblo de Magdalena Jaltepec 
localizado al sur del Valle de Nochlxtlán en la Mixteca Alta. Mary Elizabeth 
Smlth, fue quien identificó el glifo de "Montaña que escupe" con Jaltepec 
después de realizar un análisis del nombre mixteco de esta población y 
compararlo con su representación gráfica; al mismo tiempo, comprobó que 
otros tres gllfos que aparecen en el Selden 11 son nombres de pueblos 
situados dentro del mismo valle58 • 

En el capítulo número cuatro del presente estudio, revisaremos con 
detenimiento la identificación de tales toponímicos, basta por lo pronto 
señalar la trascendencia que significa para el estudio de los códices el 
haberse podido ubicar el lugar de origen de uno de los manuscritos 
históricos que nos hablan de un sitio en particular y en el cual se narran con 
detalle el surgimiento mismo de los primeros caciques fundadores del pueblo 
y su ulterior desarrollo histórico hasta mediados del siglo XVI. 

2. 1.2. El Códice Muro 

Otro de los manuscritos que provienen con seguridad de la región que 
nos ucupa es el Códice Muro; según los datos de John B.Glass•• y Mary 
Ellzabeth Smith80 , el documento fue vendido al Museo Nacional de 
Antropología en 1934 por un negociante oaxaqueño llamado Félix Muro, 
quien a su vez lo había comprado en Nochixtlán de manos de un poblador 
de San Pedro Cántaros en 1932. 

El códice procede efectivamente de este lugar, ya que en las abundantes 
glosas escritas en lengua mixteca que cubren casi todo el manuscrito, se 
mencionan algunos de los nombres de los caciques que gobernaron al 
pueblo de Ñunaha, el nombre mixteco del pueblo de San Pedro Cántaros o 
Coxcaltepec, como se le conoce en lengua náhuatl. 

51 AJfonso Caso, /11terpreraci6n del Códice Se/den 11 3135 (A.2). México, Sociedad Mexicana de 
Antropología, 1964. p.19. 
58 Mary Elizabeth Sm.ith. •codex Selden : a manuscript from the Valley of Nochixtlán 1·, The Cloud 
People: Divergen/ evolutiott of 1he ZD.potec and Mixtec civilizalions. Editado por Kent V. Flannery y 
Joyce Marcus. New York, Academic Press, 1983. pp. 248-255. 
59 John B. Glass. Calálogo de la colección de códices. México, INAH, 1964. p. 121. 
60 Mary Elizabeth Smith. •The relationship between Mixtec manuscript painting and the Mixlec 
language: a study of sorne personal names in codices Muro y Sánchez Salís•, Mesoamerlca11 Wrinring 
Systons. Editado por Elizabeth P. Benson. Washington D.C., Trustees for Hurvard University
Dumbar1on Oaks, Research Library and Collections, 1973 (b). p. SO. 
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Breve descripción del Códice Muro 

El Códice Muro pertenece a la colección de códices de la Biblioteca del 
Museo Nacional de Antropología e Historia, catalogado con el número 35-
68. El manuscrito está elaborado en piel de venado cubierto de una capa de 
estuco y doblado en forma de biombo. No tiene color, pues fue realizado en 
tinta negra. Originalmente, el códice constaba de 11 páginas y media con 
una extensión aproximada de 223 cm"'· pero hoy en día el códice está 
incompleto y sólo se conservan 9 láminas. Sabemos que existieron 11 
láminas en total porque Mary Elizabeth Smlth publicó una reproducción 
fotográfica completa del códice Muro en 197362 • En cuanto a las medidas 
de cada una de las láminas restantes, el promedio de alto es de 14.35 cm y 
Ja anchura de cada página del códice varía entre 18.85 y 19.1 cm63 • 

Finalmente mencionaremos. que al reverso del documento hay Inscripciones 
que no han sido paleografiadas. 

Contenido del documento 

Mary Ellzabeth Smith ha hecho un análisis detallado tanto de las glosas 
como de las representaciones pictóricas, y ha llegado a definir cuatro estilos 
pictóricos diferentes en el documento. 

El primer estilo se observa en las primeras ocho y media láminas del 
códice, !recordemos que ella publicó el códice completo) donde con un 
dibujo muy cercano a Ja tradición prehispánica, se registran fechas, glifos 
toponímicos, nombres calendáricos y personales y la representación misma 
de los personajes••. El primer estilo puede calcularse entre 1552 y 1570, 
gracias a una fecha que aparece en la lámina número ocho donde se indica 
que en ese año murió el gobernante 8-agua, penúltimo personaje 
representado a Ja usanza prehispánica. 

El segundo estilo pictórico contrasta mucho con el primero, pues es de 
un carácter más europeo y carece ya de elementos que podríamos 
considerar prehispánicos. Posiblemente, este dibujo corresponde al año 
1610 según la fecha que aparece en la lámina nueve65• 

61 John B. Glass y Donald Robertson. op.r:it. 172. 
"Mary Eliuboth Smith. op.cit. (1973 b) pp. 88·99. 
6J /bidem. p. 50. 
64 /bldem. p. 5 J. 
65 /bidem. p. 54. 
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El tercer estilo puede distinguirse en las láminas diez y once del 
manuscrito, su dibujo es completamente diferente a los anteriores e incluso 
es algo burdo, quizá esta última sección del códice se realizó hacia 1680· 
1684, dadas las fechas que aparecen sobre la lámina once••. 

Lo que puede considerarse un cuarto estilo pictórico, son una serie de 
dibujos que se añadieron a lo largo del manuscrito. Estos dibujos 
representan guerreros, armas y follaje en un estilo muy esquematizado. 
Mary Elizabeth Smith sugiere que esas representaciones de follaje o área 
boscosa, tuvieron la intención de convertir al Códice Muro en un mapa de 
tierras perteneciente a los gobernantes de San Pedro Cántaros. Smlth 
menciona: 

"Este propósito es indicado explícitamente en una de las glosas 
sobre la página 6, que es la página central de las cuatro páginas que 
contienen adiciones paisajísticas. Escrito bajo la figura de la señora 2· 
flor, está la frase : mapa cacic15go yya ñunal1a o 'un mapa del 
cacicazgo de San Pedro Cántaros'. La palabra mixteca yya significa 
'nobleza', 'gobernante', ñunaha es el nombre mixteco de San Pedro 
Cántaros"67. · 

La autora nos señala además, que muchas de las glosas mixtecas escritas 
en el Códice Muro mencionan nombres de pueblos que comparten límites 
con San Pedro Cántaros. No obstante, aún no se ha realizado un estudio 
profundo sobre las glosas del Muro, ni se han traducido los nombres de 
pueblos a los que la autora hizo referencia, quizá éste sea parte de un 
trabajo que ella no ha publicado, pero por lo que a nosotros concierne es 
precisamente lo que realizamos en el presente estudio, es decir, hicimos un 
análisis tanto de los glifos toponímicos que aparecen en el códice, como de 
las glosas en lengua mixteca que mencionan nombres de lugar; los 
resultados de este estudio están en el capítulo cuatro. 

2.1.3. El Códice de Yanhuitlán 

Nos resta por último describir al tercer manuscrito ubicado dentro del 
valle de Nochixtlán, se trata del Códice de Yanhultlán cuya fecha de 
elaboración según Jiménez Moreno y Mateas Higuera, se puede situar entre 
1545 y 155068 • El contenido de este documento es principalmente histórico 

66 Jbldem. p. SS. 
67 /b/dem. p. 57. 
68 Wigberto Jiménez Moreno y Salvador Mateos Higuera. C6dice de Yanhuitldn. México, Museo 
Nacional, 1940. p. SS. 
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y económico, pero dado que se encuentra en un estado muy fragmentado 
con una serle de láminas sin relación entre sí, hacen complicada una 
clasificación exacta del manuscrito. 

En efecto, el Códice de Yanhultlán no es del tipo histórico-genealógico 
que estamos acostumbrados a ver en los documentos, sobre todo 
prehispánicos, del área mixteca. Sino por el contrario trata asuntos 
relacionados con tributos, prestación de servicios de los indígenas al cacique 
o encomendero, láminas de glifos toponímicos, visitas de altos jerarcas 
eclesiásticos, dibujos de las iglesias de Tepozcolula y Yanhuitlán, en fin, una 
serie de temas que muestran aspectos de una población indígena en pleno 
contacto con la organización civil y eclesiástica española a mediados del 
siglo XVI. 

Existen también cuatro láminas adicionales que no están unidas al 
manuscrito que conforma en sí al Códice de Yanhuitlán, sino que se hallan 
incluídas en un documento del Archivo General de la Nación relacionado con 
un proceso de vínculos que menciona a la población de Tututepec••. 

Breve descripción del Códice de Yanhultlán 

El códice original está resguardado en la Academia de Bellas Artes en 
Puebla y una copla facsimilar elaborada por Mateo A. Saldaña se encuentra 
en la colección de códices del Museo Nacional de Antropología, clasificada 
con el número 35-9370• Los cuatro fragmentos restantes están en el Archivo 
General de la· Nación, ramo vínculos, exp.3, ff.51-5471. 

El Códice .de Yanhuitlán está hecho en papel europeo y dibujado a pluma 
con tinta negra. Consta de 12 hojas y algunos restos que aún se conservan 
con una medida aproximada de 31 por 22.5 cm72, Tanto las 12 hojas de la 
Academia de Bellas Artes, como las cuatro del AGN, están dibujadas por 
ambos lados y se forman en total 24 láminas para el manuscrito grande73 y 
ocho para los fragmentos74 • 

69 Heinrich Berlin. Fragme11tos de.rco11ocidos del Cddice de Ya11hui1ldn y otras im't!Stigacione.r mixtecas. 
México, Anligua Librería Robredo de José Pomla e Hijos, 1947. p. 12. 
70 John B. Glass. op.clt. p. 147. 
71 Catcf/ogo de /lustraclo11es, Vol. 6. México, AGN, 1979, pp. 121-123. 
72 John B. Glass y Donald Rohertson. op.cit. p. 242. 
73 Jiménez Moreno y Mateos Higuera. op.cit. pp. SS-71. 
74 Berlin. op.cit. p. 59, 
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Estilo pictórico en el documento 

Para nuestro estudio de la toponimia mlxteca solamente utilizamos los 
gllfos de nombres de lugar que aparecen en el Códice de Yanhultlán, sin 
embargo, es interesante señalar que éste manuscrito muestra una influencia 
más occidental en comparación con el Códice Muro. Podemos decir que 
únicamente en las representaciones toponímicas, en los nombres de 
personas y en las fechas calendáricas, se observa un estilo más apegado a 
la tradición prehispánica, pero en lo que respecta a las figuras de los 
personajes, muchos de ellos parecen auténticos retratos realizados con 
trazos muy finos y detallados que difícilmente hacen pensar que una mano 
Indígena pudo haberlos hecho. Creemos que en algunas hojas intervinieron 
dos o más escribas para su realización, pues llegan a apreciarse varios 
estilos con marcadas diferencias en las imágenes. 

Jlménez Moreno opinó que un Indígena muy influenciado por el estilo 
europeo se encargó de hacer el códice, pero quizá, en lo que respecta a los 
retratos de los dignatarios eclesiásticos, una mano no indígena tuvo la tarea 
de llevarlos a cabo. 

2.2. Fuentes de carácter hispano (textos y documentos oficiales) 

2.2.1. Censos y listas de pueblos tributarios. 

Hemos llamado "censos" y "listas de pueblos tributarios", a aquel tipo de 
documentos que fueron realizados con el objeto de informar al rey sobre la 
situación en que se encontraban las provincias, pueblos, encomlend.as y 
tributos en la Nueva España. Estos informes van desde enlistados generales, 
hasta descripciones detalladas de cada uno de los pueblos. 

Durante todo el siglo XVI, se produjeron una gran cantidad de registros y 
relaciones que hoy en día se han perdido o se encuentran en un estado 
fragmentarlo. Sin embargo, para nuestro trabajo contamos con una serie de 
manu&critos muy completos y casi todos publicados; efectivamente, en el 
presente apartado observaremos un conjunto de listas y censos tributarios 
que se resguardan en el Archivo General de Indias en Sevilla, España; en el 
Archivo General de la Nación en México y en la Biblioteca Nacional de 
Madrid. 
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En cada una de estas fuentes se proporciona una relación sobre el 
nombre del pueblo, el nombre del encomendero, el número de indígenas 
tributarios, los pueblos sujetos si era cabecera, la cantidad o el valor en que 
estaban tasados y en algunos casos, el tiempo de duración de la 
encomienda. Todo ello con el fin de mantener bien informado al rey sobre el 
estado en que se encontraban sus posesiones de ultramar y al mismo 
tiempo, tratar de vigilar muy de cerca a los encomenderos. 

Este tipo de informes, también han sido utilizados por investigadores 
dedicados a los datos demográficos en la época colonial, tales como Cook Y 
Borah75, y Cook y Simpson76• Sin embargo, como ellos señalan, a veces se 
enviaba información no del todo veraz para cuidar los intereses particulares 
de los encomenderos. 

A continuación describiremos las fuentes que utilizamos para buscar los 
nombres de lugar en el Valle de Nochixtlán; de las listas y censos de 
pueblos tributarios se extrajo el nombre de la cabecera y el nombre de los 
pueblos sujetos a ella, así como la situación jurídica que tenía en el 
momento de ser censado, es decir, si era corregimiento o pueblo 
encomendado. 

al Suma de visitas de pueblos por orden alfabético 

La Suma de visitas es uno de los primeros documentos que se 
elaboraron para aplicar en forma completa las diversas tasaciones impuestas 
a la mayoría de los pueblos de la Nueva España. A pesar de que en sus 
registros no incluye las provincias de Tlaxcala, Coatzacoalcos y los dominios 
del Marquesado del Valle, no podemos dejar de lado los numerosos datos 
que nos proporciona y por fortuna para la región mixteca éstos son muy 
completos. El manuscrito se encuentra en la Biblioteca Nacional de Madrid, 
con el número 2800 de la colección. Fue publicado por Francisco del Paso y 
Troncoso en Papeles de Nueva España, vol.1, en 1905. 

Woodrow Borah y Sherburne F.Cook hicieron un cuidadoso análisis de la 
Suma de visitas y pudieron calcular aproximadamente los años en que fue 
escrita. Los autores sugieren que los informes sobre las tasaciones de los 
pueblos comenzaron a recabarse en los primeros meses de 1547 y 
posiblemente el documento pudo haber estado listo para enviarse a España 

15 Sherburne F. Cook and Woodrow Borah. The popula1io11 of the Mixtcca Aira, 1520-1960. Berkeley 
and Los Angeles, University ofCalifomia Press, 1968. (Ibero-Americana: 50) 
76 Sherbume F. Cook and Lesley Byrd Simpson. 1he population of Ceniral Me:dco in the sixJeenth 
century. Berkeley and Los Angele.i;, University ofCalifomia Press, 1948. (Ibero-Americana: 31) 
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a finales de 1550 o principios de 155177, La Suma de visitas carece en sí de 
fechas que señalen los años en que la Información se reunió, el manuscrito 
es anónimo y no se mencionan las causas por las cuales el documento se 
realizó. El libro tal como lo conocemos, es en realidad una compilación de 
listas, registros e informes que llevaron a cabo inspectores con instrucciones 
de levantar censos en las diferentes provincias de la Nueva España. Cada 
uno de los reportes de las poblaciones fue resumido y de los extractos, se 
preparó una copia en limpio hecha por un sólo escribano; cuando 
descripciones adicionales llegaron para el compendio, otro escribano se 
encargó de transcribirlas y se reunieron en un apéndice donde se mencionan 
los nombres de los visitadores y una fecha en la cual se realizó el 
censo(1550)78, Gracias al dato anterior, fue como Borah y Cook calcularon 
los años en que la Suma de visitas se formó. 

En cuanto a las razones por las cuales el documento se elaboró, los 
autores piensan que posiblemente se debió a la orden del príncipe Felipe, en . 
ese entonces actuando como regente de España en ausencia de su padre, 
enviada el 1 O de abril de 1546, donde r.eñalaba que se hiciese una revisión 
de las tasaciones de tributos de los pueblos de indios debido a las terribles 
epidemias que habían azotado a la población indígena en 1545; o quizá otra 
de las razones, fue la cédula real del 12 de abril de 1546, en que el 
emperador mandó preparar una Inspección de los pueblos indígenas, su 
población, recursos y potencialidades para tributar, todo ello con el objeto 
de efectuar la distribución perpetua de las encomiendas, después de haber 
revocado las Nuevas Leyes que pretendían gradualmente abolir la 
encomienda79 . 

Cualquiera que haya sido la razón de su origen, es un hecho de que uno 
de lós mayores propósitos de los informes expresados en la Suma, fue 
determinar el grado por el cual los tributos entonces tasados, constituían 
pesados gravámenes o si los pueblos indígenas podían pagar más'º· 

b) El libro de las tasaciones de pueblos de la Nueva España 

Este documento es tan importante como ía Suma de visitas, pero con la 
diferencia de que aquí sí encontramos nombres de escribanos, tasaciones 
para los pueblos del obispado de Tlaxcala y la provincia de Coatzacoalcos e 
Informes fechados sobre el avalúo de los pueblos. 

77 Woodrow Borah and Sherbume F. Cook. The populatio'J of Celllral Me.xico i11 1548: an analysis of 
1he •suma de Visilas de pueblos"'. Berkeley and Los Angeles, University of California Press, 1960. 
(Ibero-Americano: 43) p. 17. 
78 Borah and Cook. op.cir. p. 4. 
79 /bldem. pp. 12 y 13. 
so lbldem. p. 20. 
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A pesar de que hasta ahora no se ha hecho un análisis minucioso del 
libro de las tasaciones, podemos sin dificultad apreciar que este manuscrito 
fue compilado por razones diferentes a los de la Suma. En si en el Libro 
encontramos un informe sobre las distintas tasaciones que se aplicaron en 
diversos años a cada uno de los pueblos de la Nueva España. Es decir, se 
hizo una relación en particular para cada población donde se mencionaban 
los años en que cada lugar había sido visitado y tasado, con un nuevo 
registro acerca de las cantidades fijadas tras la conmutación del anterior 
tributo. Cada pueblo era constantemente reevaluado en sus tributos porque 
la mayoría de ellos no podía pagar la cantidad fijada y necesitaba una nueva 
tasación. 

El documento en general se fue compilando en diferentes años, quizá 
entre 1555 y 1570, recabando incluso visitas anteriores a éstas fechas. 
Borah y Cook piensan que el manuscrito se sirvió de muchas de las 
tasaciones que mandaron hacer entre 1531 y 1536 los miembros de la 
Segunda Audiencia. Las listas tributarias tasadas y registradas por la 
Segunda Audiencia fueron en general la base para las recaudaciones durante 
Jos años de 1530 y 154091 • El libro de las tasaciones fue publicado en 
1952 por el Archivo General de la Nación, pues en este mismo lugar lo 
encontró el Lic. Francisco González de Cossío, quien hizo el prólogo para la 
edición. 

c) Relación de los pueblos de indios de Nueva España que están 
encomendados en personas particulares descontando el diezmo que se 
paga. 1560. 

Esta relación fue elaborada por Hortunio de !barra, factor y veedor del rey 
en la Nueva España en enero de 1560. Al parecer formaba parte de otro 
documento que Cook y Simpson le llaman Relación de las tasaciones de los 
pueblos de yndios ... que están en la Real Corona. Ambos documentos fueron 
compilados con el propósito de evaluar los diezmosª' e informar de ello al 
rey. 

El manuscrito que utilizamos como fuente, es el que marcamos arriba 
como inciso "c", publicado por Francisco del Paso y Troncoso en Epistolario 
de Nueva España, vol. IX, doc. 485. El segundo documento que 
mencionamos no está publicado y por lo tanto no fue posible consultarlo 
pues, se halla en el Archivo General de Indias al igual que la Relación 
editada por Paso y Troncoso. 

SI /bidem. pp. 10 Y 11 
82 Cook y Simpson. op. cit. p.5 
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Brevemente señalaremos que la presente Relación registra pueblos 
pertenecientes a los obispados de Michoacán, Oaxaca, Tlaxcala y 
arzobispado de México, Incluyendo el nombre del encomendero y el valor en 
pesos de la tasación asignada. 

d) Relación de los obispados de Tlaxcala, Michoacán, Oaxaca y otros 
lugares en el siglo XVI. 

Este documento publicado como uno solo por Luis García PimenteJ•3, en 
realidad está conformado por tres manuscritos presumiblemente elaborados 
hacia 1570 por diversos autores, como por ejemplo, Bernardo de 
Alburquerque, obispo de Oaxaca. 

El primero de los documentos constituye una serie de descripciones muy 
completas sobre los pueblos y provincias que pertenecían a cada uno de los 
obispados de Tlaxcala, Michoacán y Oaxaca realizados alrededor de 1570. 
La descripción que concierne al obispado de Antequera, contiene varias 
tablas con un censo aproximado de la población que existía en cada una de 
las provincias en que se dividía al obispado, siendo las más importantes la 
provincia de la Misteca y la de zapotecas84. 

El segundo documento que integra a la Relación son las Cartas de 
religiosos, que contienen descripciones detalladas de diversos pueblos de la 
Nueva España como Tlapa, Chiautla, Yacapichtlan, Tacámbaro o Malinalco. 

Finalmente, el tercer manuscrito es una Lista de los pueblos de indios 
que están en el distrito y subjetos a la gobernación de esta Nueva España, 
ansi del estado del Marqués de Valle, como encomendados en personas 
particulares. Este largo título se refiere a una extensa relación tributaria de 
los pueblos pertenecientes a los obispados de Oaxaca, Tlaxcala, Michoacán 
y México que se encontraban en encomienda o que pertenecían al 
marquesado del valle; al márgen de cada registro se menciona el número de 
tributarlos de cada encomienda. 

83 "Relación de los obispados de Tlaxcala, Michoacán, Oaxaca y otros lugares en et siglo XVI-, 
Docume111os Históricos de Mé.xlco. T. U. Manuscrito de la colección de Joaquín García lcazbalceta 
publicado por Luis García Pimentel. México, Casa del Editor, 1904. 
84 Luis García Pimentd (editor), op.cit. pp. 64-65. 
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2.2.2. Relaciones Geográficas 

Hemos colocado en un apartado especial a las Relaciones Geográficas del 
siglo XVI, no sólo por la importancia que tienen como fuente histórica al 
proporcionarnos datos, informes y descripciones de muchas regiones del 
México colonial, sino también porque en sí constituyen el primer esfuerzo en 
reunir sistemáticamente la historia, vida . y costumbres de una buena 
cantidad de poblaciones existentes en la Nueva España. El hecho de que a 
final de cuentas no hayan llegado a cumplirse satisfactoriamente los 
objetivos de esta empresa, no demerita la intención de sus promotores. 

El origen y proyecto de las Relaciones Geográficas tal y como las 
conocemos hoy en día, se debe principalmente a la labor de dos 
funcionarios del gobierno de Felipe 11, Juan de Ovando y Godoy y Juan 
López de Velasco. 

Ovando, como visitador del Consejo de Indias, promovió una serie de 
reformas para reordenar este organismo y mejorar su administración. 
Además, se encargó de recopilar noticias e informes que describieran 
cualquier aspecto sobre la geografía y naturaleza de las lndias•s. Entre 1569 
y 1573, Ovando envió a los reinos americanos de ultramar una serie de 
cuestionarios para reunir información sobre la población, divisiones 
administrativas y otros temas relacionados con la geografía de América. Sin 
embargo, debido a la gran extensión de los cuestionarios, uno incluso de 
200 preguntas, no se obtuvo la documentación requerida. 

Fue tarea de Juan López de Velasco, cronista y cosmógrafo real desde 
1571, rediseñar y preparar el cuestionario que finalmente produciría las 
Relaciones Geográficas del siglo XVI. López de Velasco, había sido 
secretario de Ovando durante la reorganización del Consejo de Indias entre 
1567 y 1568, y tras la muerte de aquel en 1575, López de Velasco retomó 
muchas de las preguntas de los primeros cuestionarios elaborados por 
Ovando y las redujo a un único documento conteniendo sólo 5086• El 
cuestionario o "Instrucción y Memoria de las relaciones que se han de hacer 
para la descripción de las Indias ..• " fue reproducido e impreso a mediados 
de 1577 y enviado a América probablemente a finales del mismo año. 

Las Relaciones Geográficas que corresponden únicamente a la Nueva 
España, fueron escritas entre 1579 y 1585, pues otras descripciones como 
por ejemplo la de Venezuela, se enviaron inmediatamente a España después 
de haberse realizado en 1578-79. 

8.S Howurd F. Cline. "The Relaciones Geográficas of the Spanish lndies, 1577-1648-, Handbook o/ 
Midd/e Americm1 ltulianr, vol. 12. Editado por Robert Wauchopt! y Howard F. Cline. Austin, University 
ofTexas Press, 1972. p. 189. 
86 Howard F. Cline. op.cit. p. 190. 
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El nómero total de la Relaciones Geográficas de la Nueva España es de 
167, más 25 textos que se consideran perdidos•?. La procedencia de las 
Relaciones se puede localizar en términos generales, dentro de cada una de 
las jurisdicciones eclesiásticas establecidas en la época colonial : las 
diócesis de Michoacán, Guadalajara, Tlaxcala, Yucatán, Guatemala y 
Antequera, y la arquidiócesis de México. 

De la diócesis de Antequera, proviene uno de los mayores grupos de 
Relaciones Geográficas existentes hasta la fecha, un total de 34 informes 
han sobrevivido y alrededor de 7 están perdidos. Las Relaciones de 
Antequera, cubren una gran diversidad de etnias y lenguajes derramadas en 
todo el estado de Oaxaca, parte del actual estado de Veracruz y Guerrero. 
H. R. Harvey hizo una clasificación de las lenguas mesoamericanas segón 
como son registradas en las Relaciones Geográficas; y para la diócesis de 
Antequera distinguió 15 lenguas que aparecen mencionadas en los textos. 
Estas son: la zapoteca, mixteca, mazateca, cuicateca, chinanteca, chontal, 
guazonteca o huave, mixe, chocho, amuzgo, popoluca, náhuatl y las 
extinguidas ayacasteca, quahuteca y hL ehueteca88 • 

Solamente dos lenguas más, que también están comprendidas dentro de 
esta área, no aparecen mencionadas en las relaciones geográficas se trata 
del trique y el ixcateco. Del trique posiblemente hubo información en uno de 
los textos hoy en día desaparecidos, pero del ixcateco en cambio, es 
extraño que no se le haya tomado en cuenta precisamente en la Relación 
Geográfica de Santa María lxcatlán89 • 

Por lo que a nuestro trabajo concierne, utilizamos las Relaciones 
provenientes del área mixteca, sin embargo, paradójicamente a lo que se 
espera, son pocas las que han sobrevivido. 

En el siguiente cuadro dividimos a la región mixteca en alta, baja y costa 
con su Relación Geográfica correspondiente. 

Región 

Mixteca Alta 

87 lbldem. pp. 194-195. 

cuadro 

RG. 

cuautla 
Nochixtlán 
Texupa 
Tilantongo 
Teozacoalco 

Diócesis 

Antequera 
Antequera 
Antequera 
Antequera 
Antequera 

88 H. R. Harvey. "The Relaciones Geográficas, 1579-1586: native languages", Handbook o/ Mlddle 
American Jndians, vol. 12. Editado por Robert Wauchope y Howard F. Cline. Austin, University of 
Texas Press, 1972. pp. 283-294. 
89 Harvey. op.cir. p. 305. 



Regi6n 

Mixteca Baja 

Mixteca Costa 

RG. 

Acatlán 
Justlauaca 

cuahuitllin 
Justlauaca 

(algunos sitios) 
Xalapa-Cintla 

Diócesis 

Tlaxcala 
Antequera 

Antequera 
Antequera 

Tlaxcala-Antequera 
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De la Mixteca Alta pudimos observar que son cinco las Relaciones 
Geográficas existentes, pues los informes correspondientes a Tepozcolula y 
Yanhuitlán, están perdidos. En la Relación de Yanhuitlán, por ejemplo,se 
describían lugares importantes como Tonaltepec, Coixtlahuaca, 
Tequeclstepec, Apoala y Chicahuaxtepec90• No obstante, de la relativa 
escasez de datos sobre la mixteca, es necesario recurrir a otras Relaciones 
que si bien no están dentro de los límites de esta región, sí se mencionan en 
ellas a poblaciones de hablantes del mixteco, tales como la de Cuilapa, Los 
Peñoles y Guaxilotltlán. 

En lo que respecta a las Relaciones Geográficas que usamos como 
fuente, aparte de proveer una gran diversidad de datos tanto en extensión 
como en contenido, se caracterizan también por la variedad que tienen al 
describir sus respectivas poblaciones. Es decir, como el cuestionario que se 
envió para responder a las 50 preguntas no especificaba como dividir o 
subdividir a jurisdicciones de mayor tamaño, cada funcionario español lo 
hizo de acuerdo a la importancia de su propia jurisdicción. De esta manera, 
Cline clasifica a las Relaciones Geográficas en "simples", "compuestas" y 
"complejas"91 • 

Son simples, cuando un funcionario registró información sobre un sólo 
corregimiento. Compuestas, cuando el oficial español enllstó brevemente los 
principales lugares de su jurisdicción y preparó para cada uno de ellos, una 
más o menos extensa relación siguiendo las preguntas de la Instrucción; y 
complejas, cuando en respuesta a cada pregunta de la instrucción, el alcalde 
mayor o corregidor proveyó información para cada lugar importante de su 
jurisdicción. Usualmente, él escribió un párrafo separado para cada uno· de 
los lugares sujetos, siguiendo el mismo orden de presentación de cada 
pregunta92, 

90 Howard F. Cline. •A census of the Relaciones Geognfficas of New Spain, 1579-1612", op. cit. p.367. 
91 Cline. "The Relaciones Geográfica.<; ofthe Spanish lndies, 1577-1648", op.cit. p. 191. 
92 Loe. cit. 
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De esta manera, las Relaciones Geográficas de Nochlxtlán y Texupa son 
consideradas como simples; y las de Cuautla, Teozacoalco y Tilantongo son 
compuestas93. 

No obstante, a pesar de que cada Relación Geográfica está clasificada 
en una determinada categoría, debido al valor histórico de sus propios 
datos, no podemos dejar de mencionar los valiosos testimonios que nos 
ofrecen. · 

Por ejemplo, en las Relaciones que consultamos se proporcionan 
testimonios desde la época prehispánica que ilustran mucho el ambiente 
polftico, social y cultural de la Mixteca sólo conocido através de los códices 
y de los escritos coloniales que aún se conservan. En este sentido, René 
Acuña nos dice: 

" ... las Relaciones Geográficas siendo una obra toda ella española, vino 
a ser en la realidad un inmenso depósito que contiene las más variadas 
y heterogéneas tradiciones indígenas. En muchas de ellas sobrevivieron 
datos históricos de la remota antigüedad americana, que, de no ser por 
las Relaciones Geográficas, se habrfan irremediablemente perdldo"94• 

Nos resta por mencionar que las Relaciones Geográficas en general, 
fueron publicadas primero por Francisco del Paso y Troncoso en Papeles de 
Nueva España 1905. Y las que específicamente utilizamos son las editadas 
por la UNAM en 1984 bajo el cuidado de René Acuña. 

· 2.2.3. Documentos de Archivo ( cartas, procesos, mapas y planos ). 

Existen una serie de documentos de archivo que consultamos directa 
e indirectamente para recopilar nombres de lugar provenientes del valle de 
Nochixtlán; los manuscritos que consultamos indirectamente se encuentran 
en el Archivo General de Indias en Sevilla, pero el arqueólogo Ronald Spores 
en su obra The Mixtec klngs and their peopfe, publicó una serle de 
documentos sin paleografiar que se hallan en dicho archivo y donde se 
tratan diferentes asuntos relacionados con el pueblo de Yanhuitlán95; uno de 
esos manuscritos reproducidos por Spores, es una declaración de Gonzálo 
de las Casas, encomendero de Yanhuitlán, en la que aparecen los nombres 
de los pueblos sujetos y barrios pertenecientes a la cabecera de Yanhultlán 

93 Cline. •A census of the Relaciones Geográficas of New Spain, 1579-1612•, op.cil. pp.333-355. 
94 René Acuña. Relaciones Geográficas del siglo XVI: Antequera. T. l. México, UNAM-Instituto de 
Investigaciones Antropo16gicas, 1984. p. 13. 
95 Ronald Spores. 1he Mixtec Kings and their people. Nonnan, University of Oklahoma Press, 1967, 
pp. 189-200. 
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en 1565. Esta declaración forma parte de un extenso expediente avocado a 
los esfuerzos del pueblo de Tecomatlán para obtener su independencia de la 
cabecera de Yanhuitlán96• 

Este documento es de gran importancia para nuestra investigación, 
porque al realizar nosotros la paleografía del manuscrito, encontramos 
información muy valiosa sobre los nombres de pueblos que estaban sujetos 
a Yanhuitlán en el siglo XVI. Los nombres de pueblos y barrios mencionados 
aquí, están en lengua mixteca, y en lo particular realizamos el análisis e 
Identificación de los pueblos sujetos escritos en esta fuente, para 
posteriormente poderlos cotejar y analizar a su vez con otros documentos. 
Con las formas antiguas de los toponímicos mixtecos encontradas en este 
documento, logramos reconstruir las formas que corresponden a los 
nombres de lugar actuales todos provenientes del valle de Nochixtlán. 

Otro documento que consultamos a través de Spores, es el concerniente 
al interrogatorio oficial de 1580 realizado por las autoridades virreinales con 
el objeto de comprobar la ascendencia legítima de Gabriel de Guzmán para 
poder así ratificar sus derechos al cacicazgo de Yanhuitlán97. 

Durante este procedimiento legal, Don Gabriel de Guzmán llenó una larga 
lista de nombres de sementeras o campos de cultivo que reclamaba como 
parte del patrimonio real de su cacicazgo y al mismo tiempo menciona 
nombres de pueblos que le eran sujetos en los cuales también había 
sementeras que le pertenecían••. Aunque Spores no reproduce el 
documento completo, sí publica una gran cantidad de nombres de lugar en 
mixteco en la que se incluyen los nombres de los pueblos sujetos a 
Yanhuitlán. Estos nombres de pueblos también los tomamos en cuenta para 
nuestro análisis de la toponimia del valle de Nochixtlán. 

Entre los documentos que consultamos directamente, podemos 
mencionar dos mapas que se encuentran en el Archivo General de la Nación. 
Uno es un mapa del valle de Nochixtlán realizado hacia 1602; y el otro, es 
un mapa del pueblo de San Andrés Sinaxtla elaborado hacia 1714. 

El mapa de 1602 es prácticamente un fiel retrato del valle de Nochixtlán, 
cuya exacta situación geográfica ha permanecido hasta nuestros días99 • En 
efecto, en este mapa se representaron a 13 poblaciones que son colindantes 
o que comparten límites con el pueblo de Nochixtlán ubicado al centro del 
mapa, si este mapa lo comparamos con algún otro mapa moderno de la 
región, observaremos cómo la distribución de las poblaciones se ha 
mantenido exactamente igual desde la época colonial e inclusive desde la 
época prehispánica. En el mapa, las poblaciones están marcadas de dos 
formas, primero, a través de glosas que señalan el nombre del pueblo en 
lengua náhuatl; y segundo, por medio de la representación de las iglesias 

96 Spores. op. cit. pp. 194-196. 
97 lbldem. p. 156. 
98 Jbidem. p. 167. 
99 AGN. Ramo Tierras, vol. 1520, exp. 2, f. 57. No. de Catálogo: 1082. 
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con su respectiva cruz. No obstante, existe un rasgo Interesante que hay 
que mencionar de este mapa, y es el de la sobravlvencla de algunos 
elementos prehispánicos para representar nombres de lugares; nos referimos 
a la manera de representar un cerro en la tradición Indígena. Efectivamente, 
acompañando al nombre de la población de Molcaxitepeque, se dibujó el 
contorno de un cerro al estilo prehispánico, conteniendo en su interior el 
dibujo esquematizado de una Iglesia. Este rasgo de sobrevivencia tradicional 
prehispánica, no es desde luego algo novedoso, pero hay que señalar cómo 
en muchos documentos del periodo colonial continuó empleándose el 
sistema de escritura prevaleciente al momento de la llegada de los españoles 
y cómo se mantuvieron conviviendo por largo tiempo todas las nuevas 
formas traídas por los españoles con las convenciones propias de la cultura 
mesoamericana. 

