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In traducción 

El arribo de españoles en 1519 a una parte del territorio que hoy es 

Oaxaca. dio inicio a grandes cambios en los pueblos indios. Los pobladores 

que encontraron a su paso habían vivido ahí por cientos de años con un 

desarrollo propio, herederos de una cultura y de una organización 

compuesta por señoríos que consistian en un centro cerernonial donde 

residía la familia reinante y una serie de pequeñas aldeas dependientes 

regidas por nobles cmpprentados entre sí. Era una sociedad con un amplio 

sentido religioso y en donde sus gobernantes se consideraban mediadores 

entre el poder divino y el común. Fue a partir de 1529 cuando se consiguió 

en forma sistemática el proceso de colonización de estas tierras. esto dio 

inicio a nuevos escenarios políticos económicos y religiosos. reemplazando 

al antiguo gobierno prehispánico. 

la 

Los conquistadores aprovecharon muy bien 

consolidación del dominio español. tenfan un 

las circunstancias para 

paso dado. ya que la 

rivalidad de pueblos en contra de los mexicas era una forma segura de 

vencer al más grande enemigo. Los señores mixtecos y los del valle de 

Oaxaca se sometieron al nuevo régimen en una forma relativamente 

pacífica. pues esperaban tener un aliado en contra de los mexicas. A través 

de los .. Yya" (señor en mixteco) como se les llamó en la época prehispánica. 

los españoles buscaron tener a los intermediarios más inmediatos del nuevo 

gobierno. prornctiéndoles prerrogativa::; que les permitieran mantener su 

posición política. social y religiosa ante su pueblo. En los primeros años de 

dominación se respetó la forma de gobierno prehispánica. los espai'lolcs se 

colocaron en un nivel superior exigiendo los tributos que los sei'lorcs 

recogían a los cay sic:1quai (el común en n1ixteco). l\1as tarde la corona 

denominó "caciques" a estos ser.ores. término con el cual se referían a los 



jefes tribales en la Hispaniola. No obstante en 15:-38 una Heal Cédula 

prohibió el uso del término señor y empezó a generalizarse el de cacique 

indígena. 

La corona estaba obligada a sustentar a los señores de la tierra. les 

otorgó derechos que los hacían parte del nuevo régimen. La legislación 

española en las primeras décadas distinguió formalmente entre los "señores 

universales"que hablan tenido dominio y vasallaje de muchos otros señores 

y los "señores particulares". equiparables a los nobles sujetos europeos al 

mismo tiempo que asign!> a cada quien Jo suyo. 

Los cacicazgos coloniales fueron considerados como patrimonios 

transmisibles. de acuerdo al mayorazgo español. más esta inOuencia 

occidental se ajustó a ciertos lineamientos en la sucesión. la cual debería de 

recaer en un solo heredero de manera que la gracia se perpetuara y Jos 

bienes fueran inalicn;:ibles e indivisibles entre otros herederos. La política 

real estipuló leyes al respecto vigilando que los herederos fueran de buen 

linaje y limpieza de sangre sin mezcla alguna de otras castas, además de ser 

descendientes directos y legítimos de señores nativos. 

El antiguo Yya seguiría gobernando no como señor 

independientemente. sino por encargo del rey: colaboró coñ la tasación de 

tributos. recibió sus propios tributos y estuvo exento de la obligación de los 

mismos. De esta n1anera los caciques mantuvieron sus privilegios como 

líderes locales, y fueron poseedores Jegftimos de propiedades legales. El 

titulo de cacique se convirtió en una concesión honorifica territorial 

otorgada por la corona en reconocimiento a su participación en la 

pacificación. la evangelización y el sometimiento de los pueblos indios. 

Durante las primeras décadas del siglo XVI. los caciques se 

convirtieron en los intermediarios del poder antiRuo y el nuevo S!<>bierno. 
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Esta etapa podríamos decir que fue de notable éxito para el cacique ya que 

le permitió conservar sus privilegios. 

AlgU".1os cacicazgos coloniales han sido estudiados en diferentes 

zonas: Gibson notó lé.1s decrecientes fortunas de muchos cacicazgos del 

valle de México y Guido Münch realizó estudios en Teotihuacan. Josefina 

l .. ópez Sarrelangue por su parte estudió el cacicazgo de Tarascán en 

Michoacán. en Oaxaca. Taylor enfocó sus trabajos en el valle en 

comunidades como Etla y Cuilapan entre otras y en la mixleca AILa Spores 

ha centrado sus estudios en los linajes de Yanhuitlán principalmente. 

En Ja mixteca estos trabajos se han encauzado fundamentalmente en 

analizar cuales fueron las causas que originaron la decadencia de los 

cacicazgos y no a la investigación de las causas que permitieron el apogeo 

que demostraron tener en su época. en aspectos como; vida cotidiana. 

motores económicos. religiosos, etc. De ahf nace la inquietud de estudiar el 

Cacicazgo Mendoza en la Mixteca Alta. Este trabajo no pretende demostrar 

los orígenes prehispánicos de esta familia porque considero que hacerlo 

sería abarcar otra investigación. así. lo importante será el análisis del 

cacicazgo durante los dos primeros siglos de la época virreinal 

específicamente en los lugares que comprendió el mismo. a saber Tepenene 

y Aztatla siendo esta una historia local y regional para englobarla en una 

historia virreinal. 

El acercarme al cacicazgo de los Mcndoza en la Mixteca Alta me 

permitió conocer sus éxitos y decadencias. cómo se mantuvo estable los dos 

primeros siglos de la época virreinal periodo que abarcará mi estudio. si 

bien mencionaré cómo en los siglos subsecuentes aún pervivió con muchas 

dificultades. Localicé en el archivo datos sobre sus herederos que 

reclamaban el cacicazgo todavía a mediados del siglo XIX. :\spiro a 

demostrar los cambios y continuidades que se desarrollaron en el pcri1 ido 
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mencionado y cómo en ese proceso logra perdurar el cacicazgo de Los 

Mcndoza dueños y señores de propiedades que abarcaban partes de 

Tepenene, J\ztatla. Tonalá y Teotongo de la región chocha, con su cabecera 

en Coixtlahuaca perteneciente a la jurisdicción de Teposcolula en un primer 

momento, para más tarde formar parte de la de Yanhuitlán. Es importante 

aclarar que la región a estudiar es chocha, la cual está ubicada dentro de la 

zona mixteca. sin embargo las fuentes de la época y los investigadores la 

consideran mixteca, como dice Bernal en sus investigaciones: "se trata no 

sólo de una misma cultura. sino de la misma variante mesoamericana que es 

común cuando menos a toda esta región de la Alta Mixteca, y que 

Coixtlahuaca no es sino otro sitio tipico de la cultura mixteca". En la región 

chocha se hablaba la "lengua chochona" a diferencia de los nlixtecos. 

Varios nombres propios y de lugares que se registran en este estudio los 

conocemos en lengua náhuatl, y sólo en algunos casos para hacer más 

propia esta historia local se buscaron sus equivalentes en mixteco y en 

chocho. 

Cuando describimos a la región Mixteca. inmediatamente pensamos en 

tierra árida, seca. estéril. etc. no sin olvidar ese ciclo espectacularmente 

azul. o sus noches frias y llenas de estrellas. ¿Qué pueden ofrecer estos 

Jugares? ¿Quién vive o vivió en ellos? Estas interrogantes nos obligan a 

revisar los documentos de la época, Jos cuales nos hablan hoy, del 

esplendor que se generó allí y, sobre la importancia que tuvo el linaje de 

Los Mendoza que al igual que otros caciques fueron útiles a la política de 

los colonizadores, conservandoles sus privilegios y su posición ante su 

comunidad. de tal forma que durante Jos dos primeros siglos se le 

respetaron sus tierras. sus servicios personales y no dieron tributo. 

Adquirieron títulos y mercedes para afianzar su poder, solicitaron el titulo 

de "don" y el permiso para vestir a la usanza cspai'lola que los distinguió de 
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los demás indios. En 1593 se otorgaron licencias a Don Francisco y Don 

Felipe de Mendoza para montar a caballo y vestir a la manera española, 

mismas que revelan que este cacicazgo era importante, pues estas licencias 

eran otorgadas a la nobleza indígena. 

Cuando el sistema económico virreinal adquirió bases más sólidas. la 

política real dejó de requerir de los caciques. las nuevas condiciones de 

trabajo y de dominación relegaron al indio noble en algunas 7.onas como el 

centro de México, pero esto no sucedió en la mixteca, particularmente en el 

Cacica7.go de los Mendoza, pues aún cuando llegó el visitador Valderrama 

en 1563, y se dictaron leyes que pretendieron acabar con los privilegios de 

los nobles indígenas. Estas disposiciones no tuvieron eco en la Mixteca Alta 

donde. en esos momentos todavía se estaban otorgando mercedes. 

caballerlas de tierras, estancias para ganado mayor y menor y seguían 

con::;ervando el servicio per::;onal. Hesulta 1nuy interesante como este 

cacica7.go continuó aumentando sus propiedades de generación en 

generación como se manifiesta en los testamentos familiares. 

Era necesario cumplir con los rcqui::;itos que debía tener la nobleza 

indlgcna, los Mcndoza reclamaron en su mon1ento su reconocimiento 

amparados en su linaje de sangre. Ante algunas confusiones de sucesión la 

legislación espartola se preocupó por dejar clara la legalidad de quien 

ostentara un cacicazgo. igualmente vigiló que los caciques que querían 

asegurar su posición en el nuevo orden virreinal presentaran las pruebas 

que los avalaran como herederos legítimos. El sistema de herencia por 

primogenitura fue inalienable de tal forma que a la muerte del poseedor el 

cacicazgo era heredado al hijo primogénito. 

A fines del siglo XVII y principios del XVIII. el cacica7.go de Tcpenene 

lo ostentaba Don Domingo de Mendoza. el cual protegió su cacicazgo contra 

un litigio que inició su prima Doi'la Maria de Mendoza sobre la propiedad de 
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un rancho llamado Tonalá; fue en este proceso cuando el cacique mostró 

pruebas de posesión de diversas propiedades que se habían ido sumando a 

lo largo del tiempo a su cacicazgo. 

En la Mixtcca Alta no se desarrollaron haciendas y por tal razón el 

asentamiento de los cacicazgos pudo conservarse casi intacto, lo cual 

permitió el dominio directo de sus tierras patrimoniales al igual que 

adquirieron la necesaria adaptación cultural. ideológica y económica al 

régimen virreinal. Conservaron la ventaja económica y pudieron mantenerla 

como beneficio derivado de su posición privilegiada en el cabildo. La corona 

respetó la distinción que se le daba al cacique en sus comunidades pero esta 

situación no garantizó ·su bienestar económico pues se impusieron nuevos 

cambios polfticos que empezaron a desplazar definitivamente al cacique de 

todo poder local. La presencia de los españoles fue dominante en regiones 

fértiles y cercanas al centro de México. disminuyendo en lugares áridos. 

razón por la cual los caciques indígenas pudieron desenvolverse sin 

problemas tan severos en el caso de la Mixteca Alta. 

Cuando los Mendoza ya no dependieron de los tributos por parte del 

común sus riquezas se generaron del comercio y la ganaderfa, sus 

habilidades como comerciantes permitieron que su cacicazgo prosperara y 

se mantuviera en la cúspide regional. l....as rutas regionales de comercio se 

dirigieron hacia el valle de Tehuacan en Puebla principalmente, estos 

caciques trataban con españoles que llegaron a estas tierras lejanas con 

esperanzas de enriquecerse. algunos de estos hombres dominaron el 

comercio regional. con1praban ganado a los caciques y como muchas veces 

no cumplían con sus tratos los caciques respondían con quejas ante las 

autoridades competentes. La posición econórnica que llegaron a tener estos 

caciques se basaba en gran medida en la n1ano de obra y de ahí se piensa 

que no consintieran generalmente que los cspaf'lolcs vivier-:.u1 en sus 
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comunidades. Otros españoles trabajaron para Los Mendoza en las 

matanzas de animales que generaban grandes capitales. 

El común por su parte adquiría títulos y mercedes al mismo tiempo 

que el cacique: Jos regidores en apoyo del común manejaron Ja legislación 

española de acuerdo a los intereses. el caso de Tepcnene lo ilustra 

claramente y deja ver como en este proceso el común fue perdiendo el 

respeto hacia su cacique. a quien antiguamente habían considerado como un 

señor de linaje al cual se Je obedecía y se Je servía. ahora con otra 

mentalidad Jo condenaban al olvido. Se analiza también cómo el cacique 

empobrecido tuvo que recurrir a Ja renta de sus tierras a españoles. primero 

sólo y después aliado con el pueblo de Tepenene 1 dividiendo los 

arrendamientos por mitad. Mas tarde se iniciaría un litigio de Tepenene 

contra los Caciques que acabó a favor del pueblo y en el desconocimiento 

de éstos. 

Este trabajo está basado en fuentes primarias principalmente y 

apoyado por fuentes secundarias de autores que han estudiado esta región. 

El cacicazgo Mendoza, si bien aparece mencionado en algunas fuentes. no 

habla estudiado a profundidad. por ello fue necesario hacer una búsqueda 

n1inuciosa en documentación de archivos tanto locales. como n1unicipales y 

estatales. Se encontraron tres testamentos traducidos al idioma español en 

el Archivo General de Ja Nación. que resultaron importantes para el 

desarrollo de este estudio, as[ como una Real Provisión. todo esto en el 

Ramo de Indios, asimismo consultamos el !~amo de Mercedes donde se 

tienen registradas peticiones de los caciques. de igual manera se 

consultaron otros ramos como el de tierras y tributos principalmente. Entre 

1 Actualcmentc: su nomtrc es Tcpelmeme Villa de M<Tel<"'- los homl'rc.. del pueblo ap<l)"aJ"<lll para cunbiar el 
nombre. para que tuviera rná.' renomtre ""no !>e ll)\.TJ tan chocho- (lenguaje coloquial de la gente del lugar) y 
también lucharon parJ que fücru ,;Jla c:s10 en el siglo XIX El nnnlire d.: T<.-pcncne en k-ngua chocha C>. Ñiace 
que significa .. cerro de la miel ... T<xlos los docrnncnt<~ de la <.'p.'C.:1 virrcir~I lo nomtr;m 0.1010 T<.-pcncnc y es 
ao;í como lo lla111art."tnos. 
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los archivos municipales que consultamos estuvo el de Tepelmeme. que aún 

no está catalogado, sin e1nbargo gracias a un programa del Archivo General 

de la Nación se ha iniciado su rescate con miras a una próxima catalogación 

del mismo. Aquí fueron de mucha importancia los títulos prin1ordiales y los 

litigios que tuvo el pueblo de Tcpcnenc contra el cacicazgo de los Mendoza 

en los siglos XVII Y XVllT. Entre los archivos estatales consultamos el 

Archivo Judicial de Teposcolula, en la sección que corresponde a 

Teposcolula: allí tuvimos algunos problemas para localizar documentos que 

habían citado otros autores como I~odolfo Pastor y Homero Frizzi. En Ja 
. 

revisión que hicimos encontramos una querella criminal que hizo Don 

Phelipe de Mendoza y algunos documentos que nos ayudaron a esclarecer 

diferentes situaciones de la época. Considero importante señalar que para 

fines de esta investigación. gran parte del contexto regional y local lo 

estudié a través de la información que había de pueblos cercanos a 

Tepenene de Coixtlahuaca su cabecera. o de su jurisdicción Teposcolula o 

Yanguitlán, pensando en que los procesos se dieron de manera similar en 

estos lugares en. ya que la documentación que menciona a Tepcnene resulta 

escasa. debido probablemente a su calidad de pueblo sujeto. 

Esta tesis está dividida en cinco capitulas que preteoden dar claridad 

al proceso histórico regional y local que se desarrolló en los cacicazgos de 

la Mixteca Alta. particularmente en el Cacicazgo de los Mendoza. 

La prirnera parte corresponde a los antecedentes inn1cdiatos que se 

desarrollaron en el área estudiada. En lo tocante al origen de los mixtecos 

damos autoridad a los investigadores que se ha dedicado a estudiar la época 

prehispánica y cuyas exposiciones han sido basadas en el estudio de 

códices principalmente. Por otro lado destacaré la import~mcia QUL' tuvo '-'¡ 

mayorazgo español con10 el antecedente nlás significativo del cacic~1zgo. 
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institución que logró integrarse fuertemente en la vida política y económica 

de su tiempo. 

La segunda parte trata de una manera general las instituciones 

políticas y económicas que se forjaron durante el régimen virreinal. el 

impacto sobre todo económico de la encomienda, su desarrollo y desenlace 

en las comunidades. y, aunque no encontramos documentación que 

mencione a Tepencne con10 encon1ienda es probable que como sujeto a 

Coixtlahuaca permaneciera incorporado a su cabecera. Sin embargo resulta 

interesante mencionar como Yanhuitlán fue encomienda y cómo dejó de 

serlo para dar paso a las instituciones como el corregimiento y el cabildo 

indígena: en ambos casos analizaremos cuales fueron sus funciones a nivel 

regional. 

El tercer apartado parte de un contexto general acerca de la política 

espai'tola de los cacicazgos en Indias, para luego entrar directamente al 

corazón de nuestro estudio El cacicazgo de Los Mendoza. se hará un análisis 

de sus privilegios y concesiones. propiedades y su forma de sucesión según 

el esquema del mayorazgo espai'tol. para finalmente hacer una 

reconstrucción de los integrantes de la familia que detentaron el cacicazgo 

aunque no se señalen fechas precisas pues me fue irnposible encontrarlas. 

En el cuarto capítulo se da continuidad al anterior comprende la vida 

social y religiosa que el cacique vivió en sus comunidades. lider inmediato 

del común ejemplo único en cuestión religiosa dada. su labor fue importante 

de apoyo en la evangcfomción. 

El quinto y último apartado habla sobre la prosperidad y la 

decadencia del cacicazgo de los Mendoza. En esta parte se estudian los 

tributos que obtenían los caciques de Coixtlahuaca y Tcposcolula. pensando 

que los tributos de los Mcndoza tuvierán algo en común. Luego se aborda el 

cacicazgo tanto en su fase de producción ganadera como en su fase de 
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comcrcializaciém de productos. La infiltración de cspaílolcs en la zona y su 

comercio con los propios caciques y finalmente su mezcla racial acabó con 

la pureza de sangre del ya decadente cacicazgo. Por último y con objeto de 

redondear el caso hice referencias sobre la pcrvivcncia del Cacicazgo hasta 

mediados del :-:;iglo XIX y a su desaparición definitiva. 

De esta forma espero haber aportado alguna luz a la historia regional 

de mi pueblo Tcpelmeme. deseando que la gente conozca su historia. Esta 

es una tesis que procura dar a conocer la vida de Los Mendoza durante los 

dos primeros siglos del régimen virreinal. 

10 
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CAPITULO! 



l. Antecedentes 

1. 1 Ubicación geográfica 

La Mixtcca se divide en tres regiones: la Alta, la Baja y la Costa. La 

Mixteca Alta incluye los distritos de Coixtlahuaca, Teposcolula, Nochixtlán, 

Tlaxiaco y la mitad oeste de Sola de Vega. La Mixteca Baja comprende las 

tierras más cálidas y bajas. y los distritos de Huajuapan, Silacayoapan y 

Juxtlahuaca. asf como del Estado de Puebla y el noroeste del estado de 

Guerrero. La mixtcca de la Costa se sitúa a lo largo del litoral del Pacífico y 

la conforman los distritos de Putla. Jamiltepec, parte de Juquila y parte de la 

región sureste del estado de Gucrrcro.(Véase mapa 1 en Apéndice I ) 

La Mixteca Alta es una región montai'tosa por la unión de la Sierra 

Madre del Sur con la prolongación meridional de la Sierra Madre Oriental. 

Su topograffa presenta pequei'tos valles de los cuales el más grande es el de 

Yanhuitlán. Otros valles menores son los de Coixtlahuaca. Tamazulapan, 

Tlaxiaco, Teozacoalco y Achiutla. 2 

Las Relaciones geográficas del siglo XVI distinguieron dos grandes 

áreas: la Mixteca Alta y la Mixtcca Baja, que corresponden a lo que hoy se 

llamaría Tierra Fría y Tierra Caliente; y el límite entre Alta y Baja parece 

haber estado a unos 1. 700 rn sobre el nivel del mar. 

Por otra parte el padre De los Hcycs aumenta a seis el número de las 

regiones que en realidad correspondían a una antigua situación política y 

senala como primero: la Mixtcca 1\lta. iludzavuizuhu. "que es cosa divina y 

estimada". segunda. la parte de lns chochos. locuijr1uliu. "por la rnesma 

2 Shcrbunc Cook y \\'o(>drow Borah. 111c popularion of rlk• Afixrc•<'ll Aira. citado en l\.iaria de J,,,. Angeles 
l~cro. Economía y \'ida los •'·'f"-Dlolc•.• <"11 la .\fixtc•ea A Ira 15 / 9-1 :':!O J'I. 3ñ 
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ra;.:ón y tocuij ñud;.:avui que es Chuchon Mixteca": tercera. "la parte que cae 

hmda Goaxaca. tocuisi iluhu, por ser también tierra estimada", cuarta. la 

Mixteca Baja ilunÍl1c, "por ser tierra cálida". quinta. toda aquella cordillera 

hasta Pulla que es el principio de la costa y llamaron 11uf1uma. por las 

muchas nieblas. sexta. Ja cuesta del mar del Sur, que se sigue a Pulla 

llamaron 11undéla, por ser tierra llana. o 11uf1::una por la caña de maíz. o 

11undeui que quiere decir "pie del cielo".3 

Asimismo dividió a la Mixtcca Alta en cuatro dialectos incluyendo al 

chocho. La región chocha fue bilingüe y comprendía a Coixtlahuaca. 

Tejupan, Tarnazulapan "y otros pueblos de su comarca: algunos son más 

mixteca que chuchones". 4 

El escenario que ocupa esta investigación se ubica en la región 

Chocha. concretamente Coixtlahuaca y sus pueblos sujetos. I3crnal en sus 

exploraciones arqueológicas concluyó que la cultura que noreció en 

Coixtlahuaca es la que designamos con el nombre de Mixteca. por lo que 

dice: "que se trata no sólo de una misma cultura. sino de la misma variante 

de la cultura n1esoan1cricana que es común cuando menos a toda esta región 

de la Alta Mixtcca. y que Coixtlahuaca no es sino otro sitio típico de la 

cultura Mixteca". 5 Por lo tanto para fines de este trabajo la designaremos 

región chocha-mixtcca. 

Esta región tuvo gran desarrollo e importancia para los mixtecos 

prehispánicos pues permitió la comunicación y el comercio con la región del 

cañón del Tornellfn. la Mixteca Baja y el Valle de Tehuacán, lo que significó 

también un intercambio de técnicas y conocimientos. 6 

·' Antonio de los RL"Y'-"- Arte <'n t.·n.t..'UG mixl<•<a .... citado en Barhro Dahlgrcn. La mixteca. su cultura e 
historia prehispánica.,·. p. 74 
~ l..oc.cit. 
s Ignacio Berna!. "Exl'lorJci<•1~ <."n Coixtlahu:tGI- en R<»"L'<la .\f,·xicana dt• e.'<tuciios. citad."> en Alfonso 
Ca.o;o, Rey<'.< y r.:inos d,• la mirt•·ca. t. I. p. 1 18 
6 M Angeles Romcn•. Economiay vida .... p.34 
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1.2 Origen de los mixtccos 

En muchos de estos lugares de la región chocha se conservaron 

códices o lienzos que relatan historias locales y que se remontan al 

principio de las dinastías y la salida de los fundadores del mítico 

Chicornoztoc. de donde según las tradiciones mesoamericanas vinieron los 

primeros antepasados. 7 

CODICES DI<: LA HEGIÓN CI IOCI IA 

Lienzos Genealogías 

Ihuitlán Coixtlahuaca. Yucucuy, Pinogalct. Ihuitlán, Mitzmitoco, 

Tezcalhualyac. 

Antonio de Yucucuy, Cerro de las puntas y de Coixtlahuaca 

León 

Coixtlahuaca Coixllahuaca 

Tecciztcpcc Tccciztcpcc 

Nativitas Nativitas 

Lienzo Scler Coixtlahuaca. Cerro de puntas y Mitlepec 

JI -

Sel den Peregrinación religiosa 

Según Caso. Chicomoztoc no está mencionado expresamente, en los 

manuscritos de la región chocha-popoloca,8 y dice que no es creible que se 

desconociera este concepto en la n1ixtcca, y considera que se le asignaba 

una ubicación celestial y no como el Jugar de donde hablan salido las tribus 

7 Alfon..;o C<Lx>. op.cit ... t.I. p.118 
A &."gún los d<x."UJncru,-,,. del si!d'' XVI a_,¡ se!.: h.a ún,idcrw.k) a co.ta , .. ina. también en r.~ ITiaJla." lingüistkus 
dc:;Jc <>reveo y lk.-rra hasta m1<...._.n.,,. di;L' 
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nahuatlacas. El códice Nuttall. da información sobre la teoría mixteca. pues 

aquí se ve un lugar en el ciclo en el que hay 7 cuevas y de él desciende 5 

flor para unirse con 3 pedernal por tal razón Caso dice que se refiere a un 

Chicomoztoc celestial y no terrestre. Y concluyendo nuestro autor dice que 

el concepto de un lugar con 7 cuevas que es un punto de salida. es un 

concepto mixtcco. pero que la teoría chocho-popoloca de que es el lugar 

en el que desciende Quetzalcoall y de donde salen las tribus o es un 

concepto náhuatl o se debe a esta nación indigena de Ja que se sabe tan 

poco. 9 

El lienzo Seler iJ da un idea de la ubicación geográfica de estos 

Jugares. en el códice aparece un río que pasa por Coixtlahuaca y corre hacia 

el norte pasando por Tecciztepc; 10 sigue hacia el norte. pasando por 

Tepclmerne y después tuerce al oriente y va a dar al río de Santo Domingo 

o Salado entonces. el Cerro de la Olla y Cerro el Grito venían a quedar al 

norte de Tecciztcpec. pero siempre sobre el río de Coixtlahuaca por Jo que 

probablemente es Tepelmcmc o Cerro de la vulva. (en mixtcco seria 

Yucudzachi. Yucuyuvwa o Yucuyeg.). 

La tradición recogida por el padre de los J~cycs. sobre la fundación 

de las dinastías mixtccas dice que éstas fueron de un origen distinto y 

mucho más recientes al resto de la población y de otra filiación lingüística 

pero que adoptaron el idioma de los verdaderos mixtecos. 11 

El origen y principio de sus<. .. > dioses y scnores. avía sido en Apuala. pueblo 
deste Mixteca. quc<. .. )llaman yulatnoho que es río negro donde salieron los 
scnorcs porque dezian aver sido desgajados de vunos arboles que salian de 
aquel rio. los qualcs tcnian particulares nombrcs<. .. )los dkhos sef'lorcs que 
salieron de Apuala se avian hecho qualro partes y se dividieron de tal suerte 
que se apoderaron de la l\1ixteca<. .. )De estos scnores dezian que avian 
traido las leyes a toda esta tierra dicha por donde se rcgicscn y gobernasen 

9 Ca.'iO. op.cit .. l. l p. 120 
ao Actualnl<."tllC T<."quh,,<.¡x...: 
11 D-.thlgn:n. op.cit.,p.75 
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los naLur-ales tvlixlecos que habitaban en csla lierra anles y l<J poseían y 
tenían por suy<:1C. .. )creía11 que antes que los dichos señores conquistasen 
cslu tierra habían en ella unos pueblos y u los moradores de ellos llan1ubun 
tay nuhu. l. 1lanu/1u. l. tal nisino. l. lai nisai r1u/Ju y estos dezian haber 
salido de el centro de la licrra que llaman anuhu (tay: hornbre. ñu/Ju: 
tien·a?)sin d•.:scendencia de los seiiores de /\poala. sino que habían parecido 
sobre la tier-ra y ;1poder{111dose de ella. y que eslos eran los meros 
verdaderos l'vlixtccos y señor·cs de la lengua que ahora se habla. -De los 
seiior·es que vinieron de /\poala decí;u1 avcr sido yya sandixo sanai. yya 
11isainsidxo huidxo s:.i/1u. los señores que lrajeron los rnandamienlos y leyes 
de la LierTa. (yya:scñod. 12 

Burgoa por su parle en el siglo XVII, amplia algunos datos a la misma 

tradición: 

.. .la Mixtcca. cuyo origen alribuian a dos árboles altivos de soberbios y 
ufanos de ramas que deshojaban el viento a las n1argenes de un río, 
deL.)ApoalaL.)con las venas de este rlo crecieron los árboles. que 
produjeron los primeros cuciques. varón y hembra(...)y de aquf por 
generación se aumenlaron y extendieron poblando un dilatado reino. 13 

Las diferencias planteadas por origen de nacimientos nombradas 

antcriorn1entc revelan que los mixtecos nacieron de la tierra y los nuevos 

sei'lorcs descendieron de Apoala. o quizá de Achiutla. 

El códice Vindovoncnsis nos dice: 

... un tiempo después del alba del tiempo histórico para ser precisos en el dia 
9 vicnlo del año 10 casu. los dioses engendraron en el ciclo a Quelzalcóatl. 
que nació de un pedernal. a quien diez unos más tarde. ya maduro. enviaron 
a la tierra dotadu de los atavíos y ernblen1as de la realeza en el afio 6 
conejo. Culebra de l..c(111 y Culebru de tigre lo recibieron en /\poala y le 
encon1endaron fundar· la dinastía de los reyes<. .. > con ese propósito 
Quetzaolcóatl hizo desgajar de los ahuehuetes de las orillas del río a cuatro 
jefes guen·eros. a quien luego casó con la hij3 de Culebra de León y Tigre. 
Los divinos guerreros se desparrarnaron entonces con sus huestes mágicas 
por los cuatro rumbos de la tierra y la sorncticron. Eran los yya sandizo 
sanai, los que trajeron a la tierra la ley del culto a los dioses. los padres de 
los n1ixtecos." 

u De los RL")'C:S. pp 1-1 1 citado en Dahlgn:n. op. <"11 .• p. 58 
u Franci!<C<.l de Burgoa.. o.p. Gcogrcifica <kscripciún. ... t. 1 p. ::!74(U nomhr"c complt."to de la <lOrJ apan."CC en la 
bibliografia) 
14 Jbidcm. p.24 
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Así, según esta versión Quetzalcóatl funda las cuatro prinCipales casas 

dinásticas de los reyes mixtecos. 

Por otro lado Zorita nos narra el origen de Jos pobladores desde "el 

Anavac" primeramente de un pueblo llamado "Chicomostotl" que quiere 

decir "siete cuevas". Habla sobre un viejo muy anciano llamado 

"Yztacmizcoatlh" y "Otomitlh" del cual surgieron grandes generaciones . 

... del quinto hijo Mixtecatlh, vienen los mixtecos y la tierra que habitan la 
llaman Mixtccapan, y es un $..'Tan rcyno: desde el prin1er pueblo que se llama 
Acatlán, que es hacia la parte de México al ostrero, que se dice Tututepec, 
que es a la costa del mar del sur. ay casi ochenta lcguas. 15 

En los "Anales de Cuauhtitlán" se menciona a Coixtlahuaca como uno 

de los lugares a donde fue a establecerse un núcleo de los prófugos 

toltecas, a la ruina de Tula, ocurrida en 1 Tecpall 1064. 16 

Caso llegó a la conclusión de que los antepasados de los reyes y 

señores mixtecos, y los antepasados de los reyes mexicanos tuvieron 

vínculos entre sí por Jo cual los principados no fueron puramente regionales 

sino que toda la nobleza del México antiguo se consideraba emparentada. 

pues todos ellos creian haber salido de Chicomoztoc y tener a Quctzalcóatl 

como su antepasado divino. 17 

1. 1. 1 Los Senorlos Mixtccos 

is Alon..~) de J'...orita. Brew.~ sumaria tic los seilores de la Nue••a Esparla.. p.51-53 
16 Antonio Gay. I /istoria de Oaxac-a. T. I p. 127. citado en el estudio preliminar de \Vig.hcrh > Moreno en el 
Códice de Yanhuitlán, p. 9 
11 Ca.<;0., op.cit .. p.127 
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J~odolfo Pastor realizó un estudio sobre la estratificación para el 

surgimiento de los señoríos en esta zona. 18Por lo cual considero pertinente 

basarme en esta investigación como introducción al tema de seíloríos. 

En una primera etapa considera que en el siglo V a.c. surgen los 

primeros centros ccren1oniales y para el siglo VI d.c. estos aparecen más 

compactos: se puede decir que hay un primer momento de surgimientos de 

seílorios pues más que aldeas agrícolas, son territorios dominados 

propiamente por señores encargados de las necesidades de sus tierras. 

En la segunda etapa entre 400 y 750 d. c. se presentaron evidencias 

de conflictos sociales· e inestabilidad pues existió abandono de centros 

urbanos como en Monte Albán. 

En la tercera y última etapa entre 750 y 1450 d.c. se vuelven a formar 

seflorios entre los cuales surgen: Apoala. Coixtlahuaca. Achiutla, Tlaxiaco, 

Yanhuitlán. Tilantongo. Tcozacoalco y Tututepec. 

"El rasgo distintivo del señorío es el dominio y la jurisdicción a que 

tenía natural y propio derecho el seílor en su territorio o sobre sus 

habitantes". 19 Afirma García Martíncz. 

La Mixteca estaba dividida en un gran número de señoríos que en 

realidad eran los yuhuirayu que estaban integrados por varios linajes 

diferentes entre si: no todos gozaban del mismo prestigio lli de los mismos 

bienes. Kevin Terraciano hace un estudio de cómo este concepto se 

observa en los códices y dice que un yuhuilayu estaba significado por una 

pareja. un hon1bre y una mujer. sentada sobre un petate. esto representaba 

la unión de los linajes ambos regían sobre un r1uu es decir un lugar. 20 

Una definición paralela aporta Margarita Mcncgus para el valle de 

Toluca cuando dice que es un sci'lorío es "un grupo hurnano ling0í5ticamente 

111 l .. .istor. op cit .. p..t2 
19 Bernardo García Mtrtinc;_ 1-.:111uzrque.'>a:lo d,•/ w11/<'(tituln <."<'"lpkto <."tt hihli<igralia) .. p.20. 
20 M Angeles Romero. ¡.;¡sol y la ene:. p. 50 citaJo Je l"crr:...:iatkl p.23 7-2+t 
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afín. que implicaba un conjunto de relaciones políticas, sociales y 

económicas que regían entre varios calpulli sometidos a una autoridad 

superior. es decir a un seflor". 21 

Formados cada uno por un centro ceremonial con sus rancherías los 

grandes señoríos se formaron al parecer por la conquista de vecinos, 

mediante un proceso de guerras y alianzas matrin1oniales las cuales eran 

elementos de expansión y de ascendencia politica. asf los seflores mixtecos 

que vencían en la guerra se casaban a menudo con las viudas o las 

herrnanas de los vcncidos.22 

En la época pret1ispánica el poder polftico y económico de algunos de 

los señoríos en l<.1 mixtcca dependió de Ja capacidad de sus señores, de su 

ambición, de las alianzas matrimoniales concertadas y de la conquista de 

sefloríos menores. 

De esta forma se fueron consolidando nichos ecológicos que podían 

permitir la autosuficiencia económica de unidades políticas mayores.23 Los 

sefloríos que existieron tuvieron autonomía administrativa y además poseían 

sefloríos menores que eran sus subordinados. Así en el centro del señorío 

residía la familia gobernante y tenía aldeas independientes que eran regidas 

por nobles emparentados. A la llegada de los espai'ioles el sei'lorío formaba 

una unidad política autónoma que giraba alrededor de tm Yy.:i que debla 

gobernar como un rey, que cobraba tributos. y nombraba a los 

administradores del gobierno religioso y civil entre otras cosas. 24 

A partir de 1530, los antiguos senorfos locales. hayan sido 

independientes o no, fueron convertidos en encomiendas y más tarde en 

corregimientos o alcaldias. El allepct/25 centro ligado al linaje de su tlatoani, 

11 Margarita Mcm."gus. Dt!l seilorio indigen .. -, a la república de indios. p. 16 
22 Rodolfo P·.istor. op cit .. p.26 
2.l M. Angeles Romero. 1 ... xtura.s hi.<tórica• ele C..Uraca.. ... p.22 
24 Burgn;L. op. cit .. TI p.275 
2~ Bernardo ( iarcia. 1.-<>S ptJ<.•blos de la sierra. El poder y d espacio NI/re los indios cid Nurtt.• de Puebla .. p.66 
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tuvo continuidad: esencial el la política mesoamericana lo fue de la misma 

forma para el desarrollo de la vida espaílola, en donde se conjugaban 

elementos prehispánicos con europeos. 

La corona fragmentó las tierras de los seíloríos según el municipio 

cspaílol. sin respetar la estructura que tenían, lo cual provocó muchos 

problemas a la gente de los pueblos cuando tenían que tributar. Fueron 

también las autoridades españolas quienes fijaron el monto del tributo. que 

consistía en una determinada cantidad de pesos anuales. la sembradura de 

sementeras de maíz. algodón. cacao, etc. 

Por otro lado a las principales comunidades indígenas se les permitió 

conservar su propio gobierno interno llamado por los españoles .. república 

de indios" con algunas modificaciones. L.os antiguos señores conservaron 

privilegios por algún tiempo fueron llamados gobernadores indios y aunque 

se hacían elecciones controladas por las autoridades españolas 

Coixtlahuaca fue un importante señorío chocholteco convertido en 

cabecera, con sus respectivos pueblos sujetos. En la cabecera se 

encontraban los alcaldes y los regidores. mientras en los pueblos sujetos 

había un solo regidor independiente de la población de cada pueblo. 26 

1.1.2 Los mexicas en Coixtlahuaca 

La penetración mexica en esta región marcó una breve alteración en 

la vida de los senorios y sus dominios, pero la base de su territorio. su 

organización social y su cultura continuaron igual. A la llegada de los 

españoles estos cambios fueron más radicales. 

26 AGN. Indios. Vol. 42. Exp.9 
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Desde la época prehispánica Coixtlahuaca fue un centro indígena 

rebelde ante los mexicas. los pueblos chochos siempre quisieron tener un 

poder autónomo y jamás estar sometidos. a eso se debieron sus continuas 

sublevaciones; y aunque fueron dominados jamás se resignaron a ello. 27 

/\ mediados del siglo XV era scnor de Coixtlahuaca /\tonaltzin cuyo 

non1brc es para Lehmann equivalente de Dzahuindanda y a quien Jos 

Anales de Cuauhtitlan llaman ··príncipe de los toltecas" este era un monarca 

que recibía con10 tributo ricos productos de la costa. 28 

I~J códice Mendocino al enumerar las conquistas de Moctezuma "el 

viejo", presenta en pri~1er término el jeroglifico de Coixtlahuaca, y sobre él, 

con los ojos cerrados y con una soga al cuello que indica la forma de su 

muerte. está el gran seí'tor /\tonal. 29 

L.a primera guerra que la historia hacer constar es la que se suscitó 

entre Coixtlahuaca y los mexicanos. Por un lado estaba Moctezuma I 

llamado también llhuicmnina en el trono de Tenochtitlan y por el otro estaba 

Atonaltzin que como gobernador negó en algún momento el paso por sus 

don1inios a los comerciantes mexicanos aprovechando que su territorio era 

uno de Jos principales de aquella región. ··donde se hacía un mercado de 

n1ucha riqueza y acudían muchos mercaderes de toda la tierra de México, de 

Texcuco, de Chalco. de Xochimilco. o de Cuyuacan. Tacuba. Azcaputzalco, 

finaln1cnte de todas las provincias de la tierra. se comerciaban con 

productos como; rcsgates de oro. plumas. cacao. xicaras muy galanas, ropa, 

grana. hilo de colores que hacían de pelo de concjos". 30 

La situación que marcó Ja furia de Moctezuma, fue cuando Jos mexicas 

fueron asaltados y despojados de todas sus riquezas y murieron ciento 

sesenta: algunos de Tultitlán lograron ponerse a salvo y dieron la noticia al 

21 Rodolfo Past<r. op.cit .• p.48 
:?A Códice ck Yanhrutlan ... p. 93 
~Loe. cit. 
JO Diego Dur.ín. l lisloria dt• las india.•· de N11<-'\U España e i.5/as de ri.·rra firme_• .. p.188 
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tlatoani. Moctezuma mandó una comitiva preguntando la causa de esta 

acción enviando a Ja vez una amenaza de guerra. a Jo cual Atonaltzin 

respondió con desprecio:31 

Llevad este regalo a vuestro rey. y decidle que poi- él conocerá el arnor que 
111is súbditos me tienen y la defensa que harán de mi pe1·sona. Acepto 
gustoso la guen·a que 1nc proponéis. y quede en ella decidido si los 
tnexicanos 111e tributarán a 111í. o yo a los mexicanos.32 

Los tres reyes aliados, el de México, el de Acolhuacan y el de 

Tlacopan. se levantaron y nmrcharon en un primer combate contra los 

mixtecos y fueron d~rrotados. Mas tarde con vista a un segundo 

en fren tamien to los tiliados prepararon la guerra que pretendían dar, 

Atonaltzin contó con igual tiempo para prevenir el contraataque, con este fin 

combatió a Tlaxiaco que era un presidio mexica. 