Molcaxitepeque. AGN. Mapa de 1602 

Caso contrario, el mapa del pueblo de San Andrés Sinaxtla elaborado 
hacia 1714 no conserva ya ningún rasgo Indígena tradicional, 
probablemente por lo tardío en que fue realizado, sin embargo su 
Importancia estriba en tener un buen número de nombres de lugar escritos 
en lengua mixteca. La población a que este mapa se refiere (San Andrés 
Sinaxtla) se halla al centro del mismo, rodeado por una serie de cruces que 
marcan tanto linderos naturales (cerros, lomas, ríos) con:io pueblos vecinos a 
Sinaxtla ( tiyuqh, yuqhnduchi, ataco · ). Casi todas las glosas que señalan 
nombres de pueblos, cerros, lomas y ríos están en lengua mixteca, excepto 
algunas glosas en lengua náhuatl que acompañan a los topónimos mixtecos: 
zayultepeque = tiyuqh ; zinastla = ata ta 

El estudio de estas formas escritas en el plano de San Andrés Sinaxtla, 
nos ayudó mucho para la identificación y análisis de los nombres de los 
pueblos del valle de Nochixtlán, pues este mapa, es también un fiel retrato 
da la realidad geográfica que aún hoy en día se puede observar. En el 
capítulo cuarto iremos mencionando las poblaciones que aparecen en el 
mapa de Sinaxtla y en las cuales realizamos el trabajo. 
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De alguna manera, para que exista una adecuada comprensión de cómo 
se estructuran los nombres de lugar en lengua mixteca tanto lingüística 
como pictográficamente, hemos decidido abrir un capítulo sobre este 
renglón para ofrecer un panorama general de la manera como se forman los 
topónimos mixtecos. Aunque lo hayamos dividido en dos secciones, es 
necesario mencionar que constituyen uno sólo, pues el estudio de la 
toponimia mixteca requiere un análisis de los elementos lingüísticos que 
intervienen para su formación, así como también de las representaciones 
gl.íflcas que suelen tener sus propios valores iconográficos. 

Pero antes de iniciar, es necesario mencionar algunas consideraciones 
ortográficas para escribir nombres de lugar en una lengua diferente al 
español. Dado que la lengua mixteca emplea fonemas que no existen en 
nuestro idioma, se han utilizado algunas letras del español para representar 
aproximadamente el valor de los fonemas mixtecos. Esto lo mencionamos 
porque al escribir nombres de lugar en mixteco, se observarán letras que 
desempeñan un valor distinto al del español y puede impedir una correcta 
lectura del topónimo. Por ello, a continuación ofreceremos un cuadro donde 
aparecen los fonemas ·utilizados en mixteco con sus respectivas 
representaciones y equivalencias de acuerdo a la ortografía de nuestro 
idioma. Cabe mencionar que el siguiente cuadro está basado en los datos 
fonológicos que recopilamos de una variante dialectal que aún se habla en el 
pueblo de Santo Domingo Tlachitongo, Mixteca Alta. 

La consonante h : en el lenguaje mixteco éste fonema representa una 
oclusiva glotal sorda también llamado "saltillo", porque al pronunciarse hay 
un cierra momentáneo al paso del aire y no vibran las cuerdas vocales. El 
"saltillo" puede encontrarse entre dos vocales o entre una vocal y una 
consonante : huehda = casa ñuhu = lumbre 

La consonante x : es una fricativa sorda alveopalatal con un valor muy 
semejante a la sh inglesa y que también se le halla en el náhuatl: 

cuixi= blanco xio = comal 

La vocal 'i : aunque esta vocal no aparece en documentos de la época 
colonial, sabemos que en el mixteco existen las mismas cinco vocales que 
se emplean en el español y además una sexta vocal que se pronuncia con la 
lengua en posición de decir u y con los labios para pronunciar i: 'if= sal 
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Nasalización de las vocales : la n al final de una palabra Indica que Ja vocal 
que le precede es nasalizada, la vocal se pronuncia con el aire saliendo por 
la nariz: 

yigún = calabaza 

Las vocales dobles : algunas palabras en mlxteco constan de una 
consonante seguida de vocal doble. Se considera que las palabras con vocal 
doble son de dos sílabas : tidaa =pájaro nuu = ojo, cara 

Los tonos : el mixteco es un idioma tonal, es decir, hay palabras que se 
distinguen una de la otra no sólo por las letras, sino también por el tono de 
la vocal. La forma de representar los tonos en el mlxteco es por medio de 
acentos: el tono alto se representa con acento agudo ('); el tono bajo con 
acento grave (' J y el tono medio no lleva representación escrita. Un 
ejemplo de los tonos en el mixteco lo podemos ver en las siguientes 
palabras que están escritas con las mismas letras, pero cuyo significado es 
diferente debido a la presencia de los tonos que se representan por los 
acentos: 

ya ha = chile yáha = aquí yahá = éste. 

Existen otros fonemas en la variante dialectal de Tlachitongo, tales como 
las consonantes oclusivas prenasalizadas sonoras : nd,ng y las africadas 
nch que se encuentran en los siguientes ejemplos : 

tinduyu = chilacayota, nduchi =frijol, A tongu = Nochixtlán, Chicanchii = sol 

No pretendemos analizar con detenimiento el sistema fonológico 
mixteco, pues ello requeriría un estudio a parte, sino únicamente hacemos 
mención de los fonemas más empleados en las palabras que funcionan 
como topónimos. De la misma manera, muchos de éstos fonemas son 
utilizados con cierta regularidad en varios sistemas fonológicos mixtecos, 
pero hay que tomar en cuenta que existen diferencias en el empleo de 
fonemas entre una variante dialectal y otra. Hemos revisado algunas 
gramáticas y diccionarios para la elaboración de los fonemas que 
presentamos arriba, observando que pese a la variante se conservan 
practicamente los mismos fonemas'ºº· 

100 Ruth Marta Alexander. Gramdtica Mlxteca de Alatlahuca. México, Inslitulo Lingüístico de Verano, 
1986, (serie de Gramáticas de Lenguas Indígenas de México, No. 2). Anne Dyk y Betty Stoudt (comps.) 
Vocabulario Mixteco de San Miguel el Grande. México, I.L.V., 1965. (serie de vocabularios indígenas 
"Mariano Silva y Aceves" no, 12). Sara Stark Campe!!, Andrea Johnson Pelerson y Filiberto Lorenzo 
Cruz (comps.) Diccío1tario Mixteco de San Jua11 Colorado. México, J.L. V., 1986.(serie de Vocabularios 
y Diccionarios indígenas •Mariano Silva y Aceves" no. 29). Leamos Mlxteco : Cartilla de Translcidn, 
Ml.xteco de San Juan Diuxi y Santiago Tilanto11go. México, J.L. V., 1979. Gabina Aurora Pérez Jiménez, 
•sain Sau : inlroducci6n al mixteco de Chalcatongo•, Cominuiry and identiry in narlve Amerlca : essays 
In honor of Benedikl Hartmann. Editado por Maarten Jansen, Peter Van der loo y Roswilha Manning. 
Loiden, The Nelherlands, E.J, Brill, 1988. pp. 132-155. 
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3. 1 • 1 • Elementos morfémicos que intervienen en la formación de 
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En el presente apartado vamos a analizar los elementos morfémicos que 
entran en composición para crear un nombre de lugar en lengua mixteca, sin 
embargo, es necesario mencionar que únicamente tomaremos en cuenta a 
las entidades lingüísticas que conforman un toponímico en cuanto a tal, es 
decir; no estudiaremos las expresiones meramente locativas o aquellas que 
designen formaciones locativas que no esten representadas en los códices 
mixtecos. 

A pesar de que no contamos actualmente con muchos estudios sobre 
toponimia mixteca, hemos empleado algunos trabajos existentes acerca de 
cómo se estructuran tales nombres de lugar; además, básicamente 
presentaremos las formas y estructuras que recopilamos de una varia.nte 
dialectal que casi está en vias de perderse, nos referimos al mlxteco que aún 
hablan algunas personas mayores en el pueblo de Santo Domingo 
Tlachitongo, en la Mixteca Alta¡ de hecho, en toda esta región ubicada 
dentro del valle de Nochixtlán ya no se habla mixteco sino español, por lo 
que la variante dialectal que corresponde a dicho valle está casi extinta. Sin 
embargo, es necesario señalar que nosotros no pretendemos reflejar que la 
variante de Tlachitongo es representativa de toda el área del valle de 
Nochixtlán, ni que sea semejante a la hablada hace mucho tiempo en 
Yanhuitlán o Nochixtlán, pues no existen datos actualmente para poderlo 
manejar así; lo único que podemos establecer es que posiblemente las 
formas que presentaremos a continuación pertenecían a la variante común 
hablada en esta región al sur de la población de Yanhuitlán y áreas 
circunvecinas, lo que llevaría a realizar una comparación entre esta variante 
con otras que aún hoy en día conservan ciertos elementos de la lengua 
mixteca dentro del valle de Nochixtlán, como por ejemplo la del pueblo de 
San Pedro Cántaros. Con ello, se podría corroborar si realmente existió una 
homogeneidad dialectal en toda el área del valle de Nochixtlán según como 
lo indican las fuentes del siglo XVI, o hasta que grado pudo haber existido 
una diferenciación dialectal en dicha zona. 

Entre las investigaciones que consultamos sobre toponimia mlxteca en 
general, se encuentran las de Mary Elizabeth Smith'º' y Raúl Alavez1º2 para 

101Mary Elizabeth Smith. Piclure writingfrom anciem sou1hern Me.xico: Mi:ctec place slngs and maps. 
Nonnan, University ofOklahoma Press, 1973. 
101 Radl Alavez. Topo11imia Mixteca. México, CIESAS, 1988. 
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la toponimia de la Mlxteca Alta; las de George Hillman10• y Schultze-Jena'º4 

para la Mlxteca guerrerense; las de Evangellna Arana 105 y Mary Elizabeth 
Smlth1º 6 para la Mlxteca de la Costa; y entre los trabajos pioneros sobre 
nombres de lugar sobre todo Oaxaca en general, tenemos a Manuel 
Martrnez Graclda107. Finalmente, haremos breves comparaciones entre las 
formas actuales que componen a los topónimos, con las formas que 
aparecen en el Vocabulario de Fray Francisco de Alvarado, publicado hacia 
1593 y que constituye una de las principales fuentes para el estudio de la 
lengua mlxteca. 

Composición de nombres de lugar 

Los topónimos mlxtecos se componen básicamente de dos elementos 
llngüfstlcos llamados morfemas lexiuales o lexemas, estos lexemas 
constituyen una clase de palabras denominadas "abiertas" porque el número 
de vocablos que se forman es tan numeroso que es imposible de determinar. 
Estas clases "abiertas" de palabras forman lo que conocemos como : 
sustantivo, adjetivo, verbo y adverbio. En oposición a las de clase 
"abiertas", se encuentran las de clase "cerradas", porque en estas palabras 
su significado es solamente gramatical y su extensión es limitada en 
comparación a las de clase "abiertas", constituyen lo que conocemos como 
morfemas gramaticales o gramemas, tales como el artículo, el pronombre, la 
preposición y la conjunción. 

De esta manera por ejemplo, vernos que el topónimo mixteco Yucu Ita 
está compuesto de dos morfemas lexlcales denominados específicamente: 
sustantivos. 

Yucu = cerro 
ita = flor 

103 George Hilhnan. Toponimia Mixleca de Guerrero. Manuscrito inédito que se halla en el Instituto de 
Investigaciones Filológicas, Seminario de Lenguas Indígenas, sin fecha. 
104 Leonhard Schultz.e-Jena. Indiana 111: Bel. den a.veke11, mlxleket1 und tlapaneken der Sierra Madre del 
sur von Mexlko. 1938. pp.65-110. 
tos Evangelina Arana de Swadesh. •toponimia Mixteca de la costa chica-, en Ignacio Guzmán 
Betancourt (coord.) De toponimfa ... y top6rilmos. Contribuciones al estudio de nombres de lugar. 
Mé•ico, lNAH, 1987. pp. 151-154. 
106 Mary Elizabeth Smith. op.clt. pp. 84-161. 
101 Manuel Martínez Gracida. Colección de cuadros sinópticos de los pueblos, haciendas y ranchos del 
Esrado de Oaxaca, 1883. y ·ea~logo etimológico de los nombres de los pueblos, haciendas y ranchos 
del Estado de Oaxaca-, Boletín de la Sociedad Mf.Xlcana de Geogra)Ta y Estadistica, 4a. época, vol.1, 
nos. 5-6, 1889. pp. 285-438. 
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Los topónimos mlxtecos se conforman también por medio de un sustantivo 
más un adjetivo, o un sustantivo y un verbo, por ejemplo : 

yucu cu/ : Yucu =cerro 
cuí= verde 

Sin embargo en la estructura de un nombre de lugar, los elementos que 
lo componen no tienen las mismas funciones. Esto es, el primer elemento de 
un topónimo mixteco está conformado por un mlmero determinado de 
sustantivos que denotan, ya sea un accidente geográfico o un tipo de 
asentamiento humano específico. Mientras que el segundo elemento, está 
constltuído por una amplia gama de sustantivos, adjetivos y verbos que 
entran como modificadores del primer elemento. 

Los sustantivos geográficos que intervienen como primer elemento en la 
formación de los nombres de lugar y que actúan como signo base en las 
representaciones glíficas, son generalmente cuatro de acuerdo a los diversos 
estudios que sobre toponimia mixteca se han realizado y que forman una 
constante para muchas variantes dialectales. De acuerdo al Vocabulario de 
Fray Francisco de Alvarado, los sustantivos geográficos que se empleaban 
para conformar nombres de lugares según la variante de Teposcolula
Tamazulapan en el siglo XVI, eran los siguientes : 

Ñuu = pueblo, lugar donde existe algo. 

Yucu= cerro, monte 

Yodzo = valle, campo, vega. 

Yuta= río 

En los datos que recogimos en el pueblo de Santo Domingo Tlachltongo, 
los sustantivos geográficos que se emplean son los siguientes : 

Ñuu =pueblo 

Yuucu = cerro, monte 

Yodo = llano, valle 

Yuusa =río 

En el documento publicado por Spores108 y que proviene del pueblo de 
Yanhuitlán elaborado hacia 1565, los sustantivos geográficos que 

108 Vid Supra nota 96. 
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encontramos en él, tal y como lo consigna la ortografía de los nombres de 
pueblos que ahí aparecen, son los siguientes : 

IVu = pueblo 

Yucun y Yocun = cerro 

Yodo = llano, valle 

Yucha =río 

Como podemos observar, basicamente se presentan en los anteriores 
ejemplos las mismas formas, sólo es muy notoria la variante que se presenta 
en los fonemas y específicamente en el documento del siglo XVI, la n que 
sigue a las formas yucun y yocun probablemente Indica que la vocal u es 
nasalizada y fue representada ortográficamente asl, aunque quizá el 
escribano no lo hizo con este fin, pues lo escribió como lo escuchó. 

Un ejemplo más de la uniformidad en el empleo de los sustantivos 
geográficos en muchas variantes dialectales de la lengua mixteca, lo 
podemos ver en las listas de palabras cognadas que aparecen en el apéndice 
de la tesis doctoral de Kathryn Josserand y que en el siguiente capítulo 
haremos mayor referencia a ella. En dicho apéndice, aparecen registrados 
los sustantivos geográficos (pueblo, cerro, río y llano). tal y como se dicen 
actualmente en los diversos pueblos visitados por Kathryn Josserand en su 
trabajo de campo en toda la región Mixteca. 

Debido a que no es posible incluir aquí todas las formas enlistadas en el 
apéntllce, únicamente hemos colocado algunos ejemplos de los sustantivos 
geográficos de acuerdo a su distribución dentro de las áreas dialectales que 
conforman a la lengua mixteca. 

cuadro 4 

Asl tenemos que los sustantivos geográficos en algunos pueblos de la 
porción Noreste de la Mixteca Alta, conservan las formas siguientes : 

pueblo cerro rio llano 

San Bartola Soyaltepec: f!oo yucu yutza yodo 

santiago Apeala: /!uu yucu yutza yodo 

santa catarina Adeques: f!uu yucu yucha yodo 

san Juan Coatzospan: f!uu zucu zute zodo 
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En la reglón centro de la Mlxteca Alta 

pueblo cerro rio llano 

san Esteban Atatlahuca: ñuu yucu yute nduhva 

Chalcatongo de Hidalgo: Jluu yucu yucha nduha 

san Juan Teita: ñuu xucu xute xodo 

San Antonio Huitepec: ñuu yucu yute nundaa 

En la región Noroeste de la Mixteca Baja 

pueblo cerro rio llano 

San sebastián del Monte: ñuu yico yutya yoho 

santiago Chazumba: Jluu yucu yute yodo 

san Francisco de las Flores: Jluu yUcu yucha yodo 

Santa catarina Tlaltempan: Jluu yucu yute ndaa 

En la reglón Suroeste de la Mlxteca Baja 

pueblo cerro rio llano 

Ayutla de los libres: ñuu ijcuh itya yosoh 

san Pedro Chayuco: Jluu yucu yutya y oso 

san Sebastián Tecomaxtlahuaca: Jlúú y.f.qu.f. yity.!i y oso 

Alcozauca de Guerrero: Jluu icu it~ y oso 



En la región de la Mixteca de la Costa 

pueblo 

santa Maria zacatepec: J!uu 

santiago Pinotepa Nacional: J!QQ 

san Juan Colorado: i!uu 

san Crist6bal: i!uu 

cerro 

yucuh 

yucu 

yucu 

njucu 

rfo 

yuta 

yuta 
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llano 

nduhba 

nduha 

yutya nduhba 

njucha ndaa 

Como podemos observar, basicamente existe una uniformidad en el empleo 
de las formas en muchos pueblos de la región Mlxteca, aunque por ejemplo, 
en los pueblos de Ja Mixteca de la Costa el nombre mixteco de "llano" es 
diferente a las formas yodo o yoso que se pudieron apreciar en la mayoría 
de los lugares; sin embargo, nduhba o nduha = llano, tamb!én es un 
vocablo que existe en el Vocabulario de Fray Francisco de Alvarado cuyo 
significado es de hecho el mismo: nduhua = "planicie, valle o cañada"'º"· 

Otras formas por el contrario, se han reducido notablemente al grado 
que parecen casi inidentlficables, como es el caso de icu = cerro e ita = río 
en el pueblo de Alcozauca de Guerrero. · 

Sin embargo, creo que los ejemplos mostrados arriba dan una mejor idea 
de la uniformidad que existe en la formación del primer elemento que 
compone a los nombres de lugar"º· 

Uso de otros sustantivos que componen nombres de lugar 

Para la composición de nombres de lugar, a veces se emplean otros 
sustantivos de carácter igualmente geográfico que constituyen el primer 
elemento en la construcción de un topónimo, estos sustantivos aparecen 
tanto en el Vocabulario de Alvarado, como en las diversas áreas dialectales 
de hoy en día; sin embargo, pocos de estos sustantivos se encuentran 
formando parte del nombre de un pueblo, ya que generalmente designan 

109 Fray Fnmcisco de Alvarado. Vocabulario en Lengua Mi.xteca. Edición facsi;rular de Wigberto 
Jiménez Moreno. México, INI, 1962. f. 43 r. 
110 La serie de palabras cognadas que aquí se muestran, pueden consultarse en Kalhryn Josserand. op.cit. 
pp. 589-593, pp. 559-563, pp. 509-513 y pp. 644-648. 

lrahajo: Íopo~1lmia de Sm; Pedro~ Cd11taros. 
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nombres de parajes o de algún otro accidente geográfico que Indica límites o 
linderos, pues como hemos observado, los sustantivos ñuu, yucu, yodo y 
yusa, son los que más se emplean para nombres de pueblos. Mary Ellzabeth 
Smith ha señalado que existen alrededor de 1 5 sustantivos geográficos que 
designan nombres de límites y de linderos que usualmente no entran en 
formación en nombres de pueblos' 11, 

Los nombres de los sustantivos geográficos a que nos referimos son los 
siguientes y cuyo significado proviene de la obra de Alvarado : 

Cavua = quebrada, peña, caverna 
Chiyo = cimiento, altar, sitio por asiento de casa o lugar 
Dzahua = .barranca 
Dzoco = pozo, fuente pequeña 
ltnu = loma, cuesta, ladera, 
/tu = milpa, campo 
Nduhua = cañada, planicie, valle 
Nduta =agua 
Siqui = cuesta, barrio del pueblo 
Tayu = ciudad, pueblo, palacio, vllla 
Tato = roca, peña 
Yahuf = plaza, mercado 
Yuhua = espacio encerrado, villa cercada, juego de pelota 
Yuu = piedra 
Yuvu/ = quebrada entre dos montes, cañada, petate, estero 

En el pueblo de Tlachltongo, recopilamos algunos_ de estos sustantivos 
geográficos: 

Caua = peña 
Chio =lugar 
/ni = loma, corazón 
itu = milpa 
nduha= llano 
ndusa= agua 
yuu = piedra 

Según la variante de San Pedro Cántaros estos mismos sustantivos son los 
siguientes' 12 : 

Cava= cueva 
Cuiti = mogote 
ltnu =loma 

111 Mary Elizabelh Smilh. op.c/1. pp. 45-49. 
112 Datos proporcionados por el profesor Celso Aguasol del <;entro de Investigaciones Ñuu Savi, en su 
trabajo: Topo11imia de San Pedro Cdtllaros. 



/tu = milpa 
nducha = agua 
tato = peña, piedra 
tlndu = mogote 
yuhu = cañada 
yuu = cañada, barranca 
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Dentro del valle de Nochixtlán, existen algunos pueblos cuyos nombres en 
rnlxteco incluyen como su primer elemento, dos de los sustantivos 
geográficos arriba descritos en las diversas variantes señaladas. Se trata del 
nombre rnlxteco del pueblo de Suchlxtlán, que según las fuentes''•, su 
nombre es Chiyo Yuhu, y para el pueblo de Tlachitongo es Chio yuhu (cuyo 
significado analizaremos en el capítulo cuarto). Y también los nombres 
rnixtecos de Jaltepetongo : 
ltnu ñuti = loma de arena, y Tlachitongo : hini yuha = loma de hilo o 
corazón de hilo. Cuyos significados trataremos ampliamente en el siguiente 
capítulo. 

Modificadores o elementos calificativos en los nombres de lugar 

Cabe mencionar en términos generales, que todos los sustantivos 
geográficos que funcionan corno primer elemento de un nombre de lugar, 
refiéranse o no a un pueblo, constituyen en si un número limitado en 
comparación al segundo elemento que actúa corno modificador. 
Efectivamente los adjetivos, sustantivos o verbos que componen el segundo . 
elemento de un nombre de lugar, son casi Imposibles de determinar por la· 
variedad de palabras que pueden intervenir para su formación, sólo se 
pueden llegar a clasificar ciertos grupos muy específicos, tales como : 

animales (tidaa =pájaro, ñaña= coyote, coo =serpiente) 

plantas, flores o árboles (nama =planta de jabón, ite =acote) 

colores (cui=verde, cuaha=rojo) 

ob¡etos (yoo = cántaro, dzeque =joya) 

113 Smitb. op.clt. p. 79. 
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Es necesario señalar que algunos sustantivos que funcionan como 
segundo elemento en los nombres de lugar tienen algunas características 
morfológicas importantes, 
como por ejemplo los sustantivos que se refieren a animales, frutas, árboles 
y plantas. En el lenguaje mixteco estos sustantivos se componen algunas 
veces de un prefijo más el nombre del animal, fruta o árbol de que se trate. 
En lingüística esto se denomina clasificadores semánticos, y para poder 
explicar un poco esto, hemos recurrido al trabajo que sobre este tema 
realizó María de Lourdes de León Pasquel en su tesis de licenciatura',.· 

En el sustantivo mixteco se han desarrollado una serie de procesos que 
han llevado de una forma léxica simple, a una forma léxica compuesta y de 
ahí a lexemas derivados y posteriormente a lexemas con marcador 
semántico. 

Una forma léxica simple, comprende únicamente la raíz sustantiva!, 
como por ejemplo : vehe = casa, kiti= animal. Por otra parte, el lexema 
compuesto se llega a conformar de un sustantivo + sustantivo, sustantivo 
+ adjetivo, sustantivo + verbo o sustantivo + numeral. Lourdes de León 
menciona que los lexemas compuestos son productivos en la creación de un 
nuevo léxico y como ejemplos señala los siguientes115 : 

yoho kaa = alambre 
que viene de (cuerda + metal) 

ndutya nuu = lágrima 
que viene de ndutya = agua y nuu = ojo,cara 

Sin embargo, el proceso de nuevas unidades léxicas por medio de la 
composición, no se detiene en esta etapa, pues las formas originarias de 
cuatro sílabas se verán reducidas a formas trisilábicas por la pérdida de la 
primera o la segunda sílaba del sustantivo principal. Como por ejemplo: 

yoho kaa = alambre, se reduce a yokaa 

kíbí uñí = miércoles (que viene de día+ tercero) 
se reduce a kí uñí. 

Las nuevas formas léxicas trislláblcas, dependiendo de la clase 
semántica a la que pertenecen, constituirán otro tipo de forma léxica distinta 
morfológicamente de la que la originó, componiéndose ahora de dos partes: 
prefijo derivativo + sustantivo. En donde el prefijo derivativo proviene de la 

114 María de l..ourdes de León Pasquel. La clasijicació11 semá111ica en mixteco. Tesis para op~r por el 
grado de licenciatura con especialidad en lingüística. México, ENAH, 1980. 
115 De León Pasquel. op. cit. p. 56-57. 
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segunda sílaba del primer sustantivo de la forma léxica original. Como por 
ejemplo: 

yutu ndoko = árbol de chirimoya 

de yutu = árbol, ndoko = chirimoya (lexema _compuesto) 

y se reduce a tu-ndoko debido a la pérdida de la primera sílaba. 

La sílaba (tu-) funcionará en adelante como un prefijo derivativo con 
funciones de marcación semántica 11 e. 

Es importante que esto quede claro, pues estas formas léxicas reducidas 
las vamos a encontrar actuando como modificadores en los nombres de 
lugar mlxtecos : 

Yucu ti-ndoo = cerro de la araña 
(sustantivo geográfico + modifica·far sustantival) 

Existen variantes dialectales en que la derivación por prefijos es 
productiva y constituyen un paradigma de prefijos derivativos con funciones 
de marcación sustantiva!. Esta serie de prefijos se unirá a un adjetivo o a 
otro sustantivo para derivar un nuevo léxico. 

Entre los ejemplos que señala Lourdes de León en el caso del mlxteco de 
Silacayoapan, podemos mencionar los siguientes111 : 

compuesto derivado 

kiti ndiki tindiki 
(animal + cuerno) 

kiti cuaá tlcuaá 
(animado + amarillo) 

significado 

ganado 

naranja 

Al conformarse el paradigma de prefijos derivativos de clases sustantlvales 
(ti-, tu-, etc.) se iniciará un proceso de clasificación sustantiva!. En algunas 
variantes dialectales, el prefijo derivativo mantiene su productividad en la 
derivación de sustantivos y actúa, en otros contextos, como marcador 
semántico; a estos prefijos Lourdes de León los llama "clasificación 
semántica por ca-ocurrencia" porque precisamente ca-ocurren en el 

116 /bidem. p.58. 
117 lbldem. p.59. 
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sustantivo118• Este desarrollo es resumido por la autora de la manera 
siguiente: 

1. Composición : reunión de dos lexemas simples 

2. Derivación : pérdida de la primera sílaba del 
primer lexema y conformación de 
una serie de prefijos derivativos 
indicadores de clases semánticos. 

3. Marcación semántica: uso de los prefijos derivativos con funciones 
estrictamente semánticas 110. 

Ya para concluir, y no extendernos más sobre este tema, presentaremos a 
continuación algunos marcadores semánticos que hemos recopilado de la 
variante de Tlachitongo cuyo sistema de clasificación está basado en los 
lineamientos propuestos por Lourdes de León. 

clase semántica prefijo/marcador 

Animados (animal, fruta, 
objetos redondos) 

Inanimados (maderas,vehfculos 
líquidos) 

Ejemplos: 

ti
chi-

nu-

sustantivo 

kili =animal 
¿chiti=animal? 

yunu árbol 

borrego = ticachi 
gusano= tindacu 
chllacayote= tinduyu 
cuchara= ticadi 

gallo= chl/ihi 
guajolote= chico/o 
chivo= chidihu 

Sin embargo existen formas compuestas : 

chile verde= yaha cuf 
tomate de cáscara = tinana doca 
jltomate = tinana cuaha 

118 lbldem. p. 61. 
119 Ibídem. pp. 63-64. 

zapotal = yunu ndoco 
(árbol +zapote) 

guajal = yunu ndúa 
(árbol+ guaje) 
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Por último, es necesario mencionar que Lourdes de León distingue dos 
tipos de marcadores : prefijos derivativos y clasificadores semánticos, que 
aunque morfológica y semánticamente conforman un mismo paradigma, se 
subdividen por las funciones gramaticales que desempeñan"º· Menciona 
que los prefijos derivativos están fonológica y morfológicamente ligados al 
sustantivo, mientras que el clasificador semántico es una forma libre 
fonológicamente aunque ligada semánticamente. El prefijo derivativo en 
algunas variantes tiende a fosilizarse por estar ligado fonológicamente, 
mientras que el clasificador presenta una gran productividad. La fosilización 
es el resultado de presiones morfofonémlcas que tras reducir las formas 
compuestas a patrones silábicos más simples como las de tres sílabas, 
sufren una nueva reducción que se adapta a la copla (forma básica 
morfémlca del mixteco). Estas formas bisilábicas tendrán todas las 
características tanto morfológicas como semánticas de unidades léxicas 
simples, sin embargo, por los cambios fonológicos que han sufrido, es difícil 
determinar el significado y la forma del lexema compuesto del que se 
orlglnan•21, Este es el caso de algunas de las formas que recogimos en 
Tlachitongo, donde el nombre actual de piojo es tiucu, cuyo proceso pudo 
haber sido el siguiente : 

forma compuesta forma derivada reducción a forma lexlca simple 
1 .kiti vucu- - - 2. tivucu- - - 3.tiucu 

En los ejemplos que pusimos en la página anterior sobre marcación 
semántica, el prefijo derivativo (ti-) ha perdido productividad y sólo queda 
como una marca fosilizada en el sustantivo. 

Clasificadores semánticos en los nombres de lugar 

Todo lo que mencionamos en la sección anterior fue necesario porque 
existen algunos nombres de lugar que tienen estas formaciones es su 
estructura, sobre todo en topónimos cuyo segundo elemento son 
sustantivos de nombres de animales o frutos. Por ejemplo : 

Santiago Tillo, de tihiu = pulga 
San Pedro Tldaa, de tldaa = pájaro 

120 Jbld<m. p. 108. 
121 Jbld<m. p. 62. 
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En estos topónimos, las formas y los prefijos se han foslllzado de manera 
que ya no es posible discernir su significado y algo parecido ocurre en 
algunas formas registradas ya por Alvarado desde el siglo XVI. 

Por lo tanto, al momento de realizar el análisis etimológico en los 
nombres de lugar mixtecos, encontramos que ya no se puede ir más allá del 
significado dado tanto por las personas que hablan mixteco, como por las 
fuentes que consultamos, por ello únicamente podemos decir que tales 
sustantivos están conformados por el prefijo derivativo o por el clasificador 
semántico. 

Otra característica que hay que señalar, es que actualmente un buen 
número de pueblos en la Mixteca ya no conservan en sus nombres la 
estructura sustantivo + sustantivo o sustantivo + adjetivo que hemos 
estado analizando, sino que por lo regular únicamente mantienen el segundo 
elemento o elemento modificador en su composición: 

Santa Catarina Ticua, ticuaá = naranja 

San felipe Tindaco, tindacu = gusano 

Estos topónimos han perdido el primer elemento de su estructura (el 
sustantivo geográfico), que pudo haber sido ñuu, yucu, yodzo o yuta y en 
su lugar ha perdurado e1 nombre del santo patrono que le fue asignado por 
los frailes y misioneros desde el siglo XVI. La práctica de imponer el nombre 
de un santo a una población, fue obra muy común en buena parte del 
territorio mesoamericano, muchas veces, los frailes escogieron al santo que 
más adecuadamente pudiera sustituir a la deidad prehispánica del pueblo 
tras observar ciertas características entre ambas entidades' 22• Otros 
nombres de lugar en la Mixteca por el contrario, sí mantienen el sustantivo 
geográfico como primer elemento, desde luego siendo precedidos por el 
nombre del santo : San Mateo Yucu cuy; Santiago Yoso ndua 

E incluso existen nombres de lugar que recibieron un sustantivo más, fiel 
reflejo del carácter sincrético de nuestros topónimos : Magdalena Yodocono 
de Porfirio Díaz, Santa Marra Yuta nduchi de Guerrero. 

122 Miguel León·Portilla. La mul11'1/11gae toponimia de Mé.xfro, sus estratos milenarios. Conferencia 
sustentada en el Centro de Estudios de Historia de México (CONDUMEX). México, CONOUMEX, 
1983. (serie conferencias, 6) p. 26. 



3.1.2. Elementos locativos que intervienen en la formación de 
nombres de lugar 
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Aunque los elementos locativos que a continuación analizaremos bien 
pudieron haber sido lncluídos junto con las demás entidades morfémlcas que 
vimos en el apartado anterior, hemos decidido tratarlos separadamente no 
sólo por su limitado uso en la formación de nombres de lugar mixtecos, sino 
también porque nos servirán de punto de comparación con otro tipo de 
formaciones locativas ampliamente estudiadas, las de la lengua náhuatl. 

La diferencia más notable entre la composición de nombres de lugar 
nahuas y mlxtecos estriba precisamente en su estructura; como vimos, la 
toponimia mlxteca se conforma básicamente de un sustantivo más otro 
sustantivo o un sustantivo y un adjetivo. En tanto que los topónimos nahuas 
se estructuran por medio de una raíz nominal, verbal o adjetival que 
funciona como núcleo de una palabra la cual recibe un número determinado 
de sufijos dotados de una denotación locativa. Por ejemplo : 

Topónimo mixteco 

Ñuu tyaca ="lugar de pescados" 
ñuu= lugar (sustantivo geográfico) 
tyaca =pescado (modificador) 
tyaca = (forma fosilizada) 
t(yJ o ti-= marcador sustantiva! 

de la clase semántica 
de los animados 

Topónimo náhuatl 

Ameyalco= 
"donde brota el agua" 
Ameyal= raíz 
co =sufijo locativo 
A =de atl(agua) 
meya= manar,brotar 
meya-/= nomlnalizador 

del verbo 
co == "en"en el lugar" 

Si los sufijos locativos son el elemento morfémico cláve que transforma 
una raíz nominal o verbal en un topónimo en lengua náhuatl, podemos decir 
de alguna manera que el sustantivo geográfico ñuu, yucu, yodzo o yuta, es 
el elemento principal que le da el carácter de topónimo a cualquier 
sustantivo o adjetivo en lengua mixteca. 

Sin embargo, existen otros elementos morfémicos que pueden dar la 
connotación locativa tanto a rarees en lengua náhuatl como en mixteca, nos 
referimos a los prefijos. No obstante, es pertinente remarcar que son en 
realidad pocos los nombres de lugar en ambas lenguas que llegan a formarse 
con tales elementos. De hecho, los únicos ejemplos de prefijos locativos en 
mlxteco los tenemos en las partículas a-, sa- y probablemente chi-. 
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a- = significa "en" o "en el lugar de" 

sa- = es una forma abreviada de saha, que quiere decir "al pie de". 

y chf- es quizá una forma abreviada de chfsf, que significa "delante de" o 
"debajo de alguna cosa". 

Estos prefijos locativos Isa-, a- y chf-) se adhieren a una raíz nominal que 
funciona como lexema básico o central y que al recibir el prefijo se 
convierten en un nombre de lugar. Por ejemplo, en el topónimo de Andua, 
a-ndua; Sachio, sa-chio; y Chindua, chi-ndua. 

Un rasgo distintivo de los prefijos locativos es su limitado uso en los 
nombres de lugar mixtecos, en efecto, Mary Elizabeth Smith ya había 
observado que el uso del prefijo a- es una característica muy partfcular que 
se observa en los nombres de pueblos que se hallan en el área cercana a 
Yanhuitlán y Nochixtlán, pues el prefijo no aparece en nombres de otros 
pueblos en la Mlxteca' 23. 

El empleo del prefijo a- sólo se encuentra en los topónimos que se 
localizan dentro del valle de Nochixtlán como por ejemplo, en el nombre 
mixteco de Sinaxtla: Atata; en el nombre mixteco de Jaltepec : Añute; o en 
el nombre de Nochixtlán : Ataco'. Sin embargo como Smith señala, es difícil 
poder precisar cómo se originó este prefijo a-, pues no se encuentra 
registrado ni en el Vocabulario de Alvarado ni en la Gramática de De los 
Reyes. Unicamente podemos pensar que el prefijo a- es posiblemente una 
forma reducida del vocablo siña que de acuerdo a Alvarado significa : "lugar 
en que está algo'" 24; o de la palabra sacaa que quiere decir "lugar donde 
está alguna cosa"125 , pero que definitivamente su significado tiene que estar 
ligado a su representación glffica que como veremos en el siguiente 
apartado, el prefijo a- se representa por medio de una boca. 
· Por otra parte, el prefijo locativo sa- interviene en la formación de 

algunos nombres de lugar dentro y fuera del valle de Nochixtlán, como en el 
nombre de Sa-chio, y a veces también es empleado en su forma completa 
como saha, por ejemplo : saha yucu = "al pie del cerro", que es el nombre 
mlxteco de Cuilapan según la lista de topónimos proporcionada por Fray 
Antonio de los Reyes al final de su gramática126 • 

Finalmente, existe un sólo ejemplo que puede indicar el uso de un prefijo 
locativo más, se trata del nombre del pueblo· de San Francisco Chindúa, 
donde el nombre mixteco: Chindua puede componerse de la radical chi-, 
adherida al sustantivo -ndua. 