El nuevo enfrentamiento acabó con los ejércitos de Coixllahuaca, 

Moctezuma le impuso tributos y se marchó. /\tonaltzin recibió los reproches 

de sus nobles los cuales se arnntinaron y le dieron muerte. De esta manera 

Coixtlahuaca pasó a ser tributaria después de haber sido una de las más 

poderosas de aquella región. Grandes fueron las ganancias de los mexicas, 

porque aden1ás de conquistar Coixtlahuaca penetraron a nuevos reinos 

como el de Tututepec en l::i costa. adquirieron plun1as de herniosos colores 

y las preciosas telas. aterciopeladas unas brillantes otras por el color del 

oro y plata que hacían los mixtecas, las pieles blandas y los lujosos muebles 

ya para entonces famosos, los deliciosos aromas de l~ututepec, las valiosas 

alhajas de Achiutla y el oro en polvo de Sosola.33 

lndependienternente de que haya sido real o no, Tezozon1oc narra que 

Moctczuma quiso casarse con la viuda de t\tonaltzin. y que se la llevó a 

México en donde tuvo su propio palacio: El rey quiso conquistar su corazón 

JI Se piensa 4uc cs1 pudo SCT la rcspue.1a. pues no tcm."tnos má.-< dall"- ~>lo nlL"t1dnnn lo que rcfü.Tc Gay. 
32 Gay. op.cit .. p.89 
H lbidem.p.92 
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con generosidad más nunca fue acogido por la reina mixteca quien murió 

siendo cautiva suya, pero fiel a la memoria de Atonaltzin.34 

A la muerte de Atonaltzin. Cuauxóchitl fue nombrado por los mexicas 

señor de Coixtlahuaca. el cual tendría la obligación de comparecer con el 

tributo cada ochenta días. 

Los tributos de la provincia están listados en la lámina 4:~ del Códice 

Mendocino y en la 21 de la Matricula de tributos consistiendo en 1.200 

mantas de tres distintas labores. 400 maxtlatl, 400 enaguas y huipiles. 2 

"piezas de arn1as de plumas ricas": 800 plumas largas de quetzal. 2 sartas 

de cuentas de chalchih~ites. 40 talegas de grana. 20 jícaras de polvo de oro 

y 1 pieza de tlalpiloni de plumas ricas. que servía de insignia real.35 

La presencia mexica en la región chocha y mixtcca se manifestó 

claramente en los non1brcs nahuas que predominaron en Jugares y en 

señores importantes. El padre de los I~cyes realiza en su obra un estudio 

sobre la sinonimia nahua-rnixtcca. Coixtlahuaca. ( Yodzocoo). Teposcolula, 

( Yucundaa), Yanhuitlán, ( Yodzoca/Ji). 

1.1.3 Organización polftica. religiosa y económica de los mixtccos a 

la llegada de los espanolcs. 

Cuando los espanolcs entraron a territorio oaxaquei'lo en 1519. 

encontraron a su paso los sei'lorios en donde los gobernantes se hadan 

legitimar por un dios dotado de facultades especiales para el gobierno Y 

remontaban su ascendencia hasta los dioses fundadores y los divinos 

34 lxtlilxóchitl l\lva Tczonxnoc. Crónica ,\fexicayotl ...• cap. 33 
~5 C.Odice de }'anhuitlan.. .. ,op. cil, p.10 
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conquistadores. Solo si se descendía de los dioses se tenían las cualidades 

para ser rey. participadas al linaje gobernante por sus ancestros divinos.36 

Refiere Burgoa del reino de Tilantongo, que era "el mas estimado y 

venerado entre los reyes de esta Mixteca. con tanta estimación. que para 

calificarse de nobles los caciques alegaban tener algún ramo de aquel 

tronco".=17 

Existfa una estricta división social entre los lay sicaquai (macchuales) 

y los lay w/10 (nobles) que se reflejaba en todos los aspectos. la gente 

común cultivaba las sementeras para el sustento de Jos siqui38 (calpulli). 

además de proporcionar su fuerza de trabajo en la construcción de las casas 

de la nobleza y en el servicio doméstico: habfa alimentos reservados 

exclusivamente para Yya (seilores) y dzaya Yya (principales). esto era la 

carne de caza y guajolote: los macehualcs por su parte comían ratones, 

lagartijas, cte. 

Era tan grande el poder de Jos Yya que en una relación Herrera dice: 

y porque todos los negocios los dctcnninaba el cacique i no osaban entrar 
adonde estaba. tenían dos pelatorcs que en su lengua llaman medianeros. en 
una aposento del p;:_¡lacio adonde oían los negociantes. los quales referían al 
scilor hombr·cs ancianos sabios i mui esperirnentadns. que primero havian 
sido papas en los templos, i procur·aban de ser afables o darles cspcdientes i 
recibían presentes de joias. i cusas de corner- el que alcanzaba licencia para 
hablar con el cacique entraba descalzo. sin levantar· los ojos. no escupía. ni 
tasia. ni ponía los pies en la estera adonde estaba asentado el caciquc.39 

En el modo de vestir también estaba b diferencia. ! labia ropa especial 

para sacerdotes y capitanes o para caciques y principales. El vestuario de 

sacerdotes. altos funcionarios civiles y capitanes se distinguía por su 

adorno. Herrera describe que .. el sel'tor mixtcco llevaba mantas blancas de 

36 J>-JStor, op. cit .... p.26 
37 Dahlgrcn. op.cir .. p. 75 Es ¡x>Sit>lc que en esta n:fcr<.-ncia mítica exista W1 lr.tn.'<ltudo his1<'rico entre 
Tcnochtitlan y Coixtlahuac.a. 
"" Pastor. op.cir. p.34 
.w Antonio de 1 k.-rTLT.1., L>..'Scripción d..• la.~ i.•la.--. .. p. 98 (el ll< llllhrr.: Je la <. >hr.t compkta apar .. -cc en la 
bibliogrdlfa) 
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algodón, texidas. pintadas matizadus con flores. rosas etc"."10 Además 

usaban anillos de oro. z<.ircillos en las orejas, bezote de oro y de cristal en 

el labio inferior. Los caciques usaban zapatos o sandalias. seguramente 

todos los hombres pero también algunas mujeres de la élite.'11 Había joyas 

que pertenecían al cacic<.izgo 1 ~ y pasaban de generación en generación. 

Cuando Cnrlés se refiere a Coixtlahuaca dice "que había grandes 

poblaciones y casas y muy bien obrados de mejor cantería que en ninguna 

de estas partes se h<.ibian visto"."13 

Burgoa menciona que los caciques estaban: "(. .. )sujetos a continuas 

guerras tan bárbaras d~ unos con otros señores<. .. )vivian continuamente en 

discordias llegaron al veneno mortal con que adoraban los venablos y 

saetas". 44 Dice de Tejupan "(. .. )hayan guerra con un señor chuchon 

advenedizo el qual los subgeto". De Coatlán: "tenian continuamente guerras 

con el cacique de Tututcpec contra quien se habian rebclado". 45 

En cuanto a los casarnientos Herrera cornenta: 

Quunlo a los casarnientos. los papa. 
in1pcdimenlos. i era defecto esencial tener 
porqué si ella se llamaba C.~ualro l~osas y 

los r·eligiosos conocían los 
un rnismo non1bre en el número, 
el <~uatro Leones. no se podian 

casar, P<>t"que cr-a 111.._•ccs~ffio que sobrepujase el numero de el, al de ella, i 
que fuesen pai-icntcs. porque no lo sicndo. no se hacia casarniento sino por 
bien dc paz: porque entre ellos no havia grado prohibido ... ~6 

Y respecto de las fiestas el 111is1110 autor continúa diciendo: 

... a los reics daban grandes tributos los sci'lores inferiores en ciertas fiestas 
del ano. en serial del vasallaje. Los mercudcrcs también como gente rica i 
estimada de los sci'lor·cs. les hacían sus preferentes voluntarios, pura 
cfcctuur fiestas, no lo daban por si sino recogido lo llcvuba uno por todos 
al l~ci. .. ~• 

40 lbidcm.p.97 
41 Loe. cit. 
•

2 Utili;r.o el tL'rmino de Cacicv~o a n...-.;crvJ de anali;rarlo L"tl el siguiente capitulo. 
" Dalhgrcn, op.cir .. p.116 
... Burg<U. op.cil .. T. 1 p.319 
"Ibídem. p.332 
46 1 k."ITcr..t. op. cit .. p. 98 
., /bit/cm. dc!cada 111 p. 139 
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Normalmente eran los hombres los que heredaban pero de no haber 

varón apto la hija mayor del Yya difunto era quien heredaba y actuaba como 

depositaria del derecho de su padrc. que transmitía directamente a su 

pri111ogénito y quien se casara con ella tendría que vivir en su casa. 

Cuando la señora estaba esperando un hijo. todos la veneraban, los 

religiosos rogaban por ella, la traían a cuestas, era .. bendecida". si paria un 

hijo, Je ponían una saeta en la mano, si era niña un huso. la partera la 

bautizaba con agua de alguna fuente que tenían por santa. Ja madre iba 

veinte días al baño de vapor y en este lapso se realizaban fiestas en honor a 

la diosa de los baños en las que cantaban. comían y bailaban dfas. Asimismo 

el primer año de vida de los hijos del Yya y a los siete se presentaba al nino 

al monasterio donde el 

sobreno111bre. ·18 

sacerdote le oradaba las orejas y le ponían el 

Hcinaba una jerarquía hereditaria. Un cacique sólo podfa casarse con 

una cacica y un principal solo podía casarse con una principal. 

Se reflejaba plenamente la religiosidad de los mixtecos. sobre la 

purificación de los sucesores al poder. uSe acostumbraba que Lodos los 

caciques maiorazgos havian de ser un aílo frailcs. tenían una posición 

semisaccrdotal recibían un educación religiosa <...) llegado el dia del abito. 

Je acompaílaba el papa i todo el convento i Jos sei'lorcs con sus musicos de 

tambores. sardos. chirimías de cañas. i de caracoles i de conchas de 

tortugas en llegando al templo lo desnudaban i le ponian otra manta 

difercnte".49 

El cacique escogía a los muchachos para el sacerdocio: de él 

dcpendfan económicamente tanto para su manutención. como para las 

..,. 1 k.-rrcra. op.cit.,p.98 
49 D-Jhlgrcn. op. cit .... p.2 70 En el siglo XVI se cstahkcicron I~ di ICn.-ncia..'> c:ntrc rnayuraz.go y cacicugo. Se 
analiJarj más adclanlc. 
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ofrendas. actuaba corno juez y si encontraba faltas podía mandar ejecutar a 

los infactores. Asimismo si el cacique se casaba tenía que ser con una 

cacica. es decir de su misma clase y sus hijos eran los únicos considerados 

legítimos y herederos del cacicazgo. 

Cuando un rey mixteco tenía 1nuchas hijas se consideraba afortunado 

porque las consideraban un~1 riqueza. ya que sus futuros esposos tendrían 

que pagar por ellas. 50 En cambio los dzaya Yya o principales entregaban a 

sus hijas solteras como ofrenda o regalo. a los señores que tomaban como 

mancebas.51 

Motolinia describe a Coixtlahuaca como "una tierra muy doblada y 

rica, en donde hay minas de oro y plata. y muchos y muy buenos morales, 

por lo cual se comenzó a criar aquí primero la seda".52 Continúa diciendo 

que es "una tierra muy sana. todos los pueblos están en alto, en lugares 

secos. tiene buena ten1planza la tierra. y es de notar que en todo tiempo del 

año se cría la scda".53 

Herrera ha recogido un valioso dato sobre los palacios del I~eino 

Mixteco, en donde describe lo que encontraron los conquistadores ... adonde 

los caciques tenían sus palacios con apartamentos para las mugeres, 

esterados. i con cogines de cuero de leones. i tigres. 

tenían jardines de deleites con fuentes para bañarsc ... 54 

1.2 El mayorazgo cspanol 

"' lbiclem.. p.31 
'' llcrrcr.t.. op cit .. p.318 

otros animales<. .. ) 

'
2 \Vighcnn,Jiméncz Moreno ... Estudio preliminar"" en Cádic.- J •• Yanhuít/án p. 4 lntrn.Jujo la LTia de la ~ 

L'fl Yanhuitlan IJ.--.."\a Mlria Aguilar .. prima de 1 k.'T!t.ando Con6 y <.:!-J'< ""'' de Fr.mci-.co de la.' Ca...a.,. 
H Toribio de Bcna\.'\.."f'llC.. !'l.1fJtolinia.. /listona d.· len inclia' d.· la J\"m .. -a ¡.~,paila.. p.ó 
'-' llcrrcra.. opcit. 111 p.97 
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El mayorazgo fue "el derecho de suceder en los bienes dejados con la 

obligación que se han de quedar en la familia enteros perpetuamente y 

pertenecer al próximo primogénito por orden sucesivo".55 

Según la tradición española el mayorazgo fue una primogenitura. que 

no se podía empeñar ni vender y se llamó también a esto tener tal bien o tal 

castillo vinculado. ;,c. 

Por otra parte Mesa Fernández. define que: "Los mayorazgos fueron 

una vinculación civil perpetua. por virtud de la cual se realiza una sucesión 

en la posesiún y disfrute de los bienes según las reglas especiales de la 

voluntad del testador o fundador y. en su defecto. por las generales de la 

ley establecida para los regulares'" .57 

El mayorazgo es en tone es una sucesión de propiedades que 

pertenecían por derecho al hijo primogénito. 

1.2. 1 Evolución Histórica Medieval 

Los clérigos y los juglares del siglo XII lograron influir decisivamente 

en la conciencia nacional de las monarqufas de Castilla y de León. Se habla 

aprobado una doctrina jurídica precisa. en orden a la sucesión de la corona. 

Era un orden de sucesión hereditaria establecida por la costumbre y 

sancionada por el pueblo y el clero y aunque tuvo sus inconveniencias más 

adelante se consideró como ley de sucesión de la corona y consiguió tal 

fuerza de obligar que ni siquiera se reconoció al rey el derecho de 

alterarle.58 

/\1 subir al trono el rey Alfonso X acordó el futuro matrimonio de su 

hija con el primogénito del rey de Francia y debido a esta razón en unas 

H Miguel Anola. /,os origeth.'-' e/,• Ja r:.~pañn .... '('1.6 I 
"'José Miria Dí= lk>rquc. In '"ida espailola en •·1.-iglo cJ,· oro .. .. '('l. 172 
"fiuilknno F ... TTI.:im.IC/ de Rt."CL'i ,\layor=.1...•os dt• Ja l\'11en1 L<ro11a .. '('l.xii citado P.."" Angd 11.k°"'t h .. Tn~índc7_ 
'x ClatKJi<• SándtC/ Alonnllv_ J-:.wudius .n>hr.:.· la< /n.,ritucio"'-'·'· ""'"l<'\'aft•., ,._,,.,,,,1,,/,•.\ .... '('l.t>Y. I 
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corles reunidCJs en Palencia en 1253. se confirmó la llamada costumbre que 

reconocía el derecho hereditario de los primogénitos. sin excluir las 

hembré..ls CJ falta de VCJrón. 59 

Ante esta situCJción Alfonso X consagró legalmente el tré..tdicional 

orden de sucesión hereditario de la corona de Castilla. en sus Partidas. 

además el rey .. sabio" se atrevió a introducir en el orden de sucesión 

tradicional una novedad; el derecho de representación, esto quería decir 

que había de heredar la corona el primogénito o sus hijos o descendientes 

legítimos, representándole. Cuando falleció el hijo mayor del rey Alfonso. 

entraron en acción 1...as· Partidas. las cuales disponían que debía heredar el 

primogénito del príncipe muerto, sin embargo su hijo segundogénito se negó 

a aceptar el nuevo sistema sucesorio, rebelándose contra su padre. 

Mas tarde Alfonso XI dio fuerza de ley a Las Partidas en las cortes de 

Alcalá de l :~48, y desde entonces quedó sancionado como sistema 

hereditario de la corona de Castilla. el fijado en el Código del T~ey Sabio. 

En la monarquía asturiana continuó pugna durante los primeros 

tiempos de la reconquista entre el principio hereditario y el electivo. de los 

cuales triunfó el sistema a base• de la herencia ... cuando el rey difunto 

dejaba hijos. yernos o parientes en condiciones de gobernar el reino, y se 

i111puso el régin1en sucesoria! electivo. cu<mdo lo hacian necesario 

circunstancias especiales. como la condición de ordenado in sacris de un 

soberano. la mocedad de otro o la cornpetencia entre dos pretendientes con 

iguales derechos que en n1uchos casos solo fue el simple reconocimiento 

del monarca que por su cuna regiría los destinos del reino".60 

Para el siglo XIII el derecho de primogenitura triunfó por completo. el 

de los menores no era puesto en duda por nadie. y el de las rnujeres había 

entrado a formar parte de las prácticas tradicionales que. sin e~tar escritas 

~" /,ne_ cit. 
60 /hidem .. p.684 
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en ley alguna, eran acatadas por todos. 

Los mayorazgos fueron fundados en el fidcicorniso romano. aunque 

no alcanzó su perfección hasta la decadencia del Imperio Occidental. Otro de 

los sistemas que originaron el vínculo fue el feudo medieval. 

Un fideicomiso romano irnplicaba que los bienes no se concentraban 

ni en un individuo. ni en una familia, sino que quedaban vinculados en varios 

individuos de un mismo grado y se dividían sin considerar la primogenitura. 

edad o sexo, y el feudo medieval tenía un paralelo con el mayorazgo, que 

consistía en la defensa del sucio. de la tierra, por hombres unidos por los 

lazos de la propiedad. tf¡ 

La costumbre general del reino adquirió fuerza de ley y se detalló 

niinuciosarnente. 

Dos leyes de 1 .as Partidas se ocuparon de la transmisión de poder: la 

II. 1-9 y la 11. 1 S-22. 

La partida 11. título l. ley 9, dice así: 

Porque rnaneras se gana el sei'lor·io del reyno. Verdaderamente es 
llarnado l~ey aquel que con derecho gana el sei'lor-ío del Reyno: e 

puedcsc ganar· por· derecho, en eslas cuatro n1anero:is. La primera cs. 
quando por hercdarnientn hereda los l~eynos el fijo rnayor. o alguno 
de los otros, que son mas pr·opincos p:.irientes a lns l~cyes al tiempo 

de su finamiento. 1.a segunda cs. quando lo gana por :.ivcncncia de 
todos los dL'I Heyno. que lo escogicnJn P<ll" Sci'lor. non avicndo 

pariente. que deva heredar el St.•i'l<ll"io del l~cy finado por derecho. La 
tcrccr·a razón cs. p< >r casarniento: e est< > cs. quando alguno casa con 
duei'la que es hcreder:.i del l~eyno, que magucr el non venga de linaje 

de Hcycs: pucdcsc llamar t;:cy, después que fuere casado con ella. La 
quarta es por otorgarnicnto del 1 'apa. o del Emperador. quando alguno 

dellos fazc Hcyes en aquellas tierras en que han derecho de lo fazer. 
Onde si lo ganan los Hcycs, en alguna de las rnancrJ!' que de suso 

dixin1os. son dichos vcrdadcrarnenle l~cycs. 

La partida 11. título XV. ley 11. dice así: 

Corno el fijo rnayor ha adelantan1icnto. e mayoría sobre los otros sus 

61 FernándCL de lkc;:L-;... Op cit .. riii 
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hcnnanos. M;.iyoda es nucer· primero es rnuy grunde señal de amor. 
que mucstr·a Dios a los fijos de los l~eycs L .. ) Olrosi. segund antigua 

costurnbre. corno quer que los padr·es con1unalrne11le avian piedad de 

los otros fijos. non quisieron que el m;.iyor lo i>bviese todo. más que 

cada vno dellos úbviese su parle; pero con lodo esso. los on1es 

Sabios e entendidos catando el pn> co111unal de lodos. e conociendo 

que esta p;irl ici,·in m Jll se· podr·i~1 facer· en los 1-.'.eynos. que deslr·uidos 

non fuesen. segu11d nuesln> Señ<>1- .lcsu Chr·isto dixo que todo l{cyno 

partido ser·ia es11·:1gado. lovieron por derecho. que el Señorio del 

l~eyno non lo l>bviesc. si non el fijo mayor· despu<.'.·s de b muerte de su 

padre. E esto vs;_in>11 siempn~ en todas l:Js tien·as de rnundn. do quier 

que el señorío ovien>n p<>I" linaje. e mayonnente en España. E por 

escusar rnuchos 111ales. que acaecien>11. e pod1·ian aun ser fcchos, 

pusien>n. que el scñcwio del l~eyno herdasscn siernpre aquellos que 
viniesen po¡- la liña der·echa. E por·endc establecieron. que si fijo 

varon y non <'>bvicse, b fija n1ay<J1" her·edassc el Heyno. E aun 

mandan>n. que si el fijo rnayor 111uriesse ante que hen.!dasse, si 

dexasse fijo. o fija. que úbvicse de su mugcr· legitirna. que aquel, o 

aquella lo c"ibvicse. e non otro ninguno. Pero si todos estos 

falleciesen, debe hcr·edar· el ({eyno el mas pn>pinco paf"iente que 

óbvicsc. scyendo ome p;wa ello. non avicndo fechos cosa. porque lo 

debiese perder·. Onde todas estas cosas es el Pueblo tenudo de 

guardar·. ca de otr·a guisa non podria el l~cy ser complidamente 

guardado. si ellos así non guar·dasen el Heyno. E purendc. qualquier· 

que contr·a esto fizicssc. Caria tr·aición conocida. e debe aver tal pena, 

corno de suso es dicha de aquellos que desconocen Señorío al rey.62 

A partir de estos rnomcntos surgió la institución del vínculo. aunque 

todavía no se le llarnara n1ayorazgo sino hasta que apareció en una clausula 

del testamento de Enrique III. 

Hubo mayorazgos o especie de vinculaciones en Castilla y en Aragón, 

posteriormente todas estas sucesiones se codificaron en las Leyes de Toro 

de 1502. Los f~cycs Católicos crearon una ley general en 1486, para que 

gozaran las personas distinguidas, después el hijo mayor, y al morir éste 

volvieran a la Corona. Felipe 11 incluyó tal disposición en la Nueva 

Hecopilación.03 

62 lbidem. p.683 
'" l.oc.cil. 
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1.2.2 Estructura y funcionamiento 

Los mayorazgos se dividieron en l~egulares e Irregulares. Los 

primeros se ajustaron a la ley de la Corona para 13 sucesión que debería 

recaer en un solo heredero en donde la gracia se perpetuaba y los bienes 

eran inalienables e indivisibles entre otros herederos. Los mayorazgos 

irregulares dependieron de lo dispuesto por el fundador y la variedad de 

las condiciones era infinita.64 

En las leyes de ·¡\>ro quedó establecido que para fundar un mayorazgo 

era forzosa la licencia re¿_¡f. si no se tenía. se prohibía no sólo la fundación. 

sino perpetuar la enajenación de bienes. Cuando ya se concedía la fundación 

se permitía la perpetuidad de sucesores. 

En el funcionamiento del n1ayorazgo la sucesión fue el aspecto que 

más litigios ocasionó. Era el primer hijo el dueño de los privilegios y en caso 

de que el primogénito muriera lo sucedía el segundo hijo. 

Siguiendo las disposiciones de la Ley de Toro podían suceder en los 

mayorazgos los ascendientes o los trasversales del poseedor, y muerto el 

hijo mayor en vida del tenedor. y si dejaba hijos éstos debian preferirse al 

segundo hijo del tenedor; tal práctica se aplicaba también a los sucesores 

colaterales del mayorazgo, salvo que hubiera otra disposición del fundador. 

1.2.:3 Su legislación 

La Institución procede de una parte de la natural tendencia de 

asegurar una situación a la descendencia y tiene de otra. su fundamentación 

jurídica en la Institución romana de fideicomiso que se conoce desde el 

64 Fcrnándcz de RL·cas., op.cir., p. 
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Siglo XIII con ocasión de l<.t recepción del derecho romano. 

Así. en la ley 44. título S partida V dice Alfonso X; 

En su Lestamenlo defendiendo alguno que su castillo. o torre. o casa e vii'la. 

otra cosa de su her·edad non lo pudiesen vender. nin enajenar mostnmdo 

algum1 razón guisada por·que lo defendía como si dejes, quien> que Lal cosa 

(nombrándola seilaladarnenle) non sea enajenada en ninguna n1anera. mas 

que finque siempre a mi fijo o a mi heredero. porque sea siempre más 

honn:ido e mas ternido: o si dijese que la non enajese fasta que fuese de 

edad el her·edcro o fasta que fuese venido al lugar. si fuese ido a otra parte: 

por cualquier deslas razones o por oLr·a que fuese guisada. semejante dellas. 

non le pueden enajcnar(. . .)porquc sea siempre mas honrado y más temido.65 

La institución del mayorazgo reunía el conjunto de privilegios 

señoriales que caracterizaban al titular como acaparador del comercio e 

industria del scílorío. lo que llevaba aparejado una serie de abusos 

considerada por los vasallos corno irritante.66 

Si un poseedor casaba en segundas nupcias con mujer desigual a su 

clase. los hijos del primer m<Jtrimonio podían pedir judicialmente que 

renunciara al mayorazgo; también se podía hacer lo mismo en el caso que 

fuera malgastador, pues perjudicaba al vínculo. 

Apegándose a las leyes de Toro se permitfa vender algunos bienes 

para reparaciones de fincas y otras concesiones se daban a los que vivían 

en España. 

Tomo IX. De los rvlayorazgos Titulo XVII, Leyes. H. V y XII. 

Ley 11. A la fundación de mayorazgo. debe proceder la I~cal Licencia. 

6 s Miguel Anola. op. cit. p. 61 
66 /bid~m .• p.79 
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Ley V. J\1odo de suceder en los mayorazgos. los ascendientes o 

transversales del poseedor ... En la sucesión del rnayorazgo. aunque el hijo 

n1ayor muera en vida del tenedor del mayorazgo. o de aquel a quien 

pertenet:e, si el tal hijo muyor. dejare hijo o nielo o descendiente legítimo. 

estos tules descendientes del hijo mayor por su orden se pr·efiere al hijo 

segundo. del dicho tenedor. o de aquel a quien el dicho rnayorazgo 

pertenecía. lo cual no solamente mandarnos que se guarde y pr<.ictique en la 

sucesión del mayorazgo a los descendientes. pero aun en la sucesión de los 

mayorazgos a los transversales. de la manera que siernpre el hijo y sus 

descendientes legítimos por su orden representen la persona de sus 

padres. aunque sus padres no hayan sucedido en el dicho mayorazgo. salvo 

si otra estuviere dispuesto por el que primeramente constituyó y ordenó el 

mayorazgo, que en tal cosa mandamos, que se guarde la voluntad del que lo 

instituyó". Ley 5 Título 7. Libro 5 K 

Ley. XII. Prohibición de fundar mayorazgo y perpetuar la enajenación 

de bienes raíces. sin Heal licencia. 

Ley XL ... La sucesión del mayorazgo. aunque el hijo mayor muera en 

vida del tenedor del mayorazgo, o de aquel a quien pertenece, si el tal hijo 

mayor dejare hijo o nieto legitimo estos tales descendientes del hijo mayor 

por su orden se prefieran al hijo segundo". 

Ley XLII. "Mandamos que en el mayorazgo se pueda probar la 

escritura de la institución con la tal escritura de la licencia de Rey que la 

d 
... 
10. 

Ley XLIII. "Ordenamos y mandamos que la licencia del Rey para hacer 

mayorazgo, proceda al hacer el n1ayorazgo. de manera que aunque el rey de 

licencia para hacerlo. por virtud de tal licencia, no se confirió el mayorazgo 

que de antes estuviere hecho. salvo si en la tal licencia expresamente lo 

dijere. que aprobada por el l~cy, que esta estaba hecha". 
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Ley XLIV. '"Las licencias que nos habíamos dado. o diéramos de aquí 

adelante, u los reyes que después de nos vinieren para hac<.!r rnayorazgo no 

expiren por muerte del rey que la dio". 

Ley XLV. "El que hiciere algún mayorazgo, aunque sea con autoridad 

nuestra, o de los reyes que de nos vinieren. hora por vía de contrato hora 

en cualquier última voluntad. que después de hecha. lo pueda revocar a su 

voluntad". 

Con estas leyes se facultaba la vinculación de los bienes ralees. 

Fernando El Católico en cumplimiento de las disposiciones de la Reina 

Isabel recientemente· fallecida publicó estas Leyes de Toro, en el ai'lo de 

1505, iniciadas a mediados del de 1484.67 

61 Guillcnno FcrnándC7. de RL=tS. op. cíuodi 
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11. lnstitucioiies económicas y políticas en la Nueva I~spaña 

2.1 La encomienda 

La encomienda al igual que otras instituciones indianas nació en las 

Antillas. y la experiencia adquirida en esta etapa influyó en el desarrollo 

posterior de la encomienda en el continente. 1 Fue una institución que en los 

aílos treinta del siglo XVI. dominó económicamente los escenarios de la 

Nueva Espaíla. 

En el establecimiento de la encomienda. Cortés dispuso varias 

medidas legales en 1 !J24. trató que los encomenderos tuvieran armas 

conforme a la calidad de sus repartimientos. que quitaran los ídolos a los 

indios. que entregaran los hijos de los caciques a los frailes para su 

instrucción cristiana. que los encomenderos de mas de dos mil indios 

pagaran un religioso para instruir a sus sujetos y los de menor renta lo 

pagaran entre dos o tres. 2 Y de esta n1anera fueron los encomenderos 

quienes lograron la sumisión de los indígenas con sus propios medios: y con 

esa condición se sintieron dispuestos a cobrar beneficios. Los hombres de 

Cortés. por ejemplo, no habían recibido paga durante más de tres años. 

puesto que la mayor parte del botín había sido enviado al rey de España. 

Hemán Cortés defendía las encomiendas. por razones económicas porque 

consideraba que de ellas dependía el sustento de los españoles. al mismo 

tiempo en la política porque eran un medio eficaz para mantener sujeta la 

tierra y obedientes a los indios y desde luego por las ventajas religiosas 

para la instrucción cristiana. :i 

En este sentido. la corona se sintió obligada a remunerar a sus 

1 Silvio 7...avJla. La encomknda i11tliana .. r. 13 
2 lhitlem .. r- 4 t 
' /hitlem..p. 47 
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hombres. Les otorgó el acceso directo al tributo en especie y trabajo de los 

indígenas. Así el derecho que realmente recibió el encomendero fue gozar 

del tributo. La corona en acto de justicia los cedió al encomendero. en forma 

temporal. y nunca ese derecho tributario afectó la propiedad de las tierras 

de los indios.'1 Estos tributos fueron el pago de la corona por los servicios 

en la conquista. 

El rey otorgó estos derechos por medio de mercedes y estuvo 

facultado para quitarlas en el rnornento que fuera. Por lo tanto cada vez que 

se emitían decretos los encomenderos eran los primeros en sentirse 

inseguros ya que podía afectarlos cualquier determinación. 

Ante tal situación la Nueva Espai'ta se encontraba ante dos factores 

que dctern1inarían su economía: por un lado estaba la comunidad indígena. 

que proporcionaba un:.i base productiva y por el otro los colonizadores. que 

llegaron sin capital y que p<.ira financiar sus empresas tuvieron que recurrir 

al excedente producido dentro del marco de la sociedad india. 5 

La encomienda COl110 institución jurídica otorgó derechos a 

particulares sobre el tributo indiano y través de ésta se dio una relación 

econórnica entre los trabajadores indígenas y los nuevos sci'\ores. 

Para Silvio Zavala. la descripción legal de una encomienda consistía: 

"en el goce de un in1puesto que la corona cedía a los particulares espanoles: 

no suponía derechos ningunos. fuera de la percepción del tributo. ni toleraba 

en general que se incluyeran en éste servicios personales. " 6 Y el 

beneficiario qued:.iba sujeto :J diversas cargas religiosas. militares. civiles y 

económicas. No tenía la propiedad de su encomienda. ni libre disposición 

entre vivos ni testamentaria. era un beneficiario temporal y limitado de la 

cor-o na. 

4 Anwnio Dougnac.Afam1a/ d~·I dcn•cho induvw.. p. 346 
s /hidcm. p.212 
6 Silvio 7..avala. E11comi<•11<Ja i11t.füuu~ p. 214 
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El encomendero fue sin Jugar a dudas el centro de una serie de 

relaciones cconúmicas y jurídicas que ligaron al sector tributario-

comunitario con la nueva econornía en desarrollo.7 Estos hombres 

respondieron a las necesidades de su tiempo; movidos por el afán de lucro 

y proponiéndose corno mela la riqueza. 

El espíritu empresarial del encomendero Jo llevó entre otras cosas a 

aparecer al mismo tiempo como comerciante. socio en compai'tías. 

contratista para la construcción, patrón de empicados artesanos y 

trabajadores de todo tipo etc. 

Cortés fue el hombre más privilegiado por la encomienda. así que para 

sujetar a sus cincuenta mil vasallos, 8 hizo una regulación emitida en unas 

ordenanzas de 15~4 para que fueran cumplidas por todo encomendero en 

dónde reunió varios aspectos: tributario. laboral. cultural. religioso. militar. 

estableciendo obligaciones de los indios para con Jos españoles y de éstos 

para con los indios.\1 

Dentro de las obligaciones que los indios tuvieron para sus 

encomenderos estuvo fundarnentalmente la de tributar. Había tres formas de 

tributar: en dinero. en especie y en servicio personal. Los encomenderos 

obtuvieron de los pueblos que tenían encomendados los siguientes medios: 

mano de obra. productos alirncnticios para sostenerlos. que provenían del 

servicio obligatorio y de los tributos: para las empresas ganaderas. indios 

para cuidar los ganados. y forrajes para los animales entre otras cosas. 10 

Don Francisco de las Casas encomendero de Yanhuitlán recibía en 

tributo anualn1cnte: .. oro en polvo. cacao. maíz y tortillas. huevos. chile, 

7 José Mir.111da ... La fimcilin t."C()nómica del "-"tlCOl'llt."lldL'TO L"ll los orígenes del régimen colonial de la NUL-va 
E .. '>-pa!1a ( 1525· 153 1 ) .. en A1uil.•.•· d.-1 /1utiluto dt' .·fntropolo~ia .- lli.\toria. citado en Enrique Scmo. up. cit. 
p.215 
"Fr.111cisco del P;L"'' y Tn10coso. 1:¡1is10/ario .¡,.la ,v.,,.,.., l':spa11a. t. 11. citad..> t.-n SL"lll<>. op cit. p.218 
"'Dougnac. op.cit .. p.340 
'º Carl(ls Mrrtint:J. l'l.1arin. ··1.a CIU:<llnit.-nd.-.·· en //ntorw d.· .\léxico. T. 6 11.-léxicu. ~1h~u Mcxicma de 
Ediciones. p. 1 068 
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tomates. sal, miel. cera. leña. etc. Y además le labraban una sementera de 

trigo de 15 hanegas de sembradura. también tenía a su servicio diez indios 

del pueblo". Para 15:-JO su hijo Don Gonzalo recibía riquezas igualmente 

considerables pues le 01orgaban 782 pesos y medio de oro en polvo. 1 

sementera de trigo. 400 granos de cacao además de lo dicho anteriormente. 

En 1560 la encomienda estaba tasada en mil quinientos pl!sos. 11 

L.as obligaciones del cncornendcro fueron evangelizar y proteger a los 

indios. darles las herramientas y un buen trato. 

A pesar de los esfuerzos de los encomenderos. la Corona nunca 

otorgó a la encomienda el carácter de herencia a perpetuidad: solo prorrogó 

sus vigencia. 

Una encornienda podfa ser una sola cabecera con sujetos que 

poseyera un Yya Lnuhu (linaje de gobierno superior) unitario. de igual forma 

podía ser una sola cabecera múltiple o varias cabeceras con sujetos que 

poseyera varios Yya Lnuhu. asimismo podía ser una nueva cabecera con 

sujetos, o un solo sujeto que poseyera una tradición de linaje interrumpida o 

que no poseyera ninguna en absoluto. 12 

En 1542 la corona empieza a limitar el tributo hacia los encomenderos 

y hacia 1549 lo elimina totalmente. se suprimió la relación entre el 

trabajador indígena y el encomendero. asimismo abolió el trabajo obligatorio 

para el encomendero y en su lugar estableció el repartimiento, según el cual 

el mismo encomendero debía pedir permiso para utilizar a los indios a él 

encomendados. 

La diferencia fundamental entre la encomienda e instituciones 

posteriores de la nueva economía era que en ella predominaba 

decisivamente la producción indígena en el marco de la comunidad 

11 Pape/e.\· de NZJe•-a Es¡XHla 2º serie T. l p. 131 ci1ado ~-n Códice de 't'anlmillan .. op.cit .. p.14 
12 Charles Gibson. /,os a=Jecas bajo el dominio <'-V'<Uiol.. l'.68 
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tradicional. 13 

J\ partir de l fiS2 cada encomienda fue asignada a la jurisdicción de 

un magistrado real de los alcaldes mayores. Oaxaca. con10 muchos lugares 

se dividió en gran número de jurisdicciones. cada una gobernada por un 

oficial real. un alcalde mayor o un corregidor. 

El primer encomendero de Yanhuitlan fue Don Francisco de las Casas, 

pariente cercano de Cortés. con quien tuvo conflictos por lo que fue 

privado de esta encomienda sustituyéndolo por alguien más: sin embargo a 

la muerte de Cortés se le restituyó nuevamente la encomienda. 14 

Yanhuitlán tuvo diversos momentos. fue convertida en corregimiento 

en 1534. y para 15:~6 fue devuelta a manos del encomendero Francisco de 

las Casas. 15 

En 15:~7 Coixtlahuaca es dada en encomienda a Francisco de Verdugo 

y Pedro Dlaz de Sotomayor que la tienen hasta 1544. ai'\o en que mueren y 

la heredan a sus hijos vecinos de la ciudad de México y Antequera. los 

cuales no intervienen de modo decisivo en la vida social del pueblo. 

Para 1 560 estaba encomendada por mitades: la primera en los hijos 

del bachiller Sotornayor. y la otra en Alonso de Bazán. a quien le había 

correspondido por ser marido de una hija de Francisco Verdugo, primer 

tenedor. 16 Es interesante resaltar que Pedro Díaz Sotomayor era 

encomendero de Pachuca y no sólo de la mitad de Coixtlahuaca 17 como se 

mencionó anteriormente. esto significaba la influencia que ejercía ante el 

virrey para tener dos encomiendas. 

Aproximadamente para 1560 habla en la Nueva Espai'\a unos 480 

encomenderos que percibían al ai'\o por concepto de tributo el equivalente 

11 Jhidem. p.2 JJ 
,. Gay. op. cit. p.204 
·~/.,as tasacion.·s d·· los puchlo.\ tf,, la .vu.·•·a 1-:..,pcvu1. citad,, L"ll M. An~dc:- RiJllh .. TO. Fconomia y •·ida .. p.54 
16 Jhickm. p. 3 
17 PcKT (iLThanJ. A .l..'1Úcle .... citado ~"11 L1hcli;1 Rui/~ Gohi.-rno y _,oc1edad en la .V11~w1 l'.sruiia...p. 157 
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de 337.734 pesos. 18 

La ampliación del intercambio mercantil sumado a cambios en la 

economía de los poblados, produjo una "epoca de oro" para los mixtccos en 

el mismo n1ornento en que los encomenderos buscaban enriquecerse con 

una tajada de lo producido por los pueblos. 19 

2.2 Los corregimientos y alcaldías en la Mixleca 

Los alcaldes mayores se introdujeron en la Nueva Espaf\a para 

administrar la justicia. como se hacia en Espaf\a. En las nuevas tierras 

obtuvieron facultades gubernativas. sus decisiones en juicios eran apelables 

ante la audiencia y en lo relativo al gobierno quedaban bajo la autoridad del 

virrey. 20 Los corregidores por su parte. fueron autorizados para atender la 

administración de los pueblos de indios que tributaban directamente a la 

corona. Finalmente estas dos instituciones al pasar el tiempo se 

confundieron en sus funciones y prácticas. L.a cantidad de regidores 

variaba con el tamaf\o e importancia del pueblo, la cantidad oscilaba 

generalmente entre cuatro y seis, aunque en comunidades mayores. eran 

ocho y en el centro de la Nueva Espaf\a llegaban a doce. En hlgunos pueblos 

pequei\os había un alcalde y en ocasiones había dos. 21 

Las cartas de Cortés dirigidas al emperador revelan que nombró los 

primeros alcaldes y regidores en todos Jos diversos pueblos que fundó; en 

1525. aún cuando Cortés había salido doce meses <mtes en su propia 

expedición a 1 londuras. sus representantes en Ja ciudad de México. 

"presentaron una elección" firmada por Cortés de dos alcaldes, cuatro 

IX Enrique l·lorcsc:mo .. Origen y desarrollo de fos prvhh·mas agrario.• t.k :\féxic-11 .• pA8 
19 M Angeles Romero. 1-:Conomia y •·ickL . p. 75 
::o Enrique l·lor=mo. op. cit .. p. 1 208 
21 l laring. Ci.1 l. El imperio .-.,¡:><ulol ,.,, Am,;rica .. p.214 
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regidores y un procurador general. que el cabildo aceptó. Por otro lado en 

las primeras ordenanzas emitidas por Carlos V en 152:~ sobre la manera de 

establecer los asentamientos decía que los regidores debían ser elegidos 

por los vecinos y no podían ser reelectos hasta después de un año de haber 

conducido su mandato, pues esa había sido la costumbre en la España 

medieval. Los dos alcaldes habían de ser electos anualmente por los 

regidores el primero de enero y no podían ser reelectos sino hasta dos años 

después .. 22 

El corregimiento surgió con10 una alternativa a la encomienda, fue un 

sistema de gobierno establecido original en los pueblos de indios que 

tributaban a la corona. Se les llamó corregimientos porque quedaron 

sometidos a un funcionario español llamado corregidor el cual debía ejercer 

sobre los indios de su corregimiento una n1isión tutelar. 23 

En la Nueva España los llamados corregimientos de indios fueron 

puestos siempre en manos de españoles. l .a organización del gobierno 

indígena fue dad<.1 lw.st<.1 el año de 1 :>:~2 en que don Sebastián H.amírcz de 

Fucnleal. obispo de Santo Domingo y presidente por entonces de la Real 

Audiencia, dispuso que en los pueblos indígenas "'se eligiesen alcaldes y 

regidores que administraran la justicia. como se hacía en las poblaciones de 

España:"~·1 quedaron subordinadas a las autoridades ceñtrales y éstas 

tuvieron que vigilar y controlar los abusos que cometían los nuevos 

funcionarios, pues tcnfan un poder inmediato en sus jurisdicciones y se 

aseguraban valiéndose de an1enazas para que los indios no los acusaran ya 

fuera con los visitadores o con la Audiencia. La politica real trató de 

:u /bidt?m., p.216-217 
2) ÜlS. Capdcqui. F:I <"S/c:1<Jv e.'<paiJo/ en /as lucüas, p.28 
2• Aguirrc Bdtr.in. up.cit.,p.32 
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deshacer el poder que tenían en sus distritos pues se consideró un 

obstáculo para el buen gobierno de la Nueva España. 25 

Muchos de los alcaldes mayores obtuvieron ese puesto en atención a 

sus rneritos y otros por su parentesco o an1istad con el virrey. Pero las 

cosas cambiaron a partir de 1 fiH7 cuando la corona. retuvo para si la 

facultad de nmnbrar directamente a los alcaldes mayores. Los alcaldes 

empezaron a obtener estos puestos n1ediante un donativo hecho a la corona, 

que osciló entre los tres mil pesos de oro común y los seis mil doblones. 26 

Los corregimientos sirvieron al Vir-rey l'vlendoza para recompensar a su 

gente de confianza. pues era el virrey quien enviaba una terna de 

candidatos a la corona para que nombrase un corregidor de entre ellos.27 

l~csulta clara la intención de estos hombres en adquirir tales puestos 

pues a la larga obtendrían las n1ayores ganancias gracias al control del 

mercado en sus jurisdicciones. 

J ,a presencia de corregidores se hizo evidente en los pueblos de 

indios. no obstante en un principio se les prohibió establecerse entre los 

indios para que no crearan intereses que entorpecieran la administración de 

la justicia. por tanto 1nuchos pern1anecicron fuera de sus puestos. 

Más en 1 fi:~:~ una l~eal orden dispuso que los corregidores residieran 

en los lugares para los que eran designados durante el ticn'lpo que durasen 

en sus cargos procurando que siempre fueran personas idóneas las que los 

ocuparan. 28 Con Felipe III en 1610 decía: 

1..os corregirnientos de Pueblos de indios se provean en personas de buena 

conciencia. y de la satisfacciém y partes necesarias, que no sean deudos. ni 

2' Andrés Lim., -El gohk-rno ,.;rrdnal .. <."11 llistoria d.· ,\féxico.. r. 6. Mcxico. Sah.-Jt Mexicana <le L-.iicioncs. 

~1209 
- M. Angeles Ronl<.To. l:Á:onomíay •·ida .... p.242 
27 l.A.""'is 1 lankc.. /.,o., •·irr<'.'"~-" e.'<panol.·.... citad<• <.'tl 1 '.thd í.1 Rui,._ < ;, >hi<'rm, y-",._.¡..,¡,.,¡,.,, la nue"" .-.,1701uL. 
157 
28 Puga .. J>ro.-isiones. cédulas. i11stn1ccicm<·-'· _ .. pA ( 1-:t tilulo C< -.11pk10 <tf"U'<."\.'t' <.'tl la t>iNi< >gralia) 
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dependientes de l'v1inistros. conforme a lo proveido. y los Presidentes 

ordene, que se les ton1en sus r·csidcncias con mucho cuidado y rigor. para 

averiguar y entender si han cometido excesos, y castigar y satisfacer los 

agravios. que recibieren los Indios.~' 

El Emperador Don Carlos. Noviembre 8 de 1.S50. 

Nuestra voluntad cs. que los pueblos de Indios encomendados sean puestos 

debajo de la jurisdicción de los cun·egimientos, y /\lcaldias mayores, 

adjudicando a cada uno de los Pueblos mas cercanos y damos poder a los 

corregidores y /\lcalde 1nayores para conocer civil, y criminalmente de todo 

lo que se ofreciere en sus distrito. así cntn.~ los Espai\olcs. como entre 

Espai\olcs e Indios. L' Indios con Indios. y de los agr<.1vios que 1·ccibieren de 

sus Enco1ncndcros: y que se les dé instr·uccioncs de lo que deb<.1n hacer. 

según lo 1nás conveniente a cada Pn>vincia.:io 

Los corregidores lucraron con su cargo prácticamente desde la 

creación misma de la Institución, porque les ofrecia posibilidades excelentes 

en el comercio. 

En Yanhuitlán entregó a Juan Pelácz de Berrio, quien ni siquiera era 

su encomendero sino el alcalde mayor de la villa de Antcquera, 1 O pedazos 

de oro y otras joyas que valían alrededor de 600 pesos. :n Asimismo fue el 

segundo cncon1endero de Tcposcolula. famoso por sus abusos, fue 

desterrado por orden de la audicncia32 convirtiéndose así en 1531. 

Tcposcolula en el primer corregimiento en la Mixteca Alla y futuro centro 

político de una jurisdicción que reuniría un enorme número de pueblos. Poco 

N Vá-;qticz (';ctiaro, Doctrinas y r••alitk1d,•s en la 1-<•Kislación para los i11Jios., Uhro 111. ·111. 11. 1 k>ja no.9 Lt..-y 
LIV. 
"'l.oc.cir. 
" M. Angeles Rorncro. ¡.;¡sol y la ene .... f'. 90 
n John (.(iancc. Rcr<' and ( 'la.•s in cu/onial (.,\znra. citad<.' <."11 1\-1. An~cle>. !{, llll<.T< • • J:'c, >110mia y •·ida .... p.34 
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después se habían nombrado corregidores españoles en Coixtlahuaca, 

Tejupan, Tezoacoalco en 1532. Tilantongo en 1533 y Yanhuitlán en 1534. 

En 1552 Teposcolula y Yanhuitlan fueron convertidos en los centros 

políticos de la región, desde esta fecha la Alcaldía mayor de Teposcolula y 

la de Yanhuitlan reunirían bajo su jurisdicción una serie de pueblos:33 dos 

años más tarde, en 1554 don Luis de Velasco estableció claramente los 

pueblos que hablan de quedar bajo la administración del alcalde mayor de 

Teposcolula: "Tapizcolula. Texupa, Tamaculapa, Tuctla, Tesuatlán, 

Mixtepec, Chicahustlán, Taxiaco y sus sujetos. Tamazola. Mitlatongo, 

Tilantongo, Patlahua Yxtlahuac".34 

Teposcolula fue. un centro mercantil muy importante, pues se 

encontraba a orillas del camino real que conducía hacia la ciudad de Oaxaca: 

la lucha de poder entre encomenderos y los representantes del poder real 

hicieron que muchos de los corregimientos o alcaldfas mayores volvieran a 

ser encomiendas, sin embargo, Teposcolula sobrevivió 

Yanhuitlan, en su carácter de alcaldías. 

junto con 

En 1555 se dio a Bartolomé de Camas, alcalde mayor de Teposcolula, 

la jurisdicción sobre las encomiendas de Don Tristán de Arellano, la mayor 

parte de los pueblos de mixteca, muchos de ellos en la sierra. 35 

La formación de alcaldías y corregimientos reforzó el concepto 

europeo de jurisdicciones pollticas y administrativas apartadas y debilitó 

enormemente el poder de los caciques al restringir geográficamente sus 

antiguas jurisdicciones, resultó as! una racionalización de las divisiones 

jurisdiccionales en función de las distancias. la población y la importancia 

económica de las sedes. Como se manifiesta en unas ordenanzas dadas por 

Felipe IV en 1631, 

"Dcmardo García, Jndians. conques/ and polilical ... p. 16y17 citado en MAngclc:s Romero, Economía. p. 
53 
34 AGN. Mercedes. Vol. 4, ( 81 
35 Gay, op.cil .. p.192 

------------ -'---- --------
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Algunos cor-regidon:s. y Alc<.1ldcs mayores de Indios han prelcndido 

inln>ducir. y poner /\lgu;.1<:iles mayen-es propielarios. por tener rnano con los 

indios pa1·:.i sus tr<.1tos y granjcrí:.is. y molest;.irlos. sirviéndo~·;c de ellos con 

<.1uto.-idad de justicia. t>.·landamos. que los virreyes. presidenles. y Audiencias 

no lo consienlan. ni pennitan. y por lodas ví:.is procuren el buen tr:.il¡_¡miento. 

y cnnservaciún de los Indios: y si pareciere conveniente. que en c;.ida pueblo 

de Indios nornbre L'I corregidor·. o Alcalde mayor un Indio por Alguacil. con 

var·a. lo pod1·á hace1·."'' 

Los alcaldes m::iyores se introdujeron en el gobierno de los pueblos 

de la Nueva España para que se hicieran cargo de la impartición de justicia. 

obtuvieron también facultades administrativas. al igual que los corregidores. 

su poder se extendió a todos los aspectos de la vida de la comunidad. se 

ocupaban de la recolección del tributo. vigilaban a los encomenderos. 

disponían sobre los caminos y transportes. cuidaban de la moral pública y 

de la religión e intervenían. con10 representantes de las autoridades 

centrales. en el gobierno local de las ciudades y villas de espai'lolcs y de los 

pueblos de indios. 37 

Otra de las ocupaciones de los alcaldes y corregidores fue abogar. a 

pedimento de los gobernadores y principales de Coixtlahuaca y Achiutla en 

la Mixteca Alta y de Tonalá y Chila en la Baja. y en nombre de su común en 

1560. ante el virrey don Luis de Velasen. para hacer mercedes de sitios 

para ganado n1enor.:i8 Cuando el corregidor o alcalde mayor recibía la 

aprobación por parte del virrey para la estancia. tenía que visitar el pueblo y 

el sitio señalado y en do1ningo después de la niisa. leer y notificar a los 

indígenas el m::.indarnicnto recibido. Tenía que verificar que el sitio no fuera 

36 Vasqucz (icnaro. up.cit .. l.ihm V. Tit. VII. 11,~ja lbl. k")' XVII. p. 66 
37 Andn...-... 1.ír.i. .. El gohi...Tt10 \irrcinal .. <."ll lfi,toria ,¡...\léxico, T. IV ...• p. I 146 Gii:->r1. op. cit .. p.95 
"" M.Angclcs Ra.lllll.'l'O. Ecunomia y •·itla .... p.X::? 
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de siembra y no estuviera cerca de algún pueblo de indios para no dañar las 

semen te ras . 

... estando en la iglcsi<.1 del pueblo de tepcnenc dia de san fclipe y suntiago 

C .. )csLLJndo juntos y congreg;_¡dos muchos yndios en yndius en presenciu de 

luis murin quiñónes c<wregidor en el purtido de tcxupa<. .. )mediuntc tom<.1s 

bnutistu yntcr·pete de (;_¡ lengua chochonu ques Ju matcrnn de los dichos 

naturalL•s en esta voz se leyo y dio a entender lo contenido en el 
mandun1intos<. .. )de un citio dcstanciu pan.1 ganado n1cnor ... 3 !.I 

Las gestiones de reforma que hizo Don Luis de Velasco fueron dos: la 

primera que se aboliera· Ja mayor p<.irte de los puestos de corregidor. de tal 

nmnera que la real supervisión de Jos indios se efectuase por medio de los 

gobernadores de las provincias que podrían recibir salarios más altos 

gracias ul dinero así ahorrado. y que por tanto se dejarían persuadir de 

quitar menos a Jos indios, y la segunda que se autorizara al virrey a 

nombrar comisionados par<.i la investigación secreta de informes. con el fin 

de que el virrey pudiera determinar si debía reemplazar al juez. y así dar 

una protección jurídica más adecuada a los indios. 40 

Lo que recibían los corregidores eran: sus alimentos. forraje. 

combustible y servicio de Jos indígenas corno una porción adicional de sus 

salarios. así como los encomenderos recibían los suyos en forma de tributo 

extra. 

Los salarios para un corregidor en general. no eran muy altos: 

dependían del tributo del corregimiento. y fluctuaba entre los 200 y 500 

pesos aunque y los había también 140 pesos." 1 

1 .. os alcaldes y regidores <..1partc de dedicarse a sus cargos. también 

hicieron negocio y aunque estas actividades muy pronto fueron blanco de 

"' AON. 1h-rras. ""l. 281 2. Exp. 1 1. 1: 3 12 
..., Cana del 2 de dickmhn: d~ 1590. MS L"ll ve. y carta dd 1 J ... · novlL-mhre de 1591. M.."' L"tl citado en 
Andrcs.. Lir..t.. op.cit. T. IV. p. 11"'6 
" Charles Gihson. Los =tecas ... , citado 1..-i1 E1hdia Rui,._ op.cit .. 74 
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quejas por parle del común. esta inconformidad empezó a manifestarse 

claramente en la década de 1580.·1:.! estos hombres se volvieron poderosos 

cc.;onómicamenle y valiéndose de su cargo político. para controlar la 

producción indígena; las disposiciones por la corona. 

Mand<.11nos, Que los Indios no sean apremiados a hacer ropa para los 

gobcrnadur·cs. cor-r-egidores. ni otros ministros Eclesi<ísticos o seculares y 

que los Gobcrnador·es, y con·cgidores, no les pucd<.111 comprar nlas de lo que 

hubier·cn menester· p;:l!'a el servicio de sus casas. sin hacer granjeria ni 

llevarlo a otras part'cs, penas de pdvación de oficio y mil ducados, aplicados 

a Nuestra Cámara. y Comunidad de los Indios. por mitad.43 

Los alcaldes intervinieron no súlo en el comercio sino en la polflica 

evidentemente tuvieron que relacionarse con las autoridades locales de los 

pueblos. es decir. c.;on los cabildos y en muchos casos usaron Ja represión 

con quien se negaba a servirles. En este sentido es dificil precisar que tanto 

los integrantes del cabildo abusaban del común con el pretexto de que lo 

pedido era para el alcalde mayor. 

Si bien con frecuencia se les acusaba ante la Hcal Audiencia, estos 

hombres reclamaban contradiciendo lo que los pueblos argumentaban. En 

Tamazulapan. el alcalde trató de intervenir en las elecciones del cabildo 

negándose a aprobar la elección hecha por los indios principales. este 

conflicto tuvo nefastas consecuencias pues el principal Felipe Guzmán. en 

una carta dirigida del rey al obispo de Oaxaca decfa: " ... y eso fue la causa 

que fueron muertas y desterradas todas las noblezas que si no hubiera unos 

• 2 M.Angclcs Romero. Eco110111ia y •·i<Ja ...• p.232 
•

3 Ibídem .. Libro V. Tít. 11. 1 k~a 149. XXV. p.64-65 
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religiosos que fueron los que aplacaron el motín que a no ser eso hubieran 

padecido los pobres indios i:!randes lastimas y calamidades ... " : 14 

La influencia económica y política de los alcaldes mayores era 

evidente. Jos nexos con la audiencia nulificaban las constantes quejas en 

una cadena de intereses que movía todos los espacios de la Nueva España. 

En Tepenene. los caciques y principales debieron estar bajo el dominio de 

estos funcionarios. 

2.:i El cabildo indígena 

La institución del Cabildo fue .. fiel trasplante del viejo municipio 

castellano de Ja Edad Media".-1 5 En 1530, la Audiencia puso en marcho sólo 

lo que consideró se adecuaba mejor a la sociedad indígena; hizo los 

nombramientos de alguaciles indígenas, notando que con ellos los indios 

estaban mejor vigilados y participaban del orden politico español a un nivel 

que no ponla en peligro su jurisdicción.·16 Y por otro lado no consintió que 

entraran regidores indígenas al cabildo español, no sólo por su 

desconocimiento del idioma sino también porque consideró que en el cabildo 

español únicamente aprenderían los malos manejos políticos que en él los 

españoles hacian para la elección de alcaldes, y porque entre los indios 

habían un .. mejor orden·· al elegir oficiales. 47 

Fue l~amlrez de Fucnleal quien dijo estar de acuerdo en dejar para 

ciertos casos de poca importancia Ja jurisdicción antigua que tenían los 

indios. El número de los integrantes del cabildo fue variando, en las 

.... Cana del n.")' al oob.iio de (la.xaca. 1701. AGI. México. 1877. citad<> en M.Angd.:>. Romt.Tll. l:Ccmomia y 
•·ida .... r.255 
•• Ots Cardt.-.¡uí. op.cit .. p. 68 
..,. Cana del presidente Hamircz de Fut.-nlcal a la ~"lllJX.'T"Jtrü. M.:xico 15 de mayo de 1533 citado en. Ethclia 
Ruiz. op.cit., p. 52 
0 /.,oc.cit 
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ciudades y 1nunicipios de españoles se componía generalmente a con1ienzos 

del siglo XVII. de dos alcaldes ordinarios. que administraban justicia en 

primera instancia y uno de los cuales. si no había corregidor. lo presidía: 

doce regidores encargados de las cuestiones de gobierno. un alguacil 

1nayor. alférez mayor. y escribano. 18 

La corona i1nplantó un~• nueva forn1a de gobierno. para Ja organización 

de los pueblos indios siguiendo los principios de los consejos municipales 

españoles o cabildos. El cabildo en la Nueva España fue representado por el 

descendiente más cercano del antiguo señor prehispánico. y los nobles 

llamados ahora principales. contaron con el privilegio de elegir y ser 

elegidos a los puestos del cabildo como. alcaldes y regidores. 49 

Felipe lll ordenó que los pueblos de :-50 a 80 tributarios tuvieran un 

alcalde y un regidor. si pasasen de 80 casas tendrían dos alcaldes y dos 

regidores y por grande que fuese el pueblo. su gobierno tendría solan1ente 

dos alcaldes y cuatros regidores. todos indios. :;o 

La sustitución del sistema de gobierno indígena local por el español 

cntral'!ó un cambio funda111cntal. los pueblos gobernados por su cacique o 

señor fueron transfonnados en pueblos sujetos gobernados por un 

organisrno colectivo llamado Cabildo o Ayuntamiento que fueron en general 

un transplante de la vieja rnunicipalidad castellana del Mediocvo.51 

Desde la época del Virrey Mendoza se estableció para el gobierno de 

las comunidades indígenas. que el cabildo estaría cornpuesto solamente por 

indios. quedando en prin1cr térrnino el cacique con10 gobernador. el cual 

posteriormente fue nombrado por autoridades espai'lolas. solía ser un noble 

indio y asimismo había oficiales de república. alcaldes que solían ser dos 

generalmente y cuatro o rnás regidores. Dentro de sus actividades estaban 

40 Ots C<irxkquí. op.cit .. p.68. 
•

9 M Angeles Romero .. 1-<•cturas hi.stórica, .... p.29 
'° Recopilación d<• leyes de indias .... Real c~'<Jula de 1ó1 X. p.200 
'

1 l laring. G.l l op.cit .. p.:? 14 

--------------- ----------·--- -·----·----------·------· ~--~ .. -., 
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recoger y entregar el Lributo. reglamentar el funcionamiento de los 

mercados locales. el cuidado de los edificios públicos. el agua, caminos 

etc.52 Además de estas ocupaciones era vital que conservaran la paz, 

impulsaron la religióny acalaran las órdenes que dictaran las autoridades 

virreinales. 

También había escribanos que llevaban los registros, y mayordomos 

que administraban los bienes de la comunidad. como tierras comunales y 

rebaños, o cuidaban de la cé'1rccl. 5 :3 

Los cabildos indígenas eran electivos. los alcaldes, gobernadores, 

regidores y alguaciles debían renovarse cada año. Sin embargo los caciques 

y autoridades tradicionales permanecieron en los cargos. Celestino Solis 

nos dice cómo a través del cabildo la n1elrópoli aprovechó la estructura 

indígena de carácter prehispánico e implementó otros elementos políticos 

administrativos en su propio beneficio. 54 

En 154 7, el virrey Mendoza al contestar cargos en su contra por el 

visitador Francisco Tcllo de Sandoval decía que había dado orden a los 

naturales introduciendo entre ellos: "cabildos. alcaldes. alguaciles y 

regidores por donde ha venido que la jurisdicción y cárceles que los 

caciques y principales tenían. con que afligían y molestaban a la gente baja 

que ellos llaman n1aceguales. sean puestos en su Magóstad y en sus 

ministros de lo cual a redundado gran servico a nuestro sef'lor y a su 

majestad, porque los delitos son castigados y quitados muchas tiranías y 

agravios que los caciques y prin:zipalcs hazian a la gente pobre".55 

Los cabildos gozaron una autonomía limitada ya que las autoridades 

reales intervenían en sus deliberaciones y elecciones. El estudio del cabildo 

indígena muestra como fue restrinJ:!ido el poder político y jurisdiccional de 

'
2 M. Angeles Romero. 1::1.~ol y la cnc .. p.111 

H Pedro <..'arr:L~·u. op.cit .. p.13 
~ Celestino Solís. El cahildo íncli>:ena dt• "/laxcala .. p. 60 
5

' Nav-.i. c.>i.<.."O., Cabildo.~ de la Nuew.1 1':.'fJ<Ula... p. I M 
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los señores naturales y de que manera la jurisdicción real se introdujo en 

detrimento del poder que tradicionalmente tenían en sus manos. Como 

ejemplo mencionamos un documento de l :>83 firmado por el gobernador. 

alcalde. regidores y principales del pueblo de Coixtlahuaca a través del cual 

pidieron a la Audiencia que les concediera un aprovisionamiento de indios 

de servicio para sus sementeras y casas. 56 

Mayordomos. escribanos. alguaciles. alcaldes y regidores no eran en 

realidad srno los antiguos funcionarios del 11uu (ca/pu/li) reacomodados y 

con nombres distintos.57 

Al iniciarse el segundo siglo de dominación espai"lola. los cabildos 

estaban claramente divididos en dos tipos. aquellos cuyos cargos se 

otorgaban por elección y otros. normalmente los de las ciudades más ricas. 

en que lo eran por venta del oficio en la almoneda real. Este era el caso. en 

cuanto a Nueva España. de México y Puebla principalmente. 58 En otros 

ayuntamientos existía tambicn la venta de oficios como el de escribano y 

alguacil mayor y se elegía al resto del cabildo. 

El cabildo lidiaba con la economía y la vida social. se preocupaba por 

las propiedades de la comunidad. preservaba los privilegios de la nobleza 

local. ayud'-!ba a la recolección del tributo y podía presentar solicitudes de 

parte de su comunidad ante el virrey. 59 

L.os antiguos señoríos locales fueran independientes o no, se 

convirtieron en las unidades sociales de los grupos indígenas. de modo que 

la solidaridad social de éstos se vio frJgmentada y limitada al nivel de las 

comunidades locales. o como se les llamó. repúblicas de indios.60 

"'AGN. Vol.::! E.xp. 1006 t:::!JO 
"Aguirn: Beltrán. op.cil .... p.38 
"'De la Peña. J<'IS<!. Oligarquía y propied;;><J •• ,, Nue>:a España (/550-1624) p.143 
'" R1.1nald Sp.>r~ ··¡_ • ..,. caciql.k:S de la J\.1ixtL"C<l Alta siglo xvi- en /..ectura.• históricas ...• p.111 
"'' P1.."\Jro Carr.i....:o. op.cit .. p.4 
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Gibson. estudió el funcionamiento del sistema de autogobierno a 

mediados del siglo XVI. y manifiesta: 

Desde el punto de vistn español. el gobierno indígena de la mitad del siglo 

era una institución de lo n1ás práctica y económica. c1-a autosuficiente 

cconó1nicamente y no causab;:i g;:istos al tesoro real: requería la presencia 

de solo unos cuantos oficiales españoles: prese1-vab<.1 el orden local: 

arreglaba los detalles de las dcmand<.1s de ti-ibuto: y n1uy rara vez llegó a 

tener conflictos con l;.i autorid;.id española. Llenó el programa que se le 

asignó según la teor.ía española colonial: pues en su 1nayor parte era tratable 

y coopen.1tivo y hasta entusiasta njustándose ni control español. La 

afinnnciún común de que el gobierno español rigió a través de los caciques 

nativos, expr·esa la situación general. mientras que ignora la elaborada 

hispanización en el cabildo y la complejidad de las jerarquías politicas 

indlgcnas.61 

Los puestos principales del cabildo requerían de la aprobación 

virreinal. y los salarios eran tasados de las sobras de tributos y esto 

dependia de Ja importancia que tuviera la comunidad. El gobernador y el 

cabildo eran agencias de control local instaladas junto con el sistema de 

cacicazgo. 

Cada república de indios comprendia varios poblados, asi como tierra 

de cultivo y monte. la sede central del gobierno local era la cabecera. que 

se subdividía frecuentemente en barrios y era la residencia del antiguo Yya. 

llamado después cacique. de los oficiales de república tenía también aldeas 

alejadas llamadas estancias. o t1uu. las cuales estaban generalmente en 

61 C.ñarlcs Gihson. 71an:a/a in tire sixteentlr century .. citado ~"fl Ronald S['< in...' -1..os caciques de: la Mixtcca 
Alta. siglo XVI .. ~"fl Lecturas Jri.'<tóricas ...• p.110 
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torno a la cabecera. m~ Los pueblos sujetos tenían la obligación de tributar y 

dar servicio a sus cabeceras. 

Coixtlahuaca. en la región chocha. fue convertida en cabecera. con 

una serie de pueblos sujetos. fue sede del poder político. en donde se 

concentraban el gobernador. los alcaldes y los regidores. mientras que en 

los pueblos sujetos había solo un regidor independientemente de la 

población de cada pueblo. 

Tepenene fue un pueblo sujeto de Coixtlahuaca con un barrio llamado 

Tonalá, tuvo una autonomía administrativa limitada y de ahí su 

caracterización como pueblo o república, los pueblos sin autonomía 

administrativa fueron conocidos como barrios. Carrnagnani llama a este 

"proceso de jcrarquización existente en los territorios indios".63 

La cabecera fungía como capital. contaba con los edificios públicos 

los funcionarios locales y era la residencia de la mayor parte de los indios 

nobles: esta política se justificó por la mayor eficiencia en el gobierno y la 

administración religiosa, y obviamente facilitó la ocupación de tierras por 

los españoles. 

El gobernador indígena tenía jurisdicción sobre el pueblo y sus barrios 

sujetos. Y bajo sus órdenes estaban en la cabecera y en los barrios 

con1unes. alcaldes. regidores y menores. 

Los nuevos gobiernos fueron determinantes para terminar con las 

encomiendas. Los proyectos de gobierno de república y sus funciones 

acarrearon cambios sociopollticos importantes en los pueblos de indios. 

62 11\.-dro Carr..tsco. op.dt., p.4 
63 Marccllo Cannagni, El regreso de los diose.~ ...• p.56 
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111. El cacicazgo como institución 

:3. 1 La política cspai'lola sobre cacicazgos en Indias 

Por "derecho de gentes ... la corona estaba obligada a "sustentar a los 

señores de la tierra": a can1bio de su renuncia al señorío y de su 

sometimiento al régimen. reconoció al señor indígena como "cacique" y 

confirmó sus antiguos privilegios hasta donde pudo conciliarlos con la idea 

imperial. L<i legislación temprana distinguió formalmente entre Jos "señores 

universales que habían tenido dominio y vasallaje de 1nuchos otros sei'lores" 

y los "señores particulares''. equiparables a los nobles sujetos europeos. y 

reconocía que debía darse a cada cu<JI In suyo. 1 

El término Cacique fue tomado de la llispaniola y calificaba a un jefe 

tribal cuyas características se desconocen y era equivalente a duque, 

marqués o conde~en España. La Jurisprudencia peninsular tradujo la palabra 

cacique por señor feudal y los españoles la retomaron para referirse a los 

nobles de la Nueva España. 

La corona no permitió que los indios llamaran a sus señores naturales. 

"señores" y dispuso por l~eal Cédula en 15:38 llamarlos caciques. 

Los cacicazgos coloniales fueron considerados patrimonios 

transmisibles. modelados según el patrón del mayorazgo espai'lol; las leyes 

sobre cacicazgos revelaron un claro paralelisn10 entre ambas instituciones. 

La administración colonial favoreció a los indios nobles y caciques dándoles 

mercedes o reconociéndoles sus privilegios. 

La influencia del patrón occidental del mayorazgo. se ajustó a los 

linea1nientos de un mayorazgo regular: es decir que la sucesión debería 

1 Pa.-;1or. op.cit. p. 77 
2 Juan d.: Solórzano. /,a política ;,.t.1üu1.i. p. 1 15-1 tti 
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recaer en un solo heredero en donde Ja gracia se perpetuaba y Jos bienes 

fueran inalienables e indivisibles entre otros herederos. 

En Ja Nueva Espai'ILI estas disposiciones pesaron de igual manera: Ja 

sucesión de los caciques era de padre a hijo con preferencia para el mayor 

de Jos hijos varones. Generalmente los cacicazgos favorecían a la sucesión 

rnasculina. pero se perrnitió cierto rnargcn para curnplir con las costun1bres 

locales. Era común que descendientes mujeres heredar-an cacicazgos aún 

cuando existían herederos rnasculinos potenciales. 

Lo más importante de la sucesión de cacicazgos a Jo largo del siglo 

XVI fue el requerimiento de ser descendiente directo y legítimo en una línea 

de señores nativos. Estas disposiciones eran vigiladas por la corona para 

que los contrayentes fueran nobles de cuna. La legislación real en 1576 

estipulaba que ninguna persona que tuviera sangre europea o indígena 

mezclada podía ser cacique. 3 

El título de cacique se convirtió en una concesión honorífica territorial 

otorgada por la corona en reconocimiento del sometimiento o colaboración 

de los antepasados. El antiguo Yya seguiría gobernando no como señor sino 

como encargo del rey, colaboraría como cacique. en la tasación de tributos. 

recibirla sus propios tributos de reconocimiento y estaría exento de Ja 

obligación de tributo.~ 

El cacicazgo en Ja Nueva Espai'la tuvo sin duda un papel importante en 

la actividad política. social y económica. La corona vió y aprovechó los 

beneficios que podla obtener del cacicazgo. a cambio le concedió 

tierras. 5 scrvicios. bienes y salarios. 

'Loc.cit. 
• l':L<;tor. op. cit. p.76 
5 En l:L., lir..'TTa.'> d.anw•s por ht....:lm que cxis"tt.."11 lt.'TTa./~U<.T<"-. tt.'rmino <lUC ._.,. 111ili.t;1d•• fX!rJ id1.."tlliliGir a k1s 
h.ahitant.::s de l<L<; ticrra.o; de cacica:1~0. lln jornakro que paga rL"tlla al d~"t)o <.k la m .. n.,;.·'111 J'll" J,L, tir..TTa.-.. que 
utili;.o".a. T:1ylor. Terralenientes y cam[><'.Üno.\.. .• p.59 
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Por medio del cacicazgo. los caciques lograron mantener vivos parte 

de sus antiguos privilegios, les permitió el dominio directo de sus tierras 

putrimonialcs. fueron reconocidos por la Corona y convertidos a la fe 

cristiana.Gconservaron privilegios como lideres locales. asimisrno fueron 

legítimos poseedores de propiedades legales. como el misn10 monarca lo 

estableció: 

Antes del advenimiento de la cristiandad. algunos nativos de las Indias 
íucron caciques y señores de pueblos. Ya que es justo que después de su 
convcsión a nuestra Santa fe Católica. ellos sigan gozando de sus p.-ivilegios 
anterior-es y ya teniendo clara lealtad a nosotros no deberán ser- obligados a 
ocupar una posición m;'is baja. or-dcnando a nuestras Audiencias !~cales que si 
estos caciques o pr-incipales. descendientes de señor-es anteriores. solicitan 
justicia para detentar- y her-edar su cacicazgo.· deben ser oidos con suma 
prontitud.' 

De esta manera n1ucl1os caciques asegurarnn sus títulos sobre tierras 

en fechas tempranas antes de que los intereses europeos en la propiedad de 

la tierra se desarrollaran. En 1 SSS se pretendió que los seílorcs naturales 

de las Indias "tan príncipes e infantes como los de Castilla" 8 fueran 

reconocidos corno verdaderos soberanos. aunque su poder estuviera sujeto 

a los reyes de Espaíla. 9 

El virrey i\ntonio de Mendoza. scílaló la confusión entre cacique y 

gobernador. y decía que los gobernadores eran electos por uno o dos anos y 

que la posición de cacique se basaba en la herencia. Basándose en estas 

reglas. entre 1550 y 1564 efectuó una detallada investigación sobre las 

formas de tributar que hablan tenido los indios en su antigüedad. e hizo Q~e 

varios funcionarios recorrieran las poblaciones recién congregadas para 

6 Esto se dio igual que en todo lugar corno en Yanhuitlán cu)'O cacique se ";ó envuelto L"tl w1 prncC!iO 

inquisitorial hacia 1544 
7 Torihio Esquivd Olin.-gón. /11jlue11cia de Espai>a .v lus ¡.;.~oJa.,- l Jniclos .,obre .\féx1cu. p. 303 
"Ddfina I..<.'ip<!J. Sarrclanguc. /.a noh/c::a indígena cit.• l'át=cu.aro. p.X4 
9 Loc.cit 
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fijar nuevas tasaciones. dt! acuerdo con el número de hombres y los 

recursos de los pueblos. 10 

/\ este respecto numerosas peticiones refieren en dónde se siguieron 

los procedimientos que realizaban los pueblos presentando pinturas ó 

códices declarando con pruebas sus herencias y propiedades. 11 En la región 

chocha al igual que en otros lugares los nobles también buscaron asegurar 

su posición en el nuevo orden virreinal. presentando lienzos en donde 

registraban los orígenes rníticos del grupo. Los pueblos que presentaron 

lienzos fueron : Tlapiltepec. lhuitlán. Coixtlahuaca. Coatepec. Santa Maria 

Nativitas. San Miguel Tequixtepec y Santa Maria lxcatlán, elaborados en el 

siglo XVI. 

La nobleza indígena reclarnó su reconocimiento en muchos lugares. 

amparado en su linaje de sangre. /\si que la legislación espai'\ola se 

preocupó por dejar en claro la legitimidad de quien ostentara un cacicazgo, 

al n1ismo tiernpo que agregaba "que no se permita a los caciques ningún 

exceso en lo que pretenda percibir. y los virreyes. <-1udiencias y visitadores 

de la tierra castiguen a los culpados y si algún cacique pretendiere tener 

derecho por razón de ser sei'lor diciendo que sus indios son solariegos. o 

por otra semejante r<-1zón de sei'lorío y vasallaje. oidas las p<-1rtes. provean 

justicia nuestras <-1udiencias". 12 

Hast<-1 1550 aproximadamente la corona respetó el sei'\orío territorial 

de los sei1ores naturales. El poder que habían ostentado hasta entonces fue 

reducido a través del nombramiento de jueces y de alcaldes indigenas que 

empezaron a controlar el tributo en los pueblos: la corona quitó a los 

sei'\orcs naturales la administración de la baja justicia y mediante la figura 

del corregidor. les quitó la alta justicia. 

1° Florcscano. op.cit .. p.40 
11 Ronald Spon ... ......, op.dt .. p.104 
I! Vasco de Puga. op.cit. p.122 
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En esta década la corona comenzó a regular las relaciones tributarias 

entre los rnacchuales y sus señores naturales. así una instrucción que dejó 

Mendoza a Velasco en abril de 1550 dice : " que el virrey tase y modere la 

comida y tributos que los maceguale::; dan a los caciques y gobernadores y 

otros". 13 

Dos reales cédulas de 1557 y 1 G58 se dirigieron a autoridades 

virreinales para proteger por medio del proceso apropiado judicial y legal. 

los derechos hereditarios con1probados por los caciques a sus cacicazgos 

propiedades y privilegios. 14 Estos derechos fueron reconocidos y los . 
cacicazgos corno bienes raíces quedaron sujetos a vínculo en la forma de 

mayorazgos peninsulares y se prescribió la herencia por primogenitura. 

Desde fines del siglo XVI los indios se rebelaron contra sus 

tradicionales obligaciones de trabajar colectiva y gratuitamente para los 

caciques. obligaciones a los que se habían surnado las tocantes a religiosos 

y Repúblicas y aprovecharon hábilmente la legislación española para su 

rebelión. 1
" No obstante para la Mixteca Alta. concretamente en 

Coixllahuaca. los cacicazgos se prolongaron con gran éxito hasta el siglo 

XVII. 

3.2 Los nobles y el poder local 

La nobleza indígena fue vehículo para la conservación de algunos 

elementos de la cultura prehispánica, pero también el grupo indígena que 

más aceptó o a quien se le permitió apropiarse en parte de la cultura 

española: sus privilegios y su mejor posición social y económica le 

13 l lankc 1 A.'\\iS. citado c..-r1 Mc.Ticgus. op.dt .. p.107. 
•• Recopilación de leyt!S ... ky. 6. tít. 7 lihro 6 
15 P·.L•mx-. op.cit. p.143 
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permitieron que adoptara bienes y costumbres de origen español. El 

reconocimiento de la élite nativa fue para la administración colonial un 

recurso de tipo práctico que le permitió garantizar una transición pacifica al 

régin1en colonial y mantuvo prácticamente intacta a la estructura social 

nativa. 113 

Los caciques actuaron con10 intermediarios del poder antiguo al nuevo 

gobierno. Conservaron facultades ante sus con1unidades. pudieron resolver 

exitosamente problemas políticos y legales. también tuvieron fuero especial 

y el derecho de tratar directamente con la audiencia. 17 

En lugares tan apartados como en la Mixteca /\Ita los caciques 

conservaron un sentido de obligación a la con1unidad: se consideraron aún 

indios pese al traje español y se con1portaron en una forn1a consecuente, 

derivaron los beneficios y asumieron Ja responsabilidad de su condición. 

Cuando ocuparon el puesto de gobernadores protestaron contra 

mestizos y españoles introducidos en sus pueblos. Se dirigieron ante las 

autoridades denunciando abusos de españoles sobre las tierras 

pertenecientes a sus cacicazgos. defendieron sus territorios contra la 

invasión de vecinos y los intentos de usurpación. 18 

El indio noble muy pronto comprendiú que debía actuar con nuevas 

leyes y así lo hizo. a través de la letra escrita se dirigió ·a las más altas 

autoridades, pidiendo mercedes y licencias que Je dieran prestigio y sobre 

todo seguridad económica. Manejó las leyes espai'lolas para su beneficio con 

el fin de ensei'lar política y económicamente lo que le pertenecía por 

derecho: su poder se basó principalmente en sus tierras y terrazgueros. al 

16 AGNI 36 cxp. 349. Santo D1.lnlingo Etla. AGNI', 1016. cxp. 5. Cuilapan. citad<• l.."11 r~1ylff. op.cir.p.53 
17 Pedro Carr.L~--o. np.cil.,p.9 
1ª AJT. Lcg. l Lcg. 37. E.xp. 39-48 
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mismo tiempo que recibía un sueldo procedente del tributo de la 

comunidad. 19 

En la rnixtcca. caciques y principales conservaron ventajas 

económicas si bien como beneficio derivado de su posición privilegiada en 

el cabildo. si bien vivieron momentos críticos pues dejaron de ser el estrato 

de dorninio y control rnftxirno en las comunidades. 

El cacicazgo de los Mendoza no fue la excepción en este proceso de 

riquezas y decadencias: la temática que presentaré a continuación será el 

desarrollo socioeconórnico de este Cacicazgo a nivel regional, y la 

participación del cacique localmente para luego analizarlo en un contexto 

regional hasta el siglo XVII. 

:3.:3 El Cacicazgo de los Mcndoza 

Una de las familias que conservó riquezas y beneficios después de la 

conquista en la región chocha fue el linaje de Los Mendoza; Se localizó su 

cacicazgo en lo que hoy corresponde a la parte norte del Estado de Oaxaca 

en los pueblos de Tcpeltneme. Aztatla y Teotongo. l lercderos de grandes 

fortunas. sobrevivieron durante toda la época virreinal. fueron caciques que 

se enfrentaron al clim:.i. y a las distancias que los rnanteñían lejos de su 

cabecera Coixtlahuaca. Sin embargo, a pesar de estas condiciones 

participaron activarnenle como políticos. ganaderos y comerciantes. lo que 

permitió ser uno de los principales cacicazgos de la región. 

Mencionarnos a Tepenene principalmente ya que fue el lugar que más 

se cita en los documentos. no así Aztatla y Teotongo. La politica de 

congregaciones también llegó a estos pueblos tan alejados. según Gcrhard 

se llevó a cabo en dos etapas. la primera fue entre 1550 y 1564 y la 

19 J,oc.cit. 
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segunda entre 159:3 y 1605: Ju primera etupa prácticamente se había 

conduido en la Mixteca /\Ita hacia 1563. año en que la comunidad chocha de 

Coixtlahuaca yu estaba congregadu. 20 

Tepenene debió congregarse por estos años. pues hacia 1599 ya 

estaba situado al murgen del río donde se ubica actualmente. 21 

Sin embargo, en 161 7 cuundo don Domingo de Mendoza solicitó un 

sitio de gunado menor a una leguu del poblado. los testigos afirmaron: 

que los naturales de tepencne ni de todo su distrito nunca fueron reducidos 
ni levantados del pueblo que al presente tienen y lo cual es Ja verdad.22 

Es importante destacar que dentro de la tradición oral. se cuenta que 

hubo una emigrución de un lugar llumudo la "Escalera" haciu Tcpenenc 

trayendo u cuestus a Santo Domingo el cual al cruzur el río se puso tan 

pesado que entendieron que era ese lugar el que le gustó al santo para 

hacerle su iglesia. y ullí fundaron el pueblo. 23 

Las condiciones geográficas del siglo XVI. nos hablan de un territorio 

árido en su mayoría lo cual demuestra que no existía tanta diferencia con la 

época actua1. 2
·
1 Cuando se dió posesión de una estancia para ganado a Don 

Domingo de Mendoza en 1 61 7. se describió el terreno de la siguiente 

manera: 

El dicho corregidor· llevando consigo a todos los cspanolcs y yndios fue 
boltcando por las dichas tien·as lo mas y nombradas a unas partes y a otras 
lo qua) todo hera tierra estcril y seca y en algunas partes montuosas 

dcspinos y arboleda baxa silvestre de ningun aprovechan1icnto<. .. ) 25 

20 P(.°"tCT Gcrhard. ··cong.R-g;1doncs de indio,,·· ~"tl 1 -<.."l.1tir..i.' de l li!>1C4"ia l\1cxicana No. :?. puhlicado (."tl /.ns 
pllehlos de in<lios y comimiclades .. Mé..xico. Colcgi<i de Mtxic,1. p. 63-69 
21 AGN. ML'TCL't.I~ Vol. 7. [ :?16. 
22 AGN. Ticrr.L" 1599. Vol. :?719. exp. :?3. f9 
2l 1 k-.y (."tl dia. la g<."tlle de T<.-pclrtK"tllC.. hi etk."tlla. Son ""fX--n;vcnci;~, de mih1'- y k')'-"tl<iL' rdi¡.!.i•""l.' del lugar. 
24 Según una r~>luciún prcsid<."tlcial del 17 de rn•'-;<."tnhrc u ... · 1<>.t \. uke ..¡u ... • la G1lid.au de'"'' !<.Trenos o 
J;L'>tal cerril. (."tlll 1m 2°/o de tkrra cuhi,~1hlc de wi;1 e"t~"tl.,¡,,,., t~-rrih ..-ial de .t 7. 3:? 1 h~-ct;ire.a.,. 
~ AGN. ·ncrr.L" Vol. :?81 :?. cxp. 1 1 1: 3 1:? 
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El clima y Ja ubicación geográfica de estos Jugares impidieron que 

estas tierras fueran atractivas a la mirada de los españoles y estos 

elementos contribuyeron segiln Pastor a que muy poco se desarrollaran 

haciendas españolas. y por lo tanto beneficiara Ja supervivencia de los 

cacicaz~os en esta región. 2
¡¡ Esta afirmación tiene sentido si analizamos que 

eran lugares t,,~1stante apartados y sin ningun aprovecharnicnto. por lo tanto 

a los españoles poco les interesó esta zona. Para los caciques mixtecos esta 

tierra les había pertenecido desde tiempos inmemoriales y no había razón 

para abandon::irla. 