123 Mary Eliwbeth Smith. op.cit. p. 42. 
114 Alvarado. op.cit. f. 139 v. 
115 Loc.cit. 
126 lbidem. p. SO. 
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Pensamos que probablemente ch/-, es una forma abreviada de chisi, que 
significa "vientre", "barriga" según Indican Antonio de los Reyes y Francisco 
de Alvarado 1ª7, pero que también significa "delante de" o "debajo de alguna 
cosa"'ªª; e Incluso Fray Francisco de Alvarado registra "ladera de cuesta" 
como: chlsi yucu o cuchl saha yucu'ªº· 

De esta manera, creemos que la partícula chi- funciona en este nombre 
de lugar, como un prefijo locativo que determina que algo está "delante de" 
o "debajo de". Como sería el nombre de Chi-nduhua. A manera de ejemplos, 
en San Miguel el Grande el vocablo chii significa "adentro", "abajo de", "en" 
y "estómago" 13°. Lo que podría reafirmar el concepto que el "estómago" o 
la "barriga" están "dentro" o "abajo de" que bien puede funcionar como 
locativo. 

De la misma manera, en el pueblo de Tlachitongo encontramos que el 
vocablo chiiti, significa "estómago" y también quiere decir "adentro". Lo que 
qulzé podría confirmar el único empleo de la forma reducida chi-, en un 
nombre de lugar. 

Así como la forma chisi, exister. otros vocablos que tienen una 
connotación locativa y que entran en composición para .formar un nombre 
de lugar. Mary Elizabeth Smith señala que existen alrededor de once 
locativos que pueden llegar a formar nombres de lugar, pero menciona que 
por lo regular el empleo de estas formas se encuentra en nombres de 
linderos o en nombres de lugares que no son particularmente pueblos, 
porque su función es determinar el lugar exacto en que se halla el límite de 
unas tierras o el lindero de una población. Smith menciona : "en el nombre 
mlxteco dzini yucu ·en lo alto del cerro'. el modificador cfzini ('en lo alto 
de') nos dice que la cima del cerro es el lugar específico a que se refiere 
este ·nombre" 131 , 

Otro rasgo Interesante, es que estos locativos son al mismo tiempo 
homónimos de palabras que representan diferentes partes del cuerpo. Es 
decir. que probablemente los mixtecos tomaron al cuerpo humano como 
referencia espacial y utilizaron diversos miembros a modo de orientación. 
dándole a cada uno de ellos un significado locativo. Sin embargo, Smith 
piensa que el uso de los modificadores locativos, fue una práctica que 
prevaleció ya más durante el siglo XVII y principios del XVIII que durante el 
siglo XVI o la época prehispánica, debido principalmente a una necesidad de 
marcar lo más precisamente posible el lindero de las tierras a causa de los 
múltiples problemas en la demarcación de los mismos. Nuevamente 
mencionamos que la única excepción de esos modificadores locativos que 

J27 Antonio de los Reyes. op.dr. p. 86. Alvarado. op.cit. f. 32 v. 
128 Do los Reyes. p. 65. 
12• Alvarailo. f. 134 v. 
130 Anno Dyk y Pelty S1oud1. op.cit. p. 14. 
131 Smith. op.c/t, p. SO. 
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se refiere al nombre de una población, es el vocablo saha "al pie de", o en 
chisl "adentro de" que los encontramos en los nombres de Sachlo y 
Chindúa. 

A continuación enlistaremos estas formas locativas que hemos tomado 
de la obra de Smith, y anotamos también los homónimos de dichas palabras 
que .fndican también alguna parte del cuerpo humano132, 

caha = a .la espalda de, detrás. 
chisi= abajo de, adentro, en . 
dzeque = en cima de, acerca de, detrás. 
dzini = en lo alto de, en la cima de, 
dzoco = sobre el hombro, o cuesta de, 
dzuma = atrás. 
ini = en, adentro de, 
ndaha = hacia un lugar. 
saha = al pie de, abajo, 
sata = detrás de, más allá de, 
site = la parte baja de, 
yuhu = a la orilla de, borde, 

Como homónimo = glúteos 
=estómago 
=cabeza 
=cabeza 
=hombro 

=cola de un animal 
=corazón 
=mano, brazo 
=ple, en pie 
=espalda 

=intestinos.rodilla, codo 
=boca, bocada 

Creo que no podemos negar el evidente nexo que existen entre estos 
locativos mixtecos y los sufijos que se emplean en lengua náhuatl para 
denotar nombres de lugar, pero existe la diferencia de que los vocablos 
mixtecos son al mismo tiempo partes del cuerpo humano y no como en el 
náhuatl que para formar nombres de lugar, se incorporan a su núcleo raíces 
de vocablos que significan una parte del cuerpo adicionando además el 
sufijo locativo, por ejemplo : 

Atlixco = "en frente del agua" 
Atl = agua 
ix de ixtli= rostro, 
co= en 

Huaxyacac o Oaxaca = "en la punta de los guajes" 
Huax- de Huaxin = guaje 
yaca de yaca ti= nariz 
c = en 

En el trabajo llevado a cabo por George Hillman en la mlxteca de 
Guerrero, encontramos también el uso de locativos en nombres de pueblos 
que se ubican en los municipios de Metlatónoc, Tlacoachisilahuaca o 
Tlallxtaquilla 133 • 

132 Jbidem. pp. SI-53. 
133 Goorge Hillrnan. op.clt. pp. SS-63. 
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Como por ejemplo el nombre mixteco del pueblo de Atzompa, que es 
Xinitya : "cabeza del río" o "allí empieza el río". 

xini= cabeza 
tya=río 

De hecho, Hillman enlista una serie de locativos que son comunes en la 
toponimia mixteca guerrerense y las similitudes con los locativos que 
mencionamos arriba son evidentes. Pero hay que señalar que las formas que 
mencionamos arriba, fueron tomadas de las fuentes del siglo XVI, por lo 
tanto reflejan la variante que se habló en la región de Teposcolula
Tamazulapan. Los locativos son: 

cahá, ca- = glúteos, detrás 
ndfc;i = costilla, al lado de 
nu = cara, donde, encima de, a la orilla r'e 
siqui = nuca, detrés 
soco = hombro, puerta entre dos montes o cerros 
tixi = estómago, abajo de 
tutun = hombro, puerta entre dos montes o cerros 
xaha, xa- = pie, al pie de 
xini = cabeza, encima de 
yuhú, yu- = boca, al borde de 

La forma como se estructuran estos locativos, es la siguiente : locativo + 
sustantivo geográfico. Es decir, cualquiera de las formas que vimos arriba se 
adhiere a los sustantivos geogréficos ya conocidos: pueblo, río o cerro. 
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3.2. Representaciones glfficas de los nombres de lugar mixtecos 

Acabamos de ver en el apartado anterior cómo el campo de la lingüística 
nos indica la forma en que se llegan a estructurar los nombres de lugar en 
lengua mixteca. Ahora bien, vamos a observar las relaciones que existen 
precisamente entre la lengua y la imagen; es decir, vamos a analizar las 
representaciones glfficas de aquellos elementos lingüísticos ya observados 
en la composición de la toponimia mixteca y que constituyen lo que 
comúnmente se ha llamado escritura pictográfica. 

Creo que es necesario ahondar un poco más en los sistemas de 
representación escrita que emplearon las culturas mesoamericanas, no sólo 
porque ello forma parte del presente trabajo, sino también porque es una 
materia importante dentro de los diferentes aspectos en que podemos 
estudiar a una civilización. Brevemente enunciaremos a continuación 
algunos de los principales trabajos que se han elaborado de manera reciente 
enfocados sobre este tema. 

El término "escritura pictográfica" no ha sido aún adecuadamente 
definido para aplicarlo concretamente a los sistemas de representación 
glffica que caracteriza a los pueblos mesoamericanos. Henry B. Nicholson ha 
hecho referencia a esta más bien confusa terminología existente que se 
emplea para estudiar los sistemas de escritura mesoamericanos y a grandes 
rasgos menciona algunos de estos términos comúnmente empleados : 
"pictográfica, figurativa, descriptiva-representacional, icológica, simbólica, 
Ideográfica, etc. "134. 

No obstante, Nicholson señala que todas concuerdan en aceptar que el 
sistema mesoamericano estuvo basado principalmente en el uso eficaz de 
imágenes gráficas consistiendo de reconocibles representaciones pictóricas, 
más un completamente extenso conjunto de convencionalizados símbolos 
Indicando tanto objetos concretos, como conceptos abstractos 135 • 

Como podemos observar. aunque existen diferencias en los términos o 
en el vocabulario empleado, las bases son practicamente las mismas, y en 
general existe la idea de que el sistema mesoamericano de escritura se 
expresa a través de imágenes. Aunque algunos todavía insisten en que esto 
no es escritura. 

Recientemente, Hanns J. Prem ha publicado un artículo relacionado con 
la escritura que estuvo en uso en la cuenca de México al momento del 

134 Henry B. Nicholson. "Phoneticism in lhe late prehispanic Central Mexican wriling systt.~ms·, 
Me..roamerlcan Wri11ti11g Sysrems. Editado por Elimbeth P. Benson. Washington D.C., Dumharton Oaks, 
1973. p. 2. 
135 Loc.cit. 
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contacto con los españoles; y propone la existencia de dos sistemas que 
conforman a la denominada "escritura azteca", él señala : 

"La escritura, que puede ser considerada como la representación gráfica 
de mensajes, fue en la antigua mesoamérica, y especialmente en su 
mitad oeste, una combinación de dos independientes pero relacionados 
y cooperativos subsistemas. Yo los llamaré ··narrativa plctography • 
(pictográfica narrativa) y • hieroglyphic writing' (escritura jeroglífica). 
Cada una fue especializada para tipos de información que no podrían 
ser satisfactoriamente registrados por la otra"""· 

En términos generales nosotros podemos mencionar que el subsistema 
"pictográfico narrativo" según Prem, es aquel cuyos registros no están 
confinados a un lenguaje particular y pueden ser Interpretados sin la 
necesidad de un lenguaje específico. La "escritura jeroglífica", por otro lado, 
está más estrechamente unida al lenguaje, así que un considerable número 
de signos no pueden ser comprendidos 5in un conocimiento del lenguaje del 
que se trate. Prem menciona que la "escritura jeroglífica" a la vez, está 
agrupada en dos principales categorías : la escritura ideográfica y la 
escritura fonética. Señala además que en la escritura azteca, la lengua 
náhuatl ha favorecido el estudio de la "escritura jerogtrfica", debido entre 
otras cosas, a la gran cantidad de datos que aportan las fuentes 
coloniales 137 • 

El artículo de Hanns J. Prem resulta de particular interés para poder 
definir adecuadamente el sistema de escritura náhuatl que se puede 
observar detenidamente en los manuscritos pictóricos provenientes del valle 
de México, él analiza los elementos que conforman a este sistema a través 
da la lectura de topónimos, nombres de personas, nombres de grupos 
étnicos y de otras formas convencionales. 

En cuanto al sistema de escritura mixteco se refiere, podemos ver que el 
doctor Alfonso Caso lo define como un sistema glrtico en parte iconográfico, 
y en parte también fonético""· Caso señala : 

"Como hemos dicho, esta escritura es en parte representativa o 
Iconográfica. Los dioses aparecen representados con sus atributos 
característicos. Para representar a un hombre o a una mujer, se les 
pinta con sus diversos atributos, sus vestidos, sus adornos, etc., 
... también los edificios están representados en forma realista, aunque 
simplificados, y to mismo aparecen representados los animales, las 
plantas y los utensilios.""• 

136 Hanns J. Prem. • Az.tec Wrinting•, Supplement to ll1e Handbook of Mlddle American India ns. Vol. S 
Eplgraphy. Victoria R. Bricker (editora). Austin, University ofTeus Pr~ss. 1992. p. 53. 
137 Hanns J. Prem. op.cit. pp. 54--56. 
138 Alfonso Caso. "Valor histórico de los códices mb.tecos•, Cuadernos Americanos 19-2, 1960. p. 139 
139 Caso. op.clt. p. 140. 
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Caso menciona además que por medio de símbolos o en forma 
Ideográfica, aparecen conceptos como el año, los días, el sol, la luna y las 
estrellas. Finalmente, nos dice que la escritura de nombres de personas y de 
toponímicos era en gran parte fonética, como por ejemplo el nombre 
mlxteco del pueblo de Teozacoalco, o el nombre personal de algún 
personaje140, 

Como podemos apreciar, estos conceptos del Dr. Caso constituyen los 
primeros esbozos para definir un sistema de escritura propio, fuera . del 
ámbito del centro de México, y que se refleja en los manuscritos 
provenientes del área mixteca donde la lengua juega también un papel 
Importante. 

En una publicación reciente, Maarten Jansen ha realizado un análisis un 
poco más profundo de los elementos principales que componen al sistema 
de escritura mixteco 141 , parte en primer· lugar en distinguir dos tipos de 
elementos básicos en la escritura mesoamericana: 1 J Las imágenes y 2) Los 
caracteres. 

1 J Las imágenes, que son dibujos icónicos muy estilizados de objetos y 
seres, representan hombres, mujeres, casas, árboles y animales. 
2) Los caracteres, se pueden llamar también ideogramas y mediante 
convenciones arbitrarias remiten a asuntos abstractos o difíciles de dibujar; 
se trata de cierta cantidad reducida de signos tales como la voluta que 
representa el habla, o el signo del año142, 

Jansen menciona que estos dos tipos de elementos se usan 
Indiscriminadamente en la práctica como pictogramas y que pueden ser 
utilizados de diversas maneras como significantes para referir a un 
significado, es decir, que tienen diferentes modos de significación; él señala 
a los siguientes significantes o formas que significan algo, que conforman al 
sistema mixteco : 

1 El modo representativo o icónico 
11 El modo indicativo 
111 El modo simbólico 
IV El modo literalmente glífico, en el que se distinguen además el 

Logograma, la Escritura Fonética y el Determinante Semántico. 

A grandes rasgos nosotros podemos mencionar que el Modo 
Representativo o icónico, es aquel en que el signo es simplemente un dibujo 
reducido y esquemático del significado (un objeto o ser determinado). 

140 Jbldem. p. 141. 
141 Ferdinand Anders, Maarten Jansen y Gabina Aurora Pérez Jiménez. Origen e hisloria de los reyes 
mLttecos: libro exp/icatim del llamado Códice Vindobonensis. España, Austria, México, Sociedad 
Estatal Quinto Cenlenario-Akademische Druck-und Verlagsanstalt--Fondo de Cultura Econónúca, 1992. 
142 Ferdinand Anders, Maarten Jansen y Pérez Jiménez. op.cit. p. 35. 
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El Modo Indicativo, es aquel en que el dibujo de determinado objeto se 
refiere a una acción u otro contexto en que este objeto desempeña una 
función. Aquí el signo es una Indicación de algo más amplio, y representa 
visualmente sólo una parte del total al que se remite, por ejemplo, un ojo 
está asociado a la actividad "ver•. 

El Modo Simbólico Indica que la relación entre sfgn/f/cante y significado 
es metafórica, por ejemplo, el mixteco forma expresiones abstractas a 
través de dlfrasismos o combinaciones de dos términos que expresan 
conjuntamente otro concepto : petate y trono significa "reino". 

Finalmente, el Modo Literalmente Glífico, es aquel en que el significado 
es una unidad del habla, una palabra," por ejemplo "casa" se lee en mlxteco 
huahf o vehe. Pero existen diferentes maneras en que tal elemento glífico 
puede funcionar como : al logograma, donde el sfgnfficante expresa el 
nombre de lo que se dibuja en la lengua en cuestión. b) escritura fonética, 
donde el significante es el dibujo de un objeto o ser, pero expresa 
únicamente su valor. fonético, es decir, el sonido del nombre de lo dibujado 
sin incluir su valor semántico. Y c) rletermlnante semántico, donde el 
elemento glífico no se lee, sino que solamente sirve .para Indicar la categoría 
de otro glifo, para garantizar una mejor lectura,., 
Ejemplos de todo lo anterior, nosotros lo hemos reducido en el siguiente 
cuadro: 

Modo representativo : ~ 

Modo indicativo : f 
Modo simbólico: ~ 

Modo glífico : ~ 
a) Logograma : 

b) Escritura fonética : 

c) Determinante semántico : 

143 lbidtm. pp. 36·37. 
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Esta forma de análisis constituye un método Innovador e interesante 
para estudiar todos los elementos que Intervienen en el sistema de escritura 
que se observa en los códices mixtecos. Sin embargo, en lo que se refiere al 
estudio de los glífos toponímicos, hemos adoptado el método y forma de 
análisis propuesto por Mary Elizabeth Smith que concretamente lo diseñó 
para observar los signos de nombres de lugar que aparecen en los 
manuscritos mixtecos. Este método podemos resumirlo básicamente de la 
manera siguiente. 

En primer lugar, ella señala que el sistema de escritura mlxteco utiliza 
tres medios para transmitir información: signos, símbolos y convenciones 
pictóricas. Los signos (o motivos pictóricos que representan una o más 
palabras en el lenguaje mixteco) se encuentran principalmente en los 
nombres de personas y de lugares. Los símbolos, en su definición, son 
motivos que no dependen de un lenguaje para su interpretación y que están 
a menudo distribuídos en más de una región de Mesoamérica. Menciona 
también que lo que ella llama un símbolo, algunos historiadores de la 
escritura llaman ideograma, pero dice que el término ideograma no ha sido a 
menudo aplicado consistentemente y, algunas veces, ese término ha sido 
utilizado para referirse a motivos que funcionan como signos o a 
configuraciones de motivos que ella llama convenciones pictóricas 144. 

Por último, las convenciones pictóricas tienen pequeñas relaciones con 
el lenguaje, y junto con los símbolos, se encuentran en regiones de 
Mesoamérica donde varias lenguas son habladas. Un ejemplo de 
convenciones pictóricas es el bulto mortuorio que indica una persona 
fallecida, o la escena de una figura masculina y femenina viéndose de frente 
para indicar matrlmonio145, 

Como ya mencionamos, Mary Elizabeth Smith señala que los signos son 
empleados para expresar tanto los nombres de personas como de lugares, 
pero nosotros vamos a concentrarnos en los signos de nombres de lugares 
en los cuales, según nos dice Smith : "parecen ser más complejos en su 
composición que los signos de nombres de personas, ya que los signos de 
lugares parecen utilizar más ampliamente los varios tipos de "logogramas" o 
signos de palabras que delimitó el historiador l.J. Geib"'••. 

A continuación vamos a ver algunos ejemplos de logogramas tal y como 
los define Mary Elizabeth Smith para poder observar sus funciones en los 
glifos toponímicos. 

144 Mary Eliz.abeth Smith. "The Mixtec Writing System•, 1he Cloud People: Divergen/ evolullon of the 
Zapatee and Mix.rec civilizatio11S. Editado por Kent V. Flannery y Joyce Marcus. New York, Academic 
Press, 1983. p. 242. 
14S Smith. op.cit. p. 239. 
146 Ibidem. p. 240. El historiador J. J. Gelb en su trabajo A study ofwritillg (Chicago1 1963) realiza una 
discusión sobre los logogramas y su posición en el desarrollo de los &istemas de escritura y su empleo en 
varias lenguas. 
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Signos primarios 

Un signo primario es aquel en que el signo pictórico representa la misma 
palabra representada por el signo en una forma clara y sencilla. Por ejemplo, 
en el gllfo toponímico del pueblo de Acatlán que aparece en el Códice 
Sanchez Solfs, el nombre mlxteco de Acatlán es yucu yusi que significa 
"cerro de la joya de turquesa" y este nombre de lugar es representado por 
un cerro que contiene el signo de una joya de turquesa 147, 

Glifo de AcatJ¡{o, yucu yurl 

Signos Asociativos 

Un signo asociativo es aquel en que la palabra representada por un 
motivo pictórico, no es el nombre del motivo mismo sino de una de las 
cualidades asociadas con el motivo. Un buen ejemplo de ello es el signo del 
pueblo de Texupan, que consiste de un cerro y una joya de turquesa, como 
el gllfo de Acatlán, sólo que el nombre mixteco de Texupan es Ñuu ndaa 
que significa "pueblo azul", por lo tanto en este caso, la joya de turquesa 
está funcionando como un signo asociativo y representa la palabra "azul", 
una de las cualidades de turquesa, más bien que la joya misma (yus/ en 
mlxteco)1 48• 

Glifo de Texupan, lluu ndaa, Relación Geogrifica d~ Texupan. 

147 lbidmi. p. 240. 
1•• 1bldtm. p. 241. 
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Signos que utilizan el principio de transferencia fonética 

En este caso, un signo pictórico representa una palabra que es la misma 
o similar a otra palabra, que a menudo podría ser difícil de representar en 
una manera pictórica. Como el mixteco es un lenguaje tonal, muchas 
p_alabras en el lenguaje son homónimas excepto por variaciones en el tono, 
así que se pueden plasmar conceptos que no podrían representarse más que 
solamente a través de otras Imágenes que en el lenguaje mixteco difieren 
únicamente por las variaciones tonales pero que de una forma directa hacen 
referencia a aquel concepto. Un buen ejemplo de este principio de 
transferencia fonética es el glifo del pueblo de Teozacoalco, cuyo nombre 
mlxteco es chiyo cilhnu que significa "la gran plataforma del templo". Como 
la palabra cdhnu= grande, es difícil de representar, entonces la palabra 
cahnu= "romper, doblar" con diferencias en el tono, sustituye 
plctórlcamente a aquel concepto pero Implícitamente hace referencia a él. El 
glifo de Chiyo cdhnu ="altar o cimiento grande" consiste de una pequeña 
figura humana "doblando" o "rompiendo" una plataforma o friso : chiyo 
cahnu, pero implícitamente sabemos que el nombre es el primero,.•. 

Glifo de Toozacoalco, Ch/yo cdhnu, Códice Scldea 11 

Signos con indicadores fonéticos 

Por último, un indicador fonético es un signo cuya función es aclarar la 
palabra o sonido que está siendo representada por otro signo. Por ejemplo, 
en el glifo del pueblo de Tututepec, el nombre mixteco es Yucu dzaa que 
significa "cerro del pájaro" y el elemento dzaa en este topónimo es 
representado por la cabeza de un águila cuyo pico contiene una barbilla 
humana. La barbilla humana (dzaa en mixtecoJ indica que la cabeza de 

l<t9 Lo~.dt. 
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águila debe ser leída como dzaa "pájaro" y no como yaha, que en mlxteco 
significa precisamente "águifa••so. 

Glifo de Tututepec, Yucu dUUJ, Códice Bodley 

Como acabamos de ver, los elementos representados en los signos de 
nombres de lugar tienen estrechas relaciones con el lenguaje, lo que nos. 
lleva a determinar un sistema de escritura eficaz, ampliamente registrado en 
los manuscritos mixtecos. Todos estos signos analizados por Smith los 
podemos encontrar básicamente actuando como modificadores o como 
segundo elemento en los nombres de lugar mixtecos; ahora pasaremos a 
analizar cómo se representan los sustantivos geográficos o el primer 
elemento de los topónimos en los códices mlxtecos. 

3.2.1. Los sustantivos geográficos como elemento base en las 
representaciones toponímicas. 

Del mismo modo como se estructuran lingüísticamente los nombres de lugar 
mlxtecos, vemos que se estructuran los gllfos toponímicos en los códices. 
Es decir, los elementos sustantivo + sustantivo o sustantivo + adjetivo, 

. tienen su representación pictórica : 

sustantivo geográfico 
(elemento base) 

elemento modificador 
(otro sustantivo o adjetivo) 

Los glifos toponímicos suelen componerse de dos o tres elementos que 
nos Indican el nombre en mixteco del lugar a que hacen referencia, sin 
embargo, existen glifos que se componen de hasta de cuatro o cinco 

ISO Loc,rit. 
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elementos·que hacen muy difícil su Interpretación. Pero antes de ocuparnos 
de este tipo de glifos, vamos a analizar las representaciones. pictóricas de 
Jos cuatro principales sustantivos geográficos que regularmente Intervienen 
en la formación de los glifos de nombres de lugar. 

El sustantivo geográfico !Juu 

Como se puede observar en el cuadro número cuatro del apartado 3.1.1., el 
sustantivo geográfico Ñuu =pueblo, es el vocablo que más uniformidad 
presenta de todos Jos demás sustantivos geográficos que se hallan en las 
diversas variantes dialectales que conforman a Ja lengua mlxteca. De Ja 
misma forma, su representación gráfica es un diseño que estiJCstlcamente es 
invariable en casi todos los glifos toponímicos en los cuales Interviene. El 
signo de Ñuu consiste de un largo friso rectangular decorado con modelos 
geométricos multicolores cuyos diseños forman una sucesión de pequeñas 
pirámides escalonadas dispuestas en orden Inverso. Su representación es la 
siguiente: 

El signo de Ñuu =pueblo, conforma el. primer elemento o elemento base en 
la composición de los glifos toponímicos, sin embargo, en ocasiones este 
friso no forma parte del nombre del pueblo a que hace referencia; es decir, 
si pronunciamos el nombre del pueblo en lengua mixteca, veremos que el 
sustantivo Ñuu no aparece en la construcción toponirnal. Por ejemplo, en el 
nombra mlxteco del pueblo de Teozacoalco : chiyo cáhnu, la representación 
pictórica de Ñuu es el friso que está siendo doblado por la pequeña figura 
humana, pero en el contexto del glifo .toponímico estos elementos no se leen 
como !Vuu, sino corno chiyo cáhnu = "gran altar" o "cimiento grande", que 
es el nombre mixteco de Teozacoalco representado por la acción de 
"doblar" "romper"= cahnu con variación en el tono. 

Glifo dt Tcoz.acoalco, Códice Bodley 
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El sustantivo geográfico Yucu 

También el vocablo Yucu = cerro, aparece con muy pocas diferencias 
morfofonémicas en las diversas variantes dialectales del mlxteco. No 
obstante, su representación gráfica suele tener algunos cambios estil!stlcos 
que al parecer no tienen ninguna trascendencia en ·1a lengua. Por ejemplo, 
en el Códice Salden 11 las representaciones de cerros tienen básicamente el 
diseño de una punta redondeada seguida por una prolongación Igualmente 
redondeada que termina en forma recta: 

Pero por ejemplo en el Códice Nuttall, la representación más común de cerro 
es un diseño que recuerda a una forma de campana cuyos bordes terminan 
siendo redondeados dejando una abertura en la parte inferior del cerrp : 

Pero como volvemos a repetir, estas variantes obedecen a motivos 
puramente estil!sticos y no alteran el nombre genérico de Yucu. 

En el Códice Bodley, la representación de un cerro es básicamente como 
ésta: 

Aquí podemos observar un diseño estilfsticamente diferente, con un 
elemento adicional en la composición pictórica : un ojo,. pero esto no implica 
un cambio en el vocablo Yucu, pues tal vez ello se explique por motivos 
puramente simbólicos. Como quiera que esto sea, al parecer es un hecho 
que el elemento ojo no altera la lectura del topónimo, ya que claramente 
pueden intervenir otros signos que sí nos dan una lectura del glifo en 
cuestión. 
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El sustantivo geográfico Yodzo 

Ya hemos visto que existen algunas variantes del vocablo Yodzo = valle, 
llano. Tales como : yodo, yoso, xodo, pero la representación gráfica de 
"llano" aparece Invariable en los glifos toponímicos; ésta consiste de un 
tapete rectangular compuesto de tiras multicolores unidas por bandas 
verticales que asemejan ataduras. Las tiras multicolores representan plumas 
y en conjunto el signo de llano es un "tapete de plumas" : 

e 1 
El signo de valle, es un ejemplo de un logograma que emplea el principio 

de transferencia fonética, porque yodzo en el diccionario de Alvarado no 
significa únicamente "valle", "vega"' 51 ; sino también "pluma grande" o 
"plumaje": yodzodzam1""'· Aunque en el diccionario de Alvarado no están 
escritas las variaciones tonales, seguramente en el signo de Yodzo podemos 
apreciar el principio de transferencia fonética, pues para representar un 
concepto difícil como es el sustantivo "valle", los escribas mixtecos 
emplearon una palabra homónima excepto por las variaciones en el tono : 
yodzo = pluma y el tapete de plumas representa muy bien el signo de 
valle= Yodzo. 

Hoy en día, los habitantes del pueblo de Tilantongo emplean el vocablo 
Yodo para designar un "llano", pero también yodo significa "metate", por lo 
que el principio de transferencia fonética se puede aplicar, y desde luego 
este es un claro ejemplo de las diferencias tonales que existen en palabras 
casi idénticas : yodo= llano y yodo= metate. También en el pueblo de 
Tlachitongo encontramos que Yodo es "llano" y "metate", por lo que quizá 
implícitamente el concepto de una superficie plana y extendida pueda 
reflejarse tanto en el "metate", como en las características físicas de un 
"llano". 

Glifo de Yanhuitlán, Yodr.o cahi, seglln Caso 

151 Fray Francisco de Alvarado. op.cit. f. 200 r. y 201 r. 
152 /bid<m. r. 168 v. 
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El sustantivo geográfico Yuta 

Del vocablo Yuta =río, tenemos las siguientes variantes: yusa, yucha, yutya; 
mientras que la representación gráfica de río, suele tener estos dos diseños : 

El diseño de la Izquierda es el que aparece regularmente en el Códice 
Salden 11, donde una forma rectangular contiene en su interior una serie de 
líneas que representan las ondulaciones del agua o uria corriente fluvial. El 
de la derecha, pertenece al Códice Nuttall, y la diferencia es que ahora la 
forma es semicircular pero que igualmente las líneas onduladas significan 
agua o corrientes. Pero en cualquiera de sus dos formas, lo Interesante es 
marcar aquí la imágen de un río, pues da la idea de que s~ hizo un corte 
transversal y que vemos al río de frente como si corriera dentro de un canal. 
Esto constituye una representación muy ingeniosa que no se limitó a percibir 
sólo una esquematización, como sería el caso de una visión más occidental 
que representaría un río con dos líneas paralelas como si lo viéramos desde 
arriba, sino que los tlacuilos mlxtecos se preocuparon por plasmar tanto la 
form;i como el contenido al aplicar aquí otro tipo de percepción de la 
realidad muy diferente a la nuestra. 

Ya habíamos mencionado, que en algunas ocasiones el diseño del friso 
como signo que representa al sustantivo Ñuu o pueblo, no siempre forma 
parte del nombre del lugar al que hace referencia cuando aparece en el glifo 
toponímico, pues bien, en el Códice de Yanhuitlán existen varios glifos que 
Incluyen en su representación tanto el signo de Ñuu (friso), como el signo de 
Yucu (cerro) y el nombre especifico del pueblo no lleva ninguno de estos 
sustantivos en su construcción : 
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Como podemos ver en el ejemplo, el glifo toponímico representa el 
nombre del pueblo de Suchixtlán, pero los elementos que precisamente 
designan el nombre del lugar son el basamento piramidal y las flores, cuyos 
nombres en mixteco dan el nombre de Suchixtlán : Chiyo yuhu. Por lo que 
los elementos cerro y friso no forman parte del nombre del pueblo. A este 
respecto, Mary Elizabeth Smith nos señala : 

" ... la aparición del friso o del signo de cerro no siempre garantizan que 
las palabras que ellos representan -Ñuu y Yucu- son parte del nombre 
del lugar representado por los signos en que el friso o el cerro aparecen. 
A veces, los dos signos son usados intercarribiablemente; en otras 
Instancias, ellos aparecen juntos en el mismo signo de lugar. Entonces, 
tanto el signo de friso como de cerro, parecen tener un carácter casi 
emblemático y a menudo significan un lugar poblado en general o aún 
"signo de lugar en general", en adición a su usual función como 
logogramas representando las palabras específicas Ñuu y Yucu"'s'. 

De esta manera, debemos ser cuidadosos al realizar el análisis de un glifo 
toponímico, pues no todos los elementos que intervienen en su formación 
nos van a dar el nombre del lugar, ni tampoco debemos leer a todos sus 
componentes como una unidad, ya que probablemente haríamos una 
interpretación arbitraria cuando en realidad se representa un nombre más 
simple. Por lo tanto, debemos discernir muy bien cuál es el elemento base 
que nos va a dar el nombre del sustantivo geográfico y que elementos van a 
funcionar como modificadores en la construcción de un nombre de un lugar. 

Representaciones glfficas de otros sustantivos que componen 
nombres de lugar 

El sustantivo geográfico Chiyo 

Ya hemos hablado en varias ocasiones sobre el sustantivo geográfico Chiyo, 
y su empleo en la construcción de algunos nombres de lugar; pues bien, 
veamos ahora cuál es específicamente su representación gráfica en los 
códices mlxtecos. 

El signo de Chiyo = "cimiento" "altar", ha sido identificado por Mary 
Elizabeth Smith como un basamento piramidal representado por medio de 
una plataforma rectangular vista de perfil, con escaleras adosadas sobre un 
extremo también vistas de perfi1'54. 

153 Mary Elizabeth Smith. op.cir. (1973) p. 40. 
154 /bidem. p. 4S. 
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En el Códice Selden 11, el signo es el siguiente : 

Como podemos apreciar, se ha representado un basamento piramidal con 
todos sus elementos arquitectónicos, es decir, en él se puede observar el 
tablero y el talud que componen el cuerpo del basamento: el tablero está 
delimitado en forma rectangular y contiene una serle de crrculos 
concéntricos a manera de panel que corre a lo largo del tablero. El segundo 
elemento, el talud, se halla en forma Inclinada, revestido por una Hnea 
ligeramente quebrada. La escalera, está delimitada por la alfarda y dos 
grandes cubos. En conjunto, vemos una representación muy equilibrada de 
un basamento que en esta ocasión no soporta a ningún templo. 

El signo de Chiyo, aparece varias veces en los códices mixtecos, pero el 
glifo toponfmico con el que más se le relaciona es con el del pueblo de 
Suchixtlán (chiyo yuhu), cuya representación es precisamente un basamento 
piramidal y unas flores. 

El sustantivo geográfico ltnu 

Es difícil identificar en los códices prehispánicos el sustantivo geográfico 
itnu = loma, cuesta; pues por lo regular los cerros aparecen representados 
con ligeras prolongaciones a manera de lomas, sin perder con ello el 
significado de Yucu. También suelen aparecer cerros con grandes 
elevaciones que seguramente representan alguna serranra. Pero quizás la 
única identificación segura de ltnu se halla en el Mapa Postcortesiano 
Número 36, que publica Mary Elizabeth Smith155• Ella hizo la interpretación 
de unas glosas que acompañan a este Mapa y encontró el sustantivo ltnu , '"m':¡j' "'"'""' '""' 

)'fhO lii('O doo 

ISS lbid<m. p. 230. 
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Pero como ya mencionamos, en los códices prehispánicos es difícil 
identificar "lomas", porque a parte de razones estilísticas, no existen glosas 
explicativas que indiquen el carácter del glifo toponímico. 

El sustantivo geográfico Cavua 

Según el diccionario de Alvarado, Cavua es el nombre mixteco de "peña"15•, 
y "peñasco" está registrado como roto canu, que literalmente significa 
"peña grande"157, Otros vocablos para "peña", Alvarado los registra como 
toto, yuu canu, toto nanu. En el pueblo de Tlachitongo, encontramos la 
variante de peña como: caua. 

En los códices mixtecos se encuentran varias representaciones de peñas, ''"'" ""'" ""''"""' 1 
Una peña se representa por medio de una serie de bandas multicolores que 
simbolizan "piedra" y por lo regular su punta es redondeada. Existen varios 
glifos toponímicos cuyo elemento base es la "peña", sólo que varios de 
estos glifos no han sido aún identificados. 

El sustantivo geográfico Nduhua 

Al parecer la representación gráfica de Nduhua, es también un claro 
ejemplo de un signo que emplea el principio de transferencia fonética. Fray 
Francisco de Alvarado registra el nombre mixteco de "cañada" como nduhua 
sica y nduhua indaa 15•. También señala que el vocablo para "telaraña" es 
dzinduhua y nduhua 1 s•. 

Aunque Alvarado en todo su Vocabulario no registra los tonos de las 
palabras, creo que es claro el principio de transferencia fonética en los 
vocablos nduhua=cañada y nduhua=telaraña, pues en los códices mixtecos 
se encuentra la representación de una telaraña interviniendo en nombres de 

IS6 Alvarado. op.cir. f. 165 v. 
151 Loc.clt, 
1.SB Alvarado. f. 43 r. 
i.s9 Jbidem. f. 194 r. 
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lugar, lo que podrfa Indicar el significado de "cañada" o Incluso el "llano" o 
"valle", si recordamos que en algunos pueblos "llano" se dice precisamente 
nduha ( en Chalcatongo de Hidalgo y en San Miguel el Grande ). 

También tenemos el registro que denduhua significa "telaraña• para los 
habitantes de Santiago Apoala, cuya composición podrfa ser : 
de = baba, saliva y nduha = brilla. "saliva ~ue brilla". 