Antes de finalizar el siglo XVI. varios caciques hablan integrado sus 

ticT."ras patrimoniales. sus mercedes y quizá alguna que otra superficie 

vecina abandonada. en ranchos cuya producción les aseguraba una renta 

independiente de la suerte de la población y de la economía colectiva 

indígena. 

El Cacicazgo Mcndoza hasta donde tenemos noticia aseguró su 

patrimonio solidamente. eran herederos de una nobleza que se ubicaba en 

Coixtlahuaca. 

Las posesiones de este Cacicazgo debieron ser muy grandes pues en 

la documentación de la época se dice que abarcaban: ~los cacicazgos de 

tepcnene y tonalan y varrio de san migucl Aztatlan y de· el de Santiago 

teotongo" .27 (ver mapa 2 en apéndice 1) 

Si bien es cierto que este Cacicazgo está ubicado en la región chocha, 

la Corona lo ubica de modo genérico en la Mixteca: -En el pueblo de 

tepenene de la mis teca al ta. " 28 

Hemos mencionado que Tepcnene se localiza en un lugar aislado, por 

lo que dificilrncnte tenemos referencias del lugar. por ello este estudio parte 

26 Paswr. np. cit, Jl.X2 
27 AGN. TiL'TT'J.'- Vol. 232 Exp. 1 
~ AGN. TicrrJ."'- Vol. 2X12. Exp. 11. f. 318 
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de los sitios que estuvieron y estfm más próximos a ·repenenc como son 

Yanhuitlán. Teposcolula y Coixtlahuaca respectivamente. Me basaré en los 

documentos de la época para hablar de las condiciones que se observaban 

en estos pueblos. pensando que los conflictos o situaciones impactaban de 

n1ancra regional. 

Coixtlahuaca fue la cabecera de tepenene: "(. .. ) de los pueblos de 

tonala y tepenene en la provincia de cuextlahuaca"29 "del pueblo de 

tepenene subjeto questlavaca".30 

Por otra parte Yanhuitlán fue la jurisdicción: "(. .. ) del pueblo de 
. 

tepenene sujeto a el de cuctlavaca de la jurisdición de Yanhuitlán"31
• En 

otros documentos aparece como: "Tepenene y Tonalá, de la Jurisdicción de 

Teposcolula agregada a la de Yanhuitlán". 

El Cacicazgo de los Mendoza sobrevivió durante la época virreinal. 

mantuvo registradas sus actividades. por lo que aportó información de su 

existencia en sus testamentos. pruebas de linaje y líneas de ascendencia 

entre otros documentos. 

Muchos de los Caciques se presentaron ante las cortes espai'\olas 

agudamente conscientes de su continuidad lineal. hicieron todos los 

esfuerzos posibles para preservar la antigua tradición de sucesión por línea 

directa. recordando y recopilando sus genealogfas y ctcfcndiendo sus 

antiguos derechos. 

Entre 1567 y 1597 por lo menos 26 caciques mixtecos obtuvieron 

mercedes.32 A fines del siglo XVI varios de ellos tenian suficientes tierras 

para darse el lujo de regalar algunos pedazos a los conventos y a las 

primeras cofradias33
• El Cacicazgo Mendoza no fue la excepción. 

29 Loe. cit. 
JO AJT. Legajo 0007. Exp. ll044 
11 AGN. Indios. Vol. ::?3. Exp. J22 .. I~. 284-285 
12 Sporcs. R. Y J. ~1klai\a .. lndic.· dt' docum<·r1tos para la ··tnohistoria .... citado en l'".L'>l<lr. op.cil., p.83 
31 AJT. lcg. 1<..i. cxp. J4, ""pr•~•'"ºi.'·· citado en l'".1..;t<Jr, op.cit.,83 
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El Cacicazgo de Jos Mcndo;;:a fue un "vínculo" civil perpetuo, por el 

cual se realizaba la sucesión. posesión y disfrute de los bienes a él 

pertenecientes, según las reglas establecidas. Es decir perpetuaba las 

riquezas y privilegios de una familia y sus descendientes. 34 

3.4 Privilegios y concesiones 

La actitud que tomaron Jos caciques mixtecos y zapotecos a la llegada 

de los espai'loles en 1521, fue unirse a Francisco de Orozco y desde estos 

momentos consiguieron premios y concesiones por los espai'loles. Orozco 

prometió a los caciques defender "sus derechos y prerrogativas"35 a cambio 

de su apoyo. 

La administración colonial favoreció a los indios nobles y caciques 

dándoles mercedes o reconociéndoles privilegios exclusivos de Ja clase 

noble: ello significaba que su nueva vida también tendría cubiertas varias 

necesidades sociales y sobre todo económicas. 

Lo primero que preocupó a Jos caciques fue el adquirir un título de 

nobleza, que en esos morncntos hiciera frente a una sociedad que 

amenazaba con arruinar a Ja nobleza indigena: el consoguir privilegios 

concesiones o licencias los incorporaba automáticamente dentro de la 

sociedad virreinal. 

Uno de los privilegios hacia los caciques fue el uso de la palabra 

"don". Sin embargo su abuso obligó a que Felipe 11. en 1611, declarara por 

ley que solamente podrían usarlo los obispos, los condes, Jos hidalgos y 

otras personas tituladas. junto con sus familiares. No obstante. los caciques 

:w Guido Milnch. ¡._--¡cacica:::~<> d<' San J1N>11 J<·otilm<Jcan Juranl<' la ( 'o/onia J 5:! J-JH:! l. p.11 
" M Angeles Rc•ncn> <."11 ''tktxotca y "u hi>-tor-ia" en l .<·cruras hi.,·1óricas . ... p.28 
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indígenas solicitaron el titulo de "don"36 porque consideraron que les 

correspondía por derecho y además venfa1 a ser una reivindicación de su 

calidad de vencidos y una garantía de ser vasallos privilegiados de su 

majestad; Asf fue usado tempranamente por los caciques Mendoza: 

Don Domingo de l'vlcndoza indio nalural y cacique y principal...37 

En la manera de vestir se llevaba el estatus social, el uso de toda 

clase de adon1os en sus trajes como encajes o alhajas de oro fueron muy 

significativos en su vida diaria. El indio noble solicite'> todas las licencias 

posibles para adquirir la plenitud de vasallo: vestir a la usanza espai'\ola, 

usar armas y caballos enfre otras cosas que significaban una gracia del rey, 

de esta manera se fomentó la creación y permanencia de la aristocracia 

indígena que favoreció la corona en las primeras décadas de conquista. 

El linaje de los Mendoza consiguió licencias que solo estaban 

permitidas a Ja nobleza indígena, engrandeció su nombre y su presencia 

ante sus comunidades. En 159:~ se otorgó una licencia a Don Francisco y a 

don Felipe de Mendoza para montar a caballo y vestir a la usanza 

espanola.38 

Entre otros privilegios, los nobles estuvieron exentos del pago del 

tributo que se decretó en 1572. ª9 Asimismo los caciques y principales 

estaban exentos de la prestación de servicios Jo mismo c:¡ue sus hijos 

mayores, y el alcalde mayor estaba obligado a vigilar que los nobles no 

fueran ocupados en aquellos puestos que pudieran significar menoscabo en 

su persona o deshonor en su dignidad de clase. 40 

"'El -don .. a sido tma palahr..1 Je rcsrx."lunso !><.'11alamicnto. En Wl principio füc priv-.itivo del P·.ipa y luc.."gll se 
extendió a k"' ahadcs y ahl'ls JigJtataric"' de 1,1 i!!l.::-ia. Y Je :u.:¡uí pa_ .. ó a la jcrJn.luia civil. pero no podía 
lcgalm1.."t1IC tL'kin;c si no~ p.r...-ia algm1a autori/~Kiún. 
"AGN. ·ncrm . ..._ \',11. :::?32. c.xp. 1 
·
18 AGN. Indios. Vol. 6 cxp. 798 y 801 
w Recopilación d~· lt:\v.~. l.~")' 18. tir. 5. lih.,; 
"'l..<'lpcz Sarrchmguc. op.cit. p. I::?~ 
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El Cacicazgo de los Mendoza tuvo gran importancia en la Mixteca 

Alta, y a lravés de licencias y concesiones legitimó su poder. Entre las más 

significativas que conocemos es1án las siguientes: todas ellas contenidas en 

Los títulos primordiales. 41 

El :30 de mayo de 1 5RO fue concedida una merced a don Miguel de 

Mendoza cacique. por Don l .uis de Velasen en la Ciudad de México. 

El 22 de mayo de 1585 fue otorgada una merced de tierra a don 

Francisco de Mcndoza. 

El 7 de agosto de 1 S90 fue dada otra a don Francisco de Mendoza. 

El 1 1 de noviembre de 161 7 fueron otorgadas dos caballerías de 

tierra a don Francisco Felipe de San Jacinto42 por el Marqués de 

Guadalcazar. 

El 20 de junio de 161 7. fueron otorgadas dos caballerias de tierra a 

don Domingo de Mcndoza. por el Marqués de Guadalcazar. 

El 20 de junio de 161 7 fue dada una merced de sitio para ganado 

menor a don Domingo de Mendoza. 

El 12 de abril de 1 71 O fue otorgada una Heal provisión ejecutoria en 

que declaraba su real allcza por cacique de Tonalá y Tepenene a don 

Domingo de Mcndoza. 

También once decretos superiores para que les mantuviera en su 

cacicazgo de los cuales solo uno estaba ejecutado. 

El Cacicazgo de los Mendo7.a logró mantener vivos sus privilegios que 

le permitieron el dominio directo de sus tierras patrimoniales al tiempo que 

adquirió la necesaria adaptación cultural, ideológica y económica al régimen 

colonial. 

"' AMIM 17tulo:r primordialt•s ... (8 do •. "Wl1cr11os sin catak.g;u-. 
42 Aunque este apellido no M: aseda cn1 1,,,. Mc.-ndnr..t.. el propio Don Domingo de Mcmkv.a lo indll)'\ en 
171 O en el pleito conlrJ su prima Miria Je l\-tcr1d<v-..t. 

'------------------------------------·---------· ----
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Otro privile.gio que podemos mencionar dado a los nobles era el ·de 

tener un representante en cuestiones civiles que supiera hablar el 

castellano. aún cuando el cacique supiera conversarlo. 43 

:~.4.1 El derecho por sucesión 

El Cacicazgo virreinal de Sanlo Domingo Tepenene. luvo un carácter 

hereditario de padre a hijo, y aunque con muchas dificultades llegó intacto 

hasta el siglo XIX. La sucesión de los caciques fue de padre a hijo con 

preferencia para el mayor de los hijos varones. 

El sistema de herencia por primogenitura alejaba a los parientes al 

paso de las generaciones y la historia del cacicazgo en la época virreinal 

fue un proceso de desplazan1icnto del gobierno indígena tradicional que 

culminó con su desaparición en la administración pública. 

Las leyes españolas con1pararon los cacicazgos a los rnayorazgos, y 

para 1603 se habla ordenado que los hijos sucedieran a los padres en el 

señorio. Como el mayorazgo el cacicazgo solo podia recaer en los 

descendientes de buen linaje y limpieza de sangre sin mezcla alguna de 

otras castas. 

Cuando en 1710. el cacicazgo de los Mendoza enfrentó los problemas 

de sucesión Don Domingo en un pleito contra su prima Dona María de 

Mendoza. se valió del mayorazgo español para defender su Utulo de cacique. 

Al cacicazgo se le comparó con el "mayorazgo español". 44 La corona 

emitió mandamientos semejantes en diferentes años. Aún así las 

caractcristicas de sucesión en los Cacicazgos se explican indudablemente 

en el Cacicazgo de los Mendoza. 

0 1 kyY en día en l~Lo; lio.!Sta' o Jcti.mci< Wl<:S. aún ~ rL-quicre Je la pn:scncia de un íL"Píc:>oL'tlt.intc. a 4uie11 )O 
compararla con el interprete. p;ira J"'<.kr con"~'ttir l~L' pan~ es prohahle que c.xb.ta <k.........Jc L"ntonccs. 
""Sus lincaJllienl<"- qUL"'darun estudiados L""ll el c.1pítul•• anterior 
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<. .. ) de mi parte en dicho Don Nicolas conH> varon y como mayor rccayo 

dicho cacicazgo y no en dicha Da. María por hcmbrJ y menor siendo por 

esto lo que se observa en los mayorazgos de cspana a que se equiparan Jos 

cacicasgos( ... ) 1
:; 

1.a sucesión en el Cacicazgo de los Mendoza solo se dio con los 

varones, según se corrobora en este documento. las mujeres no participaron 

de manera importante como sucediera en otros cacicazgos. 

Muy a menudo Jos cacicazgos presentaban problemas por cuestiones 

de herencia y legitimidad. En 1572 en Tejupan se llevó a cabo un litigio por 

la sucesión de los gobernantes de este lugar. Los caciques que aspiraban el 

cargo eran tres y cada uno presentó argumentos que fueran válidos ante la 

justicia espai'lola. los cuales fueron analizados detenidamente antes de dar 

una resolución: todos presentaron pinturas. testa1nentos. testigos, que 

hicieran valer su linaje. Los caciques que reclamaban el poder. eran don 

Felipe de Austria. don Juan de Zúi'liga. y don Gregorio de Lara.46 

Don Felipe de Austria. cacique de Teposcolula. afirmaba descender 

de uno de los más prestigiosos linajes de la mixteca. el de Tilantongo: Don 

Juan de Zúíliga. sei'lalaba que descendía de Teiltecutle y deJ Acabeuchil. la 

insistencia de ambos caciques era el derecho a la primogenitura en la ley 

espai'lola. Don Juan que era gobernador expresaba además que tenía el 

apoyo. tanto de los naturales como de los frailes. finalmente fue a don 

Gregorio a quien se reconoció como cacique por herencia materna pues ella 

era hija de sei'lorcs prehispánicos. 

En las últimas décadas del siglo XVI el poder de estos caciques había 

disminuido, no obstante. buscaron nuevas alternativas como rentar sus 

0 AGN. 11crnt.<;, vol. 232. cxp. 1 1: 1 R 
46 M Angclc:s Romero. Hl sol y la cruz. p. 1 19 
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tierras a principales y común del pueblo de Tejupan en este caso, buscando 

percibir ganancias de cualquier modo: los renteros habían quedado en 

llevarle cantidad de maíz. trigo, frijoles y manifestaban haberlo hecho ante 

el corregidor Pedro Mairena y haber cumplido al pie de la letra lo acordado, 

pero por el momento no podían por un temblor de tierra. argumentaban. se 

habían caido las casas del convento de los religiosos que les administraban 

la doctrina y las de la comunidad y no podrfan sembrar las sementeras a que 

estaban obligados por lo tanto pedían que aceptara el cacique solo por un 

ai'lo, el pago de un real por cada indio casado, y de medio real por los 

solteros, viudos y viuda~47 sin entenderse que fuera derrama. 48 

3.4.2 El derecho por propiedad 

Gozaron Jos descendientes de antiguos sei'lorcs indígenas de Ja 

capacidad jurfdica para disfrutar del dominio privado de su patrimonio 

territorial. con carácter individual, aun cuando esta capacidad estuviera 

condicionada a la protección y tutela de las autoridades espai'lolas. 49 

El enriquecimiento de Jos caciques al estilo europeo fue Ja 

consecuencia de una base de relación de poder y dominio. de tal manera 

que conservó el control polftico de las gubcrnaturas en el siglo XVII en la 

mixteca al ta. 

Los caciques tenian que acreditar su descendencia, por tanto en una 

cédula l~eal de 1576 se estipulaba que ninguna persona que tuviera sangre 

europea o indfgena mezclada podfa ser cacique50 y en 1614 otra orden 

reiteraba el derecho a la sucesión hereditaria "de acuerdo a sus leyes y 

41 Corre.-¡xindía a una fracción Jd JX."'<.l. Un IX-"-> de oro n'llllún c..¡uivalía a ocho reales de plata. 
••Se entendía o::imo im~t<"' ...,,_ix·•:ial...,,.. 
•9 Münch .. -~rL-ncncia Je la tiLTTa y <Vg:miJ'~teko ,,.cial cn <ktxac.1 durame ht col""ia"" en Aruzlt•s J.· 
Anlropolüf:ía_ ... p.170 
'°"Recopilación di! C•'d11Ja., .. ky 6. lihro 6 p. l 2R 
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costumbres".51 Para comprobar la propiedad, extensión y límites se 

recurrió a la tradición por medio de pinturas e informaciones. 

Sin embargo la problemática a la que se enfrentaron aumentó cuando 

el común dejó de estar dispuesto a trabajar para ellos. Los caciques 

preocupados por su destino iniciaron una lucha por la defensa de sus 

propiedades ante las amenazas de espai'loles e indios. El apoyo que tuvieron 

de las autoridades españolas en un principio desapareció en gran medida, 

con todo esto. los cacicazgos iniciaban una decadencia inevitable. 

El cacicazgo de los Mcndoza como muchos caciques de la Mixteca 

alta iniciaron grandes litigios para defender sus propiedades, apelaron a las 

tierras y bienes que eran referidos como parte de sus cacicazgos, para los 

cuales reclan1aron sus títulos y derechos en virtud de su descendencia 

legitima de los gobernantes prehispánicos. 

Sólo la propiedad de sus tierras en vinculo permitió al cacicazgo de 

los Mcndoza mantenerse hasta el siglo XIX. 52 Al crearse el Juzgado General 

de indios, toda la comunidad indígena inconforme llegó a quejarse. desde los 

nobles que querían ampararse hasta el más débil indio natural reclamando 

injusticias. En 1 f:i82. en Coixtlahuaca se presentó ante el alcalde Juana 

García india natural, argumentando que sus padres le habían heredado 

tierras, casas, dinero y bienes muebles. que estaban en poder de Juana 

Garcla y Pedro Ortíz que eran sus parientes indios principales quienes los 

administraban. porque al morir sus padres ella era de muy poca edad: que 

toda esta herencia la custodiara gente segura y de confianza, porque de lo 

contrario por negligencia y mala administración de estas personas podría 

SI /.oc. CÍI. 

si Milnd1. ••Tenencia de la tierra y organización social en Qvcaca dumnlc la colonia- L"'ll Anales de 
Antropología •.. Vol. 17. 1.2 p.170. 
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perderse.53 Esta misma situación se daba cuando el heredero legitimo del 

cacicazgo no había alcanzado la mayoría de edad. A este proceso se Je 

llamaba "curaduría" de los bienes: se distinguía al pariente más cercano 

para que n1ediante la fianza establecida por la ley, los custodiara y 

administrara fielmente hasta que el heredero alcanzara la mayoría de edad. 

También se nombraba curador de los bienes cuando el tenedor de un 

cacicazgo había desaparecido por más de 10 ai'los sin dejar noticias de su 

existencia. 54 

El cacicazgo de los l\.1endoza pudo conservar su patrimonio 

éxitosamente y además pudo aumentar sus propiedades como lo describen 

los testamentos de la familia. Don Francisco de Mendoza compró unas 

tierras llamadas daminda a don Miguel de Mendoza cacique de san 

Francisco. 55 Asimismo adquirió otras propiedades en 1615 según seí'\aló en 

su testamento: 

... tengo rarnhien de tierras de nulpas y una guerra alla en juquila de mameyal y chicos sa 
potes y otras diferentes la compre en siento y treynta pesos <. .. )otra suerte de 
tierras que llaman l?ctuyc/Jcj tiene frutales y plantanales • que me lo vendio 
don Xristobal de Baconzclos en siento y sesenta pcsos ... 56 

3.4.:3 La familia y el parentesco 

El sef\orio de Coixtlahuaca debió incluir las tierras donde se ubicó el 

Cacicazgo de los Mendoza y es muy probable que las familias estuvieran 

emparentadas, corno se daba en la época prehispánica. A partir· de los datos 

proporcionados por Jos testamentos trataré de reconstruir el árbol 

genealógico de los Mcndoza. (ver Ja genealogía en apéndice l cuadro 1) 

~' AGN. Indios., Vol. 2 E.xp. 1004 (230 Justamente '-"'lo (\;1."\ en el cacicugo de I<,.; Mcndlv.a., en 1\.-cha.-; muy 
tardias en 1757. Don Mmucl de M ... -nd<v;1 h.ihía muerto y su hijo l)...T1 J<1'oé de Mcndo_...a era men<.- de edad 
tuvo un .. Cl.trJdor"" el cacique de Tt."\luixl<.1"--.: .• l,..J.,1<.-. op.cll. p. 319 
~ l.1.'lpo!J'. Sarrclanguc.. op.ót. p.106 
H AGN, Ticrr.L'- Vol. 232. E.xp. 1 1:x 
"'AGN., ·ncrr-.i..'- Vol. 232. Exp. 1 C 1 7 
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Esta familia como mencionamos anteriormente se conservó hasta el 

siglo XIX, sin embargo para fines de este estudio sólo abarcaremos hasta 

principios del siglo XVII.57 

El hecho de que varios caciques se llamaran de la misma forma. se 

prestó a algunas confusiones más de acuerdo a las fechas pudimos 

diferenciarlos. No encontré registro de los bautizos de los caciques pero, 

pero consideramos que la preferencia por el de Domingo se debió a Santo 

Domingo de Guzmán fundador de la orden que estaba evangelizando en esas 

tierras. el de Francisco. a San Francisco de J\sfs y el de Felipe, 

probablemente a San f.·elipe de Jesús. Este último fue el nombre que 

predominó en Yanhuitlán. En cuanto al apellido Mendoza probablemente fue 

adoptado en tiempo del propio virrey así apellidado. 

En 1 71 O. se mencionan otros apellidos; 

Dn Don1ingo de rnendoza xirnenez y Gusman cacique y principal de los 

pueblos de tonala y tepencnc (. .. )Dn Luis de Mcndosa Ximcncs y Gusman.58 

No conocemos aún su origen en esta familia es probable que hubiera 

una relación de los Mendoza con los caciques Guzmán de Yanhuitlán ; que se 

hayan creado o también ser nuevas lineas de parentesco por matrimonio o 

quizá existieron nuevos personajes significativos en la época con quien se 

identificaran. 59 Lo importante es que el apellido Mendoza fue incorporando 

nuevos elcn1entos; no sabemos si a la vez hubo o no aumentos territoriales. 

Don Francisco de Mcndoza al no tener hijos con su mujer Dona 

.H Los datos del caci~o se- extienden ha.'1a el sig.lo XIX. cuando ll~ caciques han pcniido tl'.ldl>. En el 
archivo de Tcpclmcrnc y el A<.iN existe la l!-L"flcalogía de la.' gcn~T'JCk1ncs ljUC sigukron n.-.:1.amand<l sus 
c.1"Mlcgios. 

AGN. ·ncrra., vol. :!32. C.'<fl. 1 1:J 
59 lgnor.imos si estos d<~ "~"'""' .arcllid<t:- e>-tén vim:ul.adl~ a nU<."'ª' r&n~L' fa1nilian:s. 
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María60 asignó en su Leslamento los derechos sucesorios del cacicazgo a su 

hermano Don Felipe de Mendoza porque así lo señalaban Jos lineamientos 

oficiales. En cuanto a sus tres hijos bastardos. Francisco. Ana y María les 

dejó "sinco pesos a cada uno". En el mismo documenlo pidió a su hCo!rmano 

que tomara Ja tutela a esos hijos bastardos. Jos criara. les diera de comer y 

de vestir. Aparte dio de su herencia a su sobrina Ana de Menda.za 

"sinquenta pesos en reales que salgan de mi hazienda" lo mismo que ocho 

yeguas con la autorización adicional que si era la voluntad de Ana podría 

quedarse a vivir en la casa de Don Felipe.61 

Don Felipe de Me'ndoza heredó sus bienes a su hijo Don Domingo de 

Mcndoza. quien a su vez heredó a su hijo don Francisco de Mendoza. 

3.5 El papel polftico del Cacicazgo Mendoza y sus obligaciones 

La nobleza indígena fue la principal mediadora durante los primeros 

años de dominio espai'lol. La corona aprovechó de una manera sutil que los 

caciques siguieran manejando los asuntos polfticos de sus comunidades y 

poder así obtener la mano de obra indígena y la recaudación de tributos. 

El antiguo Yya seguiría recibiendo sus propios tributos de 

reconocimiento y quedarla exento de las obligaciones a que quedaba sujeto 

el indio común. El reconocimiento de Jos Yya,dado su derecho a tener el 

cargo de gobernador: éste en las primeras décadas estaba reservado a los 

caciques y el de alcaldes y regidores a los principales. En 156:3 una cédula 

autorizaba ya a Jos alcaldes y regidores de indios a aprehender no solo a los 

micrnbros de sus con1unidades indígenas sino incluso a rncstizos y mulatos 

delint.:uentes 1nicntras llegaba una autoridad española. 

60 El t~muncnto consultado no mcnckua los apellidos 
61 l.nc.cit. 
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Es muy probable que en la cabecera de Coixtlahuaca se considerara a 

los caciques de Tepenene como principales y que ocuparan puestos de 

acuerdo a la importancia económica de sus tiempos. E.n 1605, Don Felipe de 

Mendoza fungió como alcalde en la cabecera: para 1617. Don Domingo de 

Mendoza desempeñó el mismo pucslo en Coixtlahuaca en donde poseía casa 

y otros bienes. 62 Mas tarde en 1692, el cacique don Domingo de Mendoza 

fue nombrado alcalde del lugar. Al paso del tiempo los Mendoza fueron 

creciendo económica y políticamente. de esta manera una de sus 

generaciones obtuvo el cargo de gobernador, asi otro cacique llamado 

igualmente Domingo de ·Mendoza ocupó en 1717 el cargo de gobernador en 

Coixtlahuaca. 63 

Entre los deberes de los caciques estaba el ejercer como electores, 

tenian instrucciones precisas para elegir a sus sucesores, entre otras 

aquella que estipulaba que debla preferirse a los ladinos que supieran leer y 

escribir. 

A lo largo del siglo XVI los cargos de gobernador estuvieron 

estrechamente unidos en con cacicazgos poderosos no obstante el sistema 

electivo de gobernadores implantado por el virrey Mendoza, pues finalmente 

otorgó la preferencia a los indios nobles para ocupar estos cargos. Los 

caciques lo eran por derecho de herencia y los gobernadores por elección y 

confirmación de la autoridad real. 64 

Sin embargo la corona poco a poco inició una polftica de reducción del 

poder político de los caciques. implementando nuevas maneras de elegir a 

los gobernadores. Las elecciones fueron la principal vfa parcl lograrlo, en los 

advertimientos de Don Luis de Vclasco. refiere que : 

62 AGN. 7ierras. Vol. 232. f. 9 
63 Pastor. op.cit., p. 317 
.-... R.C. 6 dcjwtio de 1554 citado en l~'JrcL Sarrcl:i.nguc. op. cit .• p.124 
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... la orden que en este caso he tenido es que cuando tal cacique viene pm-

elección. mando que conforme a la costumbre antigua que han tenido elijan 

en nombre por cacique la per-sona que les pareciere ser conveniente para el 

cargo y que sea indio de buena vida y fan1a y buen cristiano y apartado de 

vicios y que esta elección se la dejen hacer Iib1·en1ente .. .';s 

En algunos pueblos las elecciones de gobernador recayeron en 

persona diferente del cacique. El gobernador fuera o no cacique se convirtió 

en oficial asalariado del rey. Esta relación fue precaria pues en cualquier 

momento la corona podrJa disponer de sus propiedades. Los caciques serían 

a veces retribuidos como los magistrados y oficiales indígenas con "sobras 

de tributos y bienes de comunidad" . 136 

En apoyo de los descendientes de las clases reinante, en la 

Recopilación de Cédulas de Diego de Encinas hecha por orden real y 

publicada bajo la firma de Carlos 1 y la princesa Juana en Valladolid en 6 de 

agosto de l 5G5. cuya ley IV dice: 

... que se guarde las leyes que los indios tcnian antiguamente para su 

gobierno. y las que hicienn1 de nuevo. al n1ismo tiempo que se ordena que 

las leyes y buenas costun1b1·es que antiguamente tenían los indios para su 

buen gobierno y policías y sus usos y costumbres observadas y guardadas 

después <. .. ) se guarden y exccuten y siendo necesario. por la preferente las 

aprobamos y confinna111os con tanto, que nos podan1os ai'ladir lo que 

fucrcn1os servido y nos pareciere que conviene al servicio de Dios. nuestro 

sei'lor y al nuestr·o y a la conservación y policia christiana de los naturales 

de aquellas provincias no perjudicando lo que tienen hecho. ni a las buenas 

y justas costurnbres y estatutos suyos.';7 

M /1>e.cit. 
66 AGN lndi~ Vol. l Exp. 50 [ 19 
61 Recopilaciófl de Cédulas de Di<.'go de Encina.,. Lihro 11 Tit. 1 p.13. 
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En 1618 otra cédula separaba formalmente el poder del cacique y el 

de la república. 1\1 darse esta separación los individuos elegibles para 

cargos públicos no procedian ya necesariamente de Ja nobleza indígena. 

aunque para la f\.1ixtcca Alta. corno dijimos líneas arriba los gobernadores 

siguieron siendo c<.1ciques en el siglo XVII. 

J\ partir de estos momentos el acceso a los oficio.s de república sólo 

era posible mediante designación o elección y ya no por herencia. De 

acuerdo con J;:is costurnbres prehispánicas, las elecciones eran privilegio de 

las clases altas y tantu electores como candidatos debían ser nobles () tener 

una posición alta en la jerarquía social. Esto se siguió considerando durante 

la colonia, las elecciones quedaron sujetas a la aprobación del virrey.68 

Los espai'loles in1pusieron el término de un ai'lo para la renovación del 

cargo. Se exigió que Jos oficiales de la república fueran indios y que su 

trabajo estuviera bajo la tutela de la autoridad espai'lola. 

Los caciques contribuyeron a su propia desaparición política al 

mantener la actitud de que cualquier puesto que no fuera el de gobernador 

estaba por debajo de su dignidad.09 Por ejemplo un cacique de Coyotepec al 

ser electo para regidor rehusó al cargo en 1710.70 

Por otra parte. los indios también aprendieron a usar la legislación 

espai'tola, se quejaron de maltratos recibidos y se rebelaron contra sus 

tradicionales obligaciones de trabajar colectiva y gratuitamente para los 

caciques. religiosos y repúblicas. La decadencia pol!tica de los nobles en los 

últimos 150 ai'\os de la colonia. estuvo determinada por el incremento de las 

disputas de tierras entre los nobles y las comunidades: las relaciones en la 

posesión de los cargos públicos y de tierras significó una creciente falta de 

""García Maninc;r_ op.cit. p. 100 
69 Ta)ior. op. cit .. p. 72 
70 AGNI. 37 E.xp. 175. citado en "\Villi•un Taylor, op.cit., p. 72 
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respeto por la nobleza. Esto nos demuestra que la jerarquización política 

práctican1cnte estaba en decadencia, para entonces los mucehuales podían 

ser elegidos para puestos del cabildo, muchas gentes del común se elevaron 

a unu posición económica igual a la de lu noblezu mediante nlatrimonios con 

principales. a través de actividades comerciales o gracias a la división de 

propiedades de los principales. 71 

El Cacicazgo de los Mendoza estaba sujeto a la cabecera que era 

Coixtlahuuca. en la cual la organización política funcionaba de la siguiente 

n1ancra: 

Cubecera Pueblo sujeto 

Coixtluhuaca Santo Domingo Tepcnene 

Gobernador y oficiales Autonomía administrativa 

de la l~epública. Limitada, con regidor y 

alguaciles 

Barrio 

Ton alá 

Sin autonomíu 

administrutiva 

Para 1 678 varios pueblos deseaban convertirse en cabeceru entre 

ellos estaba Santo Domingo Tcpcncne con sus agregados; (los pueblos de 

La Concepción, San Antonio y San Miguel Astatla). Otros eru Santiago 

lhuitlan; (con los pueblos de San Mateo, San Francisco y Magdalena 

Jicotlán) y San Cristobal Suchixtlahuaca con su agregado (Santa Cruz). 

Estos tres pueblos deseaban ser cabeceras y mencionaban tener una iglesia 

en buenas condiciones. con ornamentos necesarios para su culto, con 

órgano propio y bienes de comunidad. Dccfan también que si se autorizaba 

la separación, se haría más rápida la cobranza y aumentarían los tributos, ya 

71 Taylor, op.cit., p.169 
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que se contaría con el apoyo de los caciques y principales de los pueblos. 72 

Un aílo después se daba respuesta a la petición anterior a través de 

un informe del alcalde y del cura de doctrina fray Scbastián Ramos. en 

donde dc<.:ia: "no haber lugar a la separación pedida por los pueblos. sino 

que continúe la unión que hasta ahora han tenido pueblos con la 

cabcccra". 7~1 Fray Sebastián Hamos. quien se.: oponía a la separación. 

consideraba que el gobernador no tenía problemas para cobrar el tributo y 

que los religiosos no podrían acudir a todas las fiestas de los pueblos 

principales, y recomendaba: 

[se )mande dur dcspucho puru que todos los ui'los sean electos un ulcaldc o 

gobernador. ulgunos pr-incipales de dichos pueblos en esta cabecera de 

Cuestlavaca porque este ha sido el principal motivo que han tenido para la 

scparución que pretenden ofendidos de que muy pocas veces los haigan 

elegido en dichos oficios en la cabecera como en su petición lo presentan y 

con este n1cdio se aquietarán. 7
-i 

Por otra parte los principales y el gobernador de Coixtlahuaca 

también se opusieron a la separación y dijeron que bastarfa que se 

alternasen en los pueblos los oficiales de república.75 

3.5.1 Adaptación y supervivencia de los caciques en la Mixteca 

Acostumbrados a tener el poder en sus manos y no solo eso sino 

tener la comunicación y el entendimiento con sus dioses los Yya en la época 

prehispánica y caciques después de la conquista se manifestaron pese a 

n AGN. Indios. vol. 25. cxp. 360 
73 AGN. Indios, vol. 25. cxp. 484 
74 Loe. cit. 
7s AGN. Indios, 1679. ,,.,¡_ 25. cxp. 484 
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todo con10 grupo don1inante. de ahí que hayan podido conservar sus nexos 

culturales con la comunidé.!d. El proceso de transición en el cacicazgo de los 

Mendoza se dio con gran prudencia: observaron. asimilaron y 

con1prcndieron que su posición debía estar con la nueva organización 

política. conocieron las redes de poder que se extendieron hasta sus 

lugares de origen y actuaron para los nuevos señores. contribuyendo con 

los tributos. La alteración de su forma de vida en las primeras décadas se 

manifestó abruptamente. luego dio paso a una transición más lenta pero 

sólida sobre todo en el siglo XVII. La influencia de la nobleza en la política 

para estos años fue muy importante. su opinión y participación fueron 

deterrninantes en el desarrollo de las comunidades. La nobleza tuvo una 

rápida aceptación de costumbres españolas. aprendieron a manejar las leyes 

de acuerdo a su beneficio. En n1uchos aspectos los caciques fueron el eje de 

dominio del pueblo. lo niis1110 apoyaron la evangelización que la 

ad1ninistración del gobierno central y en este sentido pudieron pern1anecer 

con satisfacción en sus tierras y no emigrar a las ciudades. 

ESTA TESIS Nf} SAL} 
DE L.\. ~l~LíOTECA 
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CAPITULO IV 
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IV. La presencia religiosa en la mixteca y el Cacicazgo Mendoza 

4. 1 Los religiosos se hacen presentes 

Una vez consolidada la conquista, la corona se preocupó por la 

llamada conquista espiritual: era necesario evangelizar a los indios para 

exterminar la antigua religión, los representantes del común eran los 

caciques, portadores d<:! un poder divino que los hacía merecedores de una 

autoridad única en la época prehispánica, 

Los caciques indígenas procuraron ser el ejemplo de la nueva 

religión, era part<:! del trabajo que tenían que realizar a cambio de su 

bienestar pen>onal: fieles o no a las nuevas doctrinas. las adoptaron como 

propias inculcando en el común su sometimiento a los frailes y aceptando 

que se proporcionara a estos últimos servicios personales. En su apoyo a la 

tarea evangelizadora los caciques convertidos a la fe cristiana siguieron 

conservando privilegios como líderes locales y legítimos poseedores de 

propiedades legales. como el n1ismo n1onarca lo estipuló. 1 

La nueva religión empezó a regir en gran medida la vida de los indios. 

asi se determinó que de acuerdo al calendario cristiano los indios que se 

dedicaban al servicio personal tendrían libre la Semana Santa y los días de 

Navidad. Pascua y Pentecostés: estas ordenanzas eran anunciadas en dias 

festivos cuando los indios de cada pueblo estaban reunidos en la iglesia.~ 

Fueron los don1inicos quienes cvangeli.,,aron a la provincia mixtcca. 

Llegaron a la Nueva Esparta en 1526. vinieron doce frailes de los cuales 

sólo tres se quedaron. para 1527 fray DomiURo de B~~tanzos fungía como 

1 Vid supra .• p.50. Ci1a 7 
2 MS, AGN·I VI ::?" panc. c.xp. 1092. citado en \\'u.llirow Borah. FI ju;:g,;i,Jo g.·n··ral p. 122 
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Vicente de las Cusas quien se habla quedado en la Nueva Espaila sino fray 

Bernardino de Minaya. sin embargo los cronistas no mencionan su presencia 

sino hasta después cuando llegó acompafümdo a fray Julian Garcés, 

nombrado obispo de Tluxcalu. antes de que el segundo grupo de frailes 

dominicos arribaru a la Nueva Espaila. 

El segundo grupo de frailes llegó en 1528. al mando de fray Vicente 

de Santa María con el lítulo de vicario general. lo cual creó algunos 

conflictos porque fray Betanzos ya tenla este cargo. Finalmente Santa 

María se impuso apoyudo por la mayoría de frailes que Jo aceptaron como 

vicario único y de esta manera envio a Betanzos a Guatemala. 

Fray Gonzalo Lucero. fray Rernardino de Minaya y Vicente de las 

Casas en su camino hacia el sur recorrieron comunidad por comunidad y al 

pasar por Yanhuitlán (Yodzocahi) bautizaron a don Domingo. don Juan y 

don Francisco, caciques de este Jugar. De aquí se dirigieron a Ja Antequera 

en donde u poco. fundaron su monasterio en base a una cédula de Ja cesárea 

Majestad del emperador Carlos Quinto. dictada el 14 de septiembre de 

1526, que se mandaba distribuir solares y sitios de la ciudad, advirtiendo 

que Jos sitios y lugares para iglesias y templos de sacerdotes seculares 

como regulares fueran preferidos en todos Jos sentidos. 3 Estos solares 

fueron donados por Francisco de Herrera. escribano de su majestad en Ja 

villa de Antcqueru el 24 de julio de 1529.4 

Existen confusiones al respecto de nombres de frailes que 

acon1pai1aban a Lucero y las fechas en que se realizó el recorrido. sin 

embargo según las fuentes de la época los que pasaron a Guatemala fueron: 

fray Francisco de Moraga (Mayorga). fray Pedro de Angulo. fray Bcrnardino 

1 Burgoa. l'ah•stra historicú ... T.I. p.J 1 
• Jhicl<!m. p. 30-J 1 V\~L"iC tamhi1.!n Eduardo R. lh.irrJ ··t·rJy Francisco Je Burgo•i. in~1g<."tl de wta provincia 
novohispana" en M1rgo (ilant; <.-ditl1r;i. Sor Juan" Inés de la ( ·ru:: y su.- con1<•mporár1c.•o,,., l\.1éxiú>. l JNAM. 
Facultad Je Filo•.olia y 1 ~"tr.L'. C<."fltro de L.,tu<li<-... de 1 listoria de México. Condumcx. l WX. p. 73- 105. 
p.87(Cok~.--.:ión Cátul.r;L•>l 
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de Minaya y fray Vicente de las Casas. de los cuales los dos primeros 

acompañaron a Betanzos desde la Ciudad de México, y los dos últimos se le 

unieron en Oaxaca. quedando en este lugar fray Gonzalo Lucero. 5 

Las políticas reales congregaron a los caseríos dispersos, para la 

mayor facilidad de recolección del tributo entre otras cosas y procuró 

mantener separados a los indios de los blancos. Igualmente las 

congregaciones de pueblos beneficiaron a todos los sectores del nuevo 

régimen virreinal: el politico, el económico y el religioso. 

A su paso por las comunidades los dominicos buscaron la manera de 

comunicarse con los indios y luego con su ayuda construyeron casas donde 

establecerse para realizar sus prédicas. Así lo relató Pedro de Maya vecino 

de Oaxaca y encomendero del pueblo de Nochistlan (Anduhu) cuando se 

presentó a declarar en un proceso inquisitorial de 1544: 

... y que sabe que ubrti dk~z y siete afias (1527) poco mas o menos que se 

fundo monasterio en el pueblo de Anguillan y se le hizo la casa y monasterio 

todos los pueblos comarcanos de la Mixteca ... 6 

Fray Francisco l'vlarín y fray Pedro Fernández llegaron a la mixteca en 

1538, entraron por Acatlán. terreno hostil y árido: su empresa tuvo el apoyo 

del episcopado de Oaxaca. cuya cabeza en ese momento era don Juan López 

de Záratc ( 1535-1555), que sin ayuda suficiente de su clero, llamó a los 

dominicos en su auxilio. 

Más tarde en 154 1 fray Francisco Marin incursionó en Coixtlahuaca: 

desde 1544 creó la doctrina. en 1545 estuvo como residente, y de 1546 a 

1547 fungió vicario. pero en el último mes del afio citado fue enviado al 

s Isagoge. llistórica apol~<'tiL·a de las India,- Occul .. ntal.·s ___ cita<lo en All<'CU'.O Pér=~ }anlmitku1. tierra de 
bnm1DS. Tesis de licenciatura 2000. FanJlta<l <k Filn.olia y l .~'1r.L"-. p. 56 
6 AGN. Inquisición. vol. 37. cxp. 5 t: 114 v. 
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convento de Oaxaca. 7 Este pudo ser el fraile que visitara al pueblo de 

Tepencne y bautizara a los caciques Mendo:za. Según Romero Fri:zzi los 

dominicos que llegaron a Tcposcolula en 1541 fueron aceptados hasta 1548 

en Coixtlahuaca y Yanhuitlán. 8 Más esta afirmación contradice lo aceptado 

por otros autores en cuanto a las fechas momentos en que llegaron estos 

frailes. 

Según Magdalena Vences la categoría de casa con asignación de un 

vicario y un fraile fue concedida a Coixtlahuaca desde 1546, cuando 

precisamente Marln fue nombrado vicario de la misma. Y de acuerdo con 

Mullen. la construcción de la capilla se inició ese mismo af\o, con ayuda de 

dicho fraile. Para 1550, se habló de la necesidad de terminar el "rnoncsterio 

C .. ) que a mucho tiempo que está comenzado y lo que está hecho se cae". 9 

Los evangelizadores tuvieron una participación importante en la 

creación y administración de los bienes comunitarios. en la caja y casa de 

comunidad. En esos primeros aílos fray Domingo de Santa María y fray 

Francisco Marln. se dcsempeílaban corno asesores de la caja de comunidad 

en Coixtlahuaca. 

A fray Francisco Marln se le seílala corno el arquitecto del convento, 

al respecto en la crónica de Dávila Padilla se menciona: "trazábales las 

iglesias y casas de comunidad como arquitecto. y servia en ellas de 

mayordomo cuando le daban lugar las ocupaciones del ministerio 

espiritual." 1º También estuvo en los conventos de Teposcolula y Yanhuitlán. 

Para 1598 se menciona de Coixtlahuaca "Esta iglesia y convento es 

de los más costosos que hay en este obispado. el edificio es de cantería y la 

7 Magdalena Vences Vidal. E.-czngdizoción y arquil<'Ctura dominicana c•n Coirtlalruac:a, p.39 
1 M. Angeles ~JOlLTO, Economía y ,-¡Ja .. p.130 
"'AGN J.ferc:edcs, ''ºl. 3. fol. 166 v .• CXT'. 451. citado en J\.1agdalcna Vcno...' op.cit .. p.~ 
'ºA. Dávila Padilla. llisloria de lafiorduciún y dücurso el.- la l'ru•·incia .... citado L"fl Migdakna Vences. 
op.cit. p.57 
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cubierta de la iglesia de boveda es bastante y capaz el convento para hasta 

veinte religiosos" . 11 

4.1 La evangelización en la Mixteca y sus frutos 

Los intereses y las ambiciones de los frailes fueron convertir a los 

nuevos súbditos del rey, destruyeron templos antiguos e ídolos que 

consideraron cosa del demonio: Bcrnardino de Minaya expresaba como 

sucedió el contacto entre los indios tanto en Antequera como en 

Tchuantepec; "hice congregaciones de los hijos de los indios principales de 

trescientos a quinientos". 12 

Los frailes trataron de llegar a todos los rincones de Ja Nueva Espai\a, 

protegieron a Jos naturales de los abusos de los demás espai'loles y 

difundieron en los pueblos nuevos cultivos y técnicas innovadoras. 

Yanhuitlán y Teposcolula tuvieron problemas entre sí a la llegada de 

Jos espai'loles por la aceptación del cristianismo. En 1550 los de Yanhuitlán 

se quejaron de haber sido atacados a mano armada por Jos de Teposcolula. 

cuando iban a la obra del templo que estaban edificando. 13 

En un principio. los dominicos eran temidos por los indlgenas. Jos 

caciques de Yanhuitlán colocaban espías .. ansi de día como de noche". para 

vigilar a los frailes, don Francisco el gobernador mixteco. y don Domingo, 

el seilor o cacique y los otros principales ~andaban muy sobresaltados cada 

e cuando que los frailes querían salir de su monasterio a visitar alguna parte 

(. .. )creyendo que les iban a tomar sus idolos". 14 Los de Yanhuitlán se 

opusieron durante ai'los a la nueva fe, y los gobernadores le decían a su 

11 AGI México. 291. citado en Magdalena Vc.."flCCS.. op.cit. p. 8-4 
12 Minay.i., J.femorial de su •·ida .• ·n Raml l'·JThh. citado c.."fl Aliilluo l'érCJ. op.cil. p. 59 
13 Gay, op.cit ...• f>.191 
14 Jiménc:z e l liguc...-r..i. .. p. 42 Lxp. 7 
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gente: "quieran mal a los frailes" y por todo eso "los echaron del pueblo 

porque no los castigasen e predicasen". 15 Según opinión de Romero Frizzi. 

Bernardino de Minaya "con exceso de confianza en su poder y objetivo de 

su misión destruyó las figuras de los dioses indios que se encontraban en 

los cues. Su intromisión debi{J provocar la ira de los Yyas mixtecos quienes 

hábilmente se habían aliado con su encomendero para poder continuar 

celebrando sus antiguos rituales". 16 

Cuando los frailes regresaron a Yanhuitlán la situación había 

cambiado, don Francisco de las Casas había muerto y el cacique colaboraba 

con don Gonzalo de las Casas. el nuevo encomendero; juntos acordaron 

hacer el convento. 

Los caciques indígenas del último tercio del siglo XVI, tanto los que 

gobernaban en Yanhuitlán como en los demás señoríos indígenas. habían 

nacido bajo un nuevo signo. las nuevas enseñanzas contradecían lo que sus 

abuelos les habían enseñado. las iglesias se ornamentaban con plumas 

verdes que recordaban la fertilidad de la tierra, el copa) se quemaba en 

ellas y tras los altares se escondían envoltorios de mantas que guardaban 

las reliquias sagradas; la vieja religión. bajo una cobertura católica, 

continuaba guiando a los indlgenas frente a las sequías, las enfermedades y 

los temores de la vida cotidiana. 17 

Cuando los caciques de Yanhuitlán decidieron bautizarse y 

"convertirse a la fe cristiana" recibieron los nombres importantes según los 

nuevos tiempos. Don Domingo por Santo Domingo de Guzmán, don 

Francisco por San Francisco de Asís y Juan por San Juan Bautista. Minaya 

los llamó "Marco, Alonso y Cristóbal" respectivamcnte. 18 

•~ Jbidem p.37 Exp:s. 6 y 7 
1
" M Angel~ Romero. El sol y la cruz. ... p.96 

17 Jbidem p.103 
18 AGN. /11quisició11. vol.37 cxp. 5 
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No sabemos que tan convencidos estuvieran los caciques al ser 

bautizados y como llevarían el compromiso religioso que implicaba no tener 

más ídolos y más rituales, es probable que aceptaran la religión para dejar 

de ser molestados. y que cuando los frailes se fueron del lugar, siguieron 

llevando su vida como siempre la habían hecho. con cultos y ritos que más 

tarde serían delatados. 

Los indios de Teposcolula fueron congregados por los dominicos 

aunque este primer sitio no convenciera al virrey Mendoza, que prohibió a 

los indios levantar sus casas en la vega, porque , decía, "es muy húmeda y 

ellos han de adolescer. asi por el sitio como por ser casas nuevas, y ocupan 

la tierra que es de regadlo con las casas y es poca". 19 

Por petición de J ..ópez de Zárate hecha en 1548, de Teposcolula y 

Yanhuitlan pasaron los misioneros a los vecinos valles de Tlaxiaco y 

Achiutla.20 La misión de la Mixteca y la Zapoteca tenia el aspecto de una 

red, con -reposcolula y Yanhuitlan corno centro. 

El dominico fray Domingo de Santa María fue quien ensenó a los 

indios el cultivo del nopal para la cría de la cochinilla, igualmente este fraile 

fundó en la Mixtcca un buen número de estancias. y el 25 de julio de 1561 

escribía a Felipe JI fray Pedro de la Peña, provincial de los dominicos, que 

éstos hacían los mayores esfuerzos por difundir y afirmar el cultivo en 

granjas y la cría de ganado menor. 21 Su labor se deja ver en el Códice 

Antonio de León en donde están representadas dos iglesias en esta región; 

la de Coixtlahuaca y la de lhuitlan y a su vez varias capillas. 

19 Gay. op.C'it ... ,p.'106 
20 Durgoa, op.cit .... ca.p. XXV 
21 Roben Ricard. ML.a conquista o-pirituar en 1 .... -cruras hb;tóric-a.T ... p.86 
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La prosperidad en los valles centrales. la Mixteca y la región 

chocholteca. fue el resultado de una alianza establecida entre los caciques y 

los frailes. una unión conflictiva y difícil pero eficaz.22 

El acercamiento de los frailes en sus primeros intentos por convertir 

a los naturales, se dio a través de la nobleza. convencieron a los caciques 

de la necesidad de hacer evidente su poder manifestándolo en la grandeza 

de los conventos. Así la organización religiosa coincidía con la politica, pues 

la cabecera de doctrina se ubicaba en la cabecera política mientras que los 

pueblos sujetos se llamaron eclcsiáticamente visitas al carecer de religiosos 

con residencia fija. Tepcnene era un pueblo sujeto y por lo tanto visita a la 

que un fraile llegaba periodicamente. 

Según el testamento de Don Francisco de Mcndoza en 1597 había en 

Coixtlahuaca an1bos sacerdotes por los que sentían gran aprecio "a mis 

queridos padres fray Antonio de la I~alde y tanbien fray Diego de Camacho 

que citan en el conbento de questlaguaca". 2
:i Fray Antonio de Arralde como 

en realidad se llamaba. había profesado en España, y formado en Salamanca: 

pasó a México hacia 1 G70: en 1 G8~~ fue asignado al convento de y aunque 

desconocernos si se movió de allí o no . según las fuentes se encontraba en 

el mismo convento en 160:~. en 1604 fue nombrado vicario del mismo 

convento y poco después. en 1609 murió en Teposcolula. 24 Otro fraile 

aparece mencionado documento distinto "Venito de Vega" al cual lo 

presentan como vicario del pueblo de Tepencne en 161 7. 

Los principales centros indígenas en donde se construyeron los 

primeros conventos fueron: Cuilapan, Etla, Coixtlahuaca, Achiutla, 

Teposcolula, Ynnhuitlán y Tehuantepcc. 

22 M Angeles Romero. El sol y la cruz. ... p. 150 
23 AGN. Tierras. 'l.'OI. 232. cxp. 1 t: 9 
24 Magdalena Vences, op.cil. p. 222 
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En las relaciones Geográficas de Oaxaca se describe a Coixtlahuaca 

de la siguiente manera: "Que la cabecera de este curato San Juan Baptista 

Coixtlahuac por la parte de su Norte. y más entre Este y su Occidente. mira 

la capital México a distancia de 70 leguas. y por la del sur a Oaxaca con la 

distancia de :¿5 teniendo por uno y otro lado las salidas montañosas. 

ásperas. y de algunos cerros de mucha piedra con barrancas de alguna 

profundidad: por la parte de Occidente mira a su alcaldia Teposcolula con la 

distancia de ocho leguas también montañosas".25 

La entereza. la fuerza de voluntad y la fuerza de poder que 

impusieron los frailes. hicieron que cientos de indígenas llegaran desde sus 

comunidades de origen hasta los sitios de construcción, a levantar paredes 

con el sudor de su frente. sacando cantera, quemando cal. cortando vigas. 

arrastrando material y las mujeres, preparando los alimentos. 26 De acuerdo 

a la mentalidad con que algunos frailes se referian a los indigenas se 

cuestiona que los naturales llegaran por su propia voluntad. pues Bernardino 

de Minaya mandó una carta al rey Carlos l. en 1533 en donde le decia: 

Syendo el padre FrJy Vicente de Santa Maria, frayle de la dicha orden, 

prelado en Santo Domingo de México de la Nueva Espana, predicó 

públicamente en la iglesia mayor de la dicha cibdad que los dichos gentiles o 

indios devlan ser y heran verdaderamente esclavo e por tales [podlan] ser 

herrados. Hablando al sef\or Marquéz del Valle en el mismo sermón, le dixo: 

y VuestrJ sef\orfa podría echar el yerro con verdad al mesmo senor 

lvtoctezu1na. 27 

25 Manuel Espar.r..i. Relaciones Rt!Oj..>ráflca.•· de < l.:rr<a:-a. p. 91 
26 AGN. 7ierras, vol. 232. cxp. 1 C 9 
17 Bcrnardino de Minaya. -1"rimcra súpliCJ al EmpcrJJor Carlos Quinto", citado en Alfoiu.o Pér=- op.cit. 
p.55 
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La mano de obra gratuita que tuvieron los frailes no bastaba para la 

culminación del convento. era preciso pagar el trabajo de los maestros 

canteros y a los artistas que diseñaban los retablos, asimismo se tenía que 

comprar todo lo necesario y que no se producía en la región: lámparas de 

plata. custodias de plata dorada. ciriales. damascos, ornamentos. vinajeras. 

lienzos de pintores europeos entre otras cosas. 

Los gastos que generaban manutención de los frailes y la 

construcción de los conventos salía de la producción de los pueblos, de 

actividades como la producción de seda o la cria de ganado menor, por ello 

las comunidades junto con los frailes organizaron empresas para poder 

solventar las necesidades. Lo que se obtenla con la venta de carne, sebo. 

lana. malz e hilo de seda se depositaba en las cajas de comunidad y se 

ocupaba para la realización de sus fiestas. Las ordenes religiosas tuvieron 

oportunidad de intervenir a fondo en los cabildos gracias a la influencia 

forrnal o informal que podían ejercer los ministros en todo momento. pero 

especialmente mediante el establecimiento y el control de las cajas de 

comunidad. Su creación estuvo íntimamente relacionada con la formación de 

los cabildos y fue ordenada por una real cédula en 1554. 28 

Las cajas de comunidad eran cofres custodiados por las autoridades 

del cabildo y asegurados bajo tres cerraduras. w Pedro Carrasco por su 

parte nos dice que los ingresos de la comunidad consistfan en parte del 

tributo recaudado y además se cultivaban milpas de comunidad. y que "Ja 

caja de comunidad tenía tres cerraduras con llaves distintas. cada una de las 

cuales guardaba un funcionario diferente: generalmente el gobernador. el 

alcalde y el mayordomo". Su función era pagar los salarios de los 

28 García Martlnc:.r1 op.cit., p.102 
29 M Angeles Romero.¡.;¡ sol y la cruz. .. p. 151. 
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funcionarios locales. el costo de demandas judiciales o de transportes. así 

como el sostenimiento del culto.:m 

El dinero de la caja de comunidad cubría los gastos en sus fiestas. las 

cuales resultaban ser de gran alegría y entusiasmo para los naturales; por 

costearse con dinero común participaba en ellas todo el pueblo. 

La nueva religión tenía que pagarse. el común tendría que ver la 

manera de solventar los gastos y por ello. algunos pueblos solicitaron 

licencias para tener ganado comunal y demás propiedades según se 

ajustase. En 1591. los indios de la estancia de .San Cristóbal, sujeto de 

Coixtlahuaca, declararon que el arzobispo Moya de Contreras, siendo 

virrey, les habla otorgado una estancia de ganado menor, donde tenían 

pastando 460 ovejas. y que con las ganancias mantenían a sus frailes y a 

sus pobres y pagaba otros gastos de Ja comunidad. 31 

Algunos encomenderos se quisieron aprovechar de estos recursos 

para beneficio propio, era en estos momentos cuando se daba la 

intervención de los frailes, protegiendo y vigilando la administración de las 

cajas de comunidad a que ellos tenían acceso. 

Por fortuna contamos con una relación completa de los frailes que 

atendieron el templo y convento de Coixtlahuaca desde 1541 hasta 1659 lo 

cual nos permite mediante sus nombres y fechas de estancia. contarlos 

como referencia del proceso histórico. (ver cuadro 2 Apéndice l) 

4.2. l Participación del cacique en Ja evangelización 

Los caciques en los primeros contactos con los frailes, tuvieron cierta 

desconfianza natural, no sabían quienes eran y que intenciones traían. no 

era normal tener visitantes diferentes a ellos con otras costumbres y sobre 

)O Pedro Carr.isco op.cit.p.21 
31 Wcxxlrow 11or.ill. op.cit., p. I O 1. 
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todo con otras creencias: su temor aumentó cuando empezaron a prohibirles 

la esencia de su vida. la religión. Los frailes dirigieron su prédica a la 

nobleza indfgena en lengua náhuatl.:J2 Una estrategia de enseñanza por parte 

de los frailes para erradicar la antigua religiém fue iniciarla en los niños, que 

eran en su n1ayoría los hijos de los caciques y aunque no tenemos datos 

precisos para el Cacicazgo de los Mendoza es muy probable que en las 

visitas sus hijos fueran los prirncros en escuchar la doctrina además de 

aprender el castellano. 

Los caciques Mendoza respetaron la forma de crear un testamento a 

la manera española. En 1597 Don Francisco de Mendoza escribió el primer 

testamento de los tres que hcn1os encontrado hasta ahora, y en dónde 

manifiesta con n1ucha resignación y convencimiento su entrega a la nueva 

religión. Es irnportantc resaltar la confianza que estos caciques depositaron 

en los frailes al nombrarlos sus albaceas. De estos testamentos referimos 

lo siguiente de Don Francisco de Mcndoza: 

... quiero juntar mi palabrJ de verdad que soy xritiano y creo en Dios padre y 

en Dios hijo y en Dios espiritu y santo tres personas y un solo Dios es quien 

creo y ahora (. .. )delante de su divina majestad que la mire con ojos 

misericordiosos y que le de lo bueno y lo mejor en muriéndome le doy mi 

cuerpo a la tierra de que fue criado que se vuelva a lo que fue criada(. .. ) 

declaro que Dios me dio l lazicnda.33 

Por su parte Don Felipe de Mendoza argumentaba: 

Tengo guardado las quatro oraciones /\rticulos mandamientos palabras de la 

santa madre Iglesia: y los siete. sacramentos, padre nuestro Hosario y las 

32 l lay que hacer notar que la clase gon.Tn;mtc haolaha ad<."fnás 1.kl mixt<."Co; d rn.:xic-.mo. 1 k.·Tn .. TJ.. op.cit .. T. 
111. p.100. Burgoa. op.cit .. TJ. p. 398. 
33 AGN, Tierras, \'Ol. 232. cxp. 1 t: 7 
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palabras de Dios. No dos ni tres tengo el corazon para hazer mi testamento. 

Ante nuestn> señor·. si Dios se apiado de mi anirna Doy y ofrcsco sinqucnta 

pesos ante Dios para que salve mi alma. para mis Responsos vixilia y misa 

pido ante el l~elixiozo.31 

4.2.2 El cacique Mcndoza y las donaciones 

El cacicazgo de los Mendoza actuó siempre fiel a sus nuevas 

creencias según palabras plasmadas en sus testamentos, su participación 

fue fundamental para la consolidación de la nueva iglesia. 

Continuamente los caciques hadan contribuciones y ayudaban la labor 

de los frailes ofreciendo limosnas a su cabecera o a las iglesias de los 

pueblos sujetos, el cacique don Francisco de Mendoza afirmaba en su 

tcstan1cnto: 

... tambien unos dineros que di de limosna en la iglesia de Cuestlaguaca y en 

este pueblo de santo Domingo{. .. ) es mi voluntad que quatro zientos pesos 

en reales les ruego a mis Albazcas que con ello ayudo de limosna en esta 

iglesia de santo Domingo de Te pene ne para que se haga un retablo. 35 

No conforme con costear obras materiales, estos caciques dejaban 

una cantidad especifica para que después de su muerte rogaran por su alma: 

quarcnta pesos a los sacerdotes para que digan por mi Aln1a quarcnta misas 

cantadas, asi n1ismo es mi voluntad que se haga un novenario de rnisas que 

lo manden mis albazeas por mi Alma.36 

La fe, la sumisión o el miedo hicieron que los caciques se 

~Ibídem. f.15 
JS AGN. Tierras, V\~. 232. cxp. 1 f. 9 
36 J.oc. cit. 
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manifestaran ante la iglesia dejando bienes y sobre todo dinero que los 

hacía acreedores a un lugar cerca de Dios. 

Los frailes tuvieron buenos resultados en su avance religioso. los 

caciques como líderes del común dieron una trascendental importancia a la 

vida religiosa otorgando beneficios a los conventos e iglesias de las 

cabeceras corno a sus pueblos sujetos como Tepenene. que ya para 

entonces tenía una capilla. 

Más tarde Don Felipe de Mendo7.:a con el mismo fervor religioso 

ofrecía, "ochenta cabras y ochenta abejas a nuestra sei'lora de atocha para 

que salve a mi anima". Era muy común que se depositaran bienes a los 

santos. a esto se le llamó cofradía, en donde cada santo tenía sus propios 

bienes que eran gastados cuando se realizaba la festividad del santo y en 

donde el pueblo participaba con gran alegria, eran momentos de descanso y 

regocijo que tenian después de arduas horas de trabajo. Dentro de la 

organización social indigena. el sistema de fiestas daba a los indios 

satisfacciones de índole personal. al tiempo que era origen de creencias 

religiosas. 

4.2.3 La influencia de la religión sobre la vida del cacique y 

las comunidades 

A la llegada de los espaflolcs. nuevas técnicas de trabajo y 

comportamientos llegaron a las mentes de los indios. los caciques en esta 

transición debían velar por la pacificación y sobre todo la evangelización de 

los indígenas. Los frailes en su labor se acercaron a los sei'lorcs naturales y 

conquistaron su confian;-..a y la de sus hijos asegurando el sometimiento 

religioso de todos los indígenas. 
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A partir de estos momentos la presencia del cacique implicaba que 

todos los indios de su antiguo señorío también debí~m estar dispuestos a 

aceptar la nueva doctrina. Era una difícil Larca cambiar sus ídolos, dejar de 

venerarlos y aceptar algo que era totalmente ajeno a ellos. ¿qué pasaría por 

sus mentes?. no tcnen1os por ahora datos que verifiquen si los caciques 

Mendrnw se comprometieron desde un principio o participaron en alguna 

rebelión en contra de los frailes. lo que sí sabemos es que tarde o 

temprano pudieron manejar audazmente su participación religiosa en sus 

pueblos. 

Antes del asiento definitivo de frailes en la región, los caciques de 

Yanhuitlán conservaron manifestaciones de culto a sus antiguos dioses. En 

Coixtlahuaca debió ocurrir lo mismo si tomamos en cuenta que Ja entrada de 

los primeros frailes se llevó a cabo hasta 154 1 y. en pueblos más alejados 

como Tepencnc tiempo después. 

Los frailes prohibieron tajantemente los cultos que se practicaron en 

la época prehispánica, por tanto las fiestas católicas fueron a manera de 

sustitución una de las vias que más ayudaron a expandir Ja religión. les 

permitfan estar en constante contacto con los indios. los dejaban danzar y 

manifestar sus temores y por un dfa escapar de los rudos trabajos que 

efectuaban. ya fuera con los frailes, con encomenderos o caciques. 

El trabajo que realizaron los dominicos en la región chocha al parecer 

fue de gran éxito, pues con el apoyo de los nobles incorporaron 

automáticamente al resto de Ja comunidad. El logro de Jos frailes y de Jos 

caciques sobre las comunidades hizo que Jos indios se trasladaran de los 

pueblos sujetos a las cabeceras para la construcción de los conventos. 

A través del poder que se le confirió a los caciques en el gobierno 

local, siguió controlando k1 sumisión de los naturales. las viejas costumbres. 

se siguieron conservando en actividades que beneficiaban a la comunidad. 
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En 1550 don Anlonio de Mendoza manifestaba: 

Por cuanto soy informado que en el pueblo de Coixtlahuaca está comenzado 

a hacer un monastedo de la Orden de Santo Domingo. y me fue pedido que 

el dicho monasterio sea acabado porque ha mucho tien1po que está 

comenzado. y lo que está hecho se cae y deshace e poi- mi visto lo 

susodicho. 1nando dar este 1ni mandamiento. por el cual mando a los indios 

del dicho pueblo de Coixtlahuaca y a sus sujetos que con la mayor brevedad 

que se pueda, entiendan en la obra del dicho monasterio y lo hagan y lo 

acaben pero entiéndase que no lo han de hacer en los tiempos que están 

ocupados en sus labranzas y semcnteras.37 

Siendo Tepcncnc sujeto de Coixtlahuaca sus habitantes tendrían que 

caminar y tras esa fatiga hacer la labor de la construcción. Los frailes 

trabajaron de común acuerdo con los caciques para alcanzar sus objetivos, 

los sistemas jurídicos espai\olcs y las instituciones indígenas se adecuaron a 

la organización existente en los pueblos. 

Los nobles indígenas sirvieron de ejemplo para su gente, y más 

adelante ayudaron a enfrentar los movimientos populares que buscaban la 

separación de cabeceras y la participación de los macchuales en los 

gobiernos locales. 38 

La evangelización se consolidaba exitosamente: la explotación de los 

naturales surgió como una acción discordante con los principios cristianos 

que predicaban la igualdad entre los hombres, y sancionaban la riqueza y la 

injusticia premiando con el cielo a los pobres y a quienes "tenían sed de 

justicia": todo resultaba cxtraflo para los nuevos feligreses. La tarea era 

convertir al indio en un trabajador con ideas y costumbres adecuadas a la 

37 Maníncz y Arroyo. o.e.citado en Mtgdakna Vcrn."c. op.ci1. p. 187 
311 Taylor. op.cit., p.53 
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necesidad que de él tenía el español.ª!) Sin embargo la prioridad del trabajo 

evangelizador fue enfocado a los hijos de caciques y nobles entre los que 

estaban indudablemente los Mendoza. 

J9 Mlrg..vita Locra. Economía canrpcsino indi¡.:ena. ... p.19 
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CAPITULO V 



·; ' 

V. Derechos y obi'igacfoncs del Cacicazgo de los Meridoza 

5.1 'rributos, servicios y salarios 

El tributo prehispánico en la Mixteca había sido abundante. un Yya 

podia recibir: granos de oro, plumas, piedras preciosas. xiquipiles de cacao, 

cargas de algodón hilado, mantas. huipiles, maxtles e indios de servicio para 

sus casas y sus sementeras. 1 

Como las ofrendas a los dioses, los tributos se pagaban durante las 

fiestas religiosas "principales que tenfan en el afio" y durante los 

nacimientos y bodas de los sef\ores. 2 La obligación de tributar del natural 

era en virtud de la naturaleza superior del Yya . el tributo de un sei'lor a otro 

se justificaba en virtud de la mayor jerarquía del dominador. 

En la Matricula de los tributos que pagaban las provincias mixtecas, 

se incluían metales y minerales, joyería, oro, jade, turquesa, piedras de 

colores, un gran volumen de grana (dos fardos que representan otras 400 

talegas o zurrones). artesanías textiles, armaduras de algodón y diversos 

tipos de mantas, que implicaban un tributo a la vez en especie y en trabajo, 

y plumas de quetzal, impuesto del rey al comercio de los mixtecos con 

Guatemala: tal era la riqueza y fortaleza de la región. 3 

A la llegada de los espai'loles, todos estos elementos fueron perdiendo 

el uso antiguo y nuevos artículos se fueron agregando a la lista de tributos 

como; tejidos. capas de paf\o, espadas y sombreros estilo espai'lol entre 

otras cosas. 

El Yya ahora convertido en cacique. seguirfa gozando de sus antiguos 

privilegios, rccibfa en tributo el producto de muchas parcelas de maíz. 

1 ~Relación de Chichicapa. 1580 .. en Acui\a.. t. 1 p. 77 
z Pastlll", op.cil. p.53 
J Ct.'idicc Mendocino. lam. 43. y Matricula de trihut<"'- p. 21 ciUtdo ~TI l"-.t.,.¡<ir. op.cit. p. 49 
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algodón y chile y otros frutos sembrados para ellos y cultivados por Jos 

macehuales. Todos estos tributos los recibía de acuerdo a lo dispuesto por 

Ja corona. que agregaba además una determinada cantidad de pesos anuales. 

Uno de los privilegios por parte de la corona hacia la nobleza fue Ja 

libertad de los caciques y sus primogénitos del pago de tributo Ja cual fue 

decretada en 1572. 4 En algunos casos los tributos otorgados a los caciques 

eran cuantiosas, en ocasiones constituían el doble y aún el cuádruple del 

tributo correspondiente al rey o al encomendero. 5 

Sin embargo el tributo otorgado a los caciques en Yanhuitlan no se 

mantuvo con grandes sustentos corno veremos en los ejemplos más 

adelante. pues su posición era claramente desplazada por el encomendero 

del lugar. En 1550 por ejemplo. el encomendero recibía muchas cosas que 

no daban al cacique; pesos de oro. tortillas. huevos. jitomates, aves, cargas 

de leña. acote y otros. así también le trabajaban un campo de trigo y al 

cacique solo cuatro de maíz. Para 1560 la situación de estos caciques era 

más critica pues lo que percibia el encomendero de tributo en moneda era 

tres veces superior al del cacique. 6 

La posición que habla logrado la nobleza indígena no era segura pues 

entre 1550 y 1564 la corona efectuó una detallada investigación sobre las 

formas de tributar que los indios hablan tenido en su antigüedad. para lo 

cual mandó que varios funcionarios recorrieran las poblaciones recien 

congregadas para fijar nuevas tasaciones, de acuerdo con el número de 

hombres y Jos recursos de los pueblos.7 

Los caciques paulatinamente fueron perdiendo una serie de 

privilegios; la costumbre que el común les diera en la boda del Yya con 

regalos que aparecen en los códices antiguos desapareció. para finales del 

4 Recopilación de lt•y•.•s .... lcy 18 lil. 5 lib. vi 
s Cana del ar.r.obbpo de México. citado en l..<)pc.r Sarrclanguc. op.cil .• p.89 
6 /bidem.. p. 13 1 
7 Enrique Flon:scano. op.cil .. p. 40 
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siglo XVI muchos se resistieron a pagarlos. Tlaxiaco por ejemplo se quejó 

en 1594 de que don Francisco. cacique de Yanhuitlan les exigió como dote 

de su cacica doña María. 42 fardos de hilado de algodón. 8 

El tributo que se dio a los caciques en un principio era anualmente y 

por tercios de lo percibido en la recaudación de los tributos reales y a 

finales del siglo XVI se les dio en tributo lo que sobrara. 9 

Así los tributos que los indios dieron a sus caciques. a sus 

gobernadores. alcaldes. clérigos y religiosos salía del excedente de lo que 

trabajaban para sus comunidades y obras públicas; . 

... lo que así sobrare. pagados los dichos ochocientos pesos y ochocientas 

hanegas de maíz r del tributo] (. .. )quede para sobras de tributos y se meta 

en la caja de la comunidad del dicho pueblo de Jacono para que de alli se 

gaste y distribuya en cosas tocantes al bien de la republica y sustentación 

de los religiosos ... 10 

Los tributos tainbién eran cuantiosos para los funcionarios públicos y 

era el pueblo quien debía juntarlos aparte de los del cacique, por ejemplo en 

una recopilación de datos hecha por Zavala con relación al cabildo de 

Tlaxcala. éste estableció en 1548 la escala de pagos del tributo del maíz. 

"El macehual pobre, dará un cuarto de fanega de maíz, el 1nediano media 

fanega, el pudiente una a una y media fanegas. El pilli o noble, dos a cuatro 

fanegas, el muy rico, como los tlatoquc o gobernantes seis o siete fanegas. 

Los tlaloque muy ricos como don Juan Xicontcncatl y don Juan Maxixcatzin. 

siete fanegas cada uno. " 11 

• P·.1.stor. up.cit .. p. 81 
9 AGN. "licrr.L"- E.xp. 29. f. J7v 
10 José Miranda.. up.cit .• p.214 
11 Silvio .. 7 . .av.ila. op. cit., t.IV p.455 

-- --~-----~------ _:_ _______ .... _:_ ___ - --
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En Teposcolula la tasación de 1564 anotaba que debían tributar seis 

mil ochocientos treinta y tres pesos de oro común. y para obtenerlos debían 

criar y beneficiar cada año treinta libras de seda. a reserva el sobrante para 

la comunidad. 

Y en Coixtlahuaca en ese mismo ai'lo se señalaba .. por todo tributo al 

año tres nlil cuatrocientos noventa y seis pesos. setecientas cuarenta y 

ocho hanegas de maíz y doscientas libras de seda'" los pesos y el maíz eran 

para el encomendero y la seda para la comunidad. debiendo los indios .. de 

común criar y beneficiar tanta cantidad de seda donde se pueda producir y 

coger las dichas doscientas libras". 12 

Para conseguir los totales del tributo. representantes de las 

comunidades viajaban a la ciudad de México en donde se realizaban remates 

del tributo en pública subasta, se sabe que esta actividad la venían 

efectuando desde 15:~ 1 y que desde 15:36 se usaban las ventas en Almoneda 

Pública para obtener el tributo. En Tcposcolula el común y los naturales se 

quejaron ante el virrey sobre las irregularidades que había por parte de los 

que traían a rematar el maíz de su tributo en la almoneda real. ya que 

dejaban pasar mucho tiempo del que se permitía porque estaba a mucha 

disminución y merma. pedían que los encargados cumplieran con sus 

funciones correctamente. La corona en este tipo de peticiones tomaba en 

cuenta que los naturales no resultaran agraviados. 13 

Un ejemplo de como se manejaban los tributos entre el encomendero 

y el cacique se analiza en el tributo pagado por Yanhuitlán. 

Tributo pagado por la cabecera de Yanhuitlán 

1550 1548 

12 José. Miranda. op.cit. p.200 
13 AGN. Indi~ Vol. 6 ::?° panc. Exp. 559, ( 123 
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/\ Gonzalo de las CiJsas 

encon1endero 

782 pesos de oro en polvo 

'100 almudes de cacao 

600 tortillas 

1 /2 hanega de maiz 

30 huevos 

2 aves de Castilla 

4 aves de la tierra (guajolotes) 

1 plato de sal 

l plato de chile 

1 plato de tomates 

1 jarro de miel 

2 tortillas de cera 

1 O cargas de lcfla 

1 O cargas de hierba 

1 n1anojo de ocote 

La labranza de una sementera de 15 

hanegas de sembradura 

10 macehuales de servicio. 

/\ don Domingo de Guzmán 

gobernador mixteco 

2 xiquipilcs de cacao gordo 

1 gallina de la tierra, diaria 

La labranza de una sementera 

de trigo y cuatro de maiz 

10 macehuales de servicio 

Tributo pagado por Yanhuitlán en 1560 

A Gonzalo de las Casas 

Encomendero 

1,500 pesos de oro común 

A don Gabriel de Guzmán cacique y 

Gobernador 

400 pesos de oro común 
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Los n1acehuales que reparen sus casas. 

beneficien sus milpas. 

pagándoles su jornal. 1 ~ 

Otro cacique. Don Diego, del pueblo de Cuilapan. se quejaba en 1558 

que sus rnacchuales daban todo el tributo a Jos marqueses del Valle de 

Oaxaca descendientes de Hernán Cortés, mientras que él padecía 

necesidad.¡::; Otro caso en Ja costa. don Melchor de AJ varado cacique y 

gobernador de Tututepec, hijo de don Pedro, solicitó al virrey en 1572, que 

Je sei'lalara lo que había de recibir de tributo, para Jo cual el virrey dispuso 

que Je entregaran :~OO pesos de oro común que sobraban de Jos tributos que 

pagaban al encomendero. 16 

Por otro lado el servicio personal también era una forn1a de privilegio 

para Ja nobleza. Cada cacique tenía el pleno derecho a gozar de Ja ayuda 

justificada de su gente. Esta concesión existla desde la cédula de Toro de 

18 de enero de 1552 y que se confirnlaba en 1560 y se mandaba que se 

averiguara: 

... el servicio. tributo y vasallaje que llevan los dichos caciques a los dichos 

indios, y por qué causa y razón se lo llevan. y si este tributo. servicio y 

vasallajes es de antigüedad y que lo heredaron de sus pasados, y lo llevan 

con justo o derecho titulo o si es impuesto tiránicamente contn1 razón y 

justicia ... 17 

14 Códice de }"anhuitlán ..• ,p.16 
is AGN ·ncrras. Vol. 243 cxp. 4 
16 AGN. "licrra.<;. tomo 29 Citado en Romero Fri:r.Li. El sol y la cru::. ... p. 131 
17 D. l. l., cit. XVIII. 489, Silvio /...av.ila., La encomienda indiana. p. 118 
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Los caciques recibían el servicio personal en su casa, llevado a 

efecto por indios que se turnaban semana a semana y cuyos salarios y 

alimentación pagaba el común. 18 

A los caciques. se les concedían para su servicio dos indios cuando 

tenían cuarenta bajo su jurisdicción; tres . si tenían setenta. cuatro si tenfan 

cien. y seis indios si tenían ciento ciencuenta. de los cuales seis nunca 

podían excedcr. 19 Como los indios de cada cacique se distribuían entre 

diversos encomenderos. el cacique y sus servidores particulares seguían al 

español a quien correspondía el mayor número de los indios de la 

jurisdicción del cacique. pero el encomendero no debía emplear al cacique y 

a sus servidores en los trabajos ordinarios. sino en cosas ligeras.20 

Los Mendoza recibían estos servicios de los naturales de su 

jurisdicción al igual que muchos caciques; 

... el ai'lo de mil seiscientos y quatro dijeron darian de scrbisio cada semana 

un yndio y una yndia al dicho Dn Domingo de mcndoza y Ximcncs y Gusman 

con10 esta mandado ... 21 

Don Domingo de Mendoza en las disposiciones dadas a su hijo 

Francisco decla: 

... mando a mi hijo <...) que mande a todos los principales y mazehuales del 

varrio que hagan quatro salas o aposentos de dicho varrio y de no querer 

los hijos abize o de parle a el governador y Alcaldez para que lo castigue ... 22 

'ª Aguirre llcltrán. op.cit., p.35 
19 Silvio /' .. .avala. op.cit .. p.23 
20 Loc.cil. 
21 AGN, ºlicrr.L"- Vol. 232. Exp. J. ( 45 
22 lbidem 
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En 1 fifiO en Yanhuitlán al encomendero Don Gonzalo de las Casas y el 

cacique Don Domingo de Guzmán se les daba diez macehuales de servicio. 23 

La prohibición de incluir servicios personales en las tasaciones a los 

encomenderos se confirmó por provisión general de Valladolid el 24 de 

noviembre de 1601. 2 ·
1 

Por otra parte los salarios también derivaron de un privilegio 

otorgado por la corona. el cacique lo recibía y más aún cuando era 

gobernador, en 1588 en Coixtlahuaca la tasación de los salarios se hacían 

de las sobras de tributos en especie, en dicho pueblo era en cada un ai'lo y 

era la siguiente : 

Gobernador 

2 alcaldes 

cincuenta pesos de oro común 

a cada uno doce pesos 

1 O rrcxidorcs a cada uno de ellos seis pesos del dicho oro 

muyordomo de comunidad 

escrivano 

3 sacristuncs de yglcsia 

1 alguacil muyor 

ocho pesos 

ocho pesos 

a cada uno doce pesos 

seis pcsos25 

Se disponía que ninguno de los funcionarios aceptara más de Jo que le 

correspondía, ni mas salarios ni servicios con la pena "de los volver con el 

quatro tanto y de destierro del dicho pueblo por quatro anos precisos".26 

En el siglo XVI la corona trató de crear una fuerza de trabajo que 

tuviera libertad para escoger sus propias tareas y fuera adccuadan1ente 

recompensada en sus salarios, y resolvió eliminar el trabajo no pagado de 

las listas de tributos, las leyes debían aplicarse tanto en Ja encomienda 

23 Códice de }l:uzhuillán .• p. 16 
2

' D. l. l. CIT XIX. 151-179 citado en Silvio :1'...avala. c.y;>.cit.,p.122 
25 AGN. Indios. Vol. 1 Exp. 159. t: 59 
26 loc. cit. 
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como en el corregimiento. implicaban que los indígenas podían trabajar 

voluntariamente si se aportaba un salario suficiente.27 

El cacicazgo Mcndo:w debió estar inmerso en todas estas situaciones. 

solo que no hemos encontrado datos precisos para este linaje. y damos por 

hecho que los caciques fueron viviendo los cambios con desagrado pues 

resultaban perjudicados. 

5.2 Bienes y tierras del Cacicazgo Mendoza 

El cacicazgo Mendoza tuvo grandes riquezas. según podemos 

confirmar en el testamento de Don Francisco de Mendoza elaborado en 

1590: 

Primeramente declaró tener una hacienda llamada jasdada en donde 

tenía dos mil y ochocientas ovejas. 