La representación de una telaraña en un contexto toponfmico, la podemos 
ver en la siguiente figura : 

Códice Vindobooensi!. lámina Vil 

Representaciones de /tu, Yahui, Yuhua y Yuu 

Los sustantivos itu = milpa; Yahui= plaza, mercado; Yuhua = espacio 
encerrado, juego de pelota; y Yuu = piedra. No aparecen específicamente 
formando parte del nombre de algún lugar o pueblo dentro del primer 
elemento de un topónimo. Del mismo modo, en los códices existen varias 
representaciones de estos sustantivos, pero al parecer no indican el glifo de 
un sitio en particular, sino aparecen como elementos que intervienen en 
otros contextos. Sin embargo, algunas excepciones a lo anterior, pueden 
verse en los glifos toponímicos que aparecen en las láminas 2 y 3 del Códice 
Vindobonensls, donde se encuentran representados juegos de pelota, 
cercados de piedra y un espacio encerrado para Indicar el nombre de un 
lugar. No obstante, lo que queremos señalar con esto, es que los elementos 
de "juego de pelota" y "espacio encerrado" funcionan más bien como 
modificadores en estos glifos y no como sustantivos geográficos que nos 
van a dar el primer elemento del topónimo, pues podemos decir que el 
elemento base es el cerro y por lo tanto el nombre del lugar nos lo dan los 
modificadores "juego de pelota" y "espacio encerrado" : 
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Restaría por aclarar que el cercado de piedras sí parece funcionar como 
elemento base y el personaje representado es el modificador, pero es difícil 
determinar algón significado sin antes realizar un análisis profundo de este 
glifo de lugar : 

Representaciones de itnu= milpa y yahui= mercado, Códice Vindoboocnsis 

3.2.2. Elementos locativos que intervienen en la 
formación de glifos toponímicos. 

Como hemos señalado, el elemento locativo más importante que 
interviene en la formación de nombres de lugar es el prefijo a- = "en", 
"lugar de", cuya función y estructura lingüística ya fue analizada en el 
apartado 3.1.2. 

Ahora veremos a continuación su representación gráfica en los 
topónimos mixtecos y retomaremos su función lingüística. 

Quizá el ejemplo más claro de cómo funciona la representación del 
prefijo a- en íos glifos toponímicos lo tenemos en el nombre mixteco del 
pueblo de Jaltepec : Añute 

• ~ 
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En este ejemplo, se puede apreciar la figura de una boca o mandíbula 
dentada completamente abierta, este signo de "boca" es la representación 
del prefijo a- y el conjunto de puntos negros que parecen ser arrojados de la 
boca representan el vócablo -ñute, que quiere decir "arena". Por lo tanto 
Añute, significa "lugar de arena". 

Anteriormente habíamos mencionado que Mary 'Ellzabeth Smith señala 
que el empleo del prefijo locativo a- se limita a una determinada región que 
queda comprendida aproximadamente en lo que es el Valle de Nochixtlán1•0, 
pero al mismo tiempo también menciona que es difícil precisar cómo se 
originó el empleo de este prefijo y por qué se le representa por medio de 
una "boca". 

En lo particular habíamos mencionado que posiblemente el prefijo a- es 
una forma reducida de los vocablos siña o sacaa que de acuerdo a Alvarado 
significan "lugar en que está algo•1s1. Pero ello no explica el por qué la 
representación glffica de a- es por medio de una "boca" o "mandíbula 
abierta". Según los autores del siglo X\'I, "boca" se dice yuhu y al parecer 
nada tiene que ver con el prefijo a- = "lugar en que está algo•1•2. 

Yuhu también tiene· un carácter locativo, pues significa "a la orilla de", 
pero tampoco encontramos relación con el prefijo a-. Sin embargo, Antonio 
de los Reyes registra que "quijada" se dice yeque yuhu o yeque dzaa1••, que 
de acuerdo al Vocabulario de Alvarado podemos interpretar literalmente 
como : "boca de hueso" o "barbilla de hueso". Efectivamente, la palabra 
"hueso" se dice yeque••• y el vocablo dzaa es registrado por Alvarado como 
"barba sin pelos"•••, o simplemente "barbilla", por lo que podemos 
literalmente Interpretar yeque dzaa = quijada, como "barbilla de hueso". No 
obstante, es un poco difícil de creer que una palabra tan amplia como yeque 
dzaa o "quijada" se haya reducido sencillamente al prefijo a-. aunque esto sí 
expllcarra su representación glrtica como una "mandíbula" en los topónimos 
mlxtecos. Pero es necesario mencionar que se requiere un análisis un poco 
más a fondo de este prefijo pues, como veremos a continuación, éste no es 
el único problema que se presenta. 

Pues bien, ya que la representación del prefijo a- es por medio de una 
"boca", pensamos ir directamente a los códices y buscar glifos toponímicos 
que Incluyan entre sus elementos el signo de a-, tal y corno aparece en los 
siguientes ejemplos : 

160 Smilh. op.cit. (1973) p. 42. 
161Alvarado. f. 139 v. 
161 Fray Antonio de los Reyes. op.cit. p. 81. 
163 De los Reyes. p. SS. 
1114 Alvarado. f. 199 v. 
165 Alvarado. f. 33 r. 



78 

El prefijo a- en el Códice de Yanhuitllln y Códice Seldeu II 

Si el elemento a- es un rasgo característico que interviene en los nombres 
mlxtecos de algunos pueblos que se locallzan en el Valle de Nochixtlán: 
Anduto, Adequez, Añute. Entonces, ¿podríamos de la misma manera ubicar 
el lugar de procedencia de los códices cuyos glifos toponímicos contengan 
entre sus elementos el signo de "boca"?. Antes de contestar a esta 
pregunta, veamos qué es lo que nos indican los códices mismos. 

En el Códice Salden 11 y en el Códice de Yanhuitlán, encontramos varios 
topónimos cuyo principal elemento es la boca o mandíbula que representa el 
prefijo a-, por lo que parece estar fuera de duda que estos dos manuscritos 
proceden efectivamente del Valle de Nochixtlán. Además, existe suficiente 
Información que comprueba que ambos documentos provienen de esta 
región (ver capítulo 2). 

Códice de Yanhuitlán Códice Solden II 

No obstante, si extendemos nuestra búsqueda en otros códices 
observaremos que no hay muchas representaciones de "bocas" como 
prefijo. En el Códice Colombino·Becker 1, no existen glifos toponímicos que 
contengan entre sus elementos el signo de boca, a pesar de que en las 
láminas de estos manuscritos se encuentran una gran cantidad de gllfos de 
nombres de lugar. Ademá~ existe el argumento de que el códice Colombino
Becker 1, proviene de la Mixteca de la Costa, concretamente del pueblo de 
Tututepec t ss. 

166 Mary Elizabt:th Smith. ~The Cot.lex Colombino: a document of lhe south coast of Oaxaca·, nalocan 
Vol. 4, no. 3, 1963. pp. 276-288. 
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En el Códice Nuttall tampoco se encuentran glifos toponímicos que 
Incluyan algún signo de "boca" como uno de sus elementos, y también en 
este manuscrito hay un gran número de nombres de pueblos que aparecen 
por ambos lados del códice, pero no existen representaciones del prefijo a-. 

Sin embargo, en el Códice Vlndobonensls hay algunas representaciones 
de "boca", pero no sabemos si ésta tiene el valor del prefijo a- tal y como lo 
hemos definido. Una de estas Imágenes de "boca" an el Vlndobonensls, 
aparece como un elemento clar&mente discernible de los otros elementos 
con los que se le representó (cerro y círculo de colores), pero el conjunto de 
puntos negros que integran a esta "boca" no son una característica común 
en las Imágenes de bocas que existen en otros códices. De esta manera, 
aún continúa ambigua su función dentro de este gllfo, pero al parecer no 
hay dudas de que se trata del nombre de algún lugar cuyo elemento 
principal es una "boca". 

Códice Vindobooensis, himioa 40-IJI 

En la lámina 46-1 del Vindobonensls, aparece otro glifo de· nombre de 
lugar que contiene el elemento "boca", pero Maarten Jansen piensa que 
aste gllfo no se refiere a un lugar específico, sino a un calificativo abstracto 
debido a lo complejo da su representación'º'. El glifo es el siguiente: 

CGdice Vindobonensis, lámina 46-1 

Finalmente, existen otras representaciones de boca en el Códice 
Vindobonensis, tanto en glifos de lugar como en otros símbolos, pero en sí 
su función es muy compleja para referirse a un lugar es·pecrtico, o tal vez en 
el contexto en que se halla, desempeña más bien un carácter religioso o 
ritual. 

167 Ferdinand Andcrs, Maarten Ja.osen y Aurora Pérez Jim~nez. op.cir. p. 97. 
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Códice Vindoboacnsis, limina 43-!V y lámina 13-1 

Observando a otros manuscritos como el Códice Muro, no encontramos en 
él representaciones del prefijo a-, a pesar de que el manuscrito procede del 
pueblo de San Pedro Céntaros que se localiza en la porción noreste del valle 
de Nochlxtlán. Sólo se encuentra un signo que se asemeja a la máscara 
bucal de la deidad conocida con el nombre de Ehécatl-Quetzalcóatl y que en 
los códices mlxtecos aparece con el nombre de 9-vlento; pero 
desconocemos la función específica de este signo que mostramos en el 
siguiente ejemplo : 

Códice Muro, l'mini 3 

Un documento en particular que presenta algunos signos que podrían 
representar "bocas", es el Lienzo de Zacatepec número 1, aunque este 
manuscrito ya fue elaborado en el periodo colonial y proviene 
específicamente del pueblo de Zacatepec en la Mixteca de la Costa. Los 
gllfos toponímicos que aquí se observan, presentan signos de "bocas" que 
no son precisamente semejantes a los glifos que se registraron en los 
códices de la Mixteca Alta, quizá uno de ellos represente más el pico de 
alguna ave y los demás probablemente no tengan la función del prefijo 
locativo a- que hemos estado analizando; sin embargo lo hemos mencionado 
porque es necesario señalar que existen elementos que aparecen en otros 
manuscritos y que pueden dar alguna idea del empleo de este glifo en los 
topónimos mixtecos. Los siguientes ejemplos los hemos tomado de la obra 
de Mary Elizabeth Smith, donde ella publica fotografías completas del Lienzo 
de Zacatepec 1. 
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Lienw de Z..W.pec No. J. pp. 271y280. 

Existe un manuscrito muy importante que muestra entre sus láminas un 
buen número de gllfos toponímicos que contienen elementos de "boca" o 
prefijos a-, nos referimos al Códice Sodley; no obstante, no nos atrevemos a 
pensar que este códice pueda provenir del valle de Nochixtlán, porque en si 
el códice Bodley constituye una verdadera enciclopedia de la historia 
mlxteca al narrar historias y genealogías de un gran número de pueblos 
ubicados en distintas reglones de la Mixteca. Además ya hemos visto otros 
documentos que Incluyen representaciones de "bocas" que no provienen del 
valle de Nochixtlán, aunque puede sostenerse el argumento que algunas de 
estas "bocas" no funcionan precisamente como el prefijo locativo a-, sino 
probablemente representan el vocablo yuhu, que significa "boca" o "al 
borde de" o "a la orilla de"; sin embargo, es probable que en el códice 
Bodley la "boca" sr tenga la función de locativo como en el Códice Selden 11 
y Yanhuitlán. 

Glifo con elemento •boca•, Códice Bodley limina 17-III 

En conclusión podemos decir que hasta el momento no es posible discernir 
el lugar de origen de algún manuscrito únicamente basándonos en la lectura 
de los signos •boca", pues en algunos glifos se desconoce su exacta 
función y en otros quizá su lectura indique el vocablo yuhu que significa 
precisam·ente "boca", pero que en un contexto locativo significa "al borde, o 
la orilla de"; por esta razón, es necesaria una adecuada lectura o 
Identificación del topónimo para saber si el signo "boca" funciona 
efectivamente como el prefijo a·. Por lo tanto, según nos dicen los códices, 
hay algunas regiones en las que se emplea el signo "boca" en sus glifos 
toponímicos, sobre todo en los glifos del Códice Selden 11 y Yanhuitlán, pero 
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es necesario dejar en claro que en este momento se separa el uso del prefijo 
a- del signo "boca", pues no hay otra región en la Mixteca en la que los 
nombres de sus pueblos se estructuren por medio del prefijo a-, más que en 
el Valle de Nochixtlán como lo hemos visto. De esta manera, aún nos falta 
investigar si el signo "boca" era más bien una convención común en el 
sistema de escritura mixteca o si en verdad sólo se empleaba en algunas 
regiones. 

El prefijo locativo sa-

Sa-, es una forma reducida del locativo saha, que significa "al pie de", y al 
parecer existe una representación gráfica de este elemento. Mary Elizabeth 
Smith identificó el empleo de este prefijo al describir el topónimo del pueblo 
de Sachio que significa : "al pie de la plataforma del templo" 168 • El 
topónimo es el siguiente: 

Como podemos observar, los elementos que Intervienen en el glifo son el 
dibujo de un ple descansando sobre la plataforma o basamento piramidal 
que representa al sustantivo chiyo. Entonces se lee Saha chfyo, como el 
nombre completo del lugar, pero en la actualidad se ha reducido a Sachio. 
Por lo que la representación. del "pie" corresponde al prefijo sa-. 

En el Códice Vindobonensis también existen representaciones de "pies" que 
parecen sostener un basamento o mejor dicho el basamento tiene "ples", 
por lo que la lectura es exactamente igual Saha Ch/yo; sin embargo por el 
contexto en el que aparece, no se refiere al nombre del pueblo que ya 
hemos analizado : San Andrés Sachio. 

•Al pie de la plataforma del templo• Códice Vindobonensis 

168 Snúth. op.clt. 1973. p. 42. 
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Antes de dar inicio al análisis toponímico de la zona que nos ocupa, es 
necesario señalar algunos aspectos que considerarnos pertinentes. En primer 
lugar, hay que tornar en cuenta que el Valle de Nochixtlán forma parte de un 
área mayor distinguible tanto geográfica corno lingüísticamente, es decir, el 
Valle de Nochixtlán se ubica dentro de la porción centro-noreste de la 
Mlxteca Alta, conformando el sistema más extenso de esa zona en 
comparación cor.i los valles vecinos de Tamazulapan y de Teposcolula. El 
Valle de Nochixtlán además de su unidad geográfica, constituye en sí sólo 
un área lingüística más dentro del gran mosaico de diversidad dialectal 
existente en la zona mixteca en ger,eraP••. Efectivamente, a finales del 
siglo XVI fray Antonio de los Reyes en su Arte en lengua .mixteca, ya nos 
habla de la diversidad dialectal que prevalecía principalmente en la Mixteca 
Alta; de los Reyes nos menciona: " ... son muchas las diferencias de esta 
lengua mixteca como está dicho, y que en un mismo pueblo se suelen hallar 
barrios que tienen diversos vocablos, y distintos modos de hablar"17°. 

La variante dialectal que utilizó fray Antonio de los Reyes para 
componer su gramática mixteca fue la del pueblo de Teposcolula debido 
según nos dice: " ... la de Teposcolula es más universal, y clara, y que mejor 
se entiende en toda la Mixteca" 171 • De alguna manera el complemento al 
Arte· en lengua mixteca, es el Vocabulario en lengua mixteca compuesto por 
fray Francisco de Alvarado que nos muestra la variante del pueblo de 
Tamazulapan, pues el mismo Antonio de los Reyes señala que la lengua de 
Tamazulapan: "es muy conforme a la de Teposcolula, aunque en la segunda 
persona (refiriéndose a pronombres personales} no dicen doho sino gu, y en 
esto difiere" 172• Pero la variante que muestra mayores diferencias con 
respecto a la de Teposcolula, según de los Reyes, es la de Yanhuitlán, 
aunque estas dos lenguas él las consideró las más importantes y las que 
dieron origen a otras173, 

Las diferencias dialectales entre las lenguas de Teposcolula y Yanhuitlán, 
nos concierne a nosotros en lo particular debido a que el pueblo de 
Yanhuitlán queda comprendido dentro de la zona del Valle de Nochixtlán, 

169 Kathryn Josserand. Mixtec Dialect History : ( Proto-Mixtec anti modern Mi.xtec te.xi). PH. D. 
Dissertation. Tulane University, University Microfilms lntemationa1, 1983. p. 3. 
170 Fray Antonio de los Reyes. Arte en lengua Mlxteca. Edición facsimilar de la obra publicadit en 1593. 
Nashville-Tennessee, Vanderbilt University, 1976. (Pub1ications in Anthropology no. 14) p. Vll1. 
171 De los Reyes. op.cit. p. 111. 
112 /bidem. p. VII. 
173 lbldem. p. lll. 
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recibiendo a veces el nombre genérico de "sistema del Valle de Yanhuitlán
Nochixtlán". El hecho de que en el pueblo de Yanhuitlán la variante dialectal 
difiera de la de Teposcolula, afecta de alguna manera nuestra Investigación 
porque no existen vocabularios ni gramáticas del siglo XVI para ninguna otra 
área mixteca más que para la zona de Teposcolula-Tamazulapan como 
hemos visto. Esto se vuelve aún más significativo si queremos emplear tales 
fuentes para traducir e Interpretar topónimos de una región que no le 
pertenece. Por lo tanto, debemos discernir hasta que punto las fuentes de 
Teposcolula-Tamazulapan nos van a dar un adecuado significado de los 
nombres de lugar que se localizan en el valle de Nochixtlán, sin embargo, 
hay que tomar en cuenta que estas son fuentes indispensables para 
cualquier estudio sobre la cultura mlxteca en general. 

Al parecer, actualmente no existen dudas de la diversidad dialectal entre 
las zonas de Teposcolula y Yanhuitlán, a pesar de que hoy en día en estas 
áreas de hecho ya no se habla mixteco sino españo1' 74• 

Fray Antonio de los Reyes coloca a la variante de Yanhultlán, como 
representativa de algunos pueblos que "le siguen mucho" en su forma de 
hablar, él se refiere concretamente a los pueblos de Jaltepec y 
Nochixtlán175, que nosotros podemos considerar como dos de las más 
Importantes cabeceras del Valle. De los Reyes señala que no obstante la 
similitud de estos pueblos, Jaltepec difiere en algunas partículas que 
componen nombres de animales, entre otras cosas176. De acuerdo a este 
autor entonces, el Valle de Nochixtlán conforma un área dialectal específica 
encabezada por la variante del pueblo de Yanhuitlán, seguida por la de los 
pueblos de Jaltepec y Nochlxtlán y extendiéndose Incluso al pueblo de 
Cuilapa, que según nos menciona tiene mucho en común con la de 
Yanhultlánm. 

Kathryn Josserand, en su tesis doctoral sobre la reconstrucción 
fonológica del proto-mixteco y especialmente sobre el sistema vocálico, 
hace una revisión de las clasificaciones y agrupaciones dialectales 
propuestas por Jiménez Moreno, Bradley, Holland, Arana, Mak y 
Longrace17•, observando particularmente que estos últimos tres autores 
coinciden en dividir la Mixteca Alta entre dialectos de la porción este y de la 
porción oeste, aunque Mak y Longrace subdividen los dialectos del este y 
oeste en dos grupos cada uno179. Kathryn Josserand en base a una serie de 
datos léxicos y fonológicos, ha diseñado un nuevo mapa de áreas dialectales 
para la lengua mixteca••0 ; en él podemos observar que el Valle de 
Nochixtlán se encuentra ubicado en la parte Alta-Noreste de la región, 

174 Kathryn Josscrand. op.cil. p. 471. 
175 De los Reyes. op. c/1. p. VII. 
176 Ibidem. p. VIJI. 
177 Jbidem. p. VII. 
178 Josserand. op.cit. pp. 125-149. 
179 lbidem. p. 145. 
180 lbldem. p. 470. 
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teniendo al área de Apoala dentro de sus lfmltes y como zona adyacente a 
ella, está la parte Alta-Este que comprende los pueblos de Tamazulapan y 
Teposcolula por un lado, y los de Tllantongo y área de Teozacoalco por otro. 
(ver mapa número 51 

De esta manera, a pesar de que el valle de Nochlxtlán constituye en sí 
un área dialectal definida y sobre todo que actualmente dicha variante está 
casi extinta, logramos encontrar suficientes datos pa'ra llevar a cabo nuestro 
trabajo sobre la toponimia de esta reglón; ya hemos mencionado que 
logramos recopilar algunos datos sobre nombres de lugares gracias a los 
Informes proporcionados por unas personas mayores que aún hablan 
mixteco en el pueblo de Tlachltongo, por lo que las formas y significados 
que nos dieron son muy Importantes para los análisis etimológicas que aquí 
presentamos. A la vez, consultamos algunos datos sobre toponimia mixteca 
que aparecen en las obras de Manuel Martínez Graclda, Antonio Peñafiel y 
Antonio García Cubas escritos a finales del siglo XIX, pero existe el 
inconveniente que dichos autores al parecer no distinguieron las variantes 
dialectales del mixteco y emplean Ja lrngua como si se tratara de una sola 
habla válida para cualquiera de las reglones. Además hay que tomar en 
cuenta que estos trabajos constituyen los primeros esfuerzos por definir una 
cultura hasta ese momento muy paco conocida. Esto desde luego nos lleva 
a tratar con mucho cuidado los datos que tomamos de estas obras, sobre 
todo en lo referente a análisis e interpretaciones. 

Otro de los aspectos que consideramos importantes para la investigación 
toponímica, es el uso extensivo de la lengua náhuatl para designar nombres 
de lugares en casi toda Ja reglón mlxteca. El náhuatl nos da Información 
sobre los topónimos que ya no conservan su nombre mixteco antiguo, 
aunque la transcripción de un topónimo en náhuatl no necesariamente 
Implica que tenga la misma significación del nombre original mlxteco. 

Por otro lado, empleamos listas de palabras cognadas producto del 
trabajo de campo realizado por Kathryn Josserand en casi toda el área 
mixteca para reconstruir los sistemas fonológicos del proto-mixteco. Estas 
listas se encuentran en el apéndice 11 de su tesis doctoral y en ellas se 
registran palabras provenientes del valle de Nochixtlán1•1. 

Finalmente, utilizamos el índice y vocabulario de Evangellna Arana y 
Mauricio Swadesh titulado Los elementos del mixteco antiguo, donde ellos 
realizan un compendio léxico y gramatical de las dos principales fuentes del 
siglo · XVI : el Arte en lengua mixteca de Antonio de los Reyes y el 
Vocabulario de fray Francisco de Alvarado182. Todo ella, aunado desde 
Juego a los documentos, listas, censos de pueblos tributarios, relaciones 
geográficas, mapas y demás fuentes que describimos en el capítulo número 
dos del presente trabajo. 

181 lb/don. pp. 489-678. 
181 Evangelina Arana y Mauricio Swadesh. los elttnentos del Mixteco antiguo. México, INl-INAH, 
1965. 
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Para llevar a cabo el análisis etimológico de los nombres de lugar, 
tomamos como punto de partida la importancia histórica de cada una de las 
poblaciones que se ubican dentro del valle de Nochixtlán, es decir, de 
acuerdo a las fuentes del siglo XVI hemos separado a las principales 
cabeceras que dominaban la región no solamente durante este periodo, sino 
que seguramente lo habían hecho también desde tiempos anteriores a la 
conquista española. En segundo término, colocamos a poblaciones que 
también eran cabeceras pero, de menor tamaño e importancia aunque 
Incluso algunas tenían pueblos sujetos y otras no. Por último se encuentran 
los poblados que fueron de hecho sujetos de las cabeceras principales o de 
las poblaciones de segundo rango que también se localizan en el mismo 
valle. De esta manera, presentamos tres apartados con la distribución que 
hemos indicado. 

En el análisis de cada uno de los nombres de las poblaciones hemos 
incluído los datos que nos proporcionan las fuentes del siglo XVI, además si 
tenemos información, los hemos comparado con los datos actuales que nos 
proporcionaron las personas que aún hablan mixteco en la región. Para el 
análisis etimológico, consultamos el diccionario y gramática de los autores 
domlnícos del siglo XVI. Y finalmente, hemos colocado el glifo toponímico 
identificado o hipotéticamente identificado del nombre del lugar en cuestión. 
Pero hay que señalar que no todos los nombres de pueblos tienen su glifo ni 
tampoco existen propuestas para ellos. 

A continuación, comenzaremos con las tres cabeceras más importantes 
del valle de Nochixtlán durante el siglo XVI, se trata de los pueblos de 
Yanhuitlán, Nochixtlán y Jaltepec, de las cuales, Jaltepec era quizá las más 
Importante de las tres en la época prehispánica. 
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NOCHIXTLAN 

De acuerdo a la construcción en lengua náhuatl del nombre del pueblo 
de Nochixtlán, su etimología es la siguiente : 

Nochixtlan se compone de 
noch(tliJ = tuna 
-lx(tliJ = rostro, ojo,"en frente de" 
y el .sufijo locativo -tlan = "en" "entre" o "lugar" 

Por lo tanto Noch-ix-tlan, puede interpretarse como "en frente de las 
tunas" o en un sentido más amplio "llano o llanura de tunas". 

Según las fuentes del siglo XVI, el nombre náhuatl aparece registrado 
como Nochiztlan, Nuchistlan o Nuchiztlan; como por ejemplo, en el Códice 
Mendocino y en la Matrícula de Trit..utos se encuentran tanto el gllfo 
toponímico como la glosa explicativa que da el nombre del pueblo' 83 • 

En el Códice Mendocino el nombre está escrito como Nochizt/an, y el 
gllfo toponímico se compone de un recipiente que contiene en su interior el 
dibujo de una tuna con espinas : 

En "la Relación de los Obispados", encontramos el nombre escrito como 
Nuchistlan o Nochistlan184; .y ·en la Suma de Visitas también aparece como 
Nochistlan••s. 

No obstante, si hasta el momento no hemos tenido problema en hallar el 
topónimo en lengua náhuatl de Nochixtlán en algunas fuentes del siglo XVI, 
si empezamos a tenerlo en lengua mixteca, sobre todo en su significado, 
pues de acuerdo a la relación geográfica de Nochlxtlán, el topónimo no 
significa "entre las tunas" o "llano de tunas", como veremos a continuación. 

La relación geográfica de Nochlxtlán menciona : 

n Llámese este pueblo en la lengua que los naturales de él hablan, que es 
mixteca, Atuco, que en mexicano quiere decir Nochizt/an, y en la lengua 
castellana quiere decir "fugar de grana"' 186 • 

183 Códi~ Meruloza. Edición de Kurt Ross. Barcelona, Círculo de Lectores, 1982. J. 43 r. 
184 Luis García Pimentel (editor). op.cir. pp. 64 y 69. 
185 Francisco del Paso y Troncoso (editor). op.cit. p. 63. 
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Como podemos observar, la fuente nos señala que el nombre en náhuatl 
es Nochíztlan pero el significado es "lugar de grana", tal y como lo Indica 
también su nombre mixteco : Atvco. La propia relación geográfica menciona 
también que este nombre fue dado antiguamente por la gran cantidad de 
grana que en él se producía, pero como vimos anteriormente, la etimología 
en náhuatl no nos da el significado de "lugar de grana", sino más bien 
"lugar de tunas". No obstante, craemos que no es difícil encontrar una 
relación evidente entre la "grana" y la "tuna", pues la grana o cochinilla 
grana son los insectos que viven en el nopal y producen el colorante 
empleado generalmente como tintura. 

De esta manera, aunque la etimología del topónimo en lengua náhuatl no 
nos dice tácitamente "lugar de la grana", parece ser que implícitamente sí 
tiene este significado, lo que podría corroborarse también en base a su 
representación glrtica que se encuentra en el Códice Mendocino y en la 
Matrícula de Tributos. Ahora bien, si tenemos algunas dudas encuanto al 
significado de "lugar de la grana", el nombre del lugar en lengua mixteca no 
nos proporciona ninguna luz. Efectivamente, de no ser porque en la relación 
geográfica de Nochlxtlán se menciona que Atvco (o también Ataco, como 
posteriormente lo señala'") quiere decir "lugar de grana", no podríamos dar 
a ciencia cierta con su significado, pues su análisis etimológico es de difícil 
Interpretación. 

No hay ninguna duda de que el topónimo Ataco, es el nombre mixteco 
de Nochlxtlán, pues existen varias fuentes que lo comprueban. Fray Antonio 
de los Reyes en su lista de nombres de lugar en lengua náhuatl y mlxteca, 
nos da el nombre de "Nuchiztlan" como Ataco•••. En el códice Muro, (cuyas 
características las describimos en el capítulo dos) aparecen en la página 
número ocho unas glosas que dan el nombre mixteco de Nochixtlán y de un 
cerro que posiblemente servía como lindero entre Nochlxtlán y San Pedro 
Cántaros. 

Las glosas en mixteco dicen: ataco nína saa yvcvyvsí, ataco, es el 
nombre de Nochixtlán y yvcv yvsí quiere decir "cerro de turquesa o de 
granizo". 

Por último, hemos consultado un mapa que se encuentra en el Archivo 
General de la Nación que provenlene del área que nos ocupa y en el que se 
menciona el nombre mixteco de Nochixtlán;· se trata del mapa del pueblo de 
San Andrés Sinaxtla realizado hacia 1714, y en el cual se señalan los límites 
y la ubicación de este pueblo•••. San Andrés Slnaxtla está colocado al 
centro del mapa, y a la derecha del mismo, es decir al oriente de Slnaxtla, 
se señala al pueblo de Ataco· que obviamente se trata del nombre mlxteco 

186 René Acuña (edilor). op.cir. p. 365. 
187 /bldem. p. 366. 
188 Fray Antonio de Jos Reyes. op.cll. p. 89. 
189 AGN. Tierras: vol. 308, exp. 4, f. 28 bis. Ndmero de catálogo: 670. 
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de Nochlxtlán, pues hasta hoy en día es asr como están ubicados los dos 
pueblos. En este documento está escrito Atoco • , con una tilde al final de la 
o para marcar que sigue una n, aunque en realidad no es Atocon, sino que 
la vocal o es nasalizada. 

Como podemos observar, existe Información sobre el topónimo Atoco 
en diversos documentos de la época colonial, al· mismo tiempo, hemos 
corroborado actualmente el uso de este nombre mixteco en varios pueblos 
que se ubican en la Mlxteca Alta; efectivamente, el nombre de Atoco sigue 
empleándose entre los habitantes de diversos lugares circunvecinos a 
Nochlxtlán, pero desde luego, cuando se refieren a este sitio, lo llaman 
generalmente Nochlxtlán, pero conocen su nombre mlxteco de acuerdo a la 
variante dialectal que ellos hablan. A manera de ejemplo, pondremos una 
pequeña lista con los nombres de los pueblos cuyos habitantes nos 
proporcionaron el nombre mlxteco de Nochixtlán tal y como ellos le dicen, 
que es un reflejo de la variante dialectal que emplean. 

Santo Domingo Tonaltepec : Atocu 

San Pedro Tldaa : Atongo 

Santo Domingo Tlachitongo : A tongu 

Santiago Tllantongo : At6jo 

Inclusive tenemos el dato que en el pueblo de San Juan tiluml (centro de la 
Mlxteca Alta) el nombre mlxteco de Nochlxtlán es: At6qu/n. No obstante, de 
todas estas formas recopiladas, no fue posible encontrar el significado del 
nombre mlxteco, pues las personas que nos proporcionaron los datos no 
pueden ya discernir su significado e Ignoran si el nombre de Atoco quiere 
decir algo. 

De la misma manera, en el análisis etimológico que realizamos según las 
fuentes del siglo XVI, no fue posible encontrar tampoco el significado 
preciso del nombre mlxteco de Nochlxtlán como veremos a continuación. 

El nombre de Aloco (tal y como lo registra Fray Antonio de los Reyes), se 
divide en dos elementos: 

el prefijo locativo a-
y la raíz nominal -toco 
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El preflJo locativo a-, según nos dice Mary Ellzabeth Smlth, significa "en• y 
su uso parece ser una característica local en los nombres de algunos 
pueblos que se encuentran dentro del valle de Yanhuitlán-Nochlxtlán1• 0 • 

Arana y Swadesh registran al prefijo a- con el significado de 
"lugar","tiempo" o "sabor"'"'· Sin embargo, ni Antonio de los Reyes ni fray 
Francisco de Alvarado mencionan que el prefijo a- signifique "en" o "lugar", 
lo que puede confirmar el carácter regional del uso de este prefijo. 

Alvarado en su Vocabulario señala que "lugar en que está algo" se dice : 
siña; y "lugar donde está alguna cosa" se dice sacaa1•2. Aunque el prefijo a
quizá sea una forma reducida de los vocablos anteriores, éste parece 
emplearse únicamente en nombres de lugares que se localizan en el valle de 
Nochlxtlán y por lo tanto, es una característica de esta variante dialectal que 
no encontramos en el área vecina de Teposcolula, aunque pueden existir 
excepciones en algunas otras áreas dialectales. 

En lo que respecta a la raíz nominal -toco, si buscamos esta palabra en 
las fuentes de la variante de Teposcolula-Tamazulapan, vemos que su 
significado es "ingles"'"ª y nada tiene que ver con "grana" como lo 
observamos en la relación geográfica de Nochixtlán. "Grana" en el 
diccionario de Alvarado se registra como duq o nduque o también ñoho194• 

Y las palabras tuna y nopal (que quizá se relacionarían con la grana) se 
registran como chique y huihnda respectlvamente1• 5 • 

Manuel Martínez Graclda en su Catdlogo etimológico nos da el nombre 
mixteco de Nochixtlán como Nuatoco y Nuanduco 196. 

A Nuatoco lo Interpreta como "tierra de gusanos" y a Nuanduco como 
"tierra de la grana" ; sus etimologías son: 
Nu de ñuhu = tierra 
ataco= gusano 
nduco = grana 

Aunque efectivamente ñuhu, puede traducirse como "tierra" o "terreno"197, 
es más apropiado el vocablo ñuu para referirnos a un pueblo o lugar198• No 
obstante, aquí vemos que Martínez Graclda empleó dos términos para el 
nombre mlxteco de Nochlxtlán; un nombre, posiblemente lo consultó del 
Vocabulario de Alvarado, pero del otro, no sabemos cual haya sido su 

J90 Mary Eliz.abeth Srrúch. Picture Wri1i11g from ancient southern Me.:cico. Nonnan, University of 
Oklahoma Press, 1973. p. 42. 
191 Arana y Swadesb. op.cit. p. 63. 
192 Alvarado. op.dt. f. J39 v. 
193 De Jos Reyes. op.cit. p. 83. 
194 Alvarado. f. 116 v. 
195 Arana y Swadesh. op.c/t, pp. 58 y 49. 
196 Manuel Martfnez Gracida. ·caht:Jogo etimológico de los nombres de los pueblos, bacieodas y ranchos 
del estado de Oaxaca•, Boletln de la Sociedad Me.xlc:ana de Ge.agrafia y Estadistica. 4a. época, vol. 1, 
nos. 5-ó, 1889. p. 366. 
197 Arana y Swadesh. p. 110. 
198 Loc.cit. 
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fuente. El primer nombre al que· nos referimos es nduco que Martfnez 
Graclda le da el significado de "grana". Ya vimos, que "grana" se dice 
nduque en el diccionario de Alvarado y probablemente es el vocablo que 
Martlnez Gracida empleó para dar el nombre Nuanduco a Nochlxtlán. 

Pero en cuanto al segundo nombre se refiere, ataco no está registrado 
como "gusano" en las fuentes, además podemos aún observar dos cosas : 
uno, que el prefijo a- no es analizado por Martlnez Graclda e inclusive no se 
dio cuenta de su existencia; y dos, que la palabra toco no aparece en el 
Vocabulario de Alvarado corno "gusano", sino que a ésta la registra como 
tindacu1••. 

Desde luego, Martlnez Graclda no tomó el nombre ataco de Alvarado, 
pues ytnudzehe toco significa "yngle"•00, por lo que desconocernos la 
fuente de la cual Martlnez Graclda tomó el nombre de atoco como 
"gusano", pues inclusive en el pueblo de Tlachitongo encontrarnos que 
gusano se dice tindacu, tal y como aparece en el diccionario de Alvarado. 

Raúl Alavez en su libro Toponimia mlxteca201, pone una nota al ple de 
página donde señala que por datos recientes se comenta que antiguamente 
en Nochlxtlán, hubo muchos zapotes blancos y por eso los primeros 
pobladores mlxtecos llamaron a este lugar Ataco, que quiere decir "lugar de 
zapotes". 