"Una estancia de bacas llamada dazoyaya. En esta estanzia hay mili y 

seisicientas cabras<. .. ) cien vacas rebuelto con grande y chico". 

"Seiz mulas serreras". 

"sinco piesas de oro que son anillos llamado en castilla joyas y un 

harro de plata y tres tasas de plata". 

"quatrozientos pesos en reales". 

"una casa". 

"Unas tierra de milpas y una guerta en Juquila de mameyal y chicos 

sapotes y otras diferentes la compre en siento y treynta pesos". 

"tierras y se llaman yquiycchi tras e/ Jlaneanxachuu, otras. se llaman 

daminda .. 

"otras se llaman jaidaga otr<l se llaman yndcutla quidajute. occniti 

21 Puga. Cedulario, fol'i.. l 72r- l 73r. 
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otras se llaman neche otras se llaman yeenu. otras juinundu, otras degueli, 

otras se llaman dacuini. tan bien otras distintas tierras ... 28 

Estas propiedades pasaron a Don Felipe de Mendoza hermano de Don 

Francisco, el cual hizo su testamento en 1615: en el hace constar 

nuevamente las propiedades heredadas y algunas nuevas que el adquirió. Le 

correspondió el cacicazgo porque su hermano no había tenido hijos con su 

esposa y por derecho de mayorazgo le pertenecía. Es decir en linea directa 

era el segundogénito y a falla de un hijo legítimo le pertenecía por derecho. 

Dentro de sus bienes menciona: 

"un solar de magueiez y toda la casa que llaman tlanepantla y en 

chocho tzogozinc" esto está en Coixtlahuaca. 

"una suerte de tierra que llaman L.) tzoflaun y otra que llaman 

Lzct/ochis" 

"otra suerte de tierra que llaman Llaninl1go" 

"otro sitio que llaman haxio" 

"otra suerte de tierra que llaman quillaxuche <. .. )xallaxan <. .• ) xhanuu 

(...) L/aquechi <. .. ) ojayce C..) sahexa (...) xuduchuu (. .. ) quiyazhisin <...) 
tlazeya ( ... ) nonetiz ( ... ) xatuha ( ... ) ynotlachan (...) coningoo ( ... ) gtutlaxutlu 

( ... ) retuyehej. 29 Este sitio tenia frutales y platanares. 

El siguiente heredero del cacicazgo fue Don Domingo de Mendo7..a, el 

cual efectuó su testamento en 1633 al cual agrega nuevos datos. 

Dentro de sus bienes menciona: 

211 AGN. ·ncrra., Vol. 232. Exp. F.8 
29 AGN, 1ierrw.·. Vol. 23:?. Exp. 1 f. :?O El documento apan."CC <.TI el aJÚldiCC 11 
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"una casa con sinco aposentos las dosc J~ecamaras" 

"seis solares de magueiez" 

"una suerte de tierra ndathctlcc" 

"las suertes de tierras de Ja guerta nombradas ruchii.. En esta suerte 

hay sembrados mameyes. flores y platanares, una suerte de tierras dentro 

del río en donde hay arboles de chico zapotes, mameyes y "vaynillas ... 

"otra suerte de tierras la qua! es una huerta nombrada en la lengua 

chocha coningoo •• Estas tierras se mencionaron anteriormente. 

"otra suerte de tierra nolajolen" 

"otra suerte de tierras nombrado guechil" 

"otro r.itio nombrado rehonondohua <...) l/anilo (...) ndachico (...) 

yacusacu C..) Lzcoscizin L.) juiLendie ( ... ) guilera ... 30 

En los tres testamentos los caciques procuraron el cuidado y Ja 

protección de sus propiedades: en el primero se manifiesta: .. estas son mis 

tierras las quales a de cuidar y poseer mi hijo y pongo pena de veynte 

pesos al que se yntrometicre en dichas mis tierras y sien azotes". En el 

segundo se confirma Jo anterior aumentando el castigo, "sien asotez y 

treynta pesos".31 

Por otra parte Don Domingo añade lo que valen algunas suertes de 

tierras aunque no refiere cuales ... ay sitio que importa quatrozientos pesos . 

ay papelez que importan ochocientos pesos ay papelcz de mili y doscientos 

y de mili y sescientos". Como Jos otros caciques reitera que estos sitios y 

tierras "no sean hendidos enpeñados ni enajenados".32 

Estos tcstarnentos fueron escritos en lengua chochona. y fueron 

presentados y .. trasuntados al castilla" hasta 1707 cuando don Domingo de 

30 1-oc.cit. 
31 AGN. 7ierra'<, Vol. 232. cxp. 1 f.21 
32 /,oc. cit. 
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Mendoza tuvo problemas con su prima María de Mendoza y los presentó 

como pruebas de que era el sucesor y dueño del cacicazgo en línea directa. 

Los Mendoza debieron vivir cómodamente, las ganancias que 

percibían eran buenas. pues además de la lista que hace de sus pertenencias 

don Francisco añade una más de lo que le debían en pesos: 

... asi tanbien me deben los J\lcaldez y Rexidorcs del govierno de 

quastlaguaca siento y ochenta pesos en (~cales por que los pidieron 

prestados Dusientos y sesenta pesos y ochenta pesos todos los ochenta 

pesos fueren par·a que se hizieran la estancias y las tierras xocieron que 

estavan en empeílos <. .. ) asi tnismo nie debe San Juan de Ramales escribano 

de Yanguitlan sinqucnta pesos y los acabale a siento y veinte pesos los 

coxió para los tributos de su 111ajcstad el Hcy nuestro señor sinquenta pesos 

que a de coxer mi hermano don Phelipe de Mendoza(. .. ) asi mismo me debe 

Xristobal de n·iano sinquenta pesos en (~cales y para en mi poder una scdula 

que Reciva la cantidad mi hermano ... 33 

Es importante mencionar las diferencias de posesiones en la lista de 

bienes de cada cacique en cada uno de los testamentos, el aumento o 

disminución de las propiedades no se manifiesta claramente. salvo en 

algunos casos de adquisición de tierras. Las razones pueden ser diversas. 

por un lado si consideramos los testamentos en chocho al trasuntarlos 

pudieron ser resumidos. que resulta muy dificil y por otro quizá fueron 

omitidos por la disminución de los mismos bienes que se puede ver en la 

cantidad de ganado por ejemplo. En cuanto a las tierras yo creo que siempre 

las conservaron y que omitieron demasiados nombres. pues para 1 71 O 

cuando Don Don1ingo de Mendoza presenta los testamentos como pruebas. 

agrega muchas más en el recorrido con testigos por todas las propiedades 

33 Jbidem., ( 13 
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del cacicazgo. que si revisamos en el mapa 2 en el apéndice 1 nos damos 

cuenta de la gran extensión que se conservaba para estas fechas. 

Así pues en 1 71 O se dio una real provisión al cacique don Domingo de 

Mendoza y en reconocimiento legal a las propiedades del cacicazgo. Dicha 

provisión se otorgó tras un recorrido a los terrenos hechos por las 

autoridades competentes el cuul inició en Tepcncne y tocó múltiples lugares 

llamados en lengua chocha: .. ngundacago (...) dandagasc <. .. ) aquí se 

reconoció mojoneras del sitio de tonala. nathcxquiL (...) ghasixchba, que 

querfa decir en castellano portezuelo de espinas, y continuando al poniente 

se localizaba San Gabriel y Santa Lucía y estas tierras llegan hasta entrar al 

pueblo de Tepenenc. "se hiso actos de posesion del citio de tonala se la 

dava y dio e todos los montes llanos, cañadas rios. pastos lei'\as. ojos de 

agua las entradas y salidas pertenencia y servidumbres quantas le son tocan 

y pertenecen ... ;H En Tepenene le pertenecian las casas del Tecpa. en el 

pueblo de Santiago Tcotongo le pertenecían las tierras dninchesine, este 

pueblo tocaba a la jurisdicción de Teposcolula. sin embargo el escribano 

notificó que debí<Jn estar unexas a las diligencias que estaban realizando. Un 

paraje más que reconocieron el gobernador y alcaldes de Tulancingo en los 

linderos del cacic<Jzgo, fue D/Jin chesmc aquí menciona el documento que 

estaba un árbol de sabino y en sus pies un ojo de agua que se llamaba en 

lengua chocha nquidhuuxinaha. Continuando por otro pueblo llamado San 

Francisco. se dio posesion de un sitio ll<Jmado Ghandchc este Jugar quedaba 

a media legua de distancia de otro pueblo llamado Magdalena, con otro 

paraje nombrado dunchsime. el documento menciona sitios más extensos 

hacia San Antonio sujeto de San Miguel Tulancingo. (ver mapa 2, apéndice 

o. 

),.11.oc.cit. 
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5.3 La Lenencia de Lierras 

A finales del siglo XVI, la corona procedió a legalizar las tierras por 

medio de "composiciones". Desde 1591 la corona dictó tres cédulas en las 

que se establecía que todo propietario de tierras debía de "componerse .. 

con su majestad. es decir. presentar sus títulos de propiedad y en caso de 

no ternerlo pagar una cantidad por obtenerlo. Según Chevalier esta 

disposición empezó a cumplirse entre 1642 y 1645.35 Los españoles y 

algunos pueblos indios fueron los que atendieron esta orden, por la facilidad 

que implicaban los trámites. 

En la mixteca y el valle muchos propietarios optaron por pagar la 

cantidad impuesta. obteniendo sus tftulos sin necesidad de presentarse a un 

juez de composición. 3
¡¡ Don Domingo de Mendoza llevó a cabo su 

composición hasta 1 71 O en tanto que el pueblo de Tcpcnene pagó cien 

pesos de oro con1ún en 1718 para con1ponersc.37 

/\. raíz de estas composiciones tanto el pueblo como el cacicazgo 

enfrentarfan cuantiosos conflictos de tierras. Los del pueblo de ·repenene 

argumentaban no haber tenido nunca cacique: 

Que desde la gentilidad poseyeron nuestro antepasados y actualemcnlc 

poseemos nosotros quieta y paclficamente las tierras que se comprenden en 

los linderos de la memoria que con el juramento necesario presentamos. 

gozándolas como propias <. .. ) a vista de los circunvecinos. 38 

Asimismo el cacique Don Domingo de Mendoza refutaba que los 

35 Chcv-.dicr. citado en Lópcz Sarn:languc. op.cit. p. 136 
36 M Angeles Romero, -Epoca colonial- en IA.·cturas Jii.stóricas ... p.158 
37 AGN, 7ierras. '\lol. 232. (..¡ 22-40 
:>11 AMIM 1itulas primordiales. f. l d<.l<.-wtl<.."tlll~ ,.¡n catalogar. 

---·-----------------------
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terrenos que quería adjudicarse el pueblo eran de su propiedad y que tenia 

dadas mercedes que comprobaban su palabra. para lo cual presentó 

mercedes del 6 de noviembre de 1 S82. de noviembre de 1585 y de 1 ° de 

abril de 1594.3
!1 

El repartimiento de tierras por parte de los espai'!oles. trajo muchos 

problemas a los pueblos indios. los señoríos fueron fragmentados por la 

ignorancia sobre la forma de los naturales, los espai'!oles no respetaron los 

patrones imperantes porque no los conocían y esa fue Ja razón por la cual 

más tarde los litigios de tierra. serían los principales problemas que 

enfrentarían los pueblos indígenas tal como ocurre hasta nuestros dfas. 

Las órdenes de amparo fueron una práctica común en la Nueva 

Espai'ta para proteger del posible despojo fundamentalmente tierras y 

agua:40 se solicitaban ante autoridades locales e incluso a la Audiencia de 

México ante el propio virrey; su emisión comenzó desde el gobierno de don 

Antonio de Mcndoza y su práctica fue nluy cornún a lo largo de Ja época 

virreinar11 y pueblos como Te penen e también las solicitaron. En 1576 don 

Francisco de Mcndoza amparó sus tierras ante el alcalde mayor de la 

provincia de Yanhuitlán. por un pleito que tenia con don Pedro de Mendoza 

indio cacique del pueblo de Coixtlahuaca; 

... Sobre razon de ciertas tierras que son en terminas de tonala que se 

nombran guechi ... 42 

Y el alcalde amparó las tierras; 

"' AGN. J.lerr:edl'S, vol. 1 3. f. 243 
40 Borah. op. cil .... p.154. 
41 Lira Gonh.llCJ_ /,;/amparo colm1ial, citado .:n lkorah. f..1ju::gado J..>eneral ...• p.154 
42 AGN. 7ierra~. vol. 232. C:O.t>. l. C 13 
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... y por mi sentencia definitiva en la qual mandé amparar al dicho don 

francisco en la posesion de dichas tierras y en el dicho pucblo ... ~ 3 

Por otra parte hubo una amplia gama formas de posesión de Ja tierra: 

según Pedro Carrasco: algunas se repartían en parcelas de uso familiar que 

se trasmitían por herencia y que se podían vender. Siendo Por otro lado 

estaban las tierras comunales para aprovechamiento individual y para uso 

de todos los miembros de la comunidad, otras más se cultivaban en común 

para producir bienes destinados al tributo o a Jos gastos de la comunidad y 

otras se rentaban para obtener ingresos destinado a Ja caja de la 

comunidad. 44 

Los Mendoza conservaban todas sus tierras heredadas para el siglo 

XVII. No obstante, estos caciques adquirieron nuevas tierras y de acuerdo 

con los lineamientos del cacicazgo rompian con Jo establecido en dichas 

indicaciones, pues éstas sí podían partirse. 

Estas circunstancias fueron discutidas por Maria de Mendoza prima de 

don Domingo de Mcndoza, ella argumentaba que la posesión que dieran a 

don Domingo era "del citio de tonalan y varrio del pueblo de san migue) 

Aztatlan y del de Santiago tcotongo pero no de las tierras que no eran de 

cacicazgo por ser partible" .45 

Don Domingo puso fin a este conflicto presentado suficientes pruebas 

que lo avalaban como propietario de todo cuanto pertenccla al cacicazgo. 

Dol'la María y dona Antonia argumentaban que hablan sido despojadas de las 

tierras de tonalá y tepenene. lo cual no era verdad porque solo eran dos 

pedazos de tierra que hablan sido donados a su rnadre doi'la Maria de 

Mendoza anteriormente. 

43 /.oc.cil. 
44 Pedro Carrasco.. op.cit., p.19 
4S AGN. Tierras, Vol. 232. cxp. I, 52 ("'-
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En 1 707 se hizo un récorrido por las tierras del cacicazgo de los 

Mendoza con testigos y con la presencia del sargento mayor Don Alonso de 

Soto y Guevara "Caballero del horden de calatrava alcalde mayor y teniente 

de capitan general por el I~eyno. sei1or de la provincia de teposcolula y su 

agregada de YanguitlanC. .. ) .. Después de lo cual se cmitiú un documento. era 

el reconocimiento de legítima posesiún de tierras de Don Domingo. lo 

firmaron testigos muy importantes. entre los cuales se encontraban Don 

Fernando de Santiago cacique y gobernador de Tamasulapa. Don Miguel de 

Mendosa cacique de san Cristóbal. Don Jacinto de Gusman cacique y 

principal del pueblo de Achutla y algunos españoles. 

Durante este recorrido don Domingo presentó títulos y papeles como 

pruebas de ser propietario legítimo de los sitios por los que iban pasando y 

enseguida le daban posesión de los mismos ante los testigos que afirmaban 

que era la verdad: "y en señal de posesion a ranco yerbas y otra piedras e 

hisose esta acta quieta y pacíficamente sin contradision ninguna ... 46 

Esta ''vista de ojos"' fue muy descriptiva. desde los parajes. los sitios, 

la gente. los pueblos. deja ver también muchas situaciones que para estas 

fechas se estuvieron dando en estos lugares. por ejemplo en este 

documento dice también que pasaron por un lugar donde los indios sacaban 

cantera para la construcción del templo del pueblo de la Concepción. en 

aquella región sei'lalaron los limites del cacicaczgo hacia un lado y otro. 

Al llegar a Tepenene. sei'lalaron que las casas del ·recpan, hablan 

pertenecido a los antepasados de los caciques y por tanto se le dio posesión 

de ellas a Don Domingo: "yo el dicho alcalde mayor lo cojl por la mano y en 

nombre de su majestad lo pasee por los quartos salas y patio en sef'lal de 

posesión<. .. ) y levanto y cerro puertas y ventanas. " 47 

Es importante hacer notar que en este mismo documento se sen.ala 

..,, AGN. 1ierra'<. Vol. 232. cxp. 1. (44 
• 7 J,oc.cit. 
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que allí vivía María de Mendoza. la prima con quien había peleado en un 

proceso. la cual reconoció en ese momento la legitimidad de Don Domingo 

como poseedor del cacicazgo. 

Todas lus posesiones fueron dadas u la vista de los representantes de 

otros pueblos. gobernadores. principales. caciques y españoles que 

atestiguaron ser propiedades del cacicazgo. Pasaron por Teotongo. donde le 

dieron posesión de las casas del Tecpan "que en aquel pueblo havia tenido 

Don Gregorio de Mcndosa, y después gosado su hijo Don Nicolas y que 

ahora tocaban al dicho Dn Domingo de Mendosa., .48 

Este recorrido traté de asentar en un mapa para dar una idea de las 

inmensas propiedades del Cacicazgo de los Mendoza. Los nombres de los 

linderos y mojoneras aparecen en lengua chocha. (Ver mapa 2 en apéndice 

J) 

5.:l.1 Los terrazgueros 

El poder de los nobles indfgenas. se basó principalmente en sus 

tierras y terrazgueros. 

A los hombres que arrendaban sementeras en las tierras del cacique 

se les llamó terrazgueros, sus funciones eran tener la fidelidad hacia su 

señor y trabajar sus tierras. ayudaban y se mantenían ellos mismos en la 

tierra del cacique."19 

La condición de terrazguero no denotaba una relación exclusivamente 

financiera y podfa incluir la obligación de cultivar un pedazo de tierra para 

el cacique y de llevar a cabo otros servicios, este trabajador tenía 

obligaciones similares a las de los campesinos solariegos de la España de 

43 /bidem. p.49 
49 Pedro Carrd.-.co. o¡>.cit., p.7 
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fines del medievo. que estaban atados a la tierra del señor y recibían 

derechos de usufructo a cambio de servicios que rara vez; eran descritos 

con detalle. 50 

Cabe recalcar que el poder económico del cacique radicaba en sus 

tierras y terrazgueros además del sueldo que recibía como gobernador u 

oficial de la república y de conservar el servicio personal. El cacicazgo 

Mendoza luchaba constanten1cnle por-que estos derechos no Je fueran 

arrebatados. 

Dicho Don Domigo de mcndosa<...)mc pidio y suplico que notificase a los 

naturales del vm-rio tonala le dieren el serbisio y ayuda que antes daban a 

sus padres y abuelos.51 

Me parece importante senalar que para 1707 en el recorrido que se 

hizo para dar posesión a Don Domingo de Mendoza, en alguno de los 

linderos se menciona a una mujer llamada Graxia Ximcncs "tcrrasgucra" en 

los dominios de otro cacique. circunstancia que muy probablemente se diera 

en las posesiones de los Mendoza. 52 

5.4 El ganado menor 

La ganadería en la Mixteca se extendió rápidamente en los primeros 

anos del virreinato, los indios del común no pudieron tener a su cuidado 

ganado en los primeros anos, pues Ja ganaderia era una actividad exclusiva 

de espai'loles:53 sin embargo para 1551 una Real Cédula dispuso que los 

naturales podrían criar todas y cualesquiera especies de ganados mayores y 

-"' Taykc. op.cir .• p.59 
~• AGN. º11t.-rr.i.'i... vol 232 c:xp.I f.45 
52 AGN, 7ierra.'f. Vol. 232 cxp. 1 f.36 
53 Recopilación dt• indias. libro VI. titulo l. ky 22_ 
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menores.51 Su importancia creció de tal manera que entre 1563 y 1598 la 

Mixtcca se distinguió considerablemente pues el gobierno virreinal otorgó 

por lo menos 57 mercedes a estos pueblos.55 Dentro de las comunidades 

con mayor numero de ganados en la Mixteca Alta, estuvieron. Coixtlahuaca, 

Nochistlán. Tejupan. Teposcolula. Tlaxiaco y Yanhuitlán. 

Toda la rnixteca alta se interesó por comerciar con el ganado menor. 

las condiciones de terrenos y de clima favorecieron su crianza. El señorío 

chocholteco de Coixtlahuaca. enfatizó más esta tarea, y fue a partir de 1580 

cuando prosperaron sus estancias de ganado menor. Los mixtecos 

aprendieron a ejercer rápidamente esta actividad, y aunque se requería de 

alguna inversión en efectivo. para la compra y el mantenimiento del ganado, 

obtuvieron grandes ganancias a cambio vendiendo la lana para los obrajes 

de Puebla y /\ntequera. la carne que preferentemente consumían los 

españoles, el sebo. la manteca y las pieles. 56 

En la mixteca costera el producto del ganado iba suplantando al 

cacao. el cambio correspondía a alteraciones a nivel general en toda la 

Nueva España. Se desarrolló un importante mercado para las telas de lana, 

para el sebo usado como lubricante para las pieles empleadas en el acarreo 

o para diversos amarres. esta demanda justificó el crecimiento de las 

estancias de ganado mayor en la Mixteca de la costa y de ganado menor en 

la Mixteca Alta. 57 

Para 1599, los indios fueron autorizados a tener hasta trescientas 

cabezas de ganado menor indicando que solo teniendo corrales necesarios 

para su guarda, se los darfan sin que se distinguiera el efecto entre nobles y 

:w Loe. cit. 
ss José Miranda. -1..o; origcncs de la ganadería en la mixtcc-.t alta" en Lecturas históricas .... p.93 
~ M Angeles Romero. 1-ecturas históricas .... p.93 
57 Romero Fri:r.Li. Lecturas Jiistóricas .... p.37 
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macehuales.58 Para los pueblos indios. Ja ganadería tuvo una importancia 

muy significativa en el con1ercio. los naturales podían vcndcr la carne 

salada, los quesos. las pieles. el sebo y Ja lana. y en los tiempos de malas 

cosechas se usaba para alimentar a sus familias. Las ganancias que obtenían 

del ganado se utilizaron para cubrir las necesidades del con1ún. el pago de 

tributo. el sostenin1iento de su templo y para sus fiestas. 

Motolinia describe la gran habilidad de los indios para aprender 

nuevos oficios e imitar productos espaOoles.59 Los caballos y el ganado 

vacuno se multiplicaron rápidamente por lo cual. muy pronto llegó a haber 

tal número. que perjudicaba las sementeras de los indios. Don Antonio de 

Mendoza decretó ordenanzas para la crla y aumento de ganados. lo que 

provocó quejas por parte del común por el perjuicio que ocasionaban en sus 

sementeras: toda esta problemática llegó al conocimiento del emperador 

Carlos V, quien mandó establecer en la Nueva Espai'la el tribunal de la 

Mesta. compuesto por uno o dos alcaldes electos por los ayuntan1ientos. 

Para obtener una licencia de una posesión de ganado menor, cada 

cacique o pueblo. tendría que cumplir ciertos requisitos, y tras una visita 

por parte de las autoridades locales iba el corregidor a realizar una "vista 

de ojos" sobre el sitio para ver si se les podia otorgar: el lugar que eligieran 

debería estar lejos de las sementeras de los naturales y además se pedían 

testigos que corroboraran. y después se pregonaba en misa poniendo al 

tanto al resto de Jos naturales. Si se decidía otorgarse al final de todo este 

proceso se n1andaba asentar por auto. 

Los más beneficiados por las licencias a indlgenas de la región chocha 

fueron la nobleza y algunas comunidades. El ganado que tuvieron los indios 

mixtecos fue en ocasiones abundante, para algunos caciques y comerciantes 

sa Mandamiento virreinal a_o;cntado en el r.uno de Indios AGNM VII. cxp. S. citad<• <."fl J<ll>é Miranda. op.cit., 
_r..236. 

9 Motolinía. Afemoria/es ...• p.240 
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acon1odados el poseer grandes cantidades de ganado fue un buen negocio. 

obtenían ganancias en la lana, en la carne. el sebo cte .. si bien también 

implicaban gastos como: marcarlos. la paga de pastores si es que los tenían. 

y cuando les dictaban ordenanzas nianifcstaban claramente "sin corte de 

cola y oreja··. para no caer en demasü.Jdos gastos que no pudieran solventar. 

sobre todo los macchualcs. Asimismo las disposiciones de las ordenanzas 

pedían que el ganado se tuviera en guarda. para evitar dai"los en sementeras 

y el empobrecimiento de sucios que a la larga perjudicaría enormemente a 

la región. 

En 1561 y en 156:3 los habitantes del pueblo de Tejupan se quejaron 

del peligro que corrían sus sementeras, afirmaban que eran tantos los 

ganados que ya no había baldío. ni pastos que bastaran. pidieron que no se 

metiera más ganado en sus tierras. excepto en Jos tiempos permitidos 

comúnmente para agostar. o sea una vez levantadas las cosechas.60 

Los frailes también participaron en el comercio de ganado, su misión 

era evangelizar pero esto no les impidió suministrarse de todos los recursos 

posibles. Los conventos de Coixtlahuaca. Yanhuitlán, Tlaxiaco y Jaltepcc 

eran propietarios de sitios de estancias de ganado menor, celebraban 

contratos con pastores y gentes que cuidaban y administraban sus ganados, 

y efectuaban diferentes ventas a la ciudad de Puebla. 61 

L..as mercedes de sitios o estancias para ganado menor o mayor 

fueron posteriores a las mercedes para labranza y en realidad sólo vinieron 

a ratificar una ocupación del sucio realizada de hecho y en forma más o 

menos estable por los primeros "sci"lores de ganados ... 62 

De acuerdo con la tradición medieval espai"lola, se mandó que .. los 

pastos y montes y abrevaderos sean comunes", con excepción de .. las 

60 M. Angeles Romero. Economía y \'ida. ..• p.96 
61 lbidem. p. l 36 
61 Enñquc Flon ... ~mo. Origen y desarrollo de lo:.· probt.·n1<zs agrario.> de! !>ft!xico .• p.30 
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heredades y ejidos y dehesas que se sci'lalan a cada uno de los pueblos". 

Todo esto fue confirmado por el primer virrey de la Nueva España, quien 

escribió: "su Majestad tiene mandado que los pastos y montes en toda la 

tierra sean cornunes. porque los que piden no los quieren sino para tener 

jurisdicción sobre estos pobres indios. nG
3 

Los cabildos comenzaron a reconocer sitios fijos para los ganaderos 

en dónde podían asentar sus animales. la palabra "estancia" había sido 

acuñada en América. su uso tuvo mucho éxito y acabó por designar. corno lo 

señala Frarn;ois Chevalier. "el punto en que al fin se detienen el hombre y el 

rebano nómadas. " 64 

5.4.1 El cacique y la ganadcrfa 

La ganadería fue una actividad que los caciques copiaron a los 

espai'loles con mucho éxito. Don Domingo de Mcndoza obtuvo una estancia 

de ganado menor. asf corno dos caballerías de tierra que ya mencionamos 

anteriormente. 

Al norecer la ganadería se impuso la necesidad de contar con la tierra, 

algunos de los caciques. ocuparon las tierras baldías que con anterioridad 

habfan arrendado sus terrazgueros y ya sin manos que las cultivaran, las 

dedicaron a la crfa de ganado menor, como lo hicieron los caciques de 

Tepenenc. Esta nueva actividad fue la mejor alternativa para los Mcndoza; 

ya sin terrazgueros la ganadería les ofrecfu más recursos con menor gente 

en el trabajo. 

En la ganaderfa trabajaba todo tipo de gente: los pastores. los 

mayordomos que junto con el ganado de la hacienda traian sus propias 

cabezas, los que trabajabun a partido. los que no tenían más que unas 

M /..oc.cit 
64 /..oc. cit. 
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docenas de cabezas que ellos mismos p<'.lstorcaban. hasta gentes de nivel 

medio que tenían desde 1500 hasta cinco mil c<'.lbczas. Es el caso de lo 

declarado por ejemplo en el testamento de don Francisco de Mendoza hecho 

en 1597 y en el que aseguró tener dos mil ochocientas ovejas más 1nil 

setecientas cabras: lo que lo ubicab<'.l en este nivel sociocconórnico: no era 

estrictamente rico de acuerdo a estos parámetros pero su participación 

económica en la región er<'.l i1nportante pues un rebaño de tales dimenciones 

cquivalia a 2500 pesos. Don Francisco había consolidado su bienestar 

personal y debió vivir con buenas comodidades: 

Declaro que Dios me dio hazienda una estancia llamada tare/a que en dicha 

estancia tengo dos mil y ochocientas abejas (. .. )otra estancia de Bacas 

namadadazoya en esta estancia ay mili y seiscientas cabras Rebueltas con 

grande y chico.65 

Para 1615 don Felipe de Mendoza declaraba en su testamento tener; 

"abejas setecient<'.ls. setecientas cabras.. cifra bastante menor a la de su 

antecesor. y el número de vacas era: "ochenta vacas de vientre".66 

Según los datos que hasta ahora se tienen parece ser que entre 1583 

y 1598 el precio de la cabeza de ganado menor pudo haber fluctuado entre 

tres y siete reales. 67 

En 1617 el hijo de don Felipe de Mendoza. Don Domingo solicitó una 

merced de tierra para ganado menor. abriendo un proceso. Se pre sen ta ron 

diez testigos, cinco de oficio y cinco de parte todos indios y espaflolcs muy 

importantes de Coixtlahuaca. Texupa e Ixcatlán: declararon en apoyo a don 

Domingo e hicieron primeramente énfasis en que fue hijo de don Felipe, 

6 s AGN. 17erras. Vol. 232 Exp. 1 f. 
66 Loe. cit. 
67 Bazant -L.a industria textil pool.an.a"' pA84. cita&• en 1\-1. Angeles Romcru, Economía y .-ida. ... p.94 
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luego que el sitio que solicitaba estaba a una legua de las sementeras de los 

naturales y que el terreno era seco y de ningún aprovechamiento. asin1is1no 

declararon que había dos ojos de agua en el dicho sitio ''sandaga" . 

Entonces le fue otorgada );_¡ licencia par:J tomar posesión de la estancia de 

ganado menor. es importante rncncionar que presentado mapa adicional 

acompañando a la solidtud.68 

Después del recorrido por el dicho sitio el paso a seguir era darlo a 

conocer a lo naturales congregándolos en la iglesia en un día de fiesta 

primero de mayo día de san felipc" diciéndoles: .. [si de] la dicha merced 

les viene el dicho daño que lo digan y declaren ante bos ... " 69 

Y estando en la iglesia de Tcpenene día de San Felipe y Santiago el dfa 
primero de mayo de IGI7. el corregidor Luis Marín dio a conocer el 
contenido del mandamiento acor·dado. recalcando que si algún indio o indias 
recibe agravio. que no tenga ningún temor en hablar sobre las tierras de 
sandag:i que eran pn:ipias de Don Dorningo de Mendoza las cuales le hablan 
sido her·edadas pcn- Don Felipe de r-.1endoza ya difunto, lo cual el corregidor 
lo rnandó asentar· por auto.70 

Este documento demuestra la infertilidad para la agricultura de esta 

región. sin embargo la existencia en ella de pastos y arbustos hizo posible 

que el ganado se multiplicara considerablemente. También es importante 

hacer notar la ventaja del indio noble al obtener de esas tierras las mejores. 

es decir que tuvieran ojos de agua que pudieran abastecer en el ganado y a 

su gente. 

La adaptación económica de los caciques Mendo7..a se constituyó 

principalmente en el cuidado de ganado y en el comercio derivado del 

mismo. 

""AGN, Tierras Vol. 2812 E.xp. 11 f. 312 ExLo;ie el mapa en el Archivu (it."fl<.T".ll de la Nación en la Galería 1 
69 lhidt•m f. 313 
m úx·.cit. 
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5.4.1 Las malan:%as 

El ganado trajo rnuchas riquezas para los caciques y las comunidades 

que habían solicitado licencias. Después de tener un destino incierto en 

cuanto a su economía por la política virreinal. la ganadería surgió corno una 

exitosa alternativa. Todos participaron de ella y al igual que los españoles 

muchos caciques en1pezaron a comprar ganado y a ocupar sus terrenos 

baldíos. 

El testamento de don Francisco de Mendoza. declara al cacicazgo 

poseedor de mucho ganado corno ya dijimos antes. y nos llama la atención 

que sus sucesores ya no señalaran otras cantidades de ganado. es probable 

que dieran por hecho que poseían este ganado y no creyeran necesario 

mencionarlo o sencillamente ya no lo posefan. Más tarde cuando esta 

actividad ya no redituaba las mismas ganancias. las nuevas generaciones de 

caciques optaron por arrendar sus tierras a españoles conjuntamente con 

sus pueblos. 

Las ni<llanzas consistían en engordar al ganado en un tiempo 

determinado y matarlos todos juntos para aprovechar los productos de una 

fonna masiva. Estas se realizaban cada año en ellas participaban gentes de 

varios pueblos y sólo podían llevarse a cabo con el permiso de la autoridad 

que vigilaba que los involucrados pagaran sus impuestos. 

La cría de ganado menor servía a dos industrias principales: el 

suministro de carne y la nianufactura de telas de lana. La matanza se hacía 

para proveer de cuero al mercado europeo. y de cuero y sebo al mercado 

interno, los mataderos de los pueblos indígenas se adjudicaban a quienes 

hacían posturas. y hay pruebas de que eran invariablemente españoles: 
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Casi no hay una ciudad indígena sin su carnicería. para suministrar carne de 

res a los indios. en donde un número infinito de reses es sacrificado escribió 

el secretario ambulante del 1 >adre Ponce en 1584. y por eso haya 

contratistas cspai'\oles y todo es barato. ;i 

La mano de obra indígena aparece documentada en relación con 

algunas de las operaciones de la matanza. pero no hay pruebas de que los 

administradores fueran indígenas. 

En las épocas de trasquila o cuando se efectuaba la matanza de los 

chivos. se compraba el maíz, el salitre y se pagaba a los pastores, se sabe 

que se hacian financiamientos para controlar la producción que se sacaba de 

la 1natanza. 

Duarte Dfaz a quien en los documentos se señala como portugués o 

español se dedicaba a comerciar con ganado menor en los pueblos de San 

Miguel y Santo Domingo (que estaba despoblado) y de su autoridad hacia 

matanzas y arn1aba ranchos sin pagar a los naturales. Esta es una queja que 

hizo la comunidad de Coixtlahuaca y sus sujetos. exigiendo que obligaran a 

dicho Duartc a sacar los ganados fuera de sus fundos: 

usaba las tierras de las comunidades. sus sirvientes, van a casa de los 

naturales y Jos despojan de sus pertenencias, asl mismo se acusa a Antonio 

Espindola espaflol, que lleva cantidad de yeguas, burras y mulas a pastar a 

las tierrJs de los quejosos, y que debido a esto padecen necesidades y que 

por lo mismo no pueden pagar tributos. que traigan con guarda suficiente los 

ganados, para que no causen daf'los, se ha manifestado rnandamicnto para 

que la justicia de aquel juzgado ampare a los que se quejan, y reparen y 

71 Durán. op.cit.,11 p.219 
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paguen los danos causados con penas que se impongan de cien pesos que se 

apliquen para gastos del hospital real para los indios.72 

Ciertos cspailolcs solo se dedicaban a la compra y engorda de ganado 

sin importarles la crianza, probablemente esta haya sido la actividad de 

Duarte Díaz, compraba ganado de un ailo de edad a pequei'los y medianos 

criadores. lo engordaba durante un ai'lo y posteriormente efectuaba la 

matanza. 

Esta actividad era de gran provecho para los comerciantes, que 

establecían los Jugares para llevarla a cabo. a ellos acudia gente de varias 

comunidades con sus cabezas de ganado. Una vez obtenidos Jos permisos 

necesarios para efectuarlas se arrendaban los terrenos donde se hacía la 

matanza, y se contraba mucha gente aprovechando el trabajo barato de las 

comunidades.73 Algunas rutas del recorrido que se hada con Jos ganados 

para efectuar la matanza eran cortas, otras podían ser nluy distantes ya 

fuera hacia Puebla aproximadamente a 300 km. o desde la costa hasta el 

valle de Tchuacán. Algunas de estas rutas se terminaban en terrenos de 

Tcpencnc. Coatepcc. San Luis, San Gabriel Chilac y Atzingo. 

El que organizaba la matanza era un mayordomo, los indios que eran 

solicitados ayudaban a los carniceros en el sacrificio de los animales, otros 

iban por la lcfla para freir las costillas de donde se sacaba el sebo, otros 

organizaban las calderas de cobre donde se meneaba el sebo hasta quedar 

listo, otros más traían tierra blanca para las pieles. las mujeres por su parte 

preparaban los alimentos para todos estos hombres. estas tareas duraban en 

promedio 15 días. el numero de animales que se sacrificaba podía ser hasta 

de cuatro rnil cabezas. 

72 AGN Indios. 23 Exp. 266 f. 231 
'-' /hidem .• f .347 
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En 1608 Don Luis de Velasco. fue informado que algunas personas 

que tenían trato y granjería de matar cabras y ovejas hembras para 

aprovecharse de la corambre y el sebo. se valían para ello de los indios 

gobernadores. principales y mandones de algunos pueblos. pidiéndoles 

indios en el tiempo de hacer sus matanzas en lugares ocultos. por lo cual el 

virrey prohibió que los gobernadores y principales de toda la Nueva Espai'ia 

dieran indios para hacer matanzas legales y .. si los dieren tendrían penas de 

suspensión de oficio y de dos ai'ios de destierro preciso del pueblo. parte y 

lugar donde fueren naturales. y diez leguas a la redonda{ ... ) prohibiendo 

como prohibo asimismo a los indios que así dieren los dichos gobernadores. 

como a los que fueren de su voluntad, el hacer las dichas matanzas. so pena 

de que les sean dados doscientos azotes y de destierro de sus pueblos y las 

dichas diez leguas a la redonda, por tiempo de cuatro afias. en que desde 

luego les doy por condenados lo contrario. haciendo, de cuyo cumplimiento 

y ejecución tengan particular cuidado las justicias de su majestad de los 

dichos pueblos. y asimismo en los de su comisión". 74 

La explotación de la mano de obra indígena. afectaba a las 

comunidades en los pagos de tributos, y esta situación los obligó a quejarse 

ante las autoridades. 

, .. l..oc.cil 

125 

'------------------~------'----------·--· ---··-·--··---· -- --- ---·-



CAPITULO \ 1 1 



VI. El cacicazgo Mendóza, economía, entre la prosperidad yla decadencia 

6.1 El co'me.rcio regional 

En la década de 1540 las nuevas actividades empezaron a ser parte 

importante en la vida de los caciques. los trigales. los frutales de Castilla, 

las nuevas semillas como la cebada se reprodujeron considerablemente; las 

gallinas de Castilla, los cerdos. los chivos. las ovejas y las yuntas de bueyes 

arrastrando sus arados, el ganado mayor y menor prosperaban con miras a 

grandes éxitos. Algunos de estos productos se iban incorporando a los 

pueblos de indios para aligerar el monto del tributo y muchos poblados 

gracias a éstos pagaban e inclusive conservaban un excedente. 

A los reyes de España les interesó el progreso de la agricultura en 

Nueva España. por ello y en una cédula de 15:38. el rey ordenó a don 

Antonio de Mendoza velase por que se llevasen a tierras del virreinato 

oficiales que enseñasen a los naturales del país el cultivo de la tierra. a 

sembrar el trigo, legumbres y plantas de España. 1 

En la Mixteca no tardaron en aparecer rnuchos frutales llegados de 

Castilla: perales, manzanas, duraznos. albaricoque, membrillo, cltricos, uvas. 

olivos. higueras que se cultivaban principalmente a orilla de los caminos o 

en las sedes de los gobiernos espai'aolcs. 2 

El comercio indígena fue muy próspero en la primera mitad del siglo 

XVI, pues los comerciantes indígenas siguieron manejando la misma 

organización prehispánica de abastecimientos. En algunos casos modificaron 

sus cultivos e incorporaron los nuevos productos introducido por españoles 

pues ello les aseguraba un mercado más amplio. Los espai'aolcs llegaron a 

lugares estratégicos que les pern1itieron muncjar un cotncrcio regional. Para 

1 Compendio general ele /.léxico a trm't!s ele los si~/os. t.11 .p.372 
2 P·.istor, op.cit.,p. 138 
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cumplir sus metas los españoles no ignoraron centros y redes comerciales 

ya existentes. Los pueblos conservaron entre si nexos sociales. étnicos y 

de comercio heredados de la época prehispánica y Teposcolula resulté> el 

tnejor mercado para asentarse. conirtiéndose en el centro más itnportante 

del comercio hispano en la Mixteca: sus calles y sus plazoletas se 

engalan3ron con las casas de esos cn111erciantcs que en su 111odo de vida 

reflejaban el éxito alcanzado. los más ricos comerciantes de principios de 

siglo habían acumul<.1do fortunas que oscilaban entre los tres mil y Jos cinco 

mil pesos. y en los años de crisis llegaron a acumular hasta 13 mil pesos.3 

La necesidad de comcrci<.1r y competir hizo que los indios a través de 

la palabra escrita hicieran pedimentos <.1 la nueva administración española. 

Bajo el gobierno de Luis de Vel<.1sco se emitió una orden para que a los 

indios de la mixteca alta y baja de la Nueva España no se les impidiera traer 

bestias de carga, mulas y machos con sillas. para realizar su comercio. En 

1592 los comerci:.mtes de la mixteca se quejaban ante las justicias 

correspondientes y acusaban a los alcaldes mayores porque entorpecían su 

comercio: con el pretexto que no habl3n cosechado sus sementeras, 4 los 

detenían y les quitaban las cargas y las bcsti3s. 