No obstante, parece ser que "zapote" no se dice toco o por lo menos no 
en Tlachitongo, pues aqul "zapote" se dice ndoco y "zapotal" o "árbol de 
zapotes" se dice yunu ndoco, por lo que parece existir alguna confusión 
entre toco y ndoco que es probable que haya ocurrido. Además, el dibujo de 
un ·~apote", no es precisamente lo que podernos ver en el glifo toponímico 
de Nochixtlán, que de ser correcta la identificación, tampoco ayuda mucho 
para encontrar el significado del vocablo -toco. Efectivamente, Mary 
Elizabeth Smith interpreta Ataco como "en el lugar de la cochinilla" e 
Identifica su representación glífica en dos topónimos que se encuentran en 
el Códice de Yanhuitlán2°2. Los gilfos a que ella hace referencia, están en la 

"m'"' V~o 00 Y""'"':~·:"" ooo Oo '''''"~'' 

199 Alvarado. f. 118 r. 
200 AJvarado; f, 132 Y, 

Glifos de NochixtliCn, Códice de Yanhuit14n 

201 Ralll Alavez.. Toponimia Mixuca. M~xico, CIESAS, 1988. p. 37. 
201 Smith. op.clt. pp. 41-42. 
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Smlth nos dice que la representación de una mandfbula humana debe 
leerse como el prefijo locativo a-, y en· estos glifos, se observa que de la 
mandfbula humana emerge un nopal que representa a la palabra -toco, de 
esta forma se compone el nombre de a-toco = "en el lugar de la cochinilla" 
Smlth añade que la "cochinilla" es un color rojo hecho de los gusanos que 
viven en el nopal, y la palabra "cochinilla" es simbolizada precisamente por 
el cactus o nopal en el glifo toponímlco203, 

No obstante a todo lo anterior, Mary Elizabeth Smith no menciona la 
fuente donde se registra que el vocablo -toco signifique "cochinilla", pues ya 
hemos visto que de acuerdo a las fuentes de la región Teposcolula
Tamazulapan, no se puede interpretar este topónimo como "lugar de la 
cochinilla". Pero, es posible Imaginar que los elementos representados en 
estos dos glifos mixtecos guardan estrecha relación con aquellos que 
podemos observar en los topónimos de Nochixtlán que se hallan en el 
Códice Mendoza y en la Matrícula de Tributos, así que implícitamente se 
representa el concepto de "grana" en los glifos, más bien que el de "nopal" 
o "tuna" como lo indica gráficamente. Todo ello nos lleva a imaginar que 
posiblemente la raíz -toco, como está registrada en las fuentes, bien pudo 
haber sido anteriormente -ndoco que correspondería al vocablo nduque que 
registró Alvarado para "grana", y que en este caso paulatinamente la nd 
pasó a ser t. Pero difícilmente esto explica que actualmente en muchos 
puebl~s se pronuncie el nombre mixteco de Nochlxtlán como Atójo, Atongu 
con la t muy clara en el nombre y no con nd que corroboraría la hipótesis. 

En conclusión podemos decir que aún nos faltan elementos para poder 
darle un significado concreto al vocablo -toco, pues la única fuente que nos 
da. el significado en español es la relación geográfica del siglo XVI, que 
como ya vimos es "grana". De esta manera el topónimo Atoco tiene el 
significado de "lugar de la grana", pero cuya exacta etimología no ha sido 
posible encontrar. 

203 Loc.clt. 
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VANHUITLAN 

Existen ciertas divergencias de significado entre los topónimos náhuatl y 
rnlxteco del pueblo de Vanhuitlán corno en un momento más observaremos, 
pues al parecer ambos nombres de lugar no tienen ninguna slrnllltud entre sí 
aunque una de nuestras fuentes así lo corrobore. 

El toponímico náhuatl de Vanhuitlán se deriva de Yancuitlan, nombre que se 
puede dividir en dos elementos : 

la raíz adjetival yancul
Y el sufijo locativo -tlan 

El núcleo radical yancui/c/- quiere decir= "nuevo" "reciente". 
y el sufijo locativo -tlan = "en" "entre" o "cerca" 

De esta manera yancuitlan, puede Interpretarse corno : 

"entre lo nuevo" o "lugar nuevo o reciente" 

Sin embargo, esta construcción es un tanto extraña en los nombres de 
lugar en lengua náhuatl, pues simplemente no es posible juntar un adjetivo 
yancul(c/, con un sufijo locativo -tlan, de la forma corno está estructurado 
en el topónimo de Yancuitlan. No obstante, existe documentación en las 
fuentes del siglo XVI que muestran que desde época temprana ya aparece 
escrito el nombre de este lugar tal y corno lo conocernos hoy en día, desde 
luego registrado con algunas diferencias corno veremos a continuación : 

Aguitlan, Yanguitlan, Ynguitlan 

Sin embargo estos son nombres que tradicionalmente se les ha 
Identificado con Vanhuitlán y cuyo significado es el mismo : "lugar nuevo". 
A su vez, esta etimología parece confirmarla también la relación geográfica 
de Tllantongo, pues al describirse aquí a los pueblos que confinan con 
Tilantongo, se menciona al pueblo de Yanguitlan cuyo significado es "tierra 
nueva"204. 

En cuanto al nombre rnixteco de Vanhuitlán, es fray Antonio de los 
Reyes quien nos menciona que Vanhuitlán se dice en rnlxteco yodzocah1'2°•. 
V de acuerdo a las fuentes de la región Teposcolula-Tamazulapan, la 
etimología es la siguiente: 

204 Ren6 Acuña (editor). Rtladones Gtogrdflcas del siglo XVI: Anttqutra. tomo 11. p. 230. 
105 De los Reyes. op.cl1. p. 88. 
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yodzo cahl se compone de los elementos yodzo- y -cahl 

yodzo,es un sustantivo geográfico que significa "valle", "vega", según el 
Vocabulario de Alvarado•o•, 

cahl, es un adjetivo de cantidad que se Interpreta como "muchos", 
ªdiversos", "ancho", "esparcido", "extendldo"'-º7. 

Por lo tanto, yodzo cahi puede ser "valle extendido", "valle ancho" o 
Inclusive "valle esparcido". Etimología que va muy de acuerdo a la posición 
geográfica que tiene el pueblo de Yanhuitlán, pues este lugar se localiza 
practlcarnente a la entrada del Valle de Nochixtlán y constituye la primera 
población situada en el extremo noroeste de dicho sistema. De esta 
manera, aunque en la relación geográfica de Tilantongo el nombre rnixteco 
de Yanhuitlán se registra como yoozocay, que se interpreta aquí corno 
"tierra nueva"•0•, esta traducción está en contraposición a las fuentes de 
Teposcolula-Tarnazulapan pues en el diccionario de Alvarado "cosa nueva" 
se dice : sa saa; "nuevamente" : dzohui tnani o dzocu vui huitna; y 
"nuevas": dudzu saa o dudzu dzoicanicacu•0•. 

Estas diferencias hacen pensar, que quizá el yoozocay de la relación de 
Tllantongo, siguió más la traducción directa del náhuatl que la etimología de 
su propia lengua, pues, según nos dice fray Antonio de los Reyes las 
variantes de Teposcolula y Tilantongo eran una rnlsma 210• 

Lo mejor en este sentido, es ver que es lo que nos dicen los propios 
habitantes del pueblo de Yanhuitlán con respecto a la etimología del nombre 
de su pueblo en rnixteco, pero al parecer existen algunas dudas en su 
significado, que corno veremos en un momento más, no ha sido posible 
precisar. 

El nombre rnixteco de Yanhuitlán según algunos habitantes de este mismo 
lugar es, Yodo jehe, topónimo que se puede interpretar corno "llano grande 
y sin agua". 

El sustantivo geográfico Yodo = "llano", corresponde al Yodzo que se 
empleaba en las variantes de Teposcolula-Tamazulapan y que hemos visto 
registrado en las fuentes del siglo XVI. Por lo tanto, Yodo es la variante que 
encontramos para el primer elemento de este lugar. 

106 Alvarado. f. 200 r. y 201 r. 
207 Arana y Swadcsh. p.65. 
208 Ren6 Acuña. op.clt. t. 11. p. 230, 
209 AJvarado. f. 156 v. 
210 De los Reyes. p. VII. 
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El segundo elemento que podemos apreciar es jehe y que de alguna manera 
podemos relacionar con el Cahi que registró Antonio de los Reyes, pero 
cuyo significado difiere al que nos proporcionaron en el mismo pueblo de 
Yanhultlán : 

Cahl = "ancho", "extendido", "esparcido" 
/ehe = "grande" o "grande y sin agua" 

Pero antes de continuar con estos significados, observaremos en 
seguida una pequeña lista con los nombres en mixteco del pueblo de 
Yanhultlán tal v como nos lo proporcionaron algunos habitantes de lugares 
vecinos a Yanhuitlán y que reflejan de alguna manera su propia variante 
dialectal. Así tenemos : 

Santo Domingo Tonaltepec : Yodo Kihl 

San Pedro Tldaa : Yodo kf:he 

Santo Domingo Tlachitongo: Yodo Kehe 

Santiago Tilantongo : Yodo Kéhe 

No obstante de todas estas formas, únicamente los habitantes de 
Tllantongo nos dieron su significado, pero parece ser que es una etimología 
de origen un tanto popular pues, Yodo Kéhe lo traducen como "comprar 
metate". De yodo = "metate" y kéhe= comprar. 

En cuanto a los otros topónimos Yodo Kihi, Yodo Kehe, desconocemos 
su significado, pues las personas que nos proporcionaron estos nombres, 
no pueden ya encontrar algún significado en ellos. 

Por lo tanto, es posible observar una estrecha relación semántica entre 
los vocablos cahi y jehe que tenemos registrados para el nombre mlxteco de 
Yanhuitlán, por lo que bien se puede Interpretar como "llano grande" o 
"llano ancho" que vimos anteriormente en las fuentes de la región 
Teposcolula-Tamazulapan. 

El glifo de Yanhuitlán 

Al parecer la Identificación que hizo Alfonso Caso del glífo toponímico de 
Yanhultlán, no tiene correspondencia alguna con el nombre registrado en 
lengua mlxteca como veremos a continuación. Caso basó su Interpretación 
en una lectura que realizó sobre los nombres de unos personajes que 
aparecen en la lámina 19-111 del códice Bodley, estos personajes son el señor 
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8-muerte y la señora 1 ·flor, gobernantes de un lugar que Caso describió 
como : "Tapete de plumas-mandíbula-pico de flechas" 211 ; este lugar fue 
identificado por Caso como el giifo toponímico de Yanhuitién, porque al 
parecer en un documento que se halla en el Archivo General de la Nación y 
que se trata del interrogatorio de 1580 para comprobar la legítima 
ascendencia del cacique de Yanhuitlán, Gabriel de Guzmén; se mencionan 
los nombres de los abuelos maternos de Gabriel de Guzmén por quienes 
finalmente él heredó el cacicazgo. Alfonso Caso señala que el nombre de los 
abuelos según dice el documento son Namahu y Cauaco que él interpreta 
como 8-muerte y 1 ·flor respectivamente, y que por lo tanto se trata de los 
mismos señores 8-muerte y 1 ·fior que aparecen sentados sobre el giifo 
"Tapete de plumas-mandíbula-pico de flechas" que se encuentra en la parte 
final del anverso del Códice 8odley•12, El gllfo toponímico identificado por 
Caso como Yanhultlán es el siguiente : 

Códice Bodlcy, llmina 19-lll 

No obstante, aunque la identificación del Dr. Caso pueda ser correc;ta, la 
lectura del glifo toponímico indica un nombre distinto. Mary Elizabeth Smith 
menciona que el signo Identificado por Caso, no puede ser correlacionado 
con el conocido nombre mlxteco de Yanhuitlán, Yodzo Cahl, porque los 
elementos pictóricos del glifo parecen representar otro nombre mixteco••>. 
Efectivamente, Smith señala que los elementos representados en dicho glifo 
son la cabeza de un pájaro cuyos picos terminan en flechas. Piensa, que lo 
que el pájaro con pico de flechas puede representar, es la palabra mixteca 
Dzaa, que no solamente significa "pájaro", sino también "punta de cosa 
aguda". De esta manera el signo de dzéa se refiere a "pájaro en general" 
más bien que a un tipo específico de pájaro, pero resulta que el nombre 
mixteco de Yanhuitlán es Yodzo Cahi y no Yodzo dzaa como lo indica el 
giifo; si Yodzo dzaa fue alguna vez un nombre de Yanhuitlán, no· hay 

211 Alfonso Caso. •t.os señores de Yanhuilhln•. Trabajo pr~sentado y publicado en el.XXXV Congrao 
lnttrnacional de Amtricanis1a.r lomo 1, celebrado en la Ciudad de México, 1962. pp. 437-448. Exisl~ 
~· reimpresión del artículo en Alfo11so Caso: de la arqueología a la antropologia. M~xico, UNAM, 
1989. pp. SHi2. 
212 Hemos empleado el artículo publicado por la UNAM. P. SI. 
213 Smith. op.cit. p. 63. 
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registros de ese nombre en los abundantes documentos coloniales que sobre 
este pueblo exlsten214. 

Otro elemento pictórico que aparece en el glifo de Yanhuitlán, es una 
boca humana colocada en el borde del "tapete de plumas", Smith menciona 
que la boca tiene dos diferentes significados en los signos de lugares, 
primero, ésta puede significar yuhu = "boca" o "al borde de". Y segundo, la 
boca representa al prefijo locativo a- como en los nombres de los pueblos de 
A toco· o Andua. Sin embargo, en el nombre mixteco de Yanhuitlán no 
existe el vocablo yuhu ni tampoco el prefijo a-, por lo que en conclusión 
Mary Elizabeth Smith piensa que, o Yanhultlán tuvo un segundo nombre. 
mlxteco además que el de Yodzo cahi, o la palabra mixteca cahi, tiene un 
significado ahora perdido pero que se relaciona con el signo "pájaro con 
pico de flechas" que está en el gllfo de Yanhitlán; e Incluso la autora 
también menciona que un pueblo tan Importante como Yanhultlán, es 
probablemente representado por otro signo que el de "pájaro con pico de 
flechas" que aparece sólo una vez en los manuscritos históricos215• 

A este respecto, Maartan Jansen nmblén señala que es extraño que un 
señorío tan importante como Yanhultlán no aparezca con más frecuencia en 
los códices mixtecos, por lo que piensa que Yanhuitlán, como ya lo Indica 
su nombre náhuatl (lugar nuevo), era de reciente fundación, quizá después 
de la destrucción azteca de la cabecera anterior del señorío. Añade que la 
sede original de este señorío era más bien el cercano Suchixtlán, pintado 
como "altar de flores" en los códices21 6 • 

Como podemos apreciar, existe un apoyo parcial a la identificación 
propuesta por Alfonso Caso para el gllfo toponímico de Yanhuitlán en los 
codlces mixtecos, pues según los elementos que se distinguen en el gllfo 
pare'cen Indicar el nombre de otro sitio, aunque los nombres de los 
personajes relacionados a él probablemente sí correspondan con los que 
documentalmente se pueden comprobar. No obstante, es necesario 
profundizar un poco más en el significado de otros glifos que de alguna 
manera puedan relacionarse con el pueblo de Yanhuitlán, sobre todo si 
buscamos los gllfos que se mencionan en el Códice Salden, ya que 
principalmente se hace referencia a la historia de algunos cacicazgos 
circunvecinos al pueblo de Jaltepec, en la porción sur del valle de 
Nochlxtlán. Aunque también es posible como lo Indica Jansen, que el pueblo 
de Yanhultlán al ser un lugar de fundación reciente, no haya sido 
representado en los códices mlxtecos como un sitio de antigua tradición o 
de antiguas genealogías como era el caso de los pueblos de Tilantongo o 
Jaltepec. 

11 4 Loc.cl1. 
lll /bldmi. p. 65. 
216 Maarten Jansea. •Nombres históricos e identidad étnica en los códices mixtccos", Revista Europea de 
utudlo.s lAllnoamulcano.s y del Caribe, no. 47, 1989. p. SS. 
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JALTEPEC 

Probablemente, una de las más importantes cabeceras que dominaban el 
valle de Nochixtlán al momento de la conquista española, era la población 
ile Jaltepec. Pero, desafortunadamente no tenemos mucha información al 
respecto, sin embargo, se ha conservado un manuscrito que narra 
Información detallada acerca del origen e historia del cacicazgo de Jaltepec 
desde la época prehispánica, se trata del Códice Salden 11, que aunque nos 
presenta una visión parcial y regional de un sitio de la Mixteca, guarda 
Información valiosa para reconstruir la historia de otros lugares Importantes 
de la Mixteca Alta, tales como Tilantongo o Teozacoalco. 

El que sepamos con certeza el lugar de procedencia de este códice, se 
debe a la identificación que llevó a cabo Mary Elizabeth Smith del glifo 
toponímico da Jaltepec, ya que en dicho códice aparecen registradas las 
genealogías de un lugar denominado anteriormente "Montaña que escupe" y 
cuya identificación logicamente relacionaría el lugar en el que el manuscrito 
fue hecho. Hoy en día sabemos que el glifo de "Montaña que escupe" es el 
glifo de Jaltepec y cuya representación toponímica aparece también en otro 
códices mixtecos211. 

Pero antes de analizar a este gllfo, vamos a real!zar el anállsis lingüístico 
de este nombre de lugar, para posteriormente ligarlo a su representación 
glrtica. 

Jaltepec proviene del náhuatl Xaltepec, que se compone 
de la raíz nominal xa/-
el determinativo geográfico -tP-pe
Y el sufijo locativo -e 

La raíz nominal xa/- viene de xa/1/11 = arena 
el determinativo geográfico tepe- viene de tepe(tl) = cerro 
y el sufijo locativo -e es un apócope de -co, que se emplea después de una 
vocal = tepe fe) y cuyo significado es "en" "dentro" "lugar". 

De esta forma xaltepec quiere decir "en el cerro de arena". 

Por otro lado, el significado del nombre mlxteco de Jaltepec es similar al 
topónimo náhuatl, "lugar de arena" ya que de acuerdo a la lista de nombres 
de lugar de fray Antonio de los Reyes, el nombre mlxteco de Jaltepec está 
registrado como Añure21•. 

217 Mary Eli:r.abeth Smith. •Codex SeJden : a manuscript from the vaUey of Nochixtlán 7•, 1he Cloud 
people : Divergellt evolut/011 o/ the Zapatee and Mlxtec civilizalio11s. Editado por Kent V. Flannery y 
Joyce Marcus. New York, Academic Press, 1983. pp. 248·255. 
218 De los Reyes. op.cit. p. 89. 
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También en la relación geográfica de Tllantongo, se hace mención del 
pueblo de Añute como el nombre mlxteco de "Xaltapeque•2tt, y en la 
descripción del pueblo de Tamazola, en la misma relación geográfica de 
Tilantongo, se vuelve a señalar que Añute es el nombre en lengua mixteca 
del pueblo de Xaltepaque que "cae hacia la pa"e del no"e" con respecto a 
Tamazo1a22o. 

El topónimo Añute, se compone del prefijo locativo a
y la raíz nominal -ñute 

a- = "en" "lugar" 
-ñute = "arena" · 

Fray Francisco de Alvarado, da para el concepto "arena menuda" el nombre 
mlxteco : ñuhuñute ; para "arena gorda" el vocablo: yuucuchi y para 
"arenal" : saislñuhuñute•21 • 

Por lo tanto, en el nombre mixteco de Jaltepec, segl'.in el diccionario de 
Alvarado, se hace raferencia a una "arena menuda" pero, el topónimo 
finalmente queda reducido a "lugar de arena". 

Esta interpretación, está de acuerdo al nombre mlxteco que nos 
proporcionaron algunos habitantes de Tllantongo y San Pedro Tidaa, pues 
para ellos el nombre de Jaltepec es Añutl que quiere decir "lugar de arena", 
pues el tipo de tierra donde está asentado el pueblo es arenosa. 

De esta manera, la identificación del glifo toponímico de Jaltepec, es tan 
segura como la Identificación de los gllfos de Tllantongo, Teozacoalco o 
Apoala. Efectivamente, Smith menciona que el nombre de Añute "lugar de 
arena" es representado en el códice Salden, por medio de una "boca• o 
mandíbula abierta que Indica el prefijo locativo a- = lugar, y un grupo de 
puntos negros que son arrojados de la boca, representan la palabra -ñute = 
arena. Por lo tanto, Añute "lugar de arena" está plasmado en los códices 
mlxtecos como una "boca que arroja arena•222, 

La representación más coml'.in de este glifo toponímico en el códice 
Salden, es básicamente como la siguiente figura : 

219 Ren6 Acuña. op.c/t. T.11. p. 230. 
22D lbid<m. p. 244. 
221 Alvarado. r. 25 v. 
m Smi1b. op.dt. 1983. p. 253. 
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Esta identificación de Mary Elizabeth Smlth, ha sido apoyada con nuevos 
elementos por diversos autores como Maarten Jansen y Gablna Aurora 
Pérez223; o Bruce Byland y John D. Pohl•••. 

A grandes rasgos podemos mencionar que, en la lémlna 42-IV del 
Códice Vindobonensis, aparece el glifo de "Monte de arena", una variante 
del nombre de Añute, que aparece asociada con la fecha: año B-cone)o, día 
2-hierba: 

~él 
. 

p.,yzszs;a;?tN 

La relación de este glifo, se establece con la lémlna 2 del Códice Salden, 
donde aparecen los señores fundadores de la dinastía de Jaltepec, cuyos 
nombres son el señor 2-hlerba y la señora B-cone)o: 

De modo que la fecha dada en el Vlndobonensis es la combinación de 
los nombres calendárlcos de los fundadores de "lugar de arena" en el códice 
Salden. De esta manera, el inicio de una dinastía o linaje tenla fechas 
especiales diagnósticas a modo de fechas sagradas que se relacionaban con 
la fundación de un cacicazgo•••. 

Finalmente, Byland y Pohl han señalado que la fecha ·sagrada día 2-
hlerba de Jaltepec, esté relacionada a una dirección o punto cardinal que 
podría ser el oeste. 

:W Mu.rteo Jansen y Oabina Aurora Ptrcz JiaXnez. •[yaduhc Añutc : valor literario do los códices 
mixtecos", en Alicia Barabas y Mi¡uel A. Bartolom6 (coords.) Etnlctdad y pluralismo cull,.,...¡ : la 
dln4mlco itnlco en Oaxaca. M6xico, Consejo Nacional pan la Cultura y tu Arto&, 1990. pp. 175-211. 
2l.f. Joha: D. Pobl y Bruce Byland. •Mixtcc landscapc perceplion and archaeological seUJemeot patterns•, 
Andelll Me.Joamerica, Vol. 1, no. 1, 1990. p. 123. . 
'115 Mauten Jansen. Tetn4S prindpolts de la hlslorlografla máleca. Ouaca, Gobiemo del Edo. de 
O..aca, 1980. pp. 19-20. 



101 

4.1.2. Cabeceras menores 

Ocupando un segundo plano, abajo de las principales cabeceras, 
tenemos a un grupo de señoríos Independientes no tan grandes ni poderosos 
como Yanhultlén, Nochlxtlén o Jaltepec, pero sí de regular Importancia en el 
valle de Nochlxtlén. Aunque algunas de estas cabeceras menores no tenfan 
Incluso pueblos sujetos, fueron dadas en encomiendas a varios 
conquistadores y primeros pobladores españoles durante el siglo XVI. De 
alguna manera, la diversidad de poblaciones existentes en el periodo 
temprano colonial, es una continuidad del legado prehispánico, pues como 
señala Gerhard : " La compleja situación política prehispánica (refiriéndose a 
la reglón mlxteca) se refleja en el gran número de cabeceras separadas que 
existían durante el periodo colonlal"22•. 

En el valle de Nochlxtlán encontramos a las siguientes cabeceras 
menores : Tlltepec, Patlahulxtlahuacan (hoy conocida con el nombre de 
Yodo cono), Chachoapan y Etlatongo. Cada una de estas poblaciones se 
encuentra en los censos y listas de pueblos tributarlos que consultamos, 
pero con su nombre en náhuatl; el nombre mlxteco nos lo proporciona fray 
Antonio de los Reyes. 

TILTEPEC 

Aunque en la actualidad el pueblo de Tlitepec no es una cabecera municipal, 
en las listas de pueblos tributarlos del siglo XVI se le menciona como una 
población de cierta Importancia, a pesar de que no tenía pueblos sujetos221. 
La comunidad de Tlitepec, probablemente era un señorío Independiente en el 
momento de la conquista española22ª y junto con el pueblo de San Pedro 
Jaltepetongo, fue dado en encomienda al conquistador Jerónimo de Salinas. 
A su vez, fray Antonio de los Reyes coloca a Tlitepec entre los principales 
pueblos de la Mlxteca al darnos su nombre en esta lengua, pero antes de 
analizarlo, veamos su etimología en náhuatl. 

Tlitepec viene de náhuatl T/lltepec que se compone de : 

226 Peter Oerhard. Gtogrq/Ta hlst6rlca de la Nueva Espafla: 1519-1821. M6xico, UNAM·lnstituk> do 
InvcsUsacioncs Históricas, 1986. p. 296. 
ll7 Francisco del Paso y Troncoso (editor). "Suma do Visitas do Pueblos', Papeles de Nueva Espalla 1, 
Madrid, Estudio Tipognlfico 'Sucesores do Rivadcnoyra', 1905. (Segunda serio Geografía y Estadística) 
t249. 

1 Peter Oorhard. op.clt. p. 205. 



la raíz = t/11-
el determinativo geográfico= -tepe
Y el sufijo locativo= -e 

La raíz tli/(tfc) significa = tinta negra 
-tepe- viene de tepe(tl) = cerro 
y -e= en. 
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De ·esta forma Tliltepec quiere decir "en el cerro de tinta negra" y su 
nombre en lengua mixteca es· practlcamente el mismo, pues según Antonio 
da los Reyes Tliltepec se dice en mlxteco Yucutnoo•••. 

El sustantivo geográfico yucu, significa "cerro" 
y el adjetivo calificativo tnoo = "oscuro" "negro•23o 

Por lo tanto, Yucu tnoo es "cerro negro" o "cerro oscuro" 

Es interesante mencionar que en el pueblo de Santo Domingo 
Tlachltongo, también el nombre ml;cteco de Tiltepec quiere decir "cerro 
negro", pero la forma en corno lo registramos según nos lo dijeron unas 
personas que ahí viven es Yucu nao. 

PATLAHUIXTLAHUACAN (actualmente Yodo Cono de Porfirio Draz) 

A pesar de la variedad de formas ortográficas en que se registró en las 
fuentes el nombre náhuatl de Patlahuaixtlahuacan, no hay ninguna duda· de 
que se trata del actual pueblo de Yodo Cono de Porfirio Díaz. A manera de 
ejemplo, enunciaremos algunos nombres tal y corno aparecen en las listas 
de pueblos tributarlos, para dar una idea de su complejidad : 
Patlagualstlaguacan; Patlaqúistlanaca; Patlaastlaguaca; Tauztlauaca o 
Patlahulztlahuaca. Antonio de los Reyes nos da el nombre Patlalxtlahuac2• 1 

y Manuel Martrnez Gracida en 1883 lo menciona como Patlahuistlahuaca, 
pero no proporciona ninguna etimología••>, 

Por otra parte, Wigberto Jiménez Moreno en su artículo "Etimología de 
toponímicos mlxtecos", reconstruye el topónimo como Patlahua-ixtla-hua
can, que quiere decir: "lugar que tiene llanuras anchas"•33,. sin embargo, al 
parecer la interpretación de Jlménez Moreno necesita aclararse un poco. 

229 Antonio de los Reyes. p. 89. 
230 Arana y Swadesb. p. 130. 
231 Antonio de los Reyes. p. 89. 
132 Manuel MartíneiGracida. op.cit. p. 423. 
233 Wigbcrto Jlménez Moreno. •etimología de toponímicos mixtocos• en Fray Francisco de Alvarado, 
Vocabulario en b!ngua ml.ttcca. Edición facsimilar de la obra publicada ca. 1S93. Mixico, JNI, 1962.p.93 
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La raíz patlahua-, efectivamente viene de patlauac = amplio, espacioso, 

pero -lxtlahua-, viene de -lxtlahuatl que quiere decir "llanura, valle", 

por lo que la partícula posesiva -hua(h}, no funciona en este caso como tal, 
(tener, poseer) sino que en realidad la forma completa es íxtlahua(t/J, 

Por último, la partícula -ca-n = es un· elemento morfémlco adherido a un 
sufijo locativo que tiene el significado de "donde algo está", "se encuentra" 
o "se halla". 

Por lo tanto, Patlahualxtlahuacan puede Interpretarse més bien como 
"lugar de llanuras anchas" o "lugar de amplias llanuras". 

Por otra parte, el nombre mlxteco proporcionado por Antonio de los 
Reyes, tiene un significado análogo al que hemos analizado en náhuatl. El 
topónimo mlxteco es Yodzocono•34, y según las propias fuentes de la 
reglón Teposcolula-Tamazulapan, yodzocono se compone de los siguientes 
elementos: 

yodzo, es un sustantivo geográfico que significa "valle" o "vega"235 , 

y cono, es un elemento que parece funcionar más como verbo que como ' 
adjetivo. cono= tejer, juntarse, correr, moverse, ensanchar, dispersarse, 
atravesar, perderse23• 

Da esta manera, yodzo cono puede Interpretarse como "valle que se 
ensancha" o "valle que se dispersa". 

En la Relación geográfica de Tllantongo, aparece el nombre mlxteco de 
Patlahualxtlahuacan como yozo cono237, pero el autor le da el significado de 
"grande llano". · 

Por otro lado, fray Francisco de Alvarado menciona que "barranca alta" 
se dice en mlxteco: yuvu/cono o yuvu/cana•3•, Pero según vemos, el 
elemento cono, funciona aqu! como adjetivo calificativo y quiere decir 
"alto", "barranca alta" por lo que posiblemente al combinarse cono con un 
sustantivo geográfico, (yuvul en este caso) el vocablo adquiere la 
connotación de un adjetivo y no de un verbo como quedó sei'lalado, por lo 

234 Do los Reyes. p. 89. 
235 Alvando. f. 200 r. 
236 Arana y Swadesh. p. 70. 
237 Ren6 AcuilA (editor) op.clt. p. 230. 
231 AJv•rado. f. 32 v. 
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que el nombre Yodzo cono, de acuerdo al diccionario de Alvarado, podría 
Interpretarse también como "valle alto" o "llanura alta". 

No obstante a este respecto, actualmente los habitantes de este lugar. le 
dicen a su pueblo Yodo cono, donde el sustantivo geográfico "llano" se dice 
Yodo en esta reglón, y el vocablo cono, quiere decir "hondo". Por lo tanto 
Yodo cono significa "llano hondo", y es así como lo denominan también en 
Tlachltongo y San Pedro Tldaa, sólo que en este último sitio la designación 
es Yodo cunu pero el significado es el mismo: "llano hondo". · 

Finalmente, hemos encontrado que en el Vocabulario de San Miguel el 
Grande, "hondo" aparece también como clinú239, por lo que podemos llegar 
a pensar que sr se llegan a encontrar algunas divergencias de significado, si 
empleamos las fuentes de la reglón Teposcolula-Tamazulapan para 
Interpretar topónimos localizados en una área vecina como es el valle de 
Nochlxtlán. 

CHACHOAPAN 

El nombre náhuatl de Chachoapan, parece tener una Interpretación 
ambigua, pues José Marra Bradomln en su obra Toponimia de Oaxaca nos 
menciona que Chachoapan viene de : 

chalchiuh-apan : chalchihuitl = esmeralda 
atf.= agua 
pan = en o sobre 

Así que significa : "en el agua de las esmeraldas"24<>, 

Anteriormente, Martínez Graclda también señaló el anterior significado para 
Chachoapan, pero añade que puede leerse a la vez : "río del llanto y de la 
zlzaña"241, compuesto de los vocablos : · 
chalania = meter zizaña 
choca = llorar 
apan = rlo 

En la.s listas de pueblos tributarlos del siglo XVI, aparece este lugar 
como Chachuapa sin ninguna variación ortográfica, por lo tanto, creemos 
que la etimología náhuatl bien puede componerse de los elementos que 

239 Anne Dyk y Betty Stoudt. op.clt~ p. 89. 
2'0 José María Bradomin. Toponimia de Oaxoco (Critico ttlmológlco). M6xico, 1955. p. 120-121. 
241 MartínezOndda. op.clt. p. 317. 
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propuso José Marra Bradomln, pues las formas presentadas por Martfnez 
Graclda son definitivamente Improbables. 

El nombre de Chacho-apan, parece efectivamente provenir del sustantivo 
chalchihultl = piedra preciosa, pero cuya forma original bien pudo ser 
Chal-chlw-apan, donde los fonemas lw probablemente dieron o al ser 
reunidos con el fonema a. · 
De esta manera Chal-ch(lw-a)-pan quedó en Chal-ch(o)a-pan, para 

flnalmente la rafz Cha(IJ-cho- perder también la /, y reducirse al actual 
Cha-cho-apan. 

Por otro lado, -apan = es una posposición locativa compuesta a su vez de 
varios elementos que podemos definir como: 

-a- de a(tl) = agua 
.. pan = "en", "sobre", "encima de" 

Chachoapan entonces significa "en et .Jgua de piedras preciosas" o "río de 
piedras preciosas" 

Por el contrario, el nombre mlxteco es difícil de Interpretar pues nos faltan 
más elementos para acertar con una lectura adecuada. 

Antonio de los Rayes da para Chachoapan el topónimo Yutailan/242, que 
conforme a las fuentes de la reglón Teposcoluta-Tamazulapan, se compone 
del sustantivo geográfico: yuta = rfo y del sustantivo ilanl, que quiere decir 
"padre"243 , pero también flan/ es "hermano hombre", pues "hermana" se 
dice cuhua•44• 

"ñanl, funciona también como verbo: "azotarse", 
"regañarse" ,"conversar", e Incluso si se le antepone la partfcuta te- que 
funciona como marcador semántico de la clase de tos animales: teilanl, el 
significado es topo24•. 

De todo lo anterior, yuta nañl se Interpretaría como "río hermano", "río 
que azota" o en el mejor de tos casos "río del topo", pero no estamos muy 
de acuerdo con estos significados ya que nos falta una mayor 
documentación sobre el topónimo en mlxteco. Por último, tampoco se 
relaciona el significado náhuatl de Chachoapan con yutañanl,pues "piedra 
preciosa" (que correspondería a chalchlhultll según el diccionario de 
Alvarado se dice : yuu cuihl, yuu yuchl o yuuquaha24•. 

242 Antonlo do los Reyee. p. 88. 
243 lbldan. p. 86. 
244 lbldem. p. 87, 
245 Anna y Swadesb. p. 109. 
246 Al varado. f. 167 v, 



106 

ETLATONGO 

El topónimo náhuatl y mixteco del actual pueblo de San Mateo Etlatongo, se 
encuentra bien documentado en las fuentes del siglo XVI, tanto en las listas 
de pueblos tributarios como en los manuscritos pictográficos. En las listas 
tributarias aparece generalmente el nombre Etlantongo o también suele 
mencionarse como nantongo••1. 

Manuel Martínez Graclda Interpreta el toponímico náhuatl de Etlatongo 
como "lugar del frljolarclto•24e, Mientras Jlménez Moreno nos señala que 
E-tlan-ton-co significa : "en el pequeño Etlan" (es decir en el pequeño lugar 
del frijol)249 • Por último, José Marra Bradomln, lo Interpreta también como 
"en el pequeño Etla"'"º· 

Al parecer, las interpretaciones de Jiménez Moreno y Bradomln son las 
correctas para el topónimo Etlatongo, pues la partícula diminutiva -ton, 
afecta al sufijo locativo y no al nombre o raíz nominal. Así que Etlatongo se 
compone de: 

raíz nominal= e-(tlanl- = e-tlan 
de e(t/J = frijol 
y del sufijo locativo= -tlan , que significa "en", 
"entre", "junto", "cerca". 

Por lo tanto, e-tlan = "entre frijoles" o "lugar del frijol". 

A su vez, después del nombre e-tlan- tenemos la partícula diminutiva -ton y 
el sufijo locativo -co = "en" "lugar". 
Por lo que forman -tonca = "en lo pequeño", "lugar pequeño". 

De esta manera, el topónimo E-tlan-ton-co significa : "en el pequeño lugar 
del frijol", "en el pequeño Etla". 

Por otro lado, aunque un poco diferente en su significado, el· topónimo. 
mixteco de Etlantongo fue registrado por fray Antonio de los Reyes como 
.yucunduch1'2•1, que sin dificultad y a primera instancia podemos traducir 
como "cerro del frijol". 

247 Francisco Gonll!lez de Cossío (editor). El libro de las rasadones de pueblos de la Nueva Espalla. 
Mél<Íco, AGN, 1952. p. 324. 
241 Martlnez Gracida. op. dt. p. 328. 
249 Jiménez Moreno. op.dl. p. 91. 
250 Bradomin. op.clt. p. 121-122. 
151 Antonio de los Reyes. p. 89. 
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Sin embargo, Mary Ellzabath Smlth ha propuesto un análisis alternativo 
el topónimo de yucu nduch/ y el mismo tiempo sel'lela su probable 
Identificación en los códices mlxtecos. En primar lugar, ella apunte que el 
nombre mlxteco de Etletongo es realmente yucun nduchl, da acuerdo e los 
mlxteco que viven en Sen Francisco Jaltepetongo y que son vecinos el 
pueblo de Etletongo. Mery Ellzebeth Smlth nos dice que Yucun nduchl 
quiere decir: "templo de frljoles"2!2, y al hecho de que en los manuscritos 
coloniales aparezca el topónimo como yucu nduchl, se debe e que le 
nasalización final de yuculnJ fue suprimida debido e la nasalización Inicial de 
nduchl y que por ello no se conservó yucun nduchl sino yucu nduch/, 
Mencione también que en los documentos coloniales la palabra yucun fue a 
menudo transcrita como yuq o yuqh y según el diccionario de Alvarado 
significa "templo, lgles1a•2n, Ella corrobora que en el mapa de San Andrés 
Slnaxtla y en el Códice Muro, se hac~n referencias al nombre mlxteco de 
Etletongo como yuqe 'duchl y yuqh nduchl. 