Por quanto los indios natu1·ales de la rnistcca alta y baxa me han hecho 

relación que algunos tiencns para sus granjerias y aprovechamientos 

caballos y mulas de carga y las justicias por donde van con ellas los 

detiencne pidiéndoles y llevándoles penas y condenas(. .. )y quitándoles las 

cargas y las rnisrnas vestias de can.~a so color de que no traen testimonio de 

aver hacho beneficiados hts sc1nenteras propias y de comunidad. 5 

~ M Angeles Rom .. -ro. Economí..; y .-id<> .... p. 1 XX 
.. Estaha dispuesto p..ir la IU:-JI Audkncia 41~ fi.J<.'Ta lUt.;1 '>hlig;.1ci<10. A.-;imbmo el virTL")' Ah·.trn Mtnrí4ucz de 
j.'..itftiga ( 1585-1590) onk·nú 4ue-..: nm1plk-ra ..:un l~1lirar las ~-snenh.'Ta.,_ Tan1hi<'.-s1 <."11 ;\( iN. Indios .. vol 6 1• 
Fe cxp. 220 1:5<>. y <."11 exp. 25-t 1: h.-tv. 
· AGN .. !11dios. vol. 6 1 • ~rrtc exp. 254. 1: Mv. 
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En el testamento de don Felipe de Mendoza manifestaba tener "un 

burro doze yeguas ocho crías mulas y machos"6 estos animales desde luego 

eran ocupados para el comercio. 

l.os ¿_igcntcs principales del con1ercio regional fueron los 

gobern'-ldorcs. los L1lcaldes y los regidores quienes a tr'-lvés de su poder 

político impusieron tratos y repL1rlin1icntos de m'-lteria prima a los naturales: 

de esta 111ancr<1 concentraron en sus n1anos la extracción de los productos 

mixtecos, principalmente del ganado menor: cabezas en pie, pieles, lana. 

carne y sebo. 

Entre 1580 y 1620 los alcaldes mayores debieron significar una 

pesada competencia para los comerciantes locales. no obstante muchos de 

estos pcquef\os comerciantes terminaron trabajando para aquellos.7 

En 1619 el cacique don Tomás Hernándcz de Teposcolula se quejaba 

de que le in1pedfan comerciar y solicitaba licencia haciendo una relación de: 

"(que) trae veinte mulas de carga con pretales de cascabeles cinco aros 

aguzas de arriLJ cuchillos tijeras y quatro arrieros con mulas con sillas, 

frenos y espuelas<. .. )tratan y contratan en mercadurías de castilla<. .. )", a el 

virrey le otorgó el pern1iso y ordenó que no molestaran ni pusieran 

impedin1ento a dicho cacique en sus actividades, recomendando al mismo 

tiempo que no trajera en el poblado, cuchillos y tijeras. 8 De la misma 

manera Don Domingo de Alabes indio natural de Yanguitlan pidió una 

licencia en donde mencionaba: 

... que tiene cincuenta mulas de carga con que ba y bienc a las provincias de 

Guatemala <. .. ) y Tabasco y a otras provincias a traer cacao ai'\il. pescado y 

otras cosas para el prcveimicnto de la ciudad llcbando de retorno 

6 AGN. 71erras. vol. 232, c.xp. 1 f. 15 
7 Ibídem p.243 
• AGN. 71errtzs. vol. 7 cxp. 425 f.202. 

129 



mercadurias de la ten·a china y otnJs que benden por los pueblos por donde 

passa y para el havio de la dicah r·equ;.1 trae seis indios que andan en machos 

y mulas con silla freno y espuelas y ellos y ni alcabala(. .. ) y que las justicias 

por donde pasaren no le hagan molestias por otros que andan sueltos traen 

cuchillos tixeras y agujas para su abio para que no se les impida lo uno y lo 

otro y que no le lleben manifestaciones ello y por mi visto por el presente 

doy licencia.!• 

La situación de los mercaderes indígenas tuvo momentos críticos: a 

veces la legislación les ponía obstáculos. limitaba a seis el número de 

animales de carga y se les forzaba a sembrar sus sementeras de comunidad. 

En la práctica el número de mulas no se respetó. y continuamente los 

alcaldes mayores actuaron en perjuicio de los indígenas. aprovechándose y 

quitándoles incluso sus mercancías. para que no interfirieran con su propio 

comercio y enriquecimiento. 10 

El comercio indh~ena. fue afectado lentamente por la intromisión de 

los comerciantes cspai'tolcs. pues éstos consolidaron su posición entre la 

región indígena y las ciudades espailolas. 

6.1. 1 Los tianguis 

Desde la época prehispánica, el comercio se dio entre los scnores 

mixtecos como un compromiso y era una obligación asistir a un tianguis 

especifico. asf el gran scflor de Tututepec obligaba al de Tlaxiaco a asistir 

al mercado de Putla. esta forma de comercio obligado entre senoríos pone 

9 AGN. Indios, Vol. 9 cxp. 240. t: 115 
10 M Angeles Rom~"TO Hconomia y •·ida. ... p.105 
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de manifiesto la naturale.r.a .. estatal" del comercio e ilumina la relación entre 

scílores don1inantes y subordinados. 11 

Los mercados o tianguis se mantuvieron Ja usanza indígena y los 

niisrnos grupos de mercaderes prehispánicos continuaron y aun extendieron 

sus <.1ctividades adoptando nuevos medios de transporte y viajando a 

regiones lejanas con mayor facilidad y seguridad que en tiempos antiguos. 

Era en los tianguis donde se concentraba el comercio: a ellos 

llegaban con frutos de la tierra: aguacates. zapotes, chiles. calaba.zas y 

maíces: tijeras o puntas para la coa entre otras cosas: 12 el comerciante 

indígena para este momento se había adaptado a la nueva vida y 

seguramente seguirla siendo acaudalado como lo habla sido en Ja época 

prehispánica. 

Así el antiguo tianguis no era sólo un mecanismo neutro de 

complementación económica. sino una manifestación de las relaciones 

políticas entre comunidades. 13 

1 labía tianguis que ofrecían productos especfficos como Ja carne, tal 

fue el caso de Jos que se instalaban en Teposcolula y Yanhuitlán. los lunes 

y jueves: y corno centros regionales llegaban a ellos comerciantes de todos 

lados principalmente de Ja región chocha, quienes quizá a causa de la mayor 

aridez de su región tenlan, .. <. .. )este trato de matar y vender como 

criadores, por no tener otros ejercicios ni oficios<. .. )" 14 

Hasta 1550 todavla predominaba una antigua forma de circulación 

producto por producto en el tianguis, trabajo por trabajo y trabajo por 

servicios en el tributo. 15 

11 l«xiolfo, Pa .... 1or, op.cit.p.55 
12 Dahlgrcn. op.cit .. p.246 
'-' P·.istor, op.cit .. p.55 
•• M. Angeles Rorm.Tu. Economía y •·ida. .. p.350 
•~ Pao;tor. op.cit .. p.134 
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En las T~elaciones Geográficas de 1581. se decía que la Mixtcca era. 

"húmeda. el régimen de precipitación. aun en el norte seco. arroja seis 

meses de lluvia y las tierras de toda región producen abundantes cantidades 

de las cosechas tradicionales; maíz. frijol. chile y calabaza. con la única 

excepción de Coixtlahuaca. que ya entonces compraba maíz a 

Teposcolula". 1
G Esta afirmación resulta grave. si pensamos que desde 

entonces la región chocha compraba el nlaiz. 

La región chocha nunca pudo estar aislada de ninguna otra por lejos 

que estuviera; como ya vimos necesitaba el maiz. al igual que la sal que 

llegaba de la costa. también el algodón que empezaba a tener una utilidad 

importante entre los indios. pues lo usaban para sus vestidos asimismo para 

hilarlo y tejerlo para el comercio. 

La moneda para mediados del siglo XVI ya era de uso común en los 

pueblos. estimuló el intercambio y fue desplazando al cacao, éste aunque no 

desapareción por co1npletn. Sobre el cacao como rnoneda durante la colonia 

existen varias menciones. 1 lawks. un viajero inglés decía en 1572: "(...)los 

indios hacen una bebida y también un manjar; corre por moneda en todos los 

mercados y sirve para comprar carne, pescado. pan. queso y otras 

., 17 cosas ... 

A mediados del siglo XVII. los alcaldes mayores prohibieron el 

repartimiento forzado de mercancías es decir el abuso de los mercaderes 

que obligaban a los indios a comprar mercadurás que no necesitaban 

haciéndose pagar con productos de la tierra con los que conseguirían 

grandes ganancias Don Antonio Feria, alcalde mayor de Tcposcolula que; 

... muchos cspal\oles, mestizos. negros y mulatos andan entrando y saliendo 

de los pueblos y vendiendo mcrcaderia de Castilla y Siria y de la Tierra a 

16 RNEll. Vol. 2. p. 134, y PNE. Vol. IV. p.71. Citado en Rodoll(.l l':L'>t<.-. op.cit .. p.137 
17 Viqjera:r inglcses ...• p.58 
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los indios y a otras personas sin manifestarlas ante mfL .. ) y que asimismo 

en1.1·an en las casas de los rwturales y donde cojcn gr·ana se l<.1s quitan. o 

bien <.1 menos precio o bien contr<.1viniendo las ord<:nanzas y usurpando las 

tales n1en:adc1·ias ;:i muy rigurosos precios. haciéndoles a cad;:i uno más 

número de deudas de lo que se permite por reales cédulas<. .. ) y cumplidos 

los plazos por·que fían y antes de cumplidos. cobran con t<mto rigor que les 

quitan en pago de lo que deben sus cnballos. mubs. vestidos y otnJs bienes 

a n1enos precio de In que v;:ilc. de In que resultan estar pobres y no poder 

acudir al sustento de sus familias. ni al pago de sus tributos y se ausentan 

de sus pucblos 18 

En 1644, otro alcalde mayor se quejó con respecto a los regatorcs 

afirmando que los indias e indios de Teposcolula "(. .. )salgan los jueves a los 

carninos a comprar y atravesar toda la fruta y legumbres y otras cosas que 

traen a vender de fuera para revenderlo(. .. ) .. lo que resultaba "en mucho 

daílo de la república ... I!' 

Don Luis de V ela::;co. en una carta de advertencias al Conde de 

Monterrey, su sucesor le decía lo siguiente en 1578; 

La abundancia que en este reino habla de bastimcntos y aves que llaman de 

la ticn-a y de las de Castilla han ido faltando de manera que no las hay, y 

regatonerla que hay y la ociosidad y descuido de los indios(. .. ) he visto que 

la tien-a ha venido (. .. )a tanta disminución que lo que yo conocl en ella con 

que se pudiese llan1ar Indias era comer· carne abundantemente y a 

moderado precio. y ya se ha acabado y no la hay. ni se alcanza lo necesario 

aunque sea car·o. como lo es. Y aunque he hecho para el remedio de esto y 

n1andado con mayor rigor· y penas graves que no consientan n1atar vacas 

volver los ganados a la grnscdad que antes tenian. Y lo peor es que no se 

'ª Air. Serie Oaxaca. r. 1 BMNAI l. citado en P·..1stor. op. cit .• p..151 
19 Jbide11L, p.158 
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que otro remedio se pueda aplicar que baste ( ... 1 Especialmente notable es el 

daílo que se sigue de que los indios no puedan obtener cosechas. pues 

ade111<'1s del alza de precio de los comestibles. su falta aun a predos altos. 

será la ruina y la destrucción de estas ticn·asC. .. ) Forzar a los indios a 

scrnbr·ar· y cultivar sus tier-ras es asunto de surna importancia para estos 

reynos. al cual se le debe prestar especial atención en el futuro ... 20 

Las articulaciones regionales internas y externas se modificaban y 

forzaban a las poblaciones vecinas a obtener el tributo mediante el trueque 

de sus productos. 1 labía pueblos que producfan pero no pagaban productos 

como sal, seda y cacao, que otros tributaban aunque no lo produjeran 

directamcn te. 

6.1.2 Rutas comerciales 

El comercio en la Mixteca Alta tuvo gran auge a finales del siglo XVI: 

por sus caminos de arriería viajaban indios comerciantes dirigiendo caballos 

y mulas en principio se habían dejado de usar los servicios de los tamerncs 

que cargando mercancias a sus espaldas recorrían grandes distancias, 

aunque algunos siguieron conservando estos servicios a pesar de estar 

prohibido. Yanhuitlan, Tcposcolula, Miahuatlán y otros poblados se 

dirigieron a la !~cal Audiencia solicitando permisos para poseer mulas de 

silla con frenos y animales de carga, de esta forma los caciques y 

principales de Tcpcnenc como de otros lugares consiguieron licencias para 

el comercio. 

20 Copia de los advenimientos que el virn..")' d..•1 l.ui" de Vda.-.co dejó al n.ide de r.1'1mcR..")· par-J el g.<ihicrno 
de la Ntx.."'-a Espafü1 .. citado c.."fl Borah ... El sig.lo de la dc.."Prc:sión c.."11 la NLÁ ..... L~··· op.cit .• p.::!-B 
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También los macehuales adquirieron permisos y además de sus 

parcelas. obtuvieron bestias de trabajo. bueyes y caballos. 21 

Las rutas de los comerciantes indígenas se extendieron hasta otros 

países como Guatemalu desde la época prehispánica. después de la 

conquista, estas rutas se siguieron utilizando.;¿2 La introducción de bestias 

de carga, abrió mayores posibilidades de ascender cconómicarnentc a todos 

los indígenas nobles o rnacehuales a través del comercio regional. 

A finales del siglo XVI y en las primeras décadas del siglo XVII se 

reflejó el cn..:cimiento económico en la mixteca. La productividad de estas 

comunidades atrajo a la región gente diferente pero esto no evitó el 

cornercio entre los naturales, hubo in1portantcs centros de intercambio 

comercial. unos de mnyor importancia como Yanhuitlán y Tamazulapan en el 

camino real hacia México y otros menores como Tlaxiaco. El comercio 

creció, abarcó y unió a la mixtcca con Puebla. México y Veracruz, de las 

dos primeras ciudades llegaban telas irnportadas. prendas de ropa y efectos 

de piel y hierro.23 

L.as rutas principales de comercio seguían el camino real y de éste se 

desprendían rutas menores hncia los pueblos más alejados. Algunos 

comerciantes viajaban hasta las provincias de Guatemala y Tabasco para 

obtener productos como el cacao y el ai'lil llevando a su vez "mercadurías 

de la terra china ... 

Tanto los indios como los espai'loles comenzaron a usar para el camino 

de arriería, mulas y yeguas. Los caciques Mendoza indudablemente entraron 

al comercio regional. tuvieron gente trabajando para ellos. realizaron 

matanzas o se dirigieron a los lugares donde lo hacían: debieron también 

mandar sus productos a los tianguis regionales o tal vez prefirieron las 

21 AGN Vol. 1°. P·.mc E .. xp. 254 t:64v. 
22 Mlrcu." C. \\'inter. ••()ho.;Jiana e intercamhi<> <."'11 < >axaca pro:hb.~inica ... dta<lo L"'l'l !\.1. An¡!clcs R"'nero. 
Lecturas históriccr; .. fl. 1O1 
2.l M Angeles Romero. -Evoluci'1n L"\:<1'l'11niC<1 de la mixto.."\:<J alta .. en /,.•ct1ua.' Jri.,túrinL-...p.325 
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rulas de comercio que se dirigieron hada Puebla. especialmente a 

Tehuacan. o en lugares tan lejos como el Soconusco en Guatemala. 2·1 Los 

comerciantes indígenas se trasladaban a estos lugares haciendo un 

intercan1bio comerci<.il muy in1portante. Transportaban artículos para 

satisfacer demandas tanto de españoles como de indígenas, y de todos 

lugares llegaban productos como por ejemplo el vino llegaba de Veracruz. 

(ver mapa ;3 en apéndice !) 

6. 1.:~ Comercio con espanoles 

La población hispánica creció considerablemente, la politica oficial 

española era mantener la exclusividad ante otros paises y asegurar la 

integridad ideológica del territorio conquistado. Se prohibió el paso a 

extranjeros y a individuos no cristianos como. musulmanes. judíos 

conversos. gitanos. condenados por la inquisición y protestantes. por tanto 

el emigrante español debla ser católico y de buenas costumbres. 25 La 

corona controlaba a través de permisos o licencias de embarque a los 

hombres que decidian partir a las nuevas tierras. éstas debían solicitarse en 

la Casa de Contratación que dependían del Consejo de Indias. 

En un estudio hecho por Magnus Morner se establece que entre 1506 

y 1600 emigraron a América 242,853 españoles, es decir, unos 2.600 al ano 

como promcdio. 26 Fue aquella una emigración principalmente masculina. 

cuya procedencia regional según Boyd-Bowman quien hizo el cálculo sobre 

una muestra de 55.000 espai\oles: resultó ser que el 37%. eran andaluces, 

24 Laviana. Coc-tns. La América espalto/a 1592-1892 de las Indias a m1e.stra América .. p.60 
25 Laviana Cuctus. op.cit .• p.48 
26 lbidenL. p.49 
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los extremeños el 16.5%. los c::istcllanos componían el 30% y los leoneses 

el 6%.27 

De toda esta población solo una minoría fue de privilegiados; algunos 

ya traían cargos otorgados para la nueva administración. los n1ás 

afortunados tuvieron buenas encomiendas otros llegaron a tener alguna 

pero sin lograr ninguna ganancia. Y los más venían sedientos de riquezas y 

de un mejor porvenir que el que su patria habían logrado, se dispersaron a 

donde pudieron. y por supuesto también a la Mixtcca llegaron: la hostilidad 

de los terrenos y el clima debió hacerlos pensar dos veces. sin embargo se 

quedaron, probaron suerte y muy pronto prosperaron. Toda esta población 

estimuló el sistema económico local y regional englobándose en un contexto 

virreinal. factores corno el trabajo, la tierra. la producción agrícola. minera e 

industrial y la capacidad productiva que hicieron que desarrollaran exitosos 

proyectos de vida. 

Dos procedimientos adoptaron las autoridades ante el incremento de 

los españoles: uno consistió en separar territorial y socialmente a los indios 

de los demás habitantes. prohibiendo a éstos ya fuesen españoles, negros, 

mulatos o mestizos vivir en pueblos indígenas y a los indios vivir en 

ciudades o villas espai'lolas. Y los que en ellas trabajaban debían habitar 

cerca de los barrios espai'loles. El otro consistió en separar jurídicamente a 

los indios de los cspai'loles estableciendo para los primeros normas y 

autoridades protectoras y leyes y jueces o juzgados privativos.28 

Dentro de las ordenanzas estipuladas por la corona se prohibía a los 

solteros y comerciantes cspal'toles. permanecer en los pueblos de indios 

más de tres días aún teniendo negocios. porque se consideraba que podían 

ensenar malos hábitos a los naturales. 29 En la práctica esto resultó imposible 

27 l.oc.cit. 
211 José MirJllda., op.cit.p.49 
29 Borah., op. cit. p. 181 
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de cumplir pues la convivencia entre ambos grupos. resultaba inevitable 

entre otr:Js razones porque los españoles para su trabajo siempre 

necesitaron del indígena. en 1592 el pueblo de Teposcolula denunció ante el 

virrey, " ... que había en su jurisdicción españoles perjudiciales que viven y 

residen y causan molestias a los naturales. dando mal ejen1plo y que además 

lo hacen todo fallándole a Dios ... " .:m dicha queja permite notar los avances 

de la evangelización realizada por los dotninicos en la zona. y como por 

medio de la religión los indios cuestionaron los comportamientos de los 

españoles fuera de toda regla cristiana. 

A pesar de las disposiciones reales para frenar el avance de 

españoles hacia los pueblos indios. los cspafloles lograron introducirse en 

ellos lentamente. 

Los primeros españoles que llegaron a la Mixteca lo hicieron en la 

década de 1540 y hacia 1 S60 llegaron con más intensidad: la productividad 

de estos poblados atrajo a la región a diferente gente que se asentó sobre 

todo en Yanhuitlán. y cuyo número creció considerablen1entc en la década 

de 1590: existen informes en estos años sobre la apertura de mesones para 

dar alojmnicnto a viajeros, n1uchos continuaban su camino hacia mejores 

oportunidades y otros mús se quedaban a vivir del comercio principalmente 

en estos centros indígenas. en donde se 

hijos.31 

instalaban con sus mujeres e 

Algunos espaíloles llegaron a los poblados mixtccos porque los habían 

contratado como mayordomos de estancias de caciques o de comunidades. a 

otros como maestros sederos. y otro grupo se dedicó al comercio interno de 

la Mixteca llevando productos de diferentes áreas a los tianguis de 

importancia regional, como Putla. en donde se intercambiaban los productos 

de las tierras altas y los de la Mixteca Baja. Coixtlahuaca en b regi<'m 

·"'José Miranda op.cil. p.49 
31 M.. Angdcs Romero .. J-:conomia y >'ida ...• p. 1 JO 
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chocha también era un importante mercado localizado entre los principales 

poblados de la Mixteca Alta y las regiones de la Cañada y el área poblana32
• 

Esta ubicación significó la oportunidad para que los caciques Mendoza de 

Tepenene pudieran comerciar fácilmente en la región. 

Para 1 :J60 ya se había constituido en Yanhuitlán un pequeño grupo de 

comerciantes que se dedicaba a introducir mercancías desde Puebla. estos 

hombres revendían los productos en los poblados a través de otros 

comerciantes n1enores y acaparaban lo producido en los poblados mediante 

el anticipo en dinero.33 El comercio que lograron amenazó con desplazar al 

bien constituido grupo de mercaderes indígenas. 34 

La relación entre españoles e indígenas estuvo llena de conflictos 

como en otros lugares. sin embargo participaban espai'\oles junto con 

indfgenas y mestizos en los tianguis de Teposcolula. a un lado del mesón y 

cerca del camino real. compraban y vendfan lo necesario. La habilidad de 

los comerciantes españoles los hacia estar en todos lados. tenían tiendas 

establecidas. sacaban su mcrcancfa en los días de tianguis. iban a los 

pueblos y a las ciudades. Finalmente los comerciantes fueron los principales 

intermediarios entre los pueblos y las grandes ciudades 

En el siglo XVII, los principales ganaderos de la región. vecinos de 

Teposcolula. Yanhuitlán. Tamazulapan y otros poblados llegaron a ser 

propietarios de rebaños que fluctuaron desde las seis mil hasta las diez mil 

cabezas de ganado. A menudo reaJi7_aban tratos comerciales a menudo con 

los caciques de los pueblos. a veces arrendando sus tierras y otras 

comprando ganado. El cacicazgo de Tepcncne de ninguna manera estuvo 

ajeno a estos negocios regionales y tampoco estuvo exento de tratar con 

españoles: en un docurncnt<> de la época don Francisco de Mcndoza 

·'
2 Jbidem .. p. 132 

H Carta de obligación a fu,,,,. de Antoni" de Acw1a.. mcn:;.1d ... -r de Yanhuitlán. 1563. AJT. lA."g.. 19 Exp. 2 
citmJocn M Angeles Rorncro. -i:">luci<•n ._"Cunúrnica ..... en /,.•cturas hi.\tóriccL' . .. p.323 
J.4 M. Angeles Rom ... -ro. 1,;,..·unumía y ,·itki. ... p. 1 Jo 
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presentó una queja contra Duarte Díaz. a quien le había vendido una 

compaílía de ganados y no quería pagarle ciento cuarenta pesos que le 

debía.35 

La vida de algunos españoles como Juan Miranda (1655) y Duarte 

Díaz ( 1659) quedó registrada en diversos documentos de archivo que 

reflejan la forma de vida que llevaban como comerciantes o ganadersos. 

Juan Miranda era dueílo de una recua y mantenía relaciones cornerciales con 

las ciudades de Puebla y Oaxaca: era criador de caballos y de ganado 

menor, arrendaba :3,500 cabezas de ganado menor, dos sitios de estancia y 

tierras de agostadero de los conventos de Tlaxiaco y Teposcolula. además 

era dueílo de más de 9,000 cabezas de ganado menor.36 De Duarte Díaz no 

hemos encontrado n1ayores datos. solo lo que los documentos refieren 

sobre sus tratos con el cacique de Tepenene. sobre Ja queja que contra él 

presentó Coixtlahuaca y, que tuvo con los dominicos. 

La ambición de los cspai'lolcs no tenía fronteras su ansia de 

riqueza se convirtió en un peligro para los pueblos indios que 

repudiaban su presencia. Por tal motivo la legislación de la Corona 

respecto de la propiedad indígena dirigió sus miras a conservarla y a 

protegerla de los ataques de los españoles. 37 

Y en el capitulo 53 de Ordenanzas estipulaba: 

por cuanto muchos espanoles estancieros que han tenido y tienen a cargo 

de estancia de ganados mayores y menores pasando un ano demás del 

tiempo que estan en las tales estancias de rnalicia se valen de ellas, por 

tener entendidas las partes de los ganados están escondidos y perdidos. y 

3 s AGN. Indios. vol. 23. cx-p. 322. tS. 2~-285 
36 M Angeles Romcro. Economía y •·ida .... p . ..i&> 
37 José MirJJlda., Vtda colonial y a/bor,•s ch.· la JnJ,·¡">t.'ntkncia. p.60 
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toman sitios de estancias o partes en algunas. y con muy poca cantidad de 

ganado que ponen en ellas recogen o hierTan y sci'ialan.:18 

i\ medida que los nobles y macchualcs conocieron el sistema español 

las quejas fueron más precisas. y la represión de los abusos pudo ser más 

certera. pues cuando llegaba al conocimiento de las autoridades los abusos 

de espaíloles no dudaron en castigarlos y reprenderlos. 

Coixtlahuaca estuvo en gran descontento cuando algunos espai'ioles 

llegaron a ella y a sus pueblos sujetos por ello las autoridades hicieron 

pedimentos para que los sacaran. No podemos descartar la posibilidad de 

que fuera la inconformidad de los comerciantes indígenas la que impulsara 

tales peticiones o la de los propios caciques. autoridades y a su vez 

comerciantes. pues la competencia española dificultaba sus campos de 

acción. 

El virrey apoyaba en muchos casos a los indios dando instrucciones 

precisas para que salieran de sus pueblos los espai'ioles y que no vivieran 

en ellos. y para que los que entraran lo hicieran únicamente por tres días 

por resultar perjudiciales.:w Son tantas la quejas de este tipo que quizá 

podamos pensar que esos espai'lolcs expulsados regresaron al pasar el 

tiempo y que con ello las manifestaciones de descontento volvieron a los 

indios con diferentes virreyes y tal vez en diferentes circunstancias. 

En la mixteca no se fundaron ciudades de espai'iolcs como ocurrió en 

el valle de Oaxaca. sin embargo muchos de estos se avecindaron en las 

cabeceras de las provincias y desde allí organizaron la explotación de los 

indios o prosperaron gracias a su constante trabajo. 

~· /hiclt•m. p. 97 
"'AGN Indios. Vol. 2 Exp. 18 L'•. 4 y 5 Luis de Vcla....cu <.."tTIÍlió-=sta <V-den el 31 de agosto de 1592 y fue 
puesta en vigor ha.,"t;i 1607. 
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Es interesante resaltar como a un cspai'iol de Teposcolula llamado 

Alvarez, se le pagaban cierta cantidad de maíz y un carnero cada semana. 

15 huevos diarios y toda la sal que necesitara para su con1icla: corno tenía 

asignada una mujer que le hiciera sus tortillas además de unos dos indios y 

un principal para que lo ayudaran. De las crías del rebai'io, cuatro de cada 

cinco serian para la con1unidad y sus caciques y una para él. la lana. la 

carne y los cueros también se repartirían entre el y la comunidad. 40 Y su 

trabajo consistía en vigilar la trasquila de los borregos, la obtención de los 

cueros de los chivos. el destete de las crías. la preparación de los quesos y 

todo lo relacionado con el ganado de la estancia que contaba con más de 

ocho mil cabezas. 

6.2 Crisis del Cacicazgo 

En el siglo XVI, los Mendoza presentaron las pruebas que los 

acreditaban como herederos de un linaje prehispánico. De esta manera 

conservaron sus propiedades en su totalidad hasta el siglo XVII. 

Una de las causas que originaron la decadencia de los Mendoza fue el 

conflicto que sostuvieron con su comunidad por la propiedad de la tierra. 

esto separó al cacique de su comunidad pues desafió directamente el interés 

económico de los pueblos. 41 Sin embargo en 1 71 7 el cacique Don Domingo 

de Mendoza42 ocupaba el cargo de gobernador en la cabecera de 

Coixtlahuaca. 

En 1710 don Domingo de Mcndo7..a efectuó la composición de sus 

posesiones, las cuales disfrutó pacíficamente solo hasta 1 718 cuando la 

comunidad de Santo Domingo Tepencnc inició a su vez la composición de lo 

"° M. Angeles Romero, El solylacnc. ... p.158 
41 Pastor. op. cit .• p.168 
42 Jbidem ... p.317 
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que consideraba su territorio Jegal. 43 A partir de esta fecha se suscitó un 

grave litigio. considcr<.1ban suyos entre Los Mendoza y el común de 

Tepencne pues éstos incluían sitios que y<.1 antes habían sido puestos en 

composición por el cacique. 

En este litigio Santo Domingo Tepenene desconoció a su cacique 

argumentando: 

Aunque don Domingo de Mendoza cacique que dize ser de dicho Barrio de 

Tonalán quiere con este titulo adjudicarse dichas tierras no ha tenido, ni 

tiene posesion en ellas con10 justificaremos y parJ que este se consiga en Jo 

que legltimamenlc fuere suio y constare por mercedes, y que nosotros como 

poseedores seamos admitidos a con1posición. 44 

Para llevar a cabo Ja composición de Tepenene, se realizó el habitual 

recorrido para verificar sus posesiones. mismo al que fue invitado Don 

Domingo de Mcndoza. sin embargo el cacique decidió no presentarse, y 

asegurar al día siguiente ante el comisionado. que su cacicazgo, comprendía 

parte de las tierras que Jos naturales de Tepenene y su barrio Tonalá 

estaban tratando de con1poncr en común.'' 5 

Don Domingo de Mendoza consintió que se hiciera la composición 

siempre que fuera. "sin perjuicio de mi cacicazgo y no de otra manera 

porque de ejecutarlo apelo cualquier determinación··, al escuchar tales 

palabras el comisionado le ordenó que se presentara ante el juez privativo 

cuatro meses más tarde." 6 Aunque no encontramos información 

inmediatamente posterior, documentos emitidos dos años después registran 

41 AGN, Tierra . .._ 1707. Vol.232 f:S.. 22-40 
44 AMIM Compo.~ición de J 718 f.6 documentos sin cualogar. 
•• lhidcm. f. 9 
..,. lhidcm p.8 
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que la l~eal Audiencia decretó que Tepl!nene había cumplido con todos los 

requisitos estipulados para llevar a cabo 1~1 composición de sus tiern.ts. 

La Composición de 1718 de Tepenene. inconformó al cacique don 

Domingo de Mendoza y días después su representante don Francisco 

Galindo acusó a Miguel de Baena Parada. comisario subdelegado. por no 

haber tomado en cuenta la apelación que hizo el cacique. y de admitir a 

composición a los naturales de Tepenene, pues la misma f~eal Audiencia 

había declarado en un pleito que sostuvo con su prima Doña María de 

Mendoza ser suyas y pidió que nuevamente se admitiera su contradicción.47 

Para 1 738. don Domingo de Mendoza había muerto y su hijo don 

Manuel de Mcndoza. su heredero. había arrendado sus tierras en sociedad 

con Tepenene a un español llamado Lucas Ortega quien era su concuf'to y 

esposo de doña Petrona Clemente Altamirano. hija de Lucas Clemente. el 

antiguo arrendatario del cacicazgo y con quien don Domingo había tenido 

problen1as porque nunca estuvo de acuerdo en que su hijo Manuel se casara 

con doña Pascuala. hija del ranchero español. primero porque nunca 

tuvieron buenas relaciones econón1icas y segundo porque era español y esto 

afectaba enormemente la pureza de sangre del cacicazgo y no era permitido 

por las reglas de sucesión. 48 

Para 174 1 don Manuel de Mendoza se presentó junto con los 

miembros del cabildo de Tepenene ante el alcalde mayor de Teposcolula: 

ambas partes presentaron sus respectivos títulos. con el fin de dar en 

arrendamiento sus tierr-Js y de evitar pleitos y acordaron que el pago del 

alquiler se dividirla por mitad entre el cacique y la comunidad de Tepcncnc, 

asi pues dijeron que el dicho cacique Manuel de Mendoza y la comunidad de 

dicho pueblo poseían por mitad unas tierras montuosas y bajfas. 

~ 7 AGN 11erra~. 1707. vol. 232 1: 15 
~g /bitfe1'L, p. J 18 
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... y las cuales por no necesitar de ellas en manera alguna. tienen resucito 

arrendarlas pan..1 que con l<is rentas hacer· sus anuales gastos.-19 

Estas tierras se alquilaron para los ganados en grandes extensiones 

que iban bordeando los linderos de varios pueblos y propiedades del 

cacicazgo, según señala una carta de arrendamiento firmada por el pueblo y 

el cacique de Tepcncne; 

LDe una parte )Don Manuel de Mendoza cacique del pueblo de Santo 

Domingo Tcpcncnc, provincia de Yanhuitlán. y de la otra l-'rancisco Ximénez 

regidor, el alguacil mayor, tcquitlatos y demás oficiales de república dijeron 

que de (. .. }inmemorial tiempo a esta parte han poseído dicho cacique y sus 

causantes y la comunidad de dicho su pueblo en parcialidad y sin contienda 

alguna las tien·as montuosas y bajías que se comprenden en los linderos 

siguientes: C..Jlindan con tie1Tas del cacicazgo del pueblo de San Miguel 

Astatla y se deslindan en la Caflada de los Aguacates que en el idioma 

chocho llaman Qucxin... 50 

De acuerdo a estas declaraciones nuevamente ·repenene confió en su 

cacique para hacer los arrendamientos que habían sido acordados por nueve 

ai'los, cobrando 50 pesos en cada uno. 51 

Para 1757, el cacique don Manuel de Mendoza habia muerto, y las 

condiciones económicas que había dejado no eran las mejores, pues su 

viuda Pascuala Clemente pidió un préstamo de 536 pesos a Lucas Ortega, 

hipotecando a cambio los Litulos del cacicazgo de su hijo mestizo don José 

de Mendoza. como adelanto de posteriores arrendamientos. 

demostraba la irremediable decadencia del cacicazgo. 

•
9 AJT Cfri/,839 (._. 2-8 
~ AJT. h..-g.. 43, cxp.38, t:5v citado C."fl R(•nc.-ro Frin:i. Fconomia y "ida .... p.200 
si Ibídem 
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Sin embargo. la viuda no contaba que Tepenene no estaría de acuerdo 

con el arrcndm11icnto continuo y al misrno arrendatario. La situación se 

complicó mucho más cuando Lucas Ortega presionó a su cuñada para que le 

devolviera el dinero o le siguiera rentando las tierras del cacicazgo hasta 

cubrir la deuda. 

Ante estos problemas. intervino don Antonio Femández cacique de 

Tequixtepec. tutor y "curador" del menor don José de Mendoza. quien alegó 

ante el juzgado que para arrendar las tierras necesitaba la aprobación de los 

naturales. porque así lo había acordado el cacique difunto. El juez falló a 

favor de Lucas Ortega. a pesar de que en teorla el cacicazgo no se podía 

enajenar y la supuesta hipoteca era por tanto ilegal. Con esto. las 

comunidades se vieron forzadas a aceptar por nueve años más a don Lucas 

Ortega como arrendatario pero pidieron a cambio la devolución al cacique 

de los títulos "empei'lados" por su madre. 

Don Lucas Ortega se comprometió a pagar directamente a las 

comunidades la mitad del alquiler y descontar la otra mitad al cacique por la 

descrita deuda. los arrendamientos con este sci'\or duraron hasta su muerte 

en 1775.52 

El mestizaje de los caciques explica en parte su decadencia a fines 

del siglo XVIII. la mezcla racial separó más al cacique de sus comunidades. 

las cuales habían sido las fuentes de su antigua riqueza. Mas adelante. el 

cacique mestizo don José de Mt!ndoza. tratando de recuperar el 

reconocimiento de su linaje, se casó ébn la cacica doi'\a Sebastiana Pacheco, 

hija de don José Pachcco. cacique de 7xipotitlán. 

La crisis económica del los Mendoza era eminente y sus 

consecuencias se reflejaron en los éUadernos de la recolección de diezmo, 

los cuales registraron una contribución por ganado de don José de Mendo7.a 

~2 Pa.'itor. op. cit .• p.319 
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de entre 9 y 1 7 pesos. mientras que la de su primo don l .eonardo fue en 

promedio de 28 pesos anuales, lo doble de la contribución del cacíque 

auténtico .. 

Para la segunda mitad del siglo XVIII, surgieron falsos caciques. En 

1765 don Leonardo de Mcndoza .. hijo de doña PaulLi de Mendoza y de padre 

desconocido se hacíLi llamar cacique y principal de Coixtlahuaca aunque no 

lo fuera en ningún sentido de la palabra pues reconocía que su primo don 

José era cacique de Tepenene y Astatla por línea directa. Además también 

los cuadernos de recolección calificaban a don José como el verdadero 

cacique .. 53 

Los tiempos prósperos hablan desaparecido, don José de Mendoza 

tuvo que vivir como un vecino más con sus propios problemas; en 1 795 

demandó a su sobrino Ventura Clemente por haberle robado dos mulas .. 54 

Según Taylor las relaciones de los indígenas con sus caciques se 

fueron a pique, en parte por la preferencia de esto::; úllimo:s de rc:sidir en las 

cabeceras y las ciudades. pero también por las demandas persistentes de 

los pueblos sujetos. en el sentido de una mayor autonomía política y por la 

separación de su cabecera. 55 

No obstante los Mcndoza se quedaron en su pueblo tratando de salvar 

lo poco que les quedaba. El convenio que había hecho Don Manuel en 1741 

con Tepcnene de cobrar en partes iguales el arrendamiento. se respetó 

hasta 1802. 56 Después de esta fecha se negaron a pagarle por lo cual en 

1806 otorgó un poder a don José de Herrera para que demandara y cobrara 

a personas y pueblos lo que le debían. Santo Domingo Tepenene nunca pagó 

y el pleito se prolongó hasta mediados del siglo XIX. Las tierras de los 

Mendoza pasaron a manos de la república y de las cofradias de indios. 

SJ Jbidem. p.J 1 1 
-"' AJT .. Cfril. 1 384, F .. 1 
'' T¡tylor, op.cit .• p. 181 
~ AMTM Pleito por tierras, Doc. 100 f.5 lAlCUlfü."11tOs sin ~·.atal<tgar. 
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El heredero de don M<Jnuel. su hijo Jorge Alejandro de Mendo:;i;a 

también se negó a renunciar por lo que en 1842 envió a don José Lá7.<Jro 

Cru:;i;. como curador ante el juzgado de Teposcolula; dijo que el titular era 

aún menor de ed<Jd y red<Jmaba con sus títulos de posesión que el cacique 

er·a dueño legítimo de Tepencne y Tonalá."7 Presentó una demanda a 

Tepcncne, por no haberle p¿¡gado la mitad del arrendamiento desde 1802 

hasta 1841. Pedía que se le diera la mitad de dinero que le correspondía. 

más Tepenene dispuso no pagar. 58 

Los litigios continuaron y en 1848 otro representante de este mismo 

cacique, don José Manuel de Villanueva se dirigió al juez de primera 

instancia iniciando una nueva demanda a Tcpcnene, en la cual pedía que se 

depositaran las rentas de los terrenos. 

Para estos años don Alejandro estaba inscrito en la Guardia Nacional 

y no prestaba ningún servicio a la comunidad por tal razón Tepenene 

concluyó por desconoccrlo.59 En 1850 el ju:;i;gado declaró que se embargara 

el dinero de Jos arrendamientos a lo que el pueblo se opuso. Todavía en 

1851. el cacique Jorge Alejandro se hacía llamar cacique de Tepenene. 

Tonalá. Tcotongo y San Miguel Astatla en una extensión de diciocho leguas 

de sur a norte y catorce leguas de oriente a ponicnte.60 

Mas tarde la intención de recuperar el cacicazgo recayó en el 

diputado Lic. José María Viandas. vecino de Tehuacan. quien era patrón del 

"albañil" don Alejandro. el cual habla entablado otra demanda contra 

Tepencne: esta vez el pueblo demostró la posesión de sus tierras y 

finalmente logró que la sentencia se pronunciara a favor de Tepenene.61 

n AMIM /ln•enlario c¡ue en/regó el l..ic. San1ae/la ,.,, 1875 IJilx:wncill<.,,. sin catalogar. 
511 AMIM Plei/o por Jierra.<o Ooc. /OOf.5 IJ."'--um<."tlh.,,. sin e.tl~tl<>gar. 
~9 Air. Cbdl. 156. t: 1-2 
"" AMIM. Acla~ rdatfras a limill'S <.'11/r.! 1"11.-Na y <.J.:noca. p.·O 1 :>. 'Cl1llh.'1ll< 'IS sin cal~tk>gar 
61 AGEO C01iflic1os /'°' lilni/e ,¡,. tierras. cxp. 19. t: 7 
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Así el pueblo desconoció tener cacique alguno. dijeron que don 

Alejandro era pobre y trabajaba con10 albaílil con su patrón. La pobreza y el 

abandono obligaron esta vez a la esposa del cacique doíla María lgnacia 

Hamos de Mendoza n contratar en 1862 al General Manuel Santibáñez para 

que buscara en el archivo nacional de Ja ciudad de México. las mercedes y 

títulos del cacicazgo ya que tenía tratos con don José Gatua Garrido, 

probablemente sobre la venta o renta de sus tierras.62 

/\sí el Cacicazgo de los Mendoza, llegó a su desaparición. 

62 AGN Arclri'lto ele: Buscas, 1892. vol. 48 cxp. 36 
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CONCLUSIONES 

Según vimos la Mixteca en la época prehispánica estuvo dividida 

políticamente en un gran número de sei'loríos llamados Yuhuiwyu 

integrados por linajes diferentes y no todos con el mismo prestigio ni con 

los mismos bienes. Estos sei'loríos estaban so111etidos a una autoridad 

superior es decir a un Yya, esto implicaba que eran afines a un mismo grupo 

de relaciones políticas. sociales y económicas. 