Efectivamente, nosotros consultamos estos documentos y el pueblo de 
yuqhnduchl (el nombre mlxteco de Etlatongol aparece al sur de San Andrés 
Slnaxtla, (en la sección Inferior del mapa) tal y como se localizan hoy en día 
ambos pueblos. 

Mientras que en la página 5 del Códice Muro, el nombre de yuqe 'duchl 
se encuentra junto a la figura de una mujer que se llama 6-lagartlja, quien se 
casó con el personaje que aparece frente a ella. Por lo tanto, el topónimo de 
yucun nduchl Interpretado como "templo del frijol", no solamente ella lo 
comprueba con las glosa.s que aparecen en estos manuscritos, sino también 
por la representación glfflca de este topónimo qua aparece en el Códice 
Muro. 

En efecto, en le parte Inferior derecha de la página 5 del Muro se 
encuentra la representación de un templo en cuyo Interior aparecen dos 
ovalas negros que Indudablemente significan "frijoles". El gllfo toponfmlco 
es el siguiente : 

2l1 Mary Elizabeth Smith. "lt doesn ·1 amount to a hill oí beans: tho frijol motif in Mbtoc placo si¡ns", 
Smoke and mlsl: Me!.roamtrlcan studles in mtmory o/ Thelma D. Sulllvan. part. ii. Editado por Kathryn 
Jouorand y Karen Daldn. Oxford, BAR Intemational series 402, 1988. p. 698. 
2lJ lbldmt. p. 698. 
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Por lo tanto, la Identificación de Yucun nduchl como "templo de frijoles• en 
el códice Muro parece segura. Sin embargo, su Identificación en el Códice 
Salden 11 alln está un poco ambigua. 

Smlth menciona que en la lámina 13-IV del Códice Salden se encuentra 
la representación de un templo en cuyo Interior también hay dos frijoles; 
pero el segundo elemento con el que se le relaciona es difícil de Interpretar, 

·pues el "templo de frijoles• aparece encima de la representación de una 
"piedra• y una cabeza de águila, que posiblemente pueden leerse como Yuu 
yaha = "piedra de éguila"; Yuu dzaa ="piedra de pájaro• o Tato yaha "' 
"peña de águila o de ave"•54, 

A este respecto, Smlth señala que la "peña de águila" puede representar 
el nombra náhuatl de Guaotlan (o lugar del águila) que es el topónimo de un 
pueblo sujeto a Etlantongo seglln se registra en la "Suma de Visitas•, por lo 
que posiblemente exista una relación entre el gllfo "peña de águila" y el 
nombre del oueblo sujeto a Etlantongo según este documento de mediados 
del siglo XVI. 

Finalmente, Mary Ellzabeth Smlth realiza también el análisis de otros 
gllfos cuyos elementos modificadores son "frijoles•. los gllfos que ella 
analiza están compuestos basicamente de un friso que representa al 
sustantivo geográfico !Vuu = pueblo y de frijoles= nduchl. En algunas 
Instancias, el friso y frijoles pueden Interpretarse como !Vuu nduchl "pueblo 
de frijoles" y quizá representen el gllfo mlxteco del pueblo ·de Etla, en al 
valle de Oaxaca. Pero en otros contextos, el "friso de frijoles" no puede sar 
el mismo glifo de Etla, sobre. todo porque sus representaciones son de 
dudosa lectura o porque pueden relacionarse con otros lugares un tanto 
lejanos al área en que se concentran estos manuscritos2ss. 

2S• lbid<m. p. 699. 
2S> lb/dan. p. 703. 

• • • Códice Sclden, lámina IO~ll 
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En conclusión podemos decir que la lectura de Mary Ellzabeth Smlth de 
Yucun nduchl como "templo de frijoles", tiene suficientes argumentos para 
presentarse como válida además, como ella misma menciona, no existen en 
los códices mlxtecos representaciones toponímicas de "cerros con frijoles" 
como sería el caso del topónimo Yucu nduchl. Hecho que fácilmente puede 
ser comprobado al observarse alguno de estos manuscritos. Sin embargo, 
en algunos lugares se ha mantenido el nombra mlxteco de Etlantongo como 
Yucu nduchl y cuyo significado es "Monte de frijoles", segiln nos lo 
Indicaron los pobladores de Santo Domingo Tiachltongo y San Pedro Tldaa. 

4. 1 .3. Pueblos sujetos 

Un gran nilmero de poblaciones sujetes encabezan el siguiente apartado, la 
mayoría de elles pertenecían e la cabecera de Yenhultlán cuyos nombres 
podemos ver en ·varios documentos del siglo XVI. Algunas de las 
poblaciones sujetes a Yanhultlán se encontraban lejos de los propios límites 
de su cabecera y se hallaban en reglones adyacentes el valla de Nochlxtlán. 
Por lo tanto, aquí ilnicamerite realizaremos el análisis etimológico de los 
pueblos que se locallzan dentro del área de estudio y no haremos referencia 
a los otros pueblos sujetos que están fuera de nuestra reglón. Los lugares 
que trataremos son : San Andrés Sachlo, Zahuatlán, Sen Francisco 
Jaltepetongo, Tecomatián, Añuma, San Miguel y Santa Cetarina Adequez, 
Oullltongo, Amatlán, Cuzcatepec, Yucuita, Coyotepec, Tlatayapan, 
Tlachltongo, Chlndila, Topiltepec, Andila, Sayultepec, Slnaxtla, Yucu cuy, 
Santiago Tillo y Suchlxtlán. 

Como podrá observarse, varios de los topónimos de estos lugares tienen 
su designación en lengua mlxteca, mientras que la mayoría conserva su 
nombre en náhuatl. Es necesario señalar que por ejemplo en la Suma de 
Visitas, los nombres de los pueblos sujetos a Yanhuitlán están escritos sin 
excepción en náhuatl y que ilnlcamente en los documentos que se 
produjeron en el propio pueblo de Vanhultlán se registraron los topónimos 
en mlxteco. De todo esto surgen dos disyuntivas, uno, encontrar el nombre 
mlxteco de las poblaciones que tienen su denominación en náhuatl; y dos, 
encontrar a la vez el nombre náhuatl de las poblaciones que hoy en día su 
topónimo está en lengua mlxteca. El que los pueblos sujetos a Yanhultlán 
hayan tenido su nombre náhuatl, se puede comprobar precisamente en la 
Suma da Visitas, pero hay que determinar el topónimo de las poblaciones 
que actualmente llevan denominación mlxteca, pues el náhuatl se ha 
perdido. De alguna forma, esto es un método contrario a la práctica comiln 
de buscar el nombre original en su propia lengua de las poblaciones que 
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desde el siglo XVI llevaron el topónimo en náhuatl; sin embargo, esto es útil 
para realizar un análisis etimológico completo de cualquier topónimo 
basándonos en los documentos históricos del siglo XVI. El encontrar así los 
nombres de lugar en ambas lenguas, enriquece el significado cultural y 
lingüístico de la toponimia prehispánica. 

SAN ANDRES SACHIO 

Sabemos que el pueblo de San Andrés Sachio fue sujeto a Yanhuitlán en el 
siglo XVI, debido a un documento publicado por Ronald Spores en su obra 
The Mixtec kings and their people256• El documento se encuentra en el 
Archivo General de Indias, Sevilla, y forma parte de un extenso expediente 
avocado a los esfuerzos del pueblo de Tecomatlán para obtener su 
Independencia de la cabecera de Yanhultlán257. 

En este manuscrito existe una declaración de Gonzálo de las Casas, 
encomendero de Yanhuitlán, donde se mencionan a todos los pueblos 
sujetos y barrios que pertenecían a Yanhuitlán en 1565, y precisamente el 
nombre de Sachlo, se encuentra entre las poblaciones sujetas. · 

El topónimo mixteco de Sachlo, ha sido analizado por Mary Ellzabeth Smlth 
quien Identificó además su glifo toponímico. 

Sachlo, es una forma abreviada de saha chiyo que significa "al ple de la 
plataforma del templo"258• 

saha, es un elemento locativo que antecede a un sustantivo y lo modifica. 
chiyo, es un sustantivo geográfico que quiere decir : "plataforma", 
"cimiento", "altar". 

Sin embargo en el topónimc Sa-chio, saha quedó reducido a la partícula 
sa-, funcionando ahora como un prefijo locativo con el mismo significado 
de: "ple", "al ple de"•••. 

El glifo toponímico de Sachio consiste en la representación de un ple 
apoyado sobre un basamento piramidal visto de perfil y da el significado 
descrito arriba : "al pie de la plataforma del templo". Este glifo lo Identificó 

156 Ronald Spores. The Mixtec Klngs ami 1helr people. Norman, University of Oklahoma Press, 1967. 
IT· 194-196. 

7 Spores. op.c/t. p. 245. 
258 Smith. op.cit. (1973) p. 42. 
159 Loe.di. 
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Mary Ellzabeth Smlth en la ll!mlna VII del Códice ;le Yanhultllln, cuya figura 
ea la siguiente : 

La misma autora ha relacionado el nombre de Sachlo con otro gllfo 
toponímico que se encuentra en la lámina 4-1 del Códice Salden 11 y cuya 
figura mostramos a continuación : 

Aquí se aprecia la representación de un personaje llamado 2·conejo que 
se encuentra sentado en un basamento piramidal visto de perfil, el cual 
descansa sobre dos pies humanos. Smlth nos menciona que este glifo 
también Indica Safha)-chl(y)o que quiere decir "al ple de la plataforma del 
templo". 

F~nalmente, Smith propone otra Identificación del gllfo 'de Sachlo en el 
mismo códice Salden, se trata en esta ocasión de la representación 
completa de un templo sostenido Igualmente por dos ples y llnlcamente con 
un elemento adicional en su composición : una serpiente en el techo. 

A este respecto, ella señala que esta serpiente bien puede representar 
una deidad o rito conectado con un templo que se encuentra dentro del 
pueblo de Sachlo, o que la serpiente Indica el nombre de un sitio que se 
halla localizado cercano a Sachlo. 

Códice Sclden, llmina 3-11 
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Por otro lado, el nombre náhuatl de Sachlo lo hemos Inferido de un 
pequeño análisis que realizamos sobre un mapa que se encuentra en el 
Archivo General de la Nación elaborado hacia 1602260• Este mapa es 
practicamente un fiel retrato del valle de Nochixtlán cuya exacta situación 
geográfica ha permanecido hasta nuestros días, en él se mencionan a 13 
poblaciones que de alguna manera rodean o son colindantes con el pueblo 
de Nochixtlán ubicado al centro del mapa; en la porción superior derecha del 
manuscrito, se encuentra marcada una población con el nombre de lchltlan 
y una leyenda que dice: "de este (pueblo} a Nochistlan una legua". 

En la Suma de visitas, se registra el nombre de Guixltla como uno de los 
16 pueblos sujetos a Yanhuitlán a mediados del siglo XVl2"'· 

Wigberto Jiménez Moreno al tratar de identificar los pueblos sujetos a 
Yanhuitlán segtín como aparecen en la Suma de visitas, propone que el 
nombre Guixitla pueda leerse más bien como lcxit/An, pero no proporciona 
ninguna identificación del topónimo2•2. 

SI analizamos el nombre lcxit/an, encontramos que se compone de : 

la raíz nominal icxl(t/J = pie 
y el sufijo locativo -tlan = "en", "entre", "lugar de" 

En este topónimo vemos que su núcleo está integrado por un vocablo 
que significa una parte del cuerpo humano para describir así 
metafóricamente algunas características geográficas del lugar a que se 
refieren, en este sentido "pie", nos dice que algo está "al pie de" 
connotando ahora un sentido locativo. 

Sin embargo el topónimo /cxitlan, nada más nos dice "en el pie", "lugar 
al pie" o "junto al pie", que podríamos comparar con el vocablo saha, pero 
que quizá le faltaría el complemento "plataforma o cimiento" que en mixteco 
se dice chiyo. 

No obstante hay que recordar que los topónimos nahuas no son siempre 
una traducción fiel del topónimo mlxteco, como observamos en este caso, y 
que posiblemente el nombre /cxítlan haya sido suficiente para denominar al 
pueblo sujeto de Sachlo. 

Por otro lado existe la localización de lchitlan en el mapa que 
describimos del Archivo General de la Nación, y que podemos ubicar 
actualmente en el lugar donde se halla San Andrés Sachio dentro del valle 
de Nochlxtlán, por lo que puede reafirmar la Idea de que se trata del mismo 
sitio. 

260 AGN. Ramo Tierras, vol.1520, exp. 2, f. 57. No. de catálogo : 1082. 
261 Suma de V'uí1as. p. 131. . 
261 Wigberto Jiménez Moreno y Salvador Mateas Higuera. Códice de Yat1huitlán. M&.ico. Museo 
Nacional, 1940. p. 3~ 
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ZAHUATLAN 

Al parecer el pueblo de Zahuatlán pertenecía en la época prehispánica a 
la cabecera de Jaltepec, pero ya en el periodo colonial pasó a control de 
Vanhuitlán. Wlgberto Jlménez Moreno nos menciona que alrededor de 1538, 
hubo un pleito entre Yanhultlán y Jaltepec por la estancia de Zahuatlán 
según lo Indica un documento que se encuentra en el Archivo General de la 
Naclón2ª3 • Vanhultlán ganó la estancia de Zahuatlán; sin embargo en la 
Suma de visitas compilada entre 154 7-1550, se registró qua la estancia 
sujeta de <;:ahuatlán pertenecía al pueblo de Xaltepeque••4; 

Jlménez Moreno menciona que el nombre de Caguatla, señalado como 
uno de los 16 sujetos de Vanhultlán en la Suma de visitas, es en realidad el 
nombre de Zahuatlán y por lo tanto su sujeto•••. De esta forma, el mismo 
topónimo aparece escrito dos veces en la Suma de visitas, primero como 
Caguatta•••, v luego (:ahuatlan como 10 menciona el registro de Jaltepec. 
Creemos que cuando la Suma de visitas se elaboró, posiblemente no fue 
registrado el cambio de posesión que había tenido lugar la estancia de 
Zahuatlán en 1538, v al mismo tiempo, se le registró también ya como 
estancia sujeta a Yanhultlán. 

En cuanto al nombre mlxteco de Zahuatlán, encontramos en la 
declaración de Gonzálo de las Casas de 1565 el nombre de una estancia 
sujeta a Yanhultlán cuyo topónimo es Yucuncata••'. V en el Interrogatorio 
de 1580, para comprobar la ascendencia legítima de don Gabriel de Guzmán 
para ser ratificado como cacique de Yanhuitlán2•9, se hacf;l referencia 
nuevamente a la estancia de Yucu cata como perteneciente a la cabecera. 

Yucu cata, según Martrnez Gracida es el nombre mixteco de Zahuatlán, 
cuyo significado es "monte de la comezón"••a. Martínez Graclda da las 
siguientes etimologías para el topónimo Zahuatlán : 

zahuatl= enfermedad de la piel, lepra 
tlan = lugar de 

Zahuatlán = "lugar de leprosos" 

lól AGN. Ramo Inquisición, vo1. 37, eitp. B. Citado por WigbertoJiménez. Moreno y SaJvadorMateoa 
Higuera. op. di. p. 7. 
l64 Suma de Vi.ritas. p. J IO. 
ll'iS Jíménez; Moreno y Matoos Higuera. op.clt. p. 3. 
266 Suma de Vi.ritas. p. 131. 
261 Spores. op.clr. p. l9S. 
261 lbldem. p. 167. 
269 Martínez Oracida. op.clt. p. 43 l. 



Y al nombre mixteco Yucucata, lo divide en: 

yucu =monte 
cata = comezón 

Yucu cata = "monte de la comezón" 
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Debido efectivamente a la existencia de un Yucu cata en las fuentes, se 
puede confirmar que este es el nombre mlxteco de Zahuatlán, sin embargo 
quizá las etimologías de Martfnez Graclda requieren una revisión. 

Maarten Jansen y Mary Elizabeth Smith concuerdan en aceptar que 
Yucu cata es el nombre mixteco de Zahuatlán, no obstante le dan las 
siguientes etimologías : 

Smith indica que en el Códice Muro se encuentra el glifo toponímico de 
Zahuatlán, pero las glosas que dan el nombre en mixteco dice que están. 
escritas arriba de un personaje llamado 4-agua, para señalar que este es su 
lugar de naclmlento210: las glosas que señalan el nombre de la población 
dicen Yucunlcata que Smith lo traduce como "el cerro que bailó" : 

. de yucu = cerro 
ni· = prefijo que indica pretérito 
y cata que es una forma del verbo sita que significa "bailar", "cantar•211. 

Por su parte Maarten Jansen nos menciona que Zahuatlán significa 
"lugar de la viruela" o "lugar de la comezón•212 y que su nombre mlxteco 
Yucu cata, puede significar varias cosas: yucu = cerro o yucu = hierba 
(debido a la variación en el tono) ; y el vocablo cata se refiere a "comezón". 
Por lo tanto el nombre puede ser leído como "hierba que pica" o "hierba que 
cura la comezón"; pero Jansen señala además que cata (nuevamente por la 
variación tonal) significa "ballar" e implícitamente tiene la noción de "ples 
con comezón" y que el topónimo mlxteco de Zahuatlán es "cerro del 
ballarfn"273 . 

El glifo toponímico identificado por Mary Ellzabeth Smith, consiste en la 
representación de una pequeña figura humana que se encuentra de ple 
sobre la cumbre de un cerro y que sostiene flores en ambas manos. Este 
glifo aparece tres veces en el códice Selden 11 y muestra algunas variantes. 
Por ejemplo, se observa la misma representación de un cerro pero la 
pequeña figura humana se halla dentro del cerro mismo y en una de sus · 
manos lleva un escudo y en la otra porta una flor. 

270 Smith. op. cir. ( 1983). p. 251. 
271 Loe. cit. 
272 Maarten Jansen. •The search for History in Mixtec codices•, A"ciem Mesoamerica. Vol.1, ~u.l, 
1990. p. 102. 
273 Loc.cit. 
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El glifo de Zohuatllio, Códice Selden Jiminas 11-11 y J.IV. 

Como podemos observar, la pequeña figura humana que lleva en sus 
manos flores está representando la acción de "ballar", Cata, en mlxtecci y 
por lo tanto Yucu Cata es claramente representado en este gllfo al consistir 
de un cerro con un hombre que baila. 

Por otro lado, Raúl Alavez proporciona las etimologías de Zahuatlán y Yucu 
cata como sigue: 

zahuatlan de zahuatl = sarna 
y -tlan = lugar entre, cercano 

Zahuatlán = "lugar entre la sarna" 

Y Yucu cata de: 
yucu= monte, hierba 
cata= comezón 

Yucucata ="monte de la comezón" o "hierba de la comezón" 

Además Raúl Alavez nos dice en una nota el pie de la página, que Yucu cata 
es el nombre de una hierba que existía en este lugar y que al tocarla da 
mucha comezón•?•. 

Finalmente, antes de tratar de llegar a una conclusión en los topónimos 
de Zahuatlán, vamos a realizar un pequeño análisis de un nombre alternativo 
que aparece en el mismo códice Muro y en el mismo glifo toponímico 
Identificado por Smith, efectivamente, al parecer Mary Ellzabeth Smlth no 
llevó a cabo el análisis de unas glosas que se encuentran en el glifo 
toponímico que ella identificó como Zahuatlán. Sin embargo, al hacer el 
análisis de las glosas nos percatamos que el significado de estas es muy 
semejante al de Yucu cata o "monte de la comezón" o "cerro en que se 
baila". 

174 Radl Alavez. op.r:lt. p. 66. 
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El gllfo toponímico que aparece en la página 7 del Códice Muro, es 
baslcamente el mismo diseño que ya vimos en el Códice Selden, es decir, un 
hombre que lleva una flor en una mano y un pequeño atlatl en la otra, 
realizando la acción de bailar sobre un cerro : 

Sin embargo, las glosas que se hallan dentro del gllfo toponímico de 
Zahuatlán en la página 7 del códice Muro, dicen : 

tato yaa sita saha cha. 

tato, significa = roca, peña. 

yaa, tiene varios significados, entre ellos, "canto, música, baile". Pero 
también puede ser "blando", "secarse" e Incluso "desbaratarse" o 
"desarmarse"276. 

Pero, yaa aparece en el diccionario de Alvarado de la siguiente forma : 

yaa sita saha que significa "baile o danza•27 • y es la forma completa con la 
que se compone el nombre del glifo toponímico que vimos arriba : tato yaa 
sita saha cha. 

Sin embargo, en el vocablo que registró Alvarado como uno sólo : 
yaa sita saha = "baile o danza", puede analizarse además el ·vocablo sita 
como una variante del verbo cata, y que significa específicamente "bailar", 
"cantar"277. Y también podemos analizar separadamente el vocablo saha, 
que quiere decir, "ple, base, comienzo" pero al funcionar como locativo 
tiene la connotación de "al pie de". 

Finalmente, cha, viene de ta-cha, que según Arana y Swadesh en la variante 
de Yanhultlán quiere decir "el hombre•21s. 

l7l Arana y Swadcsb. p. 131. 
276 Alvarado. f. 32 r. 
277 Arana y Swadcsb. p. 122. 
m Ibídem. p. 78. 
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Por lo tanto, toto yaa sita saha cha, lo hemos Interpretado simplemente 
como: "peña donde el hombre baila" o también "peña en que baila el 
hombre". 

De esta manera, creo que se puede percibir que a pesar de la diferencia 
en el nombre mlxteco, existe una similitud semántica entre toto yaa sita 
saha cha y yucu cata; es decir, las diferencias en el significado de ambos 
topónimos, son mínimas. 

De esta forma, yucu cata, "cerro del baile" o "cerro en que se baila", 
parece ser el nombre con el cual podemos identificar el glifo toponímico de 
Zahuatlán en los códices mlxtecos, pues el nombre de tato que quiere decir 
"peña" es representado en los códices mixtecos como un pequeño cerro 
dividido por bandas multicolores y esto no es precisamente lo que vemos en 
los gllfos toponímicos de Zahuatlán que se registran en el códice Salden y 
Muro. 

En cuanto al topónimo náhuatl se refiere, el vocablo zahuatlan parece 
haber seguido el significado de yucu cata como "cerro de la comezón", en 
vez del de "cerro en que se baila"; pues como hemos visto cata, por la 
variación en el tono significa "comezón", "tener comezón" o incluso la voz 
tecata quiere decir "ardor del cuerpo", "roña"27•. 

A zahuatlan podemos dividirlo entonces en la raíz nominal zahuatl o zauatl, 
que significa = roña, tiña, viruela. 
Y al sufijo locativo -tlan = "en, entre, cerca". 

ZahÜat/an = "entre la roña" o "lugar de la viruela". 

Finalmente, el nombre Tato yaa sita saha cha= "peña donde el hombre 
baila" que se halla escrito en el códice Muro, no nos está dando en realidad 
el nombre mlxteco de Zahuatlán, sino que al parecer el comentador del 
códice únicamente describió lo que vio en el dibujo sin reparar en el nombre 
mlxteco de la población, pues ya vimos que en la misma lámina aparecen las 
glosas de yucunicata que Identificó Mary Ellzabeth Smith como 
Zahuatlán2eo, 

Es probable que el comentador que puso las glosas directamente sobre 
el gllfo, haya tenido algún conocimiento del sistema de escritura tradicional 
mlxteco, pues es Interesante señalar la similitud semántica que existe entre 
yucu cata y tato yaa sita saha cha: "cerro del baile" o "peña del baile. 

279 lbldmt. p. 61Í. 
290 Smilh. op.dt. (1983) p. 251. 
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SAN FRANCISCO JALTEPETONGQ 

San Francisco Jaltepetongo (para distinguirlo de San Pedro Jaltepetongo 
que actualmente se localiza en el distrito de Culcatlánl parece ser que 
estuvo sujeto a Vanhuitlán a finales del siglo XVI. En el testamento de don 
Gabriel de Guzmán, cacique de Vanhultlán, se menciona a la estancia de 
Jaltepetongo como pueblo sujeto a Yanhuitlán en 1591281 • Sin embargo, en 
la "Suma de visitas", no se menciona a Jaltepetongo como su sujeto y de 
hecho, no encontramos a ningún Jaltepetongo en los registros de otras 
cabeceras. 

Nos faltan por el momento referencias documentales para ubicar 
históricamente a Jaltepetongo, pero quizá en el plano llngülstlco podemos 
llevar a cabo su etlmolog!a. 

Manuel Martínez Graclda nos menciona que Jaltepetongo significa : "en 
el cerrillo de la arena "28'. 

De xalli = arena. 
tepetl= cerro. 
ton ti/= partícula diminutiva 
y co = lugar de 

Ya vimos en el análisis del topónimo de Etlatongo, que el sufijo -ton 
afecta al sufijo locativo -tlan y no al nombre o raíz nominal, sin embargo en 
el topónimo de Jaltepetongo, -ton parece afectar al determinativo geográfico 
tepe(t/J = cerro, por lo que el topon!mico puede interpretarse como "en el 
carrito de arena" o •en el pequeño lugar del cerro de arena". 

El nombre mixteco de Jaltepetongo también lo proporciona Mart!nez 
Graclda y lo registra como ltnuñuti, que quiere decir "loma de arena"283. 

Efectivamente, itnu, es un sustantivo geográfico que según las fuentes 
de Teposcolula-Tamazulapan significa "loma", "cuesta abrupta". Fray 
Francisco de Alvarado registra para el término "loma entre dos cerros" los 
vocablos mixtecos : ytnu naho yucu284• Y para "arena menuda• : 
ñuhuñute••s. Por lo tanto, itnuñute, bien puede leerse como "loma de 
arena" o "cuesta de arena". 

'.281 AGN. Tierras, vol. 985, exp. 2, f. 49 v. y SO r. Citado por Jiménez Moreno y Mateos Higuera. 
op.clt. p. 7. 
282 MartCnez Gracida. op.cit. p. 343. 
lBl Loc.cil. 
284 Alvarado. f. 139 r. 
28! /bldem. f. 25 v. 
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Sin embargo, no aparece este topónimo mlxteco en la declaración de 
Gonzálo de las Casas de 1565, ni en el Interrogatorio de 1580, por lo que 
tentativamente dejamos el toponímico a merced de otros estudios. 

Por otra parte, Mary Ellzabeth Smlth ha propuesto la Identificación del 
topónimo itnu ñute en la lámina VII del c~dice de Yanhultlán, que consiste 
de un pequeño cerro que muestra una protuberancia muy alargada a manera 
de pico v que contiene en su Interior un conjunto de puntos negros : 

. 

bº2NA 
Como podemos observar, la punte alargada del cerro represente el 

sustantivo geográfico ltnu = loma, v la serle de puntos negros significan 
ñute = arene. Por lo tanto· ltnu ñute = "loma de arena" es el gllfo 
toponímico de Sen Francisco Jaltepetongo286• 

TECOMATLAN 

Ya vimos que existe un expediente en el Archivo General de Indias en 
Sevilla, donde se registra que le estancia de Tecomatlán buscaba . 
Independizarse de la cabecera de Yanhultlán entre 1582-1583207, Petar 
Gerherd nos señala que alrededor de 1587, Tecomathln se convirtió en 
cabecera de doctrina separándose asr de Yanhuitlán288• 

· La independencia de Tecomatlán parece comprobarse por el hecho d·e · 
que en la "Suma de visitas" (1547-50), se menciona el pueblo de 
Tecomatia, como perteneciente a Yanhultlán289 ; v en el Interrogatorio de 
1 580, aparece el nombre mixteco de Tecomatlán todavía como sujeto a 
Yenhultlán290• 

Tecomatlán según Martrnez Gracida significa "lugar de calebazos•m. 
De tecomatl= calabazo v tlan = lugar de. 

216 Smilb. op.ci1. (1983) p. 254. 
217 Spores. op.cll. p. 245. 
211 Oorhard. op.cll. p. 299. 
119 Suma de Visitas. p. J 31. 
290 Spores. op.cit. p. 167. 
291 MartCnezCiracida. op.cit. p. 398. 
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Por otra parte, Raúl Alavez menciona que Tecomatlén viene de tecomatl = 
tecomate y -tlan = lugar, entre, cercano. Así que quiere decir "lugar entre o 
en la cercanía de los tecomates•••>, 

Al parecer ambas etimologías son correctas, ya que tecomat/ se refiere 
tanto a la . vasija de barro u olla (tecomate}, como también al fruto que es 
una especie de calabaza cuya cáscara servía como recipiente. Por lo tanto, 
Tecomatlan significa : "entre los tocomates" o "lugar.de calabazos o bulas". 

Sin embargo, el nombre mlxteco de este lugar parece tener varias 
Interpretaciones. Martínez Graclda menciona que Ñutiaa es el topónimo 
mlxteco de Tecomatlán, que quiere decir "pueblo de papas"293. 

Sus etimologías son : !l.1uhu =pueblo y tiaa = papa, camote. 

Raúl Ala vez da para Tecomatlán el topónimo mixteco de !l.1uu Tíaha, que 
significa "pueblo de cáscara de calabaza"294, 

Por otro lado, según las fuentes del siglo XVI de la región Teposcolula
Tamazulapan, calabaza se dice tinduye295 • y camote o patata se dice 
ñam1~•6 • 

No obstante, en la declaración de Gonzálo de las Casas de 1565, 
aparece mencionado un nombre que puede referirse al topónimo mixteco de 
Tecomatlán, el nombre es simplemente tia•91 y probablemente es el mismo 
tlaa que menciona Martínez Gracida. A su vez, en el interrogatorio de 1580 
se registra la estancia de tiyaha como perteneciente a Yanhuitlán298 • 

tlyaha, puede ser también el nombre mlxteco de Tecomatlán, pues según 
Arana y Swadesh en las fuentes de Teposcolula-Tamazulapan, teyaha se 
refiere a "calabaza de castilla"•••. La palabra ya/la, sin la partícula tí- o te
significa simplemente "ají, especia" o incluso "amarillo" o "bermejo"300• Por 
lo tanto, el prefijo tí- o te- (cuya función seméntica se describe en el capítulo 
tres} es necesaria para que la palabra tíyaha, tenga otro significado. 

En el vocabulario de San Miguel el Grande encontramos que tíyaha, es la 
palabra mlxteca para calabaza, vinatera o bula'º'· Pensamos que esta 
.calabaza es propiamente la cáscara que sirve como recipiente, el bula, pues 

192 Rad.l Alavez. op.cil. p. 53. 
293 Loe.di. 
294 Loe.di. 
29l Alvarado. f. 41 r. 
296 Arana y Swadesh. p. 109. 
197 Spores. op.cit. p. 195. 
298 Jbldem. p. 167. 
299 Arana y Swadesh. p. 132. 
300 Loc.cil. 
lOI Anne Dyk y Belly Sloudl, op.cll. ~· 46. 
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el fruto en sí recibe el nombre de y/quin en la misma variante de San Miguel 
el Grande302. 

Kathryn Josserand registra para calabaza, las palabras mlxtecas yikin, 
yikun y ylkun, según la variante de los pueblos de Jaltepetongo, Adequez y 
San Pedro Cántaros que son vecinos a Tecomatlán en la reglón Alta
Noreste303. Finalmente, en el pueblo de Santo Domingo Tlachltongo, el 
vocablo para calabaza es yfg(m. · 

En este mismo lugar, recopilamos que el nombre mlxteco de Tecomatlán 
es Tiaha, pero no nos supieron dar su significado. Sin embargo, creemos 
que el nombre mlxteco 77yaha(como está registrado en las fuentes) e Incluso 
el topónimo náhuatl, Tecomatlán, hacen referencia más bien a la calabaza o 
a la cáscara de la calabaza que se emplea como' recipiente y no a la vasija 
de barro o al tecomate propiamente, pues por ejemplo en San Miguel el 
Grande "tecomate" se dice yajin 3º4. al Igual que yajin es jfcara305 . 

De la misma forma, jícara aparece como yashl, en la lista de palabras 
cognadas recopiladas por Josserand en los pueblos de Jaltepetongo, 
Adequez y San Pedro Cántaros30•. 

Finalmente, observamos que el topónimo tiyaha tal y como aparece en 
las fuentes, carece de un sustantivo geográfico que lo anteceda o de algún 
prefijo locativo que denote el carácter más específico del mismo. Por esta 
razón quizá Raúl Alavez, añadió el sustantivo geográfico ñuu al nombre tiaha 
para no dejar incompleto el nombre mixteco de Tecomatlán, pero tiyaha 
pudo haber estado precedido también por los sustantivos yué:u, yodzo o 
yuta. 

AfilUMA 

El pueblo de Santa Marra Añuma pertenece actualmente al municipio de 
. Nochixtlán, por lo que no conforma en sí cabecera municipal; no obstante a 
mediados del siglo XVI, Añuma estuvo posiblemente sujeto a Yanhultlán. Sin 
embargo para comprobarlo necesitamos saber cuál era su nombre en 
náhuatl y poder ubicarlo en las fuentes. 

No tenemos datos acerca de cuando el nombre mlxteco empezó· a 
utilizarse, perdiéndose con ello el nombre náhuatl; en la declaración de 
Gonzálo de las Casas de 1565, no se. encuentra el nombre de Añuma ni 
tampoco en el Interrogatorio de 1580. Es nuevamente el mapa realizado en 

302 /bldem. p. 70. 
303 /osserand. op.clt. p. 529. 
304 Dyk y Sloudt, op. cit. p. 11 O. 
305 /bidem. p. 52. 
306 Loc.ci1. 



122 

1602 que se halla en el Archivo General de la Nación, el que nos da el 
nombre náhuatl de este lugar y con ello su identificación en la "Suma de 
visitas". 

Ya vimos en el análisis del toponímico de Sachio, que este mapa es casi 
un fiel retrato del valle de Nochixtlán, y que el nombre de lchitlan, puede 
corresponder al topónimo náhuatl de San Andrés Sachlo. Pues bien, 
Justamente arriba del nombre de tchitlan, se encuentra marcada una 
población con el nombre de xicotla y una leyenda que dice : "de este 
(pueblo) a Nochistlan una legua". Si recurrimos a un mapa moderno del valle 
de Nochixtlán y lo comparamos con el manuscrito de 1602, veremos las 
exactas coincidencias geográficas que existen entre ambos y como el 
pueblo de Santa Marra Añuma se localiza al Noreste de San Andrés Sachlo, 
probablemente sea válida nuestra Identificación de xicotla como Añuma. 

En la "Suma de visitas", aparece el nombre de xicutla como uno de los 
16 pueblos sujetos a Yanhuitlán3º'; y en el registro de Nochixtlán, en la 
misma "Suma", se menciona el pueblo de xicutla como sitio colindante a 
Nochlxtlán3os. 

En cuanto al análisis toponímico se refiere, el nombre de Añuma ha sido 
Interpretado por Martlnez Gracida y Raúl Alavez como "pueblo del humo" o 
"lugar de las nieblas". 

Martlnez Gracida señala que Añuma puede leerse como Ñuñuma, cuyas 
etimologías son : Álu =pueblo y ñuma = humo, nieblalo•. 

Áluñuma· = "pueblo del humo" o "pueblo de las nieblas". 

Raúl Alavez por su parte da el nombre mixteco de Añuma como fíluu 
Añuma, que significa : "pueblo, lugar del humo•31o, 

Seguramente la razón por la que nuestros autores interpretan ñuma 
como "humo" "niebla", se deba al nombre de una región que registró 
Antonio de Jos Reyes en su introducción al Arte en lengua mixteca. 
Efectivamente, Antonio de los Reyes nos señala que por una tradición 
antigua supo que los señores que salieron de Apeala dividieron a la Mixteca 
en cuatro partes, y una región que queda comprendida entre la Mixteca baja 
y el pueblo de Putla (el principio de la Mlxteca de la costal la llamaron 
ñuñuma: • por las muchas nieblas que allí se ven ordinariamente y por su 
espesura parecen humo, que en la lengua mixteca se dice ñuma•311, 

307 Suma de Vi.rilas. p. 131. 
308 Jbldem. p. 163. 
309 Martínez Gracida. o p. cit. p. 296. 
310 AJavez. op.cit. p. 34. 
311 Do los Reyes. p. 11. 
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Sin embargo ñuma, tiene también otros significados; según Arana y 
Swadesh ñuhma (con saltillo) es "humo, perfume" y ñuma (sin saltlllo) 
significa "cera, suciedad, sucio"312, 

Efectivamente, Kathryn Josserand en su lista de palabras cognadas 
registra que la palabra ñuhma quiere decir "humo" en la mayoría de los 
pueblos que conforman el área dialectal Alta-Noreste y Alta-Centrai313. Pero 
en la variante de los pueblos de Jaltepetongo, Santa Catarlna Adequez y 
San Pedro Cántaros, "humo" se dice yuhma, ñuhu o ñuha, respectivamente, 
que son lugares comprendidos dentro del valle de Nochlxtlán314. 

Por otro lado, la palabra "cera" aparece como ñuma en varios pueblos de 
la reglón Alta-Noreste, sin embargo en Santa Catarina Adequez "cera" se 
dice ñua, y ñuu o ñua en San Pedro Cántaros31s, Aunque no disponemos de 
datos provenientes del propio pueblo de Santa Marra Añuma, es muy posible 
que las palabras "humo" o "cera" tengan una forma muy parecida a la de 
sus vecinos. 

De esta forma, consideramos que en el topónimo Añuma, tal y como 
está escrito, el vocablo ñuma o ñua = •:era, es el significado más apropiado 
y no ñuhma o yuhma= humo. Por lo tanto, Añuma significa "lugar de cera" 
o "en el lugar de la cera". 
de a- = prefijo locativo que significa "en" "lugar" y -ñuma = cera. 

De alguna manera creemos que la etimología del toponímico náhuatl de 
Añuma, puede llegar a confirmar la interpretación anterior; pues xlcotla, 
además de leerse como xicotlan = "lugar de jicotes o de abejas grandes". 
Puede también significar "entre la cera" o "lugar de la cera" : 

xico-· de xlcocuitlatl = cera, miel 
y -tlan = "en, entre, lugar" 

En conclusión podemos decir que aquí proponemos dos Interpretaciones; 
primero, el nombre náhuatl de Añuma como xicotla, según vimos en el mapa 
de 1602; y segundo, la lectura de ambos topónimos como "en el lugar de la 
cera", pero que definitivamente tenemos que confirmar con una mayor 
documentación. 

311 Arana y Swadesb. p. 111. 
313 Josserand. op.cit. pp. 589-590. 
314 /bld<m. p. 589. 
31l /bld<m. p. 494. 
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SAN MIGUEL ADEOUEZ 

No tenemos muchos datos en las fuentes del siglo XVI para poder 
Interpretar el topónimo de San Miguel Adequez. En el mapa de 1602 que se 
refiere al valle de Nochixtlán, encontramos señalados los nombres de dos 
poblaciones que se localizan en el extremo superior del mapa, los lugares 
son San Miguel y Santa Catalina, que apesar de que ·se mencionan 
unlcamente los santos patronos, hoy en día los podemos Identificar como 
San Miguel Adequez y Santa Catarina Adequez. Ambos pueblos 
comprendidos dentro del municipio de Nochixtlán. 

Martínez Gracida registró el topónimo de San Miguel Adequez como 
Adequetinduluche, que significa "cabecera de la cumbre chica"316 • Sus 
etimologías son: adeque= cabecera; tinduú= cumbre y luchi= chico. 

A pesar de que luchi, efectivamente quiere decir "chico" en la propia 
variante de Santa Catarina Adequez317, y tinduú puede significar "colina, 
loma••t•. No nos parece muy acertado que adeque, signifique "cabecera", 
sobre todo porque Martrnez Gracida no se percató del prefijo locativo a-, 
que quiere decir "en, lugar". -deque, quizá provenga de dzeque, que 
significa "cabeza" según fray Antonio de los Reyes319, pero el quererle dar a 
cabeza el sentido de "cabecera", que se utiliza para referirse a la entidad 
central o principal que domina o sujeta una provincia o región, no nos 
parece lo más adecuado. 

Raúl Alavez por su parte, registra el nombre mixteco de San Miguel 
Adequez como Ñuu adequez, que significa "pueblo del collar"32o. 

SI recurrimos a las fuentes de la región Teposcolula-Tamazulapan, 
encontramos que fray Francisco de Alvarado registra "collar de vestidura" 
como: dzuq; "collar de oro" como dzeque dziñuhu quaa y "collera": 
caasacoho dzuq••t. Por otro lado, Alvarado menciona que "joya" se dice 
también: dzeque dziñuhu•22. · 

Así que Adequez, bien puede leerse efectivamente como : 

a- = prefijo locativo, "en, lugar" 
y -dequez, una variante de dzeque = collar, joya. 

Adequez = "lugar del collar o de la joya". 

316 Martínez Gracida. op.cil. p. 290. 
317 Josserand. op.cit. p. 639. 
318 Dyk y Stoudt. op.clt. p. 45. 
319DelosReyes. p. 81. 
320 Alavez. op.cit. p. 29. 
321 Alvarado. f. 48 r. 
312 /bldtm. f. 127 v. 
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No obstante, este. topónimo también puede significar "lugar de la cabeza" 
pues por ejemplo en San Pedro Céntaros deque significa "cabeza" y por lo 
tanto a-deque = "en el lugar de la cabeza". Sin embargo, necesitaríamos 
encontrar en las fuentes el nombre náhuatl de este lugar y poder comprobar 
así su correcta lectura que por lo pronto dejamos un poco ambigua. 

SANTA CATARINA ADEQUEZ 

El toponímico mlxteco es el mismo que el de San Miguel Adequez, por lo 
tanto significa : "lugar del collar" o "en el lugar de la cabeza". También 
podemos mencionar que en Tlachitongo "cabeza" se dice deque y por lo 
tanto A-deque es el "lugar de la cabeza''. Pero nos falta recopilar la 
etimología que los propios habitantes d1J Santa Catarina Adequez le den a su 
pueblo y llegar así a una conclusión más amplia. 

Por último mencionaremos que Martínez Graclda da el nombre de este 
lugar como Adequetinducanu, que quiere decir: "cabecera de la cumbre 
grande"323• No sabemos de donde sacaría esta etimología, pero pensamos 
de la misma forma que en el anterior análisis. Y aún nos falta por Identificar 
también su topónimo náhuatl. 

QUllJTONGO 

San Pedro Qullitongo es una población que pertenece hoy en día al 
municipio de Nochlxtlán, pero en el siglo XVI era una estancia sujeta a 
Yanhultlán. Los nombres de Tiltongo y Qulltongo, aparecen en dos 
documentos que se encuentran en el Archivo General de la Nación; 

. Wlgberto Jiménez Moreno Identificó estos nombres con San Pedro 
Qullltongo después de revisar los nombres de lugar mencionados en el 
proceso Inquisitorial de 1545 contra el cacique de Yanhultlán, y en el 
testamento de Gabriel de Guzmán••4, Como dato adicional, Jiménez Moreno 
señaló también que existió un pleito entre Nochlxtlán y Yanhultlán por la 
estancia de Tlltongo, según se menciona en los documentos relacionados al 

323 MartCnczOracida. op.cil. p. 290. 
314 AON. Ramo lnquisicióo, vol. 371 cxp. 5·10 y Ramo Tierras, vol. 985, exp. 2, f. 49 y SO. Citado por 
Jim6aez. Moreno y Mateas Higuera. op. cit. p. 7. 
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proceso Inquisitorial contra el cacique de Yanhuitlán, Domingo de 
Guzmán•••. 

A su vez, aparece el nombre de quilitongo en la parte superior del mapa 
de 1602, con una leyenda que dice : "de este (pueblo) a nochlstlan media 
legua". 

El toponfmico de Quilltongo es interpretado por Martínez Graclda como 
"lugarcillo de legumbres"326• De quifítl = legumbre, hierba; tontli= sufijo 
diminutivo y co = lugar de. 

Mientras Raúl Alavez lee el toponímico como "lugar del quelltillo". De 
quilitl = quelite; -ton = diminutivo y -co = en, lugar•27. 

Al parecer ambas etimologías son correctas, pues quilítl representa 
genéricamente a verdura, hierba comestible, legumbre fresca o simplemente 
"quelite", que es el nombre con que conocemos al pápalo quelite. Además, 
la rafz sustantiva! qui/{// significa "hierba" y al entrar en composición como 
quilmaitl o qui/mullí, hace referencia a hierbas o plantas. 

De esta manera Quilitongo, quiere decir : "en los pequeños quelites" o 
"lugar de las hierbitas", pues el sufijo -ton adherida al sufijo -co, afecta al 
nombre quili(t/J. 

El toponímico en lengua náhuatl parece corresponder con Igual 
significado al nombre en mixteco, ya que Martínez Gracida registra Nuayua, 
como el topónimo mixteco de Quilitongo••e. Sus etlmologfas son : 
fíluhu = tierra, pueblo y ayua = quelite. 
Nuayua = tierra de quelites. 

Raill Alavez interpreta también el nombre mixteco como "pueblo, lugar 
del quelite"329, sólo que sus etimologías son ñuu = pueblo; a- = lugar y 
yua= quelite; = fíluu ayua. 

También en la variante de San Miguel el Grande quelite se dice yua y 
hierba aparece como yua, ndua y yuca••o. 

La forma ndua para "hierba", también la encontramos en las fuentes de 
la región Teposcolula-Tamazulapan; Arana y Swadesh registran hierba como 
nduvua, cuhu, yucu, yuvua, isa e ita•••. Y precisamente "quelite" aparece 
como nduvua•32, misma palabra que debido a la variación en el tono 
significa "saeta", "dardo"333 • Por lo tanto, si quisiéramos reconstruir el 
nombre mixteco de Quilitongo de acuerdo a las fuentes del siglo XVI, 
quedarfa como anduvua. 

315 Loe.di. 
326 Mart!ncz Oracida. op. cit. p. 385-86. 
311 AJavez. op.cit. p. 38. 
32B Loe. cit. 
329 Loc.dt. 
330 Dyk y Stoudt. op.ci<. p. 104 y 114. 
331 Arana y Swndesh. p. 59. 
332 fbldem. p. 53. 
333 lbldem. p. 108. 
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AMATLAN 

Sobre el topónimo de Amatlán tenemos suficiente Información en las 
fuentes, por ejemplo, en la "Suma de visitas" aparece el nombre de Amatlán 
entre los 16 pueblos sujetos a Yanhultlán entre 1547-1550•••. También en 
el testamento de Gabriel de Guzmán, cacique de Yanhultlán, se encuentra el 
nombre de Amatlán como pueblo sujeto335. Y en el mapa de 1602, aparece 
marcada una población a la Izquierda del pueblo de Nochlxtlán con el 
nombre de Amatla y una leyenda que dice : "de este pueblo a Nochlstlan 
una legua". 

Como podemos apreciar, el nombre náhuatl de este lugar ha sido 
registrado por la fuentes e Identificado sin nlnglln problema con el actual 
Santiago Amatlán, que se localiza al noroeste de Nochlxtlán. 

Según Martínez Graclda, Amatlán slonlflca "lugar del árbol de papel". 
Cuyas etimologías son : 
ama ti= amate o sea higo montés; 
y tlan = "lugar de"336• 

Ralll Alavez por su parte, menciona que Amatlán quiere decir "lugar del 
papel amate" o "entre el papel amate". Y sus etimologías son : 
amatl= papel amate, y -tlan = lugar, entre, cercano•37. 

Al parecer aquí no existe ninguna objeción a estas Interpretaciones, pues 
en efecto el amat/, es el material hoy conocido comúnmente como papel 
amaie y cuya fabricación subsiste hasta nuestros días. Como generalmente 
se sabe, el papel amate se empleó para manufacturar códices, pero además 
se utilizaba para hacer banderas y vestimentas relacionadas con alguna 
festividad ceremonial. 

Por otra parte, el topónimo mlxteco de Amatlán hace referencia más bien 
al árbol de amate conocido como "higuerilla", pues Martínez Graclda registra 
el nombre mlxteco de Amatlán como fJutechecu/xe, que quiere decir "pueblo 
del higo montés"33•. Sus etimologías son: fJu = pueblo y tlchicu/xl = higo 
montés. 

Ralll Alavez proporciona dos significados al nombre mlxteco de Amatlán, 
él señala que fJuu teche cu/xi significa "pueblo da higos blancos" o "pueblo 
de aguacates"33•, De fJuu= pueblo, teche= higo, aguacate; y cu/xi= 
blanco. 

3l4 Suma tú Visitas. p. 13 l. 
33.5 JiBD.ez Moreno y Matees Higuera. op.cit. p. 7. 
3315 Mutlnez Oracida. op.clt. p. 294. 
337 Alavoz. op.clt. p.SI. 
338[.oc.dl. 
339 Loc.dl. 
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Pero nosotros pensamos que estas formas no son el nombre mlxteco de 
Amatlán, o por lo menos no en su forma antigua, pues el mismo Raúl Alavez 
en una nota al ple de la página dice : 

"el nombre mlxteco de este pueblo ele Amatlán actualmente es Andutu, 
que quiere decir 'lugar que brilla'; a- = lugar, ndutu = brilla. En el lugar hay 
una clase de tepetate que brilla, de este material surgió el segundo nombre 
mlxteco de este pueblo"340, 

Efectivamente, Andutu es el nombre mlxteco de Amatlán, pero no es el 
segundo como menciona Alavez, sino el primero y original, ya que en la 
declaración de Gonzálo de las Casas en 1565, se menciona a la estancia de 
anduto como perteneciente a Yanhuitlán34•; y en el Diccionario Geográfico, 
Histórico y BiogrAflco de Antonio García Cubas, se menciona que el antiguo 
nombre de Amatlán era Anduto342. 

En cuanto al significado, ndutu= brillar, quizá sea el correcto, pues si lo 
buscamos en las fuentes de la región Teposcolula-Tamazulapan, tenemos 
que brillar se dice : ndii y tnoo; y "brillante" se dice : ndoo•••. Mientras que 
ndutu, significa : "taparse, rellenarse" o "derretirse, cuajarse"344• 

E Incluso ndutu significa "nariz", en el lenguaje señorial de Teposcolula, 
sin embargo este lenguaje hablado únicamente entre los señores o los iya, 
no parece haberse empleado para la designación de topónimos, pues hasta 
el momento no hemos encontrado nombres de lugar cuyo significado sólo se 
pueda Interpretar con el lenguaje señorial. 

Por lo tanto, Anduto, "lugar que brilla", parece la lectura más apropiada 
tomando en cuenta de que proviene de una reglón vecina a las fuentes que 
acabamos de emplear. 

340 Loc.cit. 
341 Spores. op.dt. p. 19S. 
342 Antonio Oarcía cubas. Diccionario G<ogrdjlco, Hlst6rlco y Blogrdjlco de los Estados U11lclos 
Ma:lcanos. T. J. México, Oficina Tipogrifica de la Sectetarla do Fomento, 1889. p. 177. 
343 Arana y Swadesb. p. 36. 
344 Jbldem. pp. 107-108. 
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SAN PEDRO CANTAROS COXCALTEPEC 

El topónimo náhuatl y rnlxteco del actual pueblo de San Pedro Cántaros 
Coxcaltepec, se encuentra bien documentado en las fuentes del siglo XVI. 
En la "Suma de visitas", aparece el nombre de Cuzcatepeque corno uno de 
los 16 pueblos sujetos a Vanhultlán a mediados del siglo XVl345, Wlgberto 
Jlrnénez Moreno fue quien propuso la identificación de Cuzcatepeque con la 
población de San Pedro Cántaros, que hoy en día lleva corno su segundo 
nombre la denominación Coxcaltepec•4•, 

Coxcaltepec, parece haber derivado de cozca/tepec, que es el nombre 
registrado por Martínez Graclda corno el topónimo náhuatl de San Pedro 
Cántaros347. Segl.ln este autor Cozcaltepec significa "cerro del collar", de 
cozcatl = collar y tepe ti = cerro•4s. 

Por su parte Raúl Alavez interpreta cozcaltepec corno "lugar del cerro de 
piedras preciosas "•4•. 
Cuyas etimologías son : 
cuzcatl = joya, piedra preciosa; tepetl= cerro y -e = en, lugar. 

Por lo tanto, el nombre actual de Coxcaltepec parece una corrupción del 
vocablo náhuatl origina! : Cozcatepec que significa precisamente "cerro del 
collar". 

Actualmente, los habitantes de San Pedro Cántaros señalan que el 
nombre de su pueblo "cántaros" se debe a que antiguamente los moradores 
de este lugar eran muy buenos artesanos en la fabricación de utenslllos de 
barro y en especial de los cántaros, cuya producción vendían a los pueblos 
clrcunveclnos••0 . De esta manera, interpretan el nombre rnlxteco de San 
Pedro Cántaros Coxcaltepec corno fJuuyoo que quiere decir "lugar de 
Cántaros•. V el cerro en cuya falda se encuentra ubicado el pueblo se le 
denomina en lengua rnlxteca Yucu dsucu que significa "cerro del collar" y de 
él se deriva el nombre en lengua náhuatl Coxca/tepec351. 

A este respecto, Martrnez Graclda proporciona una serle de datos muy 
interesantes, él registra dos nombres rnlxtecos para San Pedro Cántaros 
cuyos significados nada tienen que ver con el "cerro del collar". El primero 

34l Suma de Visitas. p. 131. 
346 Jim6oez Moreno y Mateas Higuera. op. d1. p. 3. 
347 Martlnet grocida. op.clt. p. 305. 
348Loc:.dt. 
349 Alavct.. op.cit. p. 46. 
350 Datos proporcionados por el profesor Celso A¡uasol del Centro do iovestiaaciones ~uu Savi. 
351 Datos tomados do la obra Topanlmla de San Pedro Cdnlaros que realizó el Prof. Celso A¡uasol. 
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es el nombre de fluñaa, que quiere decir "pueblo antiguo"; y el segundo es 
Nuyoo, que significa "tierra de cántaros"•52. 

El segundo nombre proporcionado por Martínez Graclda, Nuyoo, 
corresponde al nombre en mixteco dado al pueblo de San Pedro Cántaros, 
que como vimos significa "lugar de cántaros". El primer nombre, fluñaa, se 
encuentra bien documentado en las fuentes del siglo XVI. Por ejemplo, en la 
·declaración de Gonzálo de las Casas, aparece la estancia de ñunaa como 
sujeta a Yanhuitlán alrededor de 1565•••. 

fluu naa, es el nombre con que designan los actuales habitantes de San 
Pedro Cántaros a su propio pueblo, aparte del de fluu yoo y cuyo 
significado es "pueblo antiguo". 

También este topónimo mlxteco se encuentra registrado al menos unas 
diez veces a lo largo del códice Muro; como se recordará, este manuscrito 
procede del mismo San Pedro Cántaros y cuyo contenido hemos descrito en 
el capítulo dos. Aquí, el nombre mlxteco es ñunaha y así aparece sin 
variación ortográfica en todo el códice. 

Las diferencias entre ñu naa y ñu naha, saltan a la vista, el segundo 
nombre lleva el "saltillo" representado por la letra h ; mientras que el primer 
nombre se encuentra con vocal doble. El vocablo naha, está registrado en 
las fuentes de la región Teposcolula-Tamazulapan y significa precisamente 
"antiguo, antes" o también "golpear, venir, moverse, señalar"•••. 

Por lo tanto, la interpretación de ñu naha como "pueblo antiguo", es 
correcta y concuerda muy bien con la designación moderna dada a este 
lugar y ésta a su vez con el nombre registrado en la fuente de 1565. 
Podemos llegar a pensar que la similitud semántica pero con diferenciación 
morfofonémica, se debe a las variantes dialectales de la reglón mixteca, sin 
embargo, parece singularmente significativo qu_e el códice Muro, proveniente 
de la variante de San Pedro Cántaros, está más afín con la variante de 
Teposcolula-Tamazulapan; y que la variante que se halla en el documento de 
Yanhultlán ( y de hecho de todo el valle de Nochixtlán que es a la que 
pertenece San Pedro Cántaros), haya tenido registrado el topónimo diferente 
al que encontramos en el códice, pues actualmente los mlxtecos de este 
sitio tienen la designación ñuu naa como el ñunaa que se encuentra en la 
fuente de 1565. 

Por otro lado, el nombre del cerro en cuya falda se ubica el pueblo de 
San· Pedro Cántaros, el Yucu dsucu o "cerro del collar", aparece 
representado en el Mapa de 1602 que ya hemos mencionado, sólo que el 

. nombre que se marca al ple de la representación prehispánica de este 
"cerro" dice Molcaxitepeque, lo que hace pensar en una designación 

352Loc,cl1. 
353 Spores. op. cit. p. l 9S. 
354 Arana y Swadesh. p. 94. 
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anterior en náhuatl al pueblo de fJuu naha y que posteriormente, alrededor 
de 1635 como parecen Indicarlo algunos documentos que en el propio 
pueblo aún se hallan, se le cambió al nombre a San Pedro Cántaros 
Coxcaltepec, tal y como hoy en día so le conoce. 

YUCUITA 

También sobre el topónimo de Yuculta tenemos suficiente información 
en las fuentes; primero, sabemos que el nombre · náhuatl de Yuculta era 
utilizado hasta hace poco tiempo para registrarlo en los censos. Y desde 
luego aparece en las fuentes del siglo XVI al topónimo náhuatl que en la 
"Suma de visitas" se le registra como Suchitepeque que era uno de los 16 
pueblos sujetos a Yanhultlén366• · 

También en la declaración de Gonzálo de las Casas, hallamos el único 
nombre náhuatl que se menciona en esta lista, y el que se registra es 
precisamente el nombre de suchiteyeque o suchltepeque. En el mapa de 
1602, que se encuentra en el Archivo General de la Nación, se marca una 
población con el nombre de fuchitepeque o (such/xtepeque) como colindante 
a Vanhultlán. Finalmente en otro mapa realizado en 1725, se señalan una 
serle de linderos en mlxteco que representan un pleito por la posesión de· 
tierras entre xuchitepec y amatlán, pueblos vecinos que se ubican en el valle 
de Nochlxtlán366• 

Como podemos apreciar, el nombre náhuatl de Suchlxtepec continuó 
utilizándose en todo el período colonial, Incluso Martínaz Gracida en 1883 
registra a la población de San Juan Suchlxtepec, como perteneciente a la 
parroquia de Tecomatlán357. En el plano de San· Andrés Slnaxtla realizado 
hacia 1714, está marcada la población de yucuyta como colindante al 
pueblo de Sinaxtla, pero el nombre mlxteco comenzó a utilizarse 
recientemente y hoy en dla constituye el municipio de San Juan Yucuita. 

En cuanto a las etimologías de ambos topónimos, tampoco tenemos 
ningún problema en Interpretarlas, pues Suchitepec se compone de 
xochi(t/l = flor 
tepe(t/J = carro 
-e = en,lugar. 

Suchl-tepe-c = "en el cerro de la flor". V Vucu-lta quiere decir exactamente 
lo mismo "cerro de la flor". 

De yucu = cerro, e. /ta = flor, palabras que encontramos casi 
Invariablemente en todas las formas dialectales del mlxteco. 

3SS Suma dt Visitas. p. 131. 
356 AGN. Ramo Tierras, vol. 557, la. parte, exp. 4, f. 48 y 54. No. de calilo¡o : 773 y 774. 
357 Martfnez Gracida. Colección de cuadros sln6ptlcos de ws puebws, haciendas y ranchos dél estado de 
Oaxaca, 1883. Sin paginación. 



132 

COYOTEPEC 

Necesitamos de una mayor documentación para saber si el actual pueblo de 
San Mateo Coyotepec era un lugar sujeto ·a Yanhultlán, o llegó a constituir 
una cabecera menor en el siglo XVI. Según Gerhard, Coyotepec trató de 
Independizarse de Yanhuitlán para alcanzar la categoría de cabecera 
separada en 1552•••. Pero en la "Suma de visitas", compilada entre 1547-
1550, no se menciona a ningún Coyotepec como sujeto a Yanhuitlán y de 
hecho, tampoco como perteneciente a algún otro pueblo. 

Fray Antonio de los Reyes registra a Cuyotepec, como uno de los 
principales pueblos de la Mixteca alta y nos proporciona su nombre en. 
mlxteco358 • Pero nos falta recurrir a más información para saber la exacta 
situación jurídica de Coyotepec. Por el contrario, no existen dificultades para 
Interpretar los topónimos tanto en lengua náhuatl como mlxteca. 

Coyotepec quiere decir "en el cerro del coyote" 

de coyo(tf) = coyote 
tepe(t/J = cerro 

y -e = en, lugar 

Por su parte el topónimo mixteco de acuerdo a las fuentes de la reglón 
Teposcolula-Tamazulapan, es 

yucuñaña, que se compone de 

yucu =cerro 
y ñaña, que conforme a lo que nos dice Alvarado significa : "gato", "gato 

montés"360, "animal raposo"361 e inclusive "adive" un tipo de coyote. 

Por lo tanto, yucu ñaña puede referirse al "cerro del gato montés", quizá 
una especie de lince o gato montés que conocemos, o también "cerro del 
adive• que es el coyote que propiamente se menciona en el nombre náhuatl. 

3S8 Gerhard. op.clt. p. 299. 
359 De tos Reyes. p. 89. 
360 Alva.rado. f. 115 r. 
361 /bldtm. r. 178 r. 
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TLATAVAPAN 

Hoy en día el pueblo de Santo Domingo Tlatayapan pertenece al distrito de 
Teposcolula, pero si nuestra Identificación es correcta, en el siglo XVI 
estuvo sujeto a Vanhultlán. En efecto, el topónimo néhuatl ha sido 
facllmente localizado en el testamento de Gabriel de Guzmán de 15913•2. En 
este documento aparecen 18 pueblos sujetos a Vanhultlán y entre ellos se 
menciona a la estancia de Tlatayapan. Jlménez Moreno fue quien Identificó 
el topónimo néhuatl con el actual pueblo de Santo Domingo Tlatayapan383 

pero el topónimo en lengua mlxteca, lo hemos encontrado en los 
documentos publicados por Spores, y a los que ya hemos hecho referencia. 

A primera instancia, Martínez Graclda registró el nombre mlxteco de 
Tlatayapan como yusande364. pero él lo Interpreta como "agua de la mujer", 
lectura con la que no estamos de acuerdo, pues el vocablo yusa, 
significando "rlo", lo hemos encontr~do en la variante del pueblo de 
Tlachltongo que es un lugar vecino al pueblo de Tlatayapan. V en este 
mismo lugar de Tlachitongo "agua" se dice ndusa, por lo que la 
Interpretación de Martínez Graclda es Incorrecta. No obstante, 
efectivamente encontramos que el nombre mlxteco de Tlatayapan, según 
nos dijeron en Tlachltongo es Yusa ndé que quiere decir "río del muerto". 
Pero antes de continuar con este nombre, veamos como aparece en las 
fuentes. 

Va hemos visto que en las fuentes de la reglón Teposcolula
Tamazulapan, "rlo" se dice yuta385• V el vocablo "río" lo hallamos como 
yucha en la variante de San Miguel el Grande•••. También en la declaración 
de Gonzélo de las Casas de 1565 y en el Interrogatorio de 1580, aparecen 
varios topónimos mlxtecos cuyo sustantivo geográfico es yucha; por lo 
tanto, para la variante del pueblo de Vanhultlén en el siglo XVI, yucha es 
"rlo" y el nombre mlxteco de Tlatayapan fue registrado como yuchandel o 
yuchandeye según se menciona en los documentos publicados por 
Spores367 • 

Actualmente, el nombre mixteco de Tlatayapan es Yusandé y 
corresponde a los nombres Yuchandei o Yuchandeye, que aparecen en las 
fuentes. Según nos Indicaron en el pueblo de Tlachltongo, Yusa ndll quiere 
decir "río del muerto", y para el pueblo de San Pedro Tldaa, el nombre de 
Tlatayapan es Yute ndll que significa "río de la muerte". 

362 AON. Ramo Tierras, vol. 985, exp. 2, f. 49 v. y SO r. Citado por Jiménez Moreno y Matoos 
Hi¡¡uera. op.clt. p. 7. 
363Loc.dl. 
31'4 Mart!ncz Gracida. p. 411. 
365 Alvmdo. f. 183 v. 
366 Dyk y Stoudt. op.clt. p. 107. 
367 Sporea. op.dt. pp. 195 y 167. 



134 

De esta manera, el vocablo ndé, ndil o ndeye, corresponde al término 
andaya que registró Alvarado para "Infierno" o mejor dicho para "el lugar de 
los muertos", pues el vocablo ndeye, seglin Arana y Swadesh, significa 
"plegarse, revoltura, remolino" o también "chamuscar, tosco, ditrci1"388, 
Alvarado más específicamente nos dice que "quemarse algo" se pronuncia : 
yosisi, yocayu o yondeye••• y "cosa chamuscada" se dice : sanlndeye o 
yodzeyend1'310. 

Sin embargo, la lectura de yuchandeye como "rlo quemado" o "rlo 
chamuscado", parece corresponder más a una Interpretación empleando la 
variante de Teposcolula-Tamazulapan y no a la de los propios pueblos de la 
zona vecina a Tlatayapan, pues como hemos visto, el nombre es "río del 
muerto" o "río de la muerte". 

En cuanto al topónimo en náhuatl, su interpretación es un poco incierta pues 
Tlatayapan, parece componerse de : 

(tlaJtla(iJ- = que sería una forma antigua de "fuego" o también de 
tlatlauhqui = enrojecido, rojo. 

Y -a-pan = que significa generalmente "río" 

Tlatlayapan, sería entonces. "río del fuego" o "río enrojecido", que puede 
tener algún nexo con la interpretación de Yucha ndeye como "río quemado". 

nACHITONGO 

Al igual que la localidad de Tlatayapan, el pueblo de Santo Domingo 
Tlachltongo pertenece actualmente al distrito de Teposcolula, pero en el 
siglo XVI fue estancia sujeta a Yanhultlán. El nombre mlxteco de 
Tlachltongo, lo encontramos también en la declaración de Gonzálo de las 
Casas de 1565, y en el interrogatorio de 1580, aunque el topónimo parece 
estar escrito de diferente forma. 

Martínez Graclda nos proporciona el nombre mlxteco de Tlachltongo 
como ltunyóa, pero le da el significado de "loma de hlelo"371. 

De ltun = loma, y yóa = hielo. 

361 Arana y Swadesh. p. 104. 
369 Alvarado. r. 179 v. 
370 lbldem. r. 64 r. 
371 Martínez Gracida. p. 409. 
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Sin embargo, actualmente sabemos que los propios habitantes de 
Tlachltongo le dan el nombre mlxteco a su pueblo de hin/ yuha, que significa 
"loma de hilo" o también "corazón de hilo". 

En la declaración de Gonzálo de las Casas, aparece la estancia de ytoyua 
como sujeta a Yanhuitlán en 1565372, Ytoyua, podría ser quizá una forma 
abreviada de itnuyua o hini yuha que es el nombre con el que actualmente 
se le denomina a Tlachitongo. 

Nosotros antes de visitar el pueblo de Tlachitongo y encontrar el nombre 
de hlni yuha, habíamos hecho la Interpretación de ltnu yua de acuerdo a las 
fuentes de Teposcolula-Tamazulapan, y habíamos pensado en el significado 
de "loma de hielo" o "loma de hilo", pues Alvarado nos dice que ytnu naho 
yucu, quiere decir "loma entre dos cerros"373 e itnu, puede leerse 
simplemente como "loma" o "cuesta". 

Por otro lado habíamos pensado que yua, era probablemente una 
variante de yuhua que puede significar "hilo"374, o también "hielo, 
helada"375 . Así que debido a las variaciones en el tono, itnu yuhua sería 
"loma de hielo" o "loma.de hilo". 

Hoy en día sabemos que efectivamente yuha significa "hilo" según la 
variante de este pueblo de Tlachitongo y el vocablo hini es una forma de 
ltnu= loma, pero que también significa "corazón". Por lo tanto, h/nl yuha es 
el nombre mixteco que quiere decir "loma de hilo" o "corazón de hilo" 
debido a que el pueblo de Tlachltongo se encuentra precisamente en una 
loma que corre desde más arriba de donde está la población y de la cual se 
asemeja a un carrete de hilo que se va desenrrollando. 

Por otro lado, el nombre náhuatl de Tiachitongo parece representar un 
significado diferente, pues T/achl-tongo, puede componerse de 

tlach(tli) = Juego de pelota 
-ton- = sufijo diminutivo 
y -co = en, lugar. 

Tlachltongo = "en el pequeño t/achtlr o "en la canchita de juego de 
pelota". 

Como podamos apreciar, el nombre náhuatl no tiene nada en común con 
el significado en mixteco, sin embargo Maarten Jansen (de comunicación 
personal) piensa que posiblemente el vocablo actual de yuha = hilo, bien 
pudo corresponder también con la palabra yuhua que registró fray Francisco 
de Alvarado para "juego de pelota" o "espacio encerrado", por lo tanto hlnl 
yuha posiblemente significó "loma de tlachtll" o "loma de juego de pelota". 

371 Sporos. op.cll. p. 195. 
373 A1varado. f. 139 r. 
314/bldem. f. 124 v. 
m /bldem. f. 129 r. 
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SAN ANDRES ANDUA 

Existen varias Interpretaciones acerca del topónimo mlxteco de San Andrés 
Andlla, as! como también acerca de su representación glfflca. En primer 
lugar, hemos encontrado en las fuentes que la población de San Andrés 
Andlla en el siglo XVI era sujeta a la cabecera de Yanhultlán según se 
menciona en la declaración de Gonzálo de las Casas de 1565. En este 
documento aparece registrado el nombre de andua376, y al parecer no se 
trata del mismo topónimo Identificado por Mary Ellzabeth Smlth como 
Anduvua•n. Pero antes de analizar más afondo el topónimo en lengua 
mlxteca, veamos cual era su correspondiente en náhuatl de acuerdo a las 
fuentes del siglo XVI. 

Martfnez Graclda señala que el nombre en "mexicano" de San Andrés 
Andlla, era T/acochahuayan, y así lo registra en varias de sus 
publlcaclones378 , Por su parte, Wlgb.irto Jlménez Moreno identificó el 
topónimo de Tocanr;aguala (que aparece en la "Suma de visitas" como 
sujeto a YanhultlánJ con la población de San Andrés Andlla379, sólo que él 
corrige la lectura como Tlacotzahua/a. Finalmente, el mismo Jlménez 
More.no nuevamente registra el nombre de Tocatsahuala como el nombre 
náhuatl del pueblo de Andlla, tal y como aparece en el testamento de 
Gabriel de Guzmán de 1591380 • 

Dadas las diferentes formas ortográficas en que aparece el nombre 
náhlfatl de este lugar : Tocanr:aguala,· Tocatsahua/a, Tlacochahuayan y 
T/acotzahuala, es dlffcll precisar la estructura o la forma correcta de este 
topónimo. Por ejemplo Martínez Graclda propone dos lecturas para 
Tlacochahuayan; primero, le da la designación de "lugar de humedad", de: 

tlacuechahuelizt/I = humedad 
y pan = lugar de. 

Y segundo, dice también que puede ser "lugar espacioso o cómodo", de : 
tlacoyahua = "espacioso" y tlan = lugar3ª' · 

Sin embargo, no estamos muy de acuerdo con esta ln~erpretaclón pues, 
los nombres de tocanr:aguala y tocatsahua/a que se registran en las fuentes, 

376 Sporea. op.c/t. p. !9S, 
377 Smilb. op.dt, (1973) p. 42. 
378 Martlnez Gracida. p. 295. 
379 Jimdnez Moreno y Mateas Higuera. op.cit. p. 3. 
380 lbldtm. p. 7. 
311 Loc.dt. 
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parecen más bien derivarse de una transcripción Incorrecta del topónimo 
original que posiblemente pudo haber sido tocatzauallí que quiere decir "tela 
de araña". Pero antes de continuar con esta hipótesis, veamos ahora la 
Interpretación que sobre el nombre mlxteco se ha hecho. 

Mary Ellzabeth Smlth, ha realizado la Interpretación e Identificación del 
topónimo mlxteco de Andlla a través de las fuentes de la reglón 
Teposcolula-Tamazulapan, ella Interpretó el topónimo de Andlla como "en el 
lugar de la flecha". Compuesto de : 

a- = prefijo locativo que significa "en el lugar de" 

y de nduvua = "flecha" o que también significa 
"saeta, dardo" seglln Arana y Swadesh382. 

Por lo tanto, Smlth piensa que -ndua, es una variante del vocablo 
nduvua que registró Alvarado, por lo que el topónimo Andua quiere decir 
"lugar del dardo" o "lugar de la flecha"383• 

Al mismo tiempo, tomando como base ésta lectura, Smlth Interpretó dos 
gllfos toponímicos que aparecen en el Códice Salden y en el Códice de 
Yanhultlán, como las representaclo-nes gráficas del pueblo de Andlla. 
Los gllfos que ella Identificó como Andlla, consisten en la representación de 
un cerro que contienen una "boca" o mandíbula humana que sostienen una 
flecha. La boca o mandíbula, representa al prefijo locativo a-, mientras que 
la flecha o dardo que aparece Junto a la boca, se lee como el vocablo 
nduvua. Por lo tanto, el gllfo "boca-flecha" es el topónimo de A-nduvua o 
And1ia••4, En el Códice Salden 11, el glifo es el siguiente : 

Códice Seldea 11, lámina 4·1 

Mientras que en el Códice de Yanhultlán, aparece básicamente el mismo 
gllfo sólo que con ligeras variantes, pues la flecha que sale de la boca se 
proyecta hacia arriba: 

382 Arana y Swadesh. p. 108. 
383 Smith. op.cil. (1983) p. 252. 
ll4 Loc.cl1. 
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Códice de YanhuiU"1, Umina VD. 

Como podemos apreciar, esta Interpretación contiene buenos 
argumentos y parece ser correcta, sin embargo, existen otros elementos que 
también parecen funcionar y concordar al mismo tiempo con el toponímico 
de Andúa. 

En primer lugar, el topónimo registrado en la declaración de Gonzálo de 
las Casas de 1565 como estancia sujeta a Yanhultlán, es Andua, y no 
Anduvua. El hecho de que aparezca este lugar como Andua, no se deba 
unlcamente a una mala transcripción ortográfica, sino que el vocablo ndua, 
es une palabra que tiene varios significados en lengua mixteca y que 
también puede encontrarse en el diccionario de Alvarado. 

Actualmente, el vocablo -ndua significa en varios pueblo de la Mixteca 
Alta "guaje", por lo que en San Pedro Tldaa interpretan el topónimo de San 
Andrés Andúa como "lugar del guaje", de a-= lugar y ndua = guaje. Sin 
embargo, el topónimo de "lugar del guaje" corresponde más bien al nombre 
mlxteco de Oaxaca que en casi todos los pueblos da la Mixteca se le 
denomina ñuu ndua o Ñuu nduvua = "lugar de los guajes". 

En Santo Domingo Tlachitongo, encontramos que el nombre mlxteco de 
San Andrés Andúa se pronuncia más bien como Anduha, paro no nos 
supieron dar su significado. Sin embargo, en San Miguel el Grande la palabra 
para "telaraña" es xnduha y en Santiago Apoala "telaraña" se dice denduha 
o denduhua que literalmente significa "baba que brilla". 

También en el diccionario de Alvarado, encontramos que "telaraña" se 
dice nduhua,o dzlnduhua••s Y precisamente el término para "cañada" es 
nduhua slca o nduhua indaa•••. 

Por lo tanto, hemos interpretado el topónimo del actual pueblo de San 
Andrés Andúa más bien como Anduhua, que quiere decir "lugar de la 
telaraña" o en un sentido geográfico puede significar "lugar de la cañada". 
Topónimo que también puede ser identificado en los códices mixtecos con 
los mismos elementos que se indican en su estructura semántica. 

Es decir, en el códice de Yanhuitlán existe la representación de un 
topónimo que consiste de una "boca" o mandíbula humana que sostiene el 
dibujo de una serie de círculos concéntricos que Indudablemente simbolizan 
una "telaraña". El signo de "telaraña", es representado invariablemente en 

lU Alvarado. f. J94 r. 
386 Jbidem. f. 43 r. 
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los códices mesoamericanos precisamente como ésta se encuentra en la 
realldad, una pequella red tejida circularmente. En el topónimo del códice de 
Yanhultlán encontramos precisamente la lectura de A-nduhua "lugar de la 
telareila": 

Códice@ YlllhuiUiD, Umina VI 

De la misma manera, Maarten Jannen sugiere que el pueblo de San Andrés 
Andúa es representado en los códices mixtecos por· el glifo "boca-telaralla" 
que aparece en la lámina 17-111 del códice Bodley, porque el personaje que 
ahl se encuentra como personaje de este lugar, el sel'lor 3-mono "tigre
antorcha", posiblemente sea el mismo personaje que combatió a los aztecas 
según lo indica el cronista Antonio de Herrera en su Historia GeneraPª'· 

Finalmente, hay que recordar el posible nombre náhuatl del pueblo de 
Andúa: Tocatzahuala o Tocatzaual/i, que quiere decir "tela de aral'la" v que 
probablemente pueda corresponder con el nombre d.e Anduhua que 
acabamos de ver. No obstante, aunque quizá esto sea sólo una conjetura, 
podemos apreciar que existen los mismos elementos que son Igualmente 
válidos v que parecen funcionar de modo similar a aquellos que propuso 
Mary Ellzabeth Smlth para el nombre de Andúa : Anduvua = "lugar de la 
flecha", pero si Anduhua es el "lugar de la telaraña" queda entonces la 
siguiente pregunta ¿ i:¡uá topónimo está representando el glifo boca-flecha 
leído como Anduvua?. Creo que por el momento no podemos responder a 
esta pregunta y sólo nos resta por mencionar la dificultad que representa el · 
estudiar a estos manuscritos. 

317 M .. nen JanSCll. op.dt, p. 75. 
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SAN FRANCISCO CHINDUA 

Como se puede apreciar, el nombre de Chlndúa parece tener evidentes 
nexos semánticos con el topónimo de Andúa, pero cuya etimología es 
también de difícil Interpretación. En las fuentes del siglo XVI, tenemos 
registrado el toponímico mlxteco primero como Chíandua, según la 
declaración de Gonzálo de las Casas de 1565388; y después como 
Chínduhua, en el interrogatorio de 15803•&, 

SI observamos el nombre actual de Chindúa, bien podemos pensar que 
este topónimo pudo haber derivado de cualquiera de las dos formas, si no 
es que se derivó de alguna otra. No obstante si observamos estas formas 
existe un elemento en ellas que no cambia, se trata de la radical chi-, 
mientras que el segundo elemento sí presenta algunos cambios: -andua, 
-nduhua y -ndiJa. 

Vamos a realizar primero el análisis de estos tres vocablos de acuerdo a 
las fuentes del siglo XVI, para continuar después con el análisis de la radical 
chi- y exponer algunas ideas. Pero antes veamos qué es lo que nos dice 
Martrnez Graclda con respecto a este topónimo. 

El menciona que Chindúa quiere decir "tierra de humedad" 
de Ñuhu= pueblo, tierra o lugar (pero esto suprimido en el nombre) y 
ChlndiJa = "húmedo" ,3•o 

Sin embargo, no tenemos la menor Idea de dónde Martlnez Graclda pudo 
haber sacado esta etimología, pues según las fuentes de la reglón 
Teposcolula-Tamazulapan, "tierra húmeda" se dice : ñuhu vuidza, ñuhu casi 
o ñuhu coyo391 • 

Probablemente, él sólo hizo una trasposición de su propia Interpretación 
del náhuatl al mlxteco como más adelante lo veremos, pero que 
definitivamente no podemos aceptar. 

Raúl Alavez por su parte, Interpreta Chindua como "mogote de guajes", 
de chii = mogote y ndua = guaje39 2, Y de alguna manera corresponde a la 
misma forma de Andúa que es Interpretada comúnmente como "lugar de 
guajes•, pero que como hemos visto, tiene un significado diferente. 

Ya vimos en el análisis anterior que a-nduhua, es posiblemente la forma 
antigua de San Andrés Andúa, cuyo significado es "en el lugar de la 
telaraña" y en el topónimo que analizamos, básicamente aparece el mismo 

m Sporcs. op.cit. p. 195. 
389 lbld<m. p. 165. 
390 MartlnezGraeida. p. 321. 
391 Alvarado. f. 126 v. 
392 Alavez. p. 40. 
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nombre sólo que precedido de la radical ch/- que seglln Alavez puede 
significar "mogote", pero que quizá tenga otra connotación. 

El topónimo registrado en el Interrogatorio de 1580, aparece como 
Chlnduhua y creo que existe un nexo evidente con le palabra -nduhua 
registrada por Alvarado como "telerañe"393, o también "ceñada" : nduhua 
slca•9•. De esta manera, como primera respuesta al significado -nduhua o 
-ndua, podemos decir que seglln y como aparece escrita en las fuentes 
puede significar "telaraña o cañada" o -ndua = "guaJe", respectivamente. 

Pero antes de dar une conclusión para el topónimo de chlndua, a 
continuación vamos a analizar le radical chi-, que nosotros en el apartado 
3.1.2. ya lo hablamos tratado como un posible suflJo locativo, que significa 
"debaJo de" pero que a continuación resumiremos brevemente para une 
meJor comprensión. 

Seglln Fray Antonio da los Reyes, la partícula ch/- ·se utiliza en la 
segunde persona del plural del tiempo imperativo como : chicano = huid; 
chicas/ = comed39S. chldzatevul = pecad vosotros•••. Sin embargo, no 
creemos que la radical ch/- esté aquf funcionando como verbo, sobre todo si 
tomamos encuenta el elemento -nduhua = telaraña. 

También hemos encontrado que "vellota" se dice chindu en el 
vocabulario de Alvarado••7. Pero tampoco creemos que éste sea el 
significado de chlndua. Pensamos por el contrario que chl- es una forma 
abreviada de chis/ que significa "barriga, vlentre"398. Pero que también 
significa "delante de" o "debaJo de alguna cosa"••9; e Incluso Alvarado 
regls.tra "ladera de cuesta" como : chis/ yucu o cuchl saha yucu"'O. v· 
menciona además que "debaJo de algo" se dice chisi4º' · 
Por lo tanto chi-, es un prefijo locativo empleado para determinar la 
ubicación exacta de alguna cosa y al mismo tiempo también el vocablo chis/, 
funciona como sustantivo geográfico. 
En San Miguel el Grande por eJemplo, se emplea el vocablo chil para las 
formas "adentro", "abalo de", "en" y "estómago"40•, tal y como aparecen 
en la variante de Teposcolula del siglo XVI. 

393 Alvarado. f. 194 r. 
3'4 lbldan. f. 43 r. 
39l Do los Reyes. p. 64. 
3.96 lbld•m. p. 59. 
397 Alvarado. f. 201 r. 
391 Do los Reyes. p. 64 y 86. 
399 lbldan; p. 65. 
400 Alvarado. f. 134 v. 
401 fbidmr. f. 67 r. 
402 Dyk y StoUdt. op.clt. p.14. 
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En conclusión podemos decir que la partícula chi-, tiene ahora un 
significado más preciso en las construcciones toponlmales mlxtecas, pero 
que necesita corroborarse con otros documentos. Por lo tanto, si unimos el 
prefijo chi- con el vocablo -nduhua y le damos un significado análogo como 
al de Anduhua; Chinduhua puede Interpretarse entonces como "debajo de la 
telaraña" o Incluso en un sentido más amplio "abajo de la cañada" o "dentro 
de la telaraña" 

No obstante, dejamos esta Interpretación como hipotética pues, ni el 
nombre en náhuatl nos puede ayudar a esclarecer este topónimo. 

Martínez Gracida señala que el nombre "mexicano" de Chlndúa es 
nacosahua/tonco, que quiere decir "lugarcillo de húmedad"403, 
De tlacuechahualiztli = húmedad, 
tontli= diminutivo y -ca= lugar de. 

En base a este nombre, Martínez Graclda tradujo el toponímico Chlndúa 
como "humedad", pero ya vimos que en realidad no es el correcto y de 
hecho quizá el nombre náhuatl también sea diferente. 

En la lista de pueblos sujetos que se encuentra en el testamento de 
Gabriel de Guzmán, aparece la estancia de t/acotsahualtongo que podría 
confirmar el nombre náhuatl registrado por Martínez Gracida40•; a su vez, 
Jlménez Moreno también Identifica tocatsahualtongo con San Francisco 
Chlndúa405• Y existen varios documentos en el Archivo del Juzgado de 
Teposcolula que así lo comprueban. 

Tocatsahualtongo, es un toponímico que se deriva de Tocatsahua/a (el 
nombre náhuatl de San Andrés Andúa) y por lo tanto, probablemente la 
construcción correcta sea también un derivado de Tocatzaua/11 que quiere 
decir "tela de araña". Por lo tanto, Tocatzahualtonco lo podríamos 
Interpretar como : 

"lugar de la pequeña telaraña" o " en el pequeño lugar de la telaraña", 
que bien puede corresponder con el nombre mixteco de "debajo de la 
telaraña" = Chinduhua. 

Además, el pueblo de San francisco Chlndúa es geográficamente un sitio 
vecino a San Andrés Andúa y que exactamente se encuentra localizado al 
sur de éste, lo que podría comprobar la slmllltud de significados entre ambos 
topónimos. 

ol03 Martina Gracida. p. 321. 
404 AON. Ramo Tierras, vOI. 985, cxp. 2, f1 49 v. y SO r. Citado por Ji~ez Moreno y Mateas 

~c.:~~i~·cll. p. 7. 
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TOPILTEPEC 

Existe suficiente Información en las fuentes para poder Interpretar 
adecuadamente el topónimo del actual pueblo de San Pedro Topiltepec; por 
ejemplo, en la "Suma de visitas" hemos encontrado registrado el nombre de 
Top//tepeque como estancia sujeta a Yanhuitlán406 , También en el 
testamento de Gabriel de Guzmán de 1591, se· menciona el pueblo de 
Toplltepeque como perteneciente a aquella importante cabecera""'· Y en la 
declaraclón de Gonzálo de las Casas de 1565, está registrado el nombre 
mlxteco de este lugar40•, sólo que nosotros hemos realizado la identificación 
del topónimo mlxteco en base al nombre proporcionado por Martínez 
Graclda. En efecto, el autor oaxaqueño menciona que yucu tagno es el 
nombre mlxteco de Toplltepec, cuyo significado es "cerro del topll" o "cerro 
del alguaci1"40•, 

De yucu =cerro y tagno = topil. 

Aunque la interpretación de Martrnez Graclda no es muy acertada, el nombre 
yucu tagno, lo hemos hallado en una forma parecida en la declaración de 
Gonzálo de las Casas corno yocuntatne, que bien puede ser yucutatnu si lo 
adaptamos a la variante dialectal de la región Teposcolula-Tamazulapan. 

Según Arana y Swadesh el vocablo tatnu significa : "vara, báculo, 
cetro"410, y Alvarado registra "vara de justicia de alcalde" como : tatnu 
slnotasi tnlño, y "vara de alguacil" como : tatnu taatniño o tatnu sino 
quachl4''. 

Por lo tanto, yucu tatnu significa "cerro de la vara de alguacil" o "cerro 
de la vara de justicia". 

También en el pueblo de Tlachitongo encontramos que el nombre 
rnlxteco de Toplltepec es Yucu tani y según nos lo indicaron quienes nos 
proporcionaron el nombre mixteco, Yucu tani quiere decir "cerro del 
cacique", refiriéndose al vocablo tani como "jefe" o "el que es cacique". 

Por otro lado, el nombre náhuatl tiene un significado idéntico, Topfltepec 
viene de: 
topll/1 = bastón, vara, vara de justicia 
tepe(tlJ = cerro 
y ·C = en, lugar. 

Toplltepec = "en el cerro de la vara de justicia" o "en el cerro del bastón". 

406 Suma do Visitas. p. 131. 
401 Jlménet Moreno y Mateos Higuera. op.cll. p.7. 
«JI Sporea. op.clr. p. 195. 
409Martlnez0ruida. p. 413. 
410 Arana y Swadosb. p. 125. 
411 Alvando. f. 200 v. 
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SAYULTEPEC 

Sobre el topónimo de San Juan Sayultepec, contamos también con 
suficiente Información para ilustrar tanto el nombre en náhuatl como en 
mixteco. Por un lado, tenemos los nombres registrados en la "Suma de 
visitas" y en el testamento de Gabriel de Guzmán; por otro, existe un 
documento donde aparecen tanto el nombre en náhuatl como en mlxteco de 
la población que analizamos. El documento al que nos referimos es el plano 
de San Andrés Sinaxtla, realizado hacia 1714, en él, están marcadas todas 
las poblaciones vecinas y colindantes con el pueblo de San Andrés Sinaxtla 
y localizado aproximadamente al suroeste de Sinaxtla, se encuentran 
escritas sobre el mapa unas glosas que mencionan el nombre de la 
población que actualmente es San Juan Sayultepec. Las glosas en náhuatl 
dicen : Zayultepeque, mientras que escritas con otra tinta se señala su 
nombre en mixteco: tiyuqh. 

Tiyuqh, es el nombre mixteco de Sayultepec, y así lo encontramos en las 
fuentes del siglo XVI. El nombre de tiyuqh, aparece en el Interrogatorio de 
1580 como estancia sujeta a Yanhuitlán412, y en la declaración de Gonzálo 
de las Casas de 1565, se halla el topónimo de tiuquo también como lugar 
perteneciente a Yanhuitlán413 • 

Por otra parte, el nombre náhuatl lo encontramos en la "Suma de 
visitas" como <;:ayultepeque41 4. y en el testamento de Gabriel de Guzmán de 
1591, está también como Zayultepec. 

En cuanto al significado de los nombres en náhuatl y en mlxteco, 
podemos decir que es practlcamente el mismo, pues Zayultepec significa 
"en el cerro de la mosca" o "en el cerro de los mosquitos", ya que se 
compone de: 

zayo/ln o zayulin = mosca, mosquito. 
tepe(tl) = cerro 
y -e = en, lugar. 

Alvarado señala que "mosca", "mosquito que pica" se dice en mlxteco · 
tiyuq•1s. Y en el pueblo de Tlachitongo, encontramos que "mosca" se dice 
tiugnu, por lo tanto, reconstruyendo el topónimo mili.teca pensamos que 
pudo ser filuu tiyuq = "lugar de la mosca" o Yucu tiyuq "cerro de la 
mosca". 

411 Spores. op.clt. p. 167. 
413 lbldem. p. 195. 
414 Suma de Visitas. p. 131. 
415 Alvanulo. f, 152 v. 
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SINAXTLA 

Necesitamos un poco de mayor Información para saber si el actual pueblo de 
San Andrés Slnaxtla estuvo sujeto o no a Yanhultlán; al parecer sí era una 
estancia sujeta a esta cabecera, pero quizá no en una fecha temprana, pues 
en la declaración de Gonzélo de las Casas de 1565 encontramos su nombre 
registrado en lengua mlxteca; sin embargo, en la "Suma de visitas" 
recopilada entre 1547-1550, no hallamos el nombre de Slnaxtla en ninguna 
de las listas de pueblos tributarlos que ahí se consignan. 

El nombre mixteco de Slnaxtla, aparece en el mapa del mismo nombre 
que ya mencionamos anteriormente; la población a que este mapa se refiere, 
se halla al centro de este, rodeado por una serle de cruces que marcan tanto 
linderos naturales (ríos, cerros, lomas) como pueblos vecinos a Slnaxtla 
(tlyuq o sayultepec, atoco • o nochlxtlár). 

El nombre de Zinastfa, aparece debajo de su nombre mlxteco, Atara. Y 
unas glosas escritas un poco más abajo del centro dicen: yodzo duma A tata. 

El topónimo de atata, lo encontramos en la declaración de Gonzálo de 
las Casas como estancia sujeta a Yanhuitlán, lo que confirma que éste es el 
nombre mixteco de Sinaxtia•1•. 

El nombre mlxteco de A tata significa "lugar de la simiente" o 
"lugar de la semilla". De : 
a- = prefijo locativo que significa "en", "lugar" y tata o deqtata : 
"slmllmte", según menciona Alvarado•11, y "semilla", de acuerdo a Arana y 
Swadesh•1• 

En cuanto a las glosas yodzo duma Atata, podemos Interpretarlas de 
acuerdo a las fuentes de la reglón Teposcolula-Tamazulapan como sigue: 
yodzo = valle, vega. duma, corresponde al vocablo dzuhma que según 
Arana y Swadesh significa : "cola, atrás, después"41 9 , Y Atata= Sinaxtla. 
Por lo tanto : "valle atrás de Slnaxtla". 

Con ello, se describe una situación geográfica y no un nombre de lugar 
en particular. 

También en el pueblo de Tlachltongo, afortunadamente dos de sus 
habitantes aún recuerdan el nombre mlxteco de Slnaxtla como Atata, pero 
su significado ya no lo pueden distinguir. 

416 Spores. op.dt. p. 195. 
417 Alvarado. f, 189 v. 
'11 Anna y Swadesb. p. 124. 
419 /bldmr. p. 86. 
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Por otra parte, el nombre náhuatl de Slnaxtla, viene de x/nachtll que quiere 
decir "semilla de legumbres" 
y -tia = sufijo de carácter abundancia! o cuantitativo que es una especie de 
plural del tema nominal. 

Por lo tanto Slnaxtla significa : "semillero" o "lugar donde abundan las 
semillas". 

V U CU CUY 

No hemos encontrado aún el nombre náhuatl de Vucucuy, y de hecho, sólo 
tenemos dos referencias al topónimo de este pueblo. Una, en donde aparece 
el nombre de yoquoqul, entre las estancias sujetas a Vanhultlán según la 
declaración de Gonzálo de las Casas42°; y dos, está señalado el nombre de 
yucu cu/i como lugar colindante a Sinaxtla, de acuerdo al mapa realizado 
hacia 1714. 

La etimología en mixteco no ofrece ningún problema, pues yucu cuí! 
quiere decir "cerro verde" o "cerro que enverdece". Alvarado registra que 
"color verde" se dice: sayadza o sacuf/421, y "verdecer" se dice : yocuvui 
cuii o yonduvul cu/1422. Sin embargo, todavía nos resta por hallar el 
topónimo en lengua náhuatl de Vucu cull, que según nos Indicó la Dra. 
Karen Dakin, el nombre podría ser xoxohuitepec "cerro verde". 

SANTIAGO TILLO 

También nos hace falta mayor documentación para saber si el actual pueblo 
de Santiago Tillo era una estancia perteneciente a Vanhuitlári. En la lista de 
pueblos sujetos de Gonzálo de las Casas no aparece el nombre de este 
lugar, y hasta que no hallemos el nombre náhuatl, no podremos Identificarlo 
en las demás fuentes del siglo XVI. 

En el plano de San Andrés Sinaxtla encontramos localizado el nombre de 
Tiyyu al poniente de la población de Slnaxtla, tal y como se ubica 
geográficamente en la actualidad. Tiyyu, significa "pulga",· pero en el 
diccionario de Alvarado aparece como tiyoho423. Mientras que en el pueblo 
de Tlachltongo, ef nombre de Tillo lo pronuncian como tihy/u. Pero si en la 
actualidad el nombre es tillo, creemos que no hay dificultad en apreciar que 

<lO Spores. op.cit. p. 195. 
421 Alvarado. f. 48 v. 
422 /bldem. f. 201 v. 
423 /bldem. f. 175 r. 
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. posiblemente tuvo cualquiera de estas formas tiyyu, tiyoho o tlhyiu y que 
semánticamente quieren decir lo mismo "pulga". 

Por último, habría que analizar más a fondo el significado en sr de ti· 
yoho, pues como revisamos anteriormente ti·, es un marcador semántico 
utilizado para nombrar animales, pero desconocemos el vocablo -yoho y sólo 
lo registramos como aparece en el vocabulario de Alvarado. 

SUCHIXTLAN 

Al parecer en el periodo temprano colonial el actual pueblo de Santa Marra 
Suchlxtlán era una estancia sujeta a Vanhultlán, pero en la época 
prehispánica Suchlxtlán era un lugar de gran Importancia y de gran prestigio 
entre las principales casas reinantes de la Mixteca. En los códices mlxtecos 
aparecen las genealogías y familias gobernantes de Suchlxtlán emparentadas 
con los más Importantes cacicazgos de la reglón. Por ejemplo en el códice 
Nuttall, se narran los orígenes del señor 8-vlento rey de Suchlxtlán, que fue 
uno de los personajes primordiales en la historia de los linajes mlxtecos4• 4 • 

Sin embargo, como puede llegar a observarse, hablar de la Importancia 
de un lugar antes de la llegada de los españoles e Incluso antes de la 
existencia de documentos escritos con caracteres latinos, puede llegar a 
sorprender a algunos, pero el análisis y la Investigación en los códices 
prehispánicos ha logrado introducirse en el pasado Indígena. 

En el caso del señorío de Suchlxtlán, la Identificación de su gllfo 
toponímico fue tarea de Mary Ellzabeth Smlth, quien apoyándose en el 
códice Muro, hizo la lectura de este topónimo; posteriormente Maarten 
Jansen confirmó la Interpretación del gllfo y lo Identificó en el Códice 
Nuttall. Smlth encontró que el nombre mlxteco de Suchixtlán es ch/yo yuhu, 
pues en el códice Muro aparecen unas glosas que Indican el lugar de 
procedencia de unos personajes sentados arriba del gllfo toponímico qua ella 
Identifica como Suchlxtlán426 • 

Pero Ch/yo yuhu, seglln nos dice, es de etimología Incierta, pues si bien 
ch/yo significa "altar, cimiento, plataforma"; el significado de yuhu en un 
contexto botánico es desconocido. Sin embargo, ella afirma que yuhu se 

424 Fcrdinand Anders, Murten Janseo y Gabina A. P'rez Jim6ne~ Crdnlca MIJ:leca : ti rey &-venado, 
garra de jaguar, y la dlnastla de TeaU>coa/co·Zaachlla: libro aplicaJivo del llamado C6dlco Zouche· 
NUltall. España, Austria, Méitico. Fondo do Cultura Económica- Alcadcm.iscbe Druck.-und 
VerlagS111Stall, 1992. p. 85. 
415 Smith. ap.clt. (1973). p. 79. 
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refiere a la planta que se encuentra representada sobre la plataforma del 
templo en el gllfo toponfmlco•2e. 

El alifo de Chiyo yuhu, Suchixtl'-, Códice Muro p. 6 y Códice de Yonhuidúi 1'mina VU, 

Al parecer el vocablo yuhu no tiene mucha relación con "plantas o 
hierbas" si lo buscamos en el Vocabulario de Alvarado, pues asr como esté 
escrito, yuhu quiere decir "boca••21 u "orilla"•2•. Alvarado registra los 
nombres mixtecos de "hierba" y "planta" de la forma siguiente: 

él señala que "planta para plantar" se dice yutnu tata, yutnu nandai o 
yutnu nacusf12•, y "yerba generalmente" se dice ita, o también yucu•3o, Por 
lo tanto, ni "planta" ni "hierba", parecen ser las formas que pudieran 
corresponder con el yuhu del toponímico mixteco Identificado por Smlth. No 
obstante, hemos encontrado que "ralz" = yoho, pudiera ser la forma 
adecuada, ya que Alvarado señala que "planta con sus ralees" se dice yutnu 
yehe yoho 431 y "raíz de árbol" se dice yoho yutnu•32. De esta forma yoho, 
qulzil sea la variante de yuhu que significa "raíz" y el nombre de Suchlxtlán 
serla chiyo yoho = "altar de plantas con raíz" o "templo de rafees". Pero 
esta etimología tiene que ser revisada para comprobar su exacta definición, 
pues a pesar de que actualmente en algunos pueblos todavía se conserva el 
nombre mlxteco de Suchixtlán como Chio yuhu (Tlachitongo) (Tonaltepec), 
las personas que nos proporcionaron el nombre no pudieron discernir su 
significado. 

Por otro lado, el nombre náhuatl de este lugar no nos ayuda mucho para 
comprobar su análogo mixteco. Suchlxtlán se compone de : 
xochltl = flor 
lx-tlan = rostro, en frente, "llanura" 
y -tlan = sufijo locativo : "entre, cerca, lugar" 

Xochixtlan = "en frente de las flores" o "en el valle de las flores". 

426 Loc.cit. 
417 De los Reyes. p. 81. 
421 Alvarado, f. 159 r. 
41• /bldtm. f. 168 v. 
"º lbldmt. f. 129 r. y v. 
411 Loc.dt. 
431 /bid•m. f. 177 v. 
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Flnalmante, podemos ver que "flor" en mlxteco es Ita, pero las fuentes no 
espaclflcan qua tipo de flor en especial, ya que en el diccionario de 
Alvarado, Ita esté como "flor generalmente• o Inclusive "rosa• .. •, 

El ¡liío ele Suchil<Uin o Chlyo )'IÚIU ai el Códice Solden ll, Umina 20. 

Otras representaciones de Suchhitlin en el Códice Muro, 14miaas 4 y 8 . 

m lb/dan. r. 111 v. y 184 v. 
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5.PROPUESTA DE ANÁLISIS ICONOGRÁFICO PARA GLIFOS TOPONÍMICOS 

5.1. Clasificación de elementos Iconográficos en los glifos toponímicos 
de los Códices Salden 11, Muro y Yanhuitlán. 

En este capítulo presentaremos una propuesta de análisis iconográfico 
para los glifos toponímicos que aparecen en los tres códices que empleamos 
como fuentes : el Códice Salden 11, el Códice de Yanhuitlán y el Códice 
Muro. 

Este análisis recopila glifos toponímicos ya conocidos y estudiados en las 
páginas precedentes, pero lo que Intentamos proponer servirá para analizar 
a todos aquellos glifos que aún permanecen sin identificar. Efectivamente, 
en la gráfica número 1 podemos observar varias columnas divididas en 
pequeños recuadros; la primera columna nos da el nombre del códice; la 
segunda nos da el Elemento Base del que se compone el glifo toponímico, 
es decir, un Elemento Base es aquel que puede ser fácilmente distinguible en 
el glifo y debe corresponder a los sustantivos geográficos Yucu, fJuu, Yodzo 
o Yuta que componen morfológicamente el primer elemento en la toponimia 
Mlxteca. (ver apartado 3. 1 ). 

La tercera columna de la gráfica nos da el Elemento Clasificador 1, o sea 
el elemento que nos va a dar el nombre específico del gllfo toponímico; este 
elemento clasificador puede estar representado por una gran cantidad de 
signos que equivalen morfológicamente al segundo elemento en la toponimia 
Mlxteca (un sin número de sustantivos, adjetivos y verbos). 

La cuarta columna nos indica que suele existir un segundo elemento 
claslflcador Elemento Clasificador 2 en lcis glifos toponímicos, que nos va a 
dar también el nombre específico de algún lugar, pero en muchos.de ellos es 
difícil encontrar una lectura adecuada. 

La quinta columna nos muestra .el glifo toponímico completo después de 
desglosar sus componentes; la sexta señala las Variantes que suelen existir 
del mismo topónimo en un mismo códice y finalmente, la séptima columna· 
registra la Frecuencia de Aparición del glifo toponímico a lo largo de todo el 
códice. 

Estas siete columnas pretenden en general proponer una forma más 
factible de analizar a los glifos toponímicos que aparecen no solamente en 
estos tres códices, sino también para otros manuscritos mlxtecos cuyas 
formas toponimales son muy complejas. Aunque las . siguientes gráficas 
unlcamente se limitan a analizar iconográficamente a algunos glifos, es 
Importante señalar que por medio de este sistema se pueden encontrar 
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gllfos con elementos muy parecidos entre sí y que se hallan en códices 
distintos, pero su reconocimiento sólo seré en el campo Iconográfico y será 
necesario un anállsls más profundo para determinar si en verdad se trata del 
mismo gllfo • 

. los gllfos toponímicos que presentaremos a continuación corresponden 
a los conocidos Jaltepec, Suchlxtlén y Zahuatlán que ya vimos en el capítulo 
cuarto, y a dos gllfos que describiremos como "Cerro de la cabeza" y "Cerro 
de la codorníz" que permanecen sin Identificar, pero que por medio de este 
sistema se observan algunas analogías interesantes entre los tres códices 
estudiados. 

las semejanzas observadas en los gllfos "Cerro de la cabeza" y "Cerro 
de la codorniz", nos pueden llevar a Imaginar que efectivamente se trata de 
los mismos gllfos, sin embargo como ya mencionamos, sólo en el plano 
Iconográfico observamos que los elementos coinciden, pero es difícil poder 
precisar si en realidad son los mismos lugares. No obstante, existe un 
argumento que nos lleva a pensar que en verdad si son los mismos 
topónimos, aunque estllrsticamente re presentados de forma diferente; se 
trata del hecho de que estos cuatro topónimos (ver gráfica 4) fueron 
representados en tres manuscritos que proceden de la misma reglón, es 
decir, del valle de Nochlxtlán. De esta manera, ello comprobaría que los 
códices Salden 11, Muro y Yanhultlán comparten entre sus láminas una serle 
de gllfos toponímicos comúnes que corresponden geográficamente a varl1Js 
pueblos avencindados en la misma zona del Valle de Nochixtlán. Pero como 
volvemos a mencionar, necesitamos un análisis más detallado de estos 
gllfos y desde luego se requiere una comparación con otros manuscritos. 
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CONCLUSIONES 

Creo que a lo largo del presente trabajo se lograron alcanzar algunas metas 
que brevemente señalaré. En primer lugar, Intentamos comprobar la 
Importancia que tiene el lenguaje mlxteco para poder Interpretar códices 
elaborados por los mismos mlxtecos; y es que desde luego existen algunos 
signos y elementos pictográficos que unlcamente se pueden comprender por 
medio del lenguaje por el que fueron creados, aunque también es cierto que 
hay un gran número de convenciones y elementos comúnes que son 
compartidos por otros pueblos mesoamericanos, lo que nos lleva a pensar 
en una unidad de conceptos y de creencias que caracterizan a las culturas 
mesoamericanas. Pero como quiera que esto sea, lo que buscamos resaltar 
aquí es la estrecha relación que existe, en algunos códices, entre lengua e 
Imagen, independientemente del concepto o Idea que estén expresando. 

En el presente trabajo, hemos empleado los gllfos toponímicos como 
ejemplos muy claros de ello y a pesar de que muchos signos de nombres de. 
lugar permanecen aún sin identificar, pienso que los elementos están ahí y 
comprueban en buena medida la Importancia que tiene el conocer una 
lengua que nos ayude a comprender un poco mejor lo que se encuentre 
expresado en un códice. 

Como se recordará en un principio, nuestro objetivo Inicial era la 
Identificación de nuevos glifos toponímicos en los códices mlxtecos a partir 
de la recopilación y análisis de los nombres de los pueblos que se localizan 
en el vana de Nochlxtlán, sin embargo, no fue posible por el momento lograr 
alguna Identificación entre glifo toponímico y población actual debido 
probablemente a los cambios geográficos que han ocurrido desde el periodo 
colonial hasta la actualidad. No obstante, aún no rechazamos nuestra Idea 
original de poder Identificar nuevos gllfos en los códices, pues en nuestros 
análisis etimológicos encontramos significados más precisos en los nombres 
de al.gunos pueblos y hallamos ciertas relaciones Iconográficas entre gllfos 
toponímicos que. se encuentran en códices distintos y que de manera 
hipotética presentamos como un mismo gllfo aunque estllfstlcamente 
representado de forma diferente. 

Otro de los aspectos que considero pertinente señalar, es le permanencia 
de la lengua mlxteca en algunas comunidades donde el español se habla 
casi en un 100 %. Gracias a la ayuda de varios hablantes mlxtecos, logré 
constatar la sobrevlvencla de muchos nombres de lugar en esta lengua que 
solamente se pueden hallar en las fuentes coloniales. Efectivamente, fue 
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muy grato para mi encontrar que los nombres de algunos pueblos 
proporcionados por personas mlxtecas, hayan sido los mismos nombres que 
anteriormente yo habla visto en los documentos y mapas del siglo XVI. Lo 
qúe demuestra una vez más como alln perdura mucha de la Información que 
ha sobrevivido desde la época prehispánica. 

En base a esta Información oral y recurriendo a las fuentes del siglo XVI, 
principalmente al Vocabulario de Fray Francisco de Alvarado, me parece 
haber logrado definir el empleo de algunos prefijos locativos que componen 
nombres de lugar en lengua mlxteca. Se trata en primer lugar del nombre de 
un pueblo que se localiza en el Valle de Nochlxtlán, San Francisco Chlndúa. 

Como vimos, posiblemente el prefijo ch/- , es una forma abreviada de la 
palabra chis/ que significa "barriga", "vientre", pero que también. quiere 
decir "abajo de" o "adentro de", lo que podría confirmar su valor locativo. 
Sin embargo, es necesario recopllar más nombres de lugar para poder 
comprobar así el empleo de este prefijo en la toponimia mixteca. 

Del mismo modo, pensamos que el vocablo nduhua es un término que 
denota un sustantivo geográfico en la composición de los nombres de lugar. 
Alvarado registra que nduhua significa "telaraña", pero que también quiere 
decir "cañada" o Inclusive actualmente en algunos pueblos nduhua significa 
"valle", por lo que la representación toponímica del pueblo de San Andrés 
Andúa posiblemente sea "boca-telaraña" y cuya lectura podría ser "lugar de 
la telaraña" o "lugar de la cañada". 

En cuanto a la representación del signo "boca" se refiere, pensamos que 
necesita un análisis más profundo, pues alln es necesario establecer la 
función que desempeña tanto como prefijo a-, como locativo yuhu, sobre 
todo en gllfos toponímicos que se hallan fuera del área de Nochlxtlán. 

También quiero subrayar la Importancia que tuvo para el presente trabajo 
haber consultado los textos Impresos de la "Suma de Visitas" o de listas de 
pueblos tributarlos publicadas por Paso y Troncoso, porque de alguna 
manera facilitó la recopllaclón de los nombres de los pueblos según la 
ortografía del siglo XVI y se pudo hacer una comparación con los nombres 
·que aparecen también en algunos mapas que se hallan en el Archivo General 
de la Nación para que finalmente lográramos reunir una pequeña lista de 
variantes ortográficas de los nombres de lugar y poder precisar así su 
etimología en lengua náhuatl y mlxteca. 

Aunque por el momento los análisis que presentamos se mantienen de 
manera hipotética, es necesario señalar que continuaremos alln en el trabajo 
de esta zona, sobre todo en lo que se refiere a los glifos toponímicos, de 
modo que nuestro trabajo no debe verse como algo concluido, sino como 
parte de otro proyecto que esperamos proseguir. 
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Finalmente, quiero señalar la importancia que tiene tanto para el historiador 
como para el antropólogo o llngO!sta, el conocimiento del pasado 
mesoamericano por medio del empleo de sus propias fuentes y de su propia 
lengua y cultura, porque es ah! donde encontraremos huellas claras que nos 
ayudarán a recrear y comprender al pasado prehispánico que en varias 
ocasiones no podemos encontrar en otro tipo de testimonios históricos. 
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