Cada sei'lorío se iba conformando a través de la conquista de señoríos 

más pequei'los: la habilidad de un Yya podía llevarlos a expandirse y 

consolidarse económicamente n1cdiante guerras o uniones matrimoniales: 

del centro del sci'lorio emanaba el control hacia todas las aldeas 

independientes a su alrededor. esa era la situación de Coixtlahuaca de quien 

dependia Tepenene con sus lay toho los cuales estaban emparentados entre 

SÍ. 

l..a conquista mexica en la 1nixtcca no alteró profundamente la forma 

de vida de estos señoríos. pues respetó su organización social y politica no 

asf la econ6n1ica, pues tras los conflictos con Atonalzin, Moctczuma 

multiplicó los tributos de este sci'lorio. Este hecho marcó un rechazo 

considerable hacia los n1exicas por parte de los mixtecos. 

También pudimos ver que la llegada de los espai'loles a estas tierras 

desató los deseos de vencer al más grande enemigo. la esperanza de no 

depender más de los mexicas llevó a combatir al eterno rival. Y aunque las 

perspectivas no eran claras los pueblos mixtecos y chochos, terminaron por 

aceptar el nuevo régin1en virreinal. l-<.1 estructura prehispánica continuó 

durante las primeras décadas de dorninio espai'lol. sin embargo el 

desconocimiento de los lín1ites sciloriales llevó a fragmentar las tierras para 

darlas en encomiendas. esto provocó la alteración de su distribución antigua. 
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lo cual dio inició a una serie de interminables problemas que se 

manifestaron por mucho tiempo en Jos litigios de tierras en Jos pueblos 

mixtecos. 

La nobleza mixteca fue Ja inmediata intermediaria entre Jos nuevos 

mundos. su representación divim.1 en la época prehispánica. se respetó en 

esta transición. su poder eran tan grande que todos los Lay sicaquai les 

tenían respeto y obediencia. El mando era heredado entre ellos por 

primogenitura. 

La administración española plasmó en Jos nuevos territorios las 

instituciones que había tenido por siempre en España. La corona concibió a 

la encomienda como un pago al servicio que habían hecho en bien de ella, y 

solo recibieron esta gratificación algunos españoles privilegiados. Esta 

institución fue esencialmente económica entre encomendero e indios. y 

aunque estuvo en función durante todo el periodo colonial. su importancia 

fue decayendo siendo poco a poco desplazados por Jos corregimientos y 

alcaldias. 

De igual forma se hizo evidente la importancia de la nobleza indlgcna 

a los ojos de la corona a la que pareció conveniente y necesarias 

incorporarlos inmediatamente al proceso de pacificación en las 

comunidades. el Cacicazgo de los Mendoza se convirtió así en un eje de 

dominio local y regional en el área chocho de la mixteca. 

Por otra parte también fue posible precisar que las autoridades 

españolas tomaron como ejemplo al mayorazgo cuya legislación quedó 

establecida a instancias de don Alfonso X "el sabio". Acordes con esta 

tradición institucional Jos oficiales reales novohispanos reconocieron a Jos 

señores de la tierra. Sus privilegios y obligaciones quedaron reglamentadas 

de acuerdo a los parárnclros de dicha institución según la cual un noble 

heredaba por prin1ogenitura y no podía vender ni empeñar sus propiedades. 
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Tales leyes fueron impulsadas por los reyes católicos quienes 

instituyeron una ley general en 148ñ con una particularidad muy importante. 

el goce de privilegios u personas distinguidas. El cacicazgo de los Mendoza 

en la n1ixteca consiguió títulos que lo diferenciaran del común. presentando 

pruebas de ser legítin1os poseedores de sus propiedades. Por otra parte las 

leyes de Toro disponían que si el poseedor moría. los bienes debían darse a 

sus hijos, pero si no tenía debía preferirse al segundo hijo del tenedor, 

como efectivamente sucedió entre los Mendoza. 

Según pudo comprobarse el titulo de cacique. como se les llamó a los 

antiguos Yya, se concedió como un reconocimiento por parte de los 

españoles a la colaboración de aquellos: en el nuevo gobierno. la 

contribución de los caciques regionales en la recolección de tributos y la 

pacificación del común. tuvo frutos, pues a través de este sometimiento 

lograron mantener el dominio de sus tierras y de su gente aunque éstos 

estuvieran sujetos a los reyes de España. 

La corona no permitió de ninguna manera que hubiera excesos a la luz 

pública. los lineamientos fijados deberían cumplirse. para lo cual se efectuó 

una detallada investigación sobre las formas de tributar a los senores en la 

antigüedad. 

De acuerdo a estas circunstancias. los nobles presentaron las pruebas 

que los hicieran acreedores a tan altos privilegios. Los Yya mixtecos y 

chochos comprobaron sus derechos hereditarios y sus propiedades 

quedaron sujetos a vinculo en la misn1a forn1a que los mayorazgos 

españoles. El cacicazgo de los Mendoza equiparado al mayorazgo español 

mayorazgo español. disfrutó de una manera absoluta su sucesión. posesión y 

bienes. al nlismo tiempo que sus poseedores se aseguraron un lugar dentro 

de la sociedad virreinal. Los caciques estuvieron exentos del pago del 

tributo y de la prestación de servicios. lo mismo que sus hijos primogénitos. 
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No obstante. en las últimas décadas del siglo XVI. el poder de Jos caciques 

había disminuido considerablemente. los Mendoza como pudimos ver 

tuvieron que buscar nuevas alternativas que los mantuvieran como líderes 

locales dentro de la economía regional. 

De acuerdo a las fuentes primarias y secundarias usadas en esta 

investigación pudo ser evidente que el cacicazgo fue el principal medio para 

el proceso de desplazamiento del gobierno indígena tradicional por la nueva 

administración pública. 

Gracias a la documentación de archivo puede afirmarse que los 

Mendoza tuvieron una importancia política local y regional, fueron alcaldes 

y gobernadores en su cabecera todavía hasta 1717, fecha manifiestamente 

tardía si pensamos que en otras regiones los caciques habían perdido todo 

poder político y económico desde finales del siglo XVI. 

En otro orden de ideas también podemos concluir que como lideres 

locales apoyaron la religión y a los frailes. dejaron bienes a la nueva iglesia 

y fueron el más grande ejemplo a seguir por parte del común. La prédica de 

los frailes fue dirigida principalmente a los hijos de los nobles. La incursión 

evangelizadora a Tepcnene debió llevarse a cabo después de 1541. fecha en 

que estaban entrando a Coixtlahuaca. la cabecera. La colaboración de 

caciques y el común en la construcción del convento dio muestra de la 

influencia que tuvieron entre ellos los frailes dominicos. Estos frailes 

introdujeron nuevas técnicas de cultivos y desarrollo agrícola en los pueblos 

mixtecos y chochos. donde asimismo desarrollaron su propia fortuna. 

Algunos privilegios de los caciques durarfan solo hasta la mitad del 

siglo XVI. en 1575. sus tcrrJzgucros fueron sumados a los tributarios del 

rey, sus servicios desaparecieron y ahora tendrían que pagar por esos 

beneficios. 
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La corona había cumplido. y muy pronto el derecho de ser 

gobernadores tan1bién terminaba. sin ernbargo. los caciques Mendoza no 

estuvieron dispuestos a morir. para lo cual buscaron nuevas alternativas que 

niantuvieran su posición social y económica. 

Según muestran los documentos la ganadería surgió como la mejor 

opción para el desarrollo del cacicazgo de los Mendoza; lo áspero e infértil 

de sus terrenos fue favorable para el desarrollo de esta empresa que 

garantizaba numerosas ganancias y un mercado hacia Tehuacan y Puebla 

principalmente. Estas ganancias se obtuvieron a través de las matanzas. La 

importancia del ganado menor en la vida de los caciques fue determinante 

en el desarrollo de su economía. 

Si bien. el cacicazgo Mendoza fue acaudalado dentro de su propia 

región. concebido en el contexto del virreinato su verdadera posición fue de 

nivel medio y vivió con las mejores comodidades. Según quedó demostrado. 

otra problemática a la que se enfrentó este cacicazgo fue a los pleitos 

familiares y contra su comunidad. algunos litigios fueron determinantes de 

su irremediable decadencia. 

Según dijimos las composiciones de 171 O de Don Domingo de 

Mendoza y de 1 718 de Santo Domingo Tepenene. por contradictorias entre 

sí. fueron el detonador para la crisis definitiva del cacicazgo. A partir de 

entonces los conflictos entre pueblo y cacique aumentarían dando por 

resultado el desconocimiento oficial de la antigua nobleza. Aún así estos 

caciques arrendaron sus tierras en común acuerdo con Tepenene ante la 

eminente pobreza. 

El cacicazgo Mendoza fue un linaje prehispánico que sobrevivió con 

fuerza hasta finales del siglo XVII; a partir de entonces paulatinamente fue 

perdiendo todos sus privilegios. hasta caer en un estado de pobre7..a; 

inútilmente sus herederos solicitaron una y otra vez la devolución de sus 
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tierras en un prolongado proceso hasta el siglo XIX con lo que quedó 

demostrado que su grande;;m ya solo pertenecía a ·un pasado ren1oto que 

jamás volvería. 
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AP(i:NDICE 1 

MAPA l. Subdivisiones de la Mixteca 
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Mapa2 Ex-distrito de Coixtlahuaca 
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Mapa 3 Principales rulas regionales 
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APÉNDICE II. GENEALOGIA DE LOS MENDOZA SIGLOS XVI Y XVII 

Francisco de Mendoza 

Phelipe de Mendoza 

1 

Domingo de Mendoza 

1 

Francisco de Mendoza 

Catarina de Mendoza =Luis de Mendoza Ximenes y Gusman 

Ana Valiente Pacheco=Grcgorio ele ~lendoza 

Paula de Zarate=Nicolás de Mendoza ~!aria de ~1endoza=Don Domingo de Alavés 

~ Domingo de ~f encloza Ximenes y Guzmán Maria de Mendoza, Antonia de Mendoza 



APÉNDICE Ill 

CUl\Dl~O 2 

Frailes que incursionaron en diferentes momentos a Coixtlahuaca 

Fechas Fraile 

1541 Incursión desde Teposcolula por Francisco "Marin 

1541 

1546 

1552 

1555 

1556 

1558 

1559 

1561 

1564 

1578 

1583 

1589 

1593 

Fundación: Francisco Marín y Martín de Santo Domingo 

Vicario. Francisco Marín 

Vicario. Alonso de Trujillo. Bernardo de Salinas. Pedro 

de Valladolid y Miguel de Villarreal. 

Vicario. Antonio de Serna. Diego Calderón. Juan del 

Monte o Ponte y Benito García. lego. 

Vicario. Antonio de Serna. Domingo de Salazar, 

Fernando Orliz. Luis Montes de Oca. Juan de Aponte 

Y Juan de Encinas. lego. 

Vicario. Juan García. Alejo García, Pablo de la Magda

lena y Miguel, lego. 

Vicario. Francisco de Murgufa. Alonso Ramfrez. Pablo de 

la Magdalena, y Francisco de la Magdalena, lego. 

Vicario. Antonio de la Serna, Juan Carabeo, Pablo de la 

Magdalena y Juan Sena. lego. 

Vicario. Francisco de Murgufa. 

Vicario. Diego de Hontivcros, Francisco de Ribera. Juan 

de Mesa y Fernando Antolin. 

Vicario. Diego de Hontivcros, Bartolomé Roldán, Antonio 

de Arralde, y Rafael de Sandoval. 

Vicario. Antonio de los Reyes. 

Vicario. Pascual de la Anunciación, Domingo Flores. 

Diego Camacho y Martín Ximénez. 
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1601 

1608 

1610 

1616 

1620 

1621 

1626 

1628 

1632 

1637 

1642 

1653-1657 

1659 

Vicario. Benito de Vega. Pablo Rodríguez. Diego Camacho 

Antonio de Arralde y Pedro de Guzmán. 

Vicario. Benito de Vega, Diego Camacho. Pedro de 

Guzmán. Gonzalo !~ibera. Lucas Martínez (especialista en 

Lengua chuchona) 

Vicario. Cristóbal de Medina. Pedro de Guzmán. Gaspar 

de Carvajal. Diego Camachu. Gonzalo de Ribera y Lucas 

Martinez. 

Vicario. Benito de Vega definidor y predicador general, 

Pedro de Guzmán. Gonzalo de Ribera. Diego García y 

Diego Cabrera. 

Vicario. Pedro del Monte predicador general. Pedro de 

Urrutia. Pedro de Guzmán y Juan Loranca. 

Vicario. Pedro del Monte predicador general, Pedro de 

Urrutia. Pedro de Guzmán y Juan Loranca. 

Vicario. Juan de Zeca y los anteriores. 

Prior Lucas Martincz y los anteriores. 

Prior Lucas y los anteriores. 

Vicario. Andrés de f~ucda y los anteriores. 

Vicario. Juan de Santiago, Juan de Vargas, Juan de Zea 

y Juan de Ortiz. 

Vicario. Bartolomé de la Prada y Jos anteriores. 

Vicario y predicador general Bartolomé de Ja Prada y Jos 

anteriores. 63 

63 Magdalena Vences. op.cil. p. 205-215 Esta información füc rcalir.Jda h;L-.:inJu,.c en varia.-. fuentes. como 
son; J.fanuscrilos de las Acla'< Capitulares. tamhién 1.'fl Crónicas de Mb1<lc-.1: y FrJnco. a.-.i cnno en obr..L.-. de 
Dávila. Ull<u y Mullen. 
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/\P(~NDICE IV 

DOCUMENTOS·. 

LIBRO VI, TITULO VII de la Recopilación de Leyes de los reynos de las 
Indias. 

A continuación se transcribe el libro VI, Titulo VII de la Recopilación 

de Leyes de los reynos, con objeto de precisar los conceptos que en el 

desarrollo del texto se manejan en lo que se refiere a los caciques. 

Ley l. 1557. Don Felipe Segundo y la Princesa G. En Valladolid. 

"Algunos naturales de las Indias eran en tiempo de su infidelidad Caciques, 

y sei'lores de pueblos. y porque después de su conversión a nuestra santa 

Fe Catolica. es justo que conserven sus derechos <. .. ) Mandamos a nuestras 

Reales Audiencias. que si estos Caciques, ó Principales descendientes de 

los primeros. pretendieren suceder en aquel genero de Sei'!orio, ó 

Cacicazgo, y sobre esto pidieren justicia, se la hagan. llamadas. y oidas las 

partes a quien tocare. con toda brevedad". 

Ley 11. 1558. Don Felipe Segundo. "Las Audiencias han de conocer 

privativamente del dcreho de los Cacicazgos, y si los Caciques. ó sus 

descendientes pretendieren suceder en ellos, y en la jurisdicción. que antes 

tenia. y pidieren justicia. procederán conforme a lo ordenado: asimismo se 

informarán de oficio. sobre lo que en esto passa, y constándoles. que 

algunos están despojados injustamente de sus Cacicazgos <. .. ) Jos harán 

restituir citadas las partes a quien tocare." 

Ley lll. Don Felipe Tercero 1614, Don Felipe Quarto en 1628. "Desde 

el descubrimiento de las Indias se ha estado en possesio, y costumbre, que 

en los cacicazgos sucedan los hijos a sus padres. Madan1os. que en esto no 

se haga novedad. y los Virreyes. Audiencias. y Gobernadores no tengan 

arbitrio en quitarlos a unos. y darlos á otros. desando la sucesión al antiguo 

derecho. y costumbre." 
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Ley 1111. Don Felipe Segundo 1593. en Toledo 1596. "Las justicias 

orinarias no puedan privar a los Caciques de sus Cacicazgos por ninguna 

causa criminal, o querella, pena de privación de oficio, y cincuenta mil 

maravedís para nuestra Camara. y el conocimiento de esto quede reservado 

a las Audiencias. y Oidores Visitadores del distrito." 

Ley V. Emperador Don Carlos y la Emperatriz G. En Valladolid 1538. 

"Prohibimos A los Caciques, que se puedan llamar. o intitular Sef'lores de los 

Pueblos. porque asi conviene a nuestro servicio, y preeminencia Real. Y 

mandamos a los Virreyes. Audiencias, y Gobernadores, que no lo 

consientan. ni permitan, y solamente puedan llamarse Caciques, 6 

Principales, y si alguno contra el tenor, y forma de esta ley se lo llamare, 6 

intitulare executen en su persona las penas que les parecieren 

convenientes." 

Ley VI. Don Felipe Segundo 1576. "Mandamos. Que los Mestizos no 

puedan ser Caciques, y si algunos lo fueren. sean luego removidos de los 

Cacicazgos, y que estos se den a Indios en la forma estatuida". 

Ley VII. Don Felipe Segundo 1568. "En Algunas partes de las Indias 

se han separado muchos Indios de sus Caciques, y no conviene permitirlo, 

Ordenamos que todas las vezes, que vacaren, se vuelvan a incorporar al 

gobierno, y jurisdicción del Cacicazgo natural, cuyos eran. y que a sus 

Caciques, y Principales no les hagan agravio. con estas separaciones. como 

está ordenado, respeto a las Reducciones." 

Ley VIII. El Emperador Carlos y el Príncipe G. En Toledo 1552, Don 

Felipe Quarto en Madrid 1618 y en San Lorenzo en 1654. WEn Algunos 

Pueblos tienen los Caciques, y Principales tá oprimidos. y sujetos a los 

indios. que se serven dellos en todo quanto es de sus voluntad. y llevan mas 

tributos de los permitidos. con que son fatigados. y vejados. y es 

conveniente ocurrir a este daf'lo. Mandamos que los virreyes. Audiencias y 
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Gobernadores se informen en sus distritos. y jurisdicciones. y procuren 

saber en sus provincias. qué tributos servicios y vasallajes llevan los 

Caciques. por qué causa. y razon y si se deriva de la antigüedad y 

heredaron de sus padres. percibiéndolo justo de los indios <. .. ) como los 

indios no sean molestados. ni fatigados de sus Caciques, llevándoles mas de 

lo que justamente deven." 

Ley IX. El Emperador Don Carlos y los Reyes de Bohemia G. En 

Valladolid 1550. "No se permita a los Caciques ningun excesso en lo que 

pretenden percevir, y los Virreyes, Audiencias, y Visitadores de la tierra 

castiguen a los culpados, y si algun cacique pretendiere tener derecho por 

razón de solar. diciendo, que sus Indios son salariegos, ó por otra semejante 

razón de senorio. y vasallaje oidas las partes, provean justicia nuestras 

Audiencias." 

Ley X. Don Felipe Segundo 1557. "Ocupan ordinariamente los 

Caciques a los Indios de sus Pueblo en chacras. estancias. y otras 

grangerías, y los molestan. y apremian, sin pagarles su trabajo, y para que 

sean bien. y enteramente satisfechos de sus jornales convendría ordenar, 

que los Mitayos de que tuvieren necesidad los Caciques para cultivar la 

tierra, y Jo demás necesario, se pagasscn delante del Doctrinero C...) 

mandamos á los Virreyes, y Audiencia, que con mucho cuidado dispongan 

provean y dén las ordenes mas covenientes. para que los Indios sean 

pagados, y no les falte cosa alguna del precio de sus jornales." 

Ley XI. Don Felipe Tercero 1602. "Por estar despobladas algunas 

Provincias no pueden los Caciques enterar el repartimiento, que les toca, y 

las justicias, y duenos de minas los fuerzan á que cumplan el numero de 

Indios <. •. ) Ordenamos y mandamos a los Virreyes. y Presidentes 

Gobernadores. si en esto huviere algun exccsso, lo remedien y no permitan 

que a los Caciques se les haga agravio". 
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Ley XII. El Emperador Don Carlos y los Reyes de Bohemia 1549. 

"Ningun juez ordinario pueda prender Cacique, ni Principal. si no fuere por 

delito grave. y cometido durante el tiempo que el juez. corregidor, o Alcalde 

cxerciere jurisdicción. y dcsto envíe luego la información a la I~eal 

Audiencia del distrito. Pero si el delito fuere cometido del tiempo antiguo, o 

antes. que el juez exerciere su jurisdición. la justicia dara notica a la 

Audiencia y si el juez fuere persona de las partes. y calidades. que se 

requieren para proceder. y hazer justicia, se le podrá cometer la causa". 

Ley XIII. El Emperador Don Carlos y el Principe G. 1552. Don Felipe 

Segundo y la Princesa G. 1558. "La jurisdición criminal. que los Caciques 

han de tener en los Indios de sus Pueblos, no se ha de entender en causas 

criminales. en que huviere pena de muerte, mutilación de miembro, 6 otro 

castigo atroz. quedando siempre reservada para Nos. y nuestras Audiencias, 

y Gobernadores la jurisdición suprema. asi en lo civil. como en lo criminal, y 

el hazer justicia, donde ellos no la hizieren". 

Ley XIII!. El Emperador Don Carlos y la Emperatriz G. 1537. "Es 

materia digna de punicion, y castigo, que los Caciques recivan en tributo a 

las hijas de sus Indios, á que no se debe dar Jugan. Mandamos, que si en 

alguna Provincia sucediere. el Cacique pierda el titulo. y Cacicazgo, y sea 

desterrado de ella perpetuamente." 

Ley XV. El Emperador Don Carlos y el Príncipe G. 1552. "Por Barbara 

costumbre de algunas Provincias se ha observado. que los Caciques al 

tiempo de su muerte manden matar Indios, é Indias para enterrar có ellos. o 

los Indios los matan có este fin. <. .. ) Mandamos a nuestras justicias. y 

Ministros, que esten muy advertidos en no consentirlo en ningun caso. y si 

de hecho fuere cometido, lo hagan castigar con todo el rigor. que pide tan 

execrable delito." 

Ley XVI. Don Felipe Segundo 1594. "Que los Indios principales de 

165 



Filipinas sean bien tratados." 

Ley XVII. Don Felipe Segundo1556. "Mandamos Que ningun Cacique. 

ni Indio Principal pueda venir á estos Reynos sin especial licencia nuestra, y 

que no la puedan ni permitir los Virreyes, Audiencias. y Gobernadores 

Real provision 
Tomose razonen los libros de contaduría de penas de camara 
México y Abril 15 de 1710 
AGN, Tierr.1s, vol. 232, Exp. 1 52fs. 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 

Real provisión de lo determinado por esta real audiencia/en que por aser autorisar por 
ellas/pronunciadas se declara/tocar y pertenecer en poscsion y propiedad a Dn/Domingo de 
rnendoza los ca.-;ic:L-;gos de repenene/y ronala en las c:tlklades <-1ue en ellas se contiene o/se 
manda dern:mda de su pcdimenro( ... )/ /l:>n Dorningo de mendoza xirnenez/y (;usman cacic.¡ue 
y principal de los pue/hlos de ronala y tepenene y de la orra/Doña maria y Doña Antonia de 
rnendosa/sohre la propiedad de dicho Cacicazgo y lo/dcn1:L'> c.¡ue en dichos autos se exprese 
los qua/les tuhieron principio con <>C:L'>ión de/t¡ue por parres de las susodicha.'> se 
presenro/scripro :mre 1ni jtL<ilicia dcese dicho/partido disicndo t¡ue el An1paro y pose/sion que 
dicho l)n l)on1ingo pretendia se le diere/se enrendiesc solo del cirio de ronabn/vario del 
pueblo de san l\tiJ..,'l.Iel/ .r\st:ulan dd de Sanria~~o teornngo/pon¡ue no de las deni.·is rierr.ts <-¡ue 
no/eran de dicho Cacicasgo por ser parrihles//con lo ck,nia." c1ue expresa ( ...... )/dicho l)n 
Do1ningo le havia dado dos/pedazos d<.· ricrr.1 dt.·bajo ck cuya cali/clad y la de otorgarle 
scriprura havia pasa/do a aprehender dicha poscsion dcspojándola.-;/de la qut• les pertenecía de 
que dada traslado/de dicha pretensiún a dicho l)n Dorningo/y conheniendose los susodichos 
en lo que ba aprc/s:1do y pi,.ado a/aprehender dicha posesion/sin contr.tdision de persona 
alguna se/ocurrio por cll:L'< al dicha :\taria de ,\,fcndosa/Representando posesion de dicho 
Cacicazgo/cirios y tierr.L..'< que k perten<.·cen por dcre/cho S<.' le libr.L.."C despacho para su 
Restitución/por ( .... )h:l'l:crlc despojado del d1cho/Dn Domingo el qu:tl se le mando /librar para 
que con r.tzon del dicho Dn/Domingo se les Resibiese ynfonnación/de lo Referido para que 
si la quisiese dar de lo/contrario se le Resibiesc como lo hisieron//asi dicho Dn Domingo 
con cuya ocasión sc/c:x-urrio y da la dicha rni audiencia donde/presentido por este scripto= 
l\iuy podcroso/ser"ior=l)on Francisco Fen1:indcz de Cord0'1:a/por Dn l=>orningo de l\fcndosa 
Xirnencs/y Gusn~m ! lijo lejirimo de Dn Nicol:L"</de .Mcndosa cacique y principal de 
los/Pueblos de tonal:1 y tepencne en la/prc>'l.;ncia de cuexrWuiaca como mejor/proseda de 
derecho y sin que sea \·Ísto/confw1dir los que le compctian en petju/dicar a sus 
caciques=Digo que a los dosc de/I kncro deste ario ocurrio en parte/ante el Alcalde nuyor de 
lajuris/dision ck t<:poscolula aJ..,>T<..-g-.tda a la/de Yar1guitlan y presento scripro/alcgando ser Hijo 
lejirirno y hcre/<lero del dicho l)n Nicola." de men//dosa y tk Da Paula de Sacare/y nieto de 
Dn Gregario de l\tcndo~/de l)a :\na Valiente Pachcco y bisnieto/de l)n Luis de Mcndosa 
Xuncncs/y GtL"'natl y de 1-:>:L C:u:1rrina de mendosa/y h:L"<icndo presentación de las 
mercedes/ritu.los y recaudos de los cirios y nerr.L" de/su C:1cicazh>o con la lle-.U pro\;sión 
incena/ri\"a que se k· despache por 111:1ndado/desta R~·:tl c\udiencia de los vcinr~·/y rrcs c:k 
diciembre del aila pasado/de n1cndosa su prinu exhibiese otros/papd<.-s que par.iban en su 
poder como los/<.·xsihio sin pcrsisrcncia a4,'l.u1a par.1 <.fU<.º a/su confonnidad y de la 
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Iejirimasion/dc mi parte y subieron a dichos casi/casgos sus cirios y cierras se le diesc/poscsion 
judicial sin cnhargo de la/que se les rarifico por ministerio/de la ley y haviendo 
justificado/ /con vastantc nwnero de testigos/el ser tal hijo lejitimo nieto y bisnieto/de los que 
van Referidos se les dio <JllÍcta/y pasifica poscsion de los dichos sus casicasgos/y por que la 
dicha Da 1\-faria de Mendosa/su prima presento cscripto a los tresc de dicho/rnes c.k· 1 !enero 
proponiendo c¡ue la/poscsion se dehia entender del cirio de/tonalan y '1.-.irrio del pueblo de san 
rni/guel A.zt:ulan y de el de Santiago teotongo/pcro no de las rierr:L<; que no eran/de Cacicazgo 
por ser partible y que se allava/con dos l lijos y en esta atención se le/dehian adjudicar para sus 
simicntos/ricrr:L<; en que poder sembrarse allan/rni parte a darle y con efecto le dio 
dos/pedasos buenos de dichas ticrr.is par.t sus/scn1c111er.ls debajo de cuya calidad y de/ /la de 
otorgarle scriptur.1 corrio la dicha/poscsion según n1as larg-.unente consta/de los tirulos 
Recaudos y dcmas de dilijen/sias de c¡ue ago presentación con la solemnidad/necesario y 
callando todo lo Referido afirmo/la susodicha a esta Real audiencia reprcsen/taiulo poscsion 
de los dichos cirios y rierr.is/y c¡ue rni parte le 1 lavia despojado y a slL';/aH.endararios y que 
dada }'TIÍormación/dcl despojo fuese Restituida a c¡ue se rn;mdo /despachar Real Prm.;sión 
para que se le/resistiese a la suso dicha ynfonnación y a n1is/panes si la quiere da.r de lo 
contrario/sq,ri.m se expresa en dicha Real provisión/de que se le dio tr;L-;lado testimonio a 
mi/parte y de lo aleg.ido sobre este punto/de que asi lllÍsrno ago prc·scntación cnn/b. propia 
solemnidad y presupuesto/ /El tenor de dichos Recaudos Etcéter.i/ altesa sea de favor de 
mandar Rcpe/ler o declarar no a'l:cr lug-.ir la pretensión/de· dicha l:>a !\l.aria de 
Mcndosa/aprovando l:L-; posesiones dadas a rni parte/de los cirios y tierr.L-. de dicho su 
Cacicazgo/que asi SC <leve hascr )" detennina.r/por Jo favorable )' porc¡ue la SlL"O dicha 
no/puede alcI,>ar poscsion en lo que a dicha cacicas/go penenccc y en esta vcrdtd lo 
propuso/en el citado scripto y es conocicfa rnalisia/cl suponer despojo c¡u:mdo rni parte se 
porto/con tanta venguidad c¡ue le dio dos/pccfasos de tierra para que hisicn:/sus scrncntcr.L" y 
hubiese con que rnanrc/ncrsc y a sus hijos( ... )//.-\ vuestra altesa/suplico que.· ha,·ien<lo por 
presentados/dichos Recaudos se.~ sin·a de rnanda.r/Repcler o ~1 lo rncnos dcclar.t.r no 
havcr/lug.ir la pretensión de.· L"l dicha Da. l\faria/de l\kndosa aprobando l:L-. posesiones/y 
dclijcnsias echas por dicha justicia/y se despache a n1i parte Re:ll provi/sion de Amparo entre 
confonnida<l//sobre que pido jlL'<ticia sin:'3 Dios( ... )/ que 'l.;sro por los/dichos l11Í prccidcnte y 
oidores en decreto/de sinco de rnayo del ano oasado dc/rnill setecientos y seis rnan<laron 
poner/dichos Recaudos en el proscso <l.indoscles/11 .... .;!ado de todo a la dich¡¡ prirna/l:>a. l\faria 
por quien se Rcspondio pre/scrHando en el scripto siguie1~te= l\fuy/podcroso señor= l\fathias 
de Xisnc.ros/por Da l\faria y Da. :\ntonia /de mcndosa casicas y principales/del pueblo de 
santo DolllÍni,'C> tcp<.·nc..-nc/dc la jurisdision de yanguitlan/ /en los autos con Dn Dornin&Y() de 
mcndosa/y Ximcncs n:mi.ra del Sn. Miguel astada/ de dicha juris<lision sobre la Restitución/de 
las tierras del C...acicv.go de mis panes /de que les despojo dicho Dn. Domingo como mc/jor 
por derecho llJh>ar ayan supuesto el scripto/de dicho Dn. I:>orningo de sinco del corriente/con 
los Recaudos con d prcscnr-.idos=/que no vastante lo que en se propone/que no a lugar por 
derecho vuestra altesa sea/de scrhir de mandar Restituir/la lllÍs panes a la poscsion de toda.o; 
las/cierras de su Cacic."'17.go de tonala de/que le despojo dicho Dn. DolllÍn!-,>o Rcscn"211do/ a 
este el derecho sobre la propiedad quc/proscde por lo que de los autos y de dcrccho/Rcsulr-..i 
fuvorablc y Reprodusgo y porq~!/con clics testigos contcstc"S vcrifica.ron/rrlÍs panes por estar 
en poscsion por si y StL-;/ /padres de punCfllorial ricrnpo/asta el rncs de 1 lcne.ru <leste/presente 
año c¡ue dicho Dn. Dotningo le clcspojo/mcdiante yncirariv':l que con (sut/~'TIÍonne adquirí<> 
prctcstando dcspojo/sic·tlClo cierto que nunca a poseído lo qual /no solo se califica con la 
ynfomucion/de rnis partt.·s sino con su propia con/fesion pues clise poseer mis partes en /de 
<lonaciún echa a !:>a Maria de rncn/dosa nudre de b hermanas pidiendo cxsi'l.-.1/la donación= 
sin que ( ... ) el ckcir <-¡uc:/Da :'\faria confcsso ser subieron del c1...-.i/casgo (X>~>e afirma no 
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haverlo dicho/y fiadosc del scriviente del propio al/calcle mayor para que hiziera/ /scripto de 
contr:idision ( ... )//de c¡ue se mando dar traslado/a la parte del dicho [)n Dorningo/por <¡uien 
se respondio y alego larg.1/mentc de su justicia del qual se mando/dar tr.islado a l:i parte de las 
dicha Da/l\faria y Da .Antonia por <¡uienes se respon/dio en auto a que se pidieron los de la 
tnateria/y por uno proveido a prirnero de julio/del año pasado de mili setecientos y/seis se 
1nando restituir a las dichas/Da l\faria y [);L .Antonia a la posesion de las/rierr:L'-' de tonala y 
tepcnene de que/fueron despojadas a tiempo que se le a'\·ia/dado la dicha posesion aJ dicho 
Dn [)omingo/y que en quanto a la Propiedad de los dichos/ C:L'iicasgos los suso dichos usan·n 
de su derecho como/k-s conbinicse par.1 lo qual se les libro des/ /pacho con cuya ocasión por 
parte de dicho l)n/Don1ingo se puso dern.'Ulda a la propiedad de/dicho Cacicazgo 
presentando el scripto siguiente/ muy poderoso ser1or= I::>n. Francisco fclis hidalgo/por Dn 
Domingo de Mene.losa c:1ci<1ue/y principal de los pueblos de tonala/y tepcnenc en la pro'\-incia 
de CuestlahlL'lca/cn los autos con J)a 1\.1aria v I::>a Antonia/de rnendosa sobre los cirios 
y/tierras pertenecientes a dicho Cacicazgo. supuesto/el estado de los autos y el 
ultimo/proveído por vuestra altesa en que Rescrhc/cl derecho a n1is partes sobre las 
propiedades/de dicha-; tierr.ts y poniendo detn.'Ulda/sohre ellas= l)igo que vuestra altesa/sca 
de scrbir de declarar tocar y pertenecer/ a mi parre en posesion y propiedades/ /dichas tierra-; 
que asi debe ser por lo qual/<1ue de :unos y derecho Resulta favor.ible/y por<¡ue consta de los 
auto y confesic'.111/de la parte contraria que dichos cirios y rierr.1.-;/son ar1ex:L'i y pertenecientes a 
dicho Cacicazgo/de tonala y tepenem: y siéndolo /tocan y petenesc a rni parte por ser cl/t.mico 
en quien como v-.1ron Recayo dicho rnayo/r.L'ih'(>, el derecho por donde la parte 
contraria/pretende introducirse en dich:L'i tierra-; es por/ de su ser hija de Da.. l\faria de 
Men/dosa y nieta de Dn Gregorio de l\lcndosa/y por esto misrno la excluye porque 
haviendo/sido dicha Da. l\tari:1 hija segunda/de dicho Dn. c;rcgorio y prirrn:ro en orden/l::>n 
Nicolas de rnendosa padre/ /ck n1i parte· en dicho L>n. Nicol:Lo; corno varon/y corno n1ayor 
Recayo dicho Cacicazgo y no en/dicha I::>a l\faria por hen1hra y menor/siendo por esto lo que 
se obscr'\-.i en los nuyor.Lzgos/de cspa.f1a a <¡uc se eq11ipar.u1 los cacica..-;gos/y estan cierra lo 
Referido que notificada/la parte contr.tria a foxa..-; sine<> buelta /que exhibiese los ystrnmentos 
y recaudos/de dicha-; riera.-; y Cacicazgo los exhibiú disi/endo tocar y pertenecer a Dn 
Domingo/de mendosa su prin10 y nu parre/y :i favor de su derecho petición 
disiendo/consenria seaposesicma'<c nu parte t.•n L-is/rierr.L"< vincul:ida..-; rnas no en i:L-; sueltas/por 
ser partible y despuc.'.·s se conrento/con los dos pedazos de rierr.1 que le/cedio mis parres 
( ... )//.t\ vuestr.1 altesa suplico se sirva/de hascr y de tem1inar como pido/y respecto de hallarse 
en esta ciudad/Dn l\b.nud de Nan.-.íez hijo de la/parte contr.tria mand·irscle notifique/ /en 
esta dcrnanda y si atuviere poder/para el sq . .,>uirnicnto de ella cxsiba y en caso/de no tenerlo se 
le libre a mi parre y por este tes/ n10nio que sin·:i de llc-.il pn:)'\-isión( ... )/ dar traslado a la parte 
de las dichas/Da l\1aria y l~a Anronia y que se norificasc/exsihiesc dicho I::>n Manuel dicho 
poder y par.t/ dicho traslado se le dcspach:L"'C la citatOrÍa/ que (X•dia que COO efecto SC le 
despache con/cuya cx.-:a..-;ión por parte de los susodichos/se presento scripto formando 
articulo/para no contesra a dicha denunda/de que se mande dar traslado/ /a la parte del dicho 
Dn Donúngo por quien/se rcspondio en auro en amculo a que se/pidieron los de la nutcria y 
po uno proccsido/a k>s sincc> de otuhre de año pa-;ado de/mili setecientos y siete se nundo 
que/las dicha..-; Da.. Mam y Da ;\ntonia Rt.."":--pon/dicscn derecharm:nte a dicha demanda 
que/notificado :1 [;L-; suso did1os lo hicieron/respondiendo a dicha dcrnanda y 
alcgando/larg-.11ncnte de su ju_-;ticia de que se mando/dar traslado a U. parte del dicho/Do 
l)omingo por quien :L'ii rnisrno se alq.;.1/y presento diferentes recaudos en que jus/rificaria su 
acion y derecho a dichas tit.•rr.1_-; y/c:L-;ica....;h>u los quales se rnandaron poner/en el proS<...""--"º 
dindosc tr.tslado/de todo a la parte de i:L-; dichas/Da i\faria y l::>-.t .-\ntonia por quien a-ri/mismo 
se presenr-.uun otros rccaLKios /respondiendo y alq,,r;indo larg.11nentt.· de su/ /justicia sobres 
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dichos recaudos y mapa/nueve dias con su mesa las parre.-;( ... )! /echa Relación de ellos en 
su/vista se pronunsio por la dicha ni/audicnsia la scnccncia de vista del/tenor= siguiente= En 
el pleito c¡ue es entre/partes de la w1a Dn Domingo de mcn/dosa cacique del pueblo de 
tonala/y tepenene y de la ocra Da 1\-laria/y Da .r\nconia de rnendos.a casicas/del pueblo de 
sanro Domingo jurisdision/de yanguitlan sobre tierrns de dicho/casicasgo y lo demas que es el 
pleito y Fr.rnci.sco/fclix l lidalgo y m.athias de Xisneros sus/procuradores ( ... )/declarar y 
declararnos pertenecer posc.sion/y propiedad a I')n Dorningo de rner.dosa/los casica..-.gos de 
tonala y tepenene/y de consenticntn del stL'>O dicho en respuL"sra/ /de c;11orsL" dc hcncro del 
afio/pasado de setecientos y seis les de el StL"º dicho/dos pedazos de rierra buenos a las 
Da/J\-faria y Da. :\nronia de rnendosa/para sus alimentos y de sus dos hijos y pue/da a otorg.ir 
la scriptura confonne ofrecic>/en dicha Repuesta asi1-,"Tl;mdo en ella los/parajes de <1uc se 
cornpone cada uno y por/st;1 nucstrA sentencia definitiva asi lo pro/rnu1si;unos y 
rrumd;unos( ... )/ /por el dicho Cacicazgo es el sÍ_l.,'1.llentc/ en el pueblo de s:u1to [)orningo 
tcpenene/de la jurisdision de yan¡..,'1.iiclan/t:n catorsc dias del rnes de henero/de m..ill setecientos 
y seis años ;uue/rni el sar_l.,>cnco rn;1yor l)n Alonso de/Soto Guevara caballero de el borden /de 
calatrava alcalde rna..ior y theniente/de capitan c;ener.d por el Rey nuestro/scr"ior de las 
provincias de reposcolula//y esta de Y;u1lniirlan su agrega/do paresio l)n Dorningo de 
Mendosa/casique y principal deste d..icho pueblo/al qual rnediarue el ynrcrprerc/general de mi 
jusgado no bast;rnre <-¡ue el/suso dicho ;1bla y entiende bien la len_l.,•ua/castellana le notifi<¡ue en 
derecho a encender/la pretensión de l)a. J\1aria de rnendosa/su prirna a.-;i rnisn10 casica y viuda 
de Don/'Inoma..-. de nabaes por el scripto y/auro de su proveido que anrccede par.1. cl/fecto de 
el traslado que esta rnandado/dar al suso dicho= / /tepenene de la jurisdision de yan/t-,71.lldan y 
sujeto a la cm:escra de Cuestla/huaca yo el sargento mayor l)n :\Ion.so/de Soro y c;uevar.i 
Caballero del borden/de cahr.1va alcalde rnayor y rhenien/tc de c;1piran gener.il por el 
Reyno//scr"ior de b pro,.;ncia tk ceposco/lula y su agrcg;1da de Yan1-,'1.iirl;u1/<.·stando en las 
casas y cornunidades esre/ dicho pueblos paresio ante mi mcdi;uuc/l)orningo de :\brego 
ynccrprete/nornhr.ido en est~L<; delijcnsias Don/l)orningo de mcndosa Xirnencs/y gusnun 
cacique y principal de los/pueblos san 1\tigue :\starla sanciago/ceoton1-,>u y este santo L)om..ingo 
tcpcncne/a rresc días del mes de henero/de rnill setecientos y seis ar1os cl/qual n1c pidio y 
suplico que por qu;uuo/tnasion con el nun1ero de se.is /testigos de ser cierto y 'l:erdad en/ser 
suyas lexirin1as y conjwuos y lejiri/rnos tirulos y papeles instnunenros/ /y recaudos que tiene 
presentados/los cirios de ronalan en tenninos/ dt· tepenenc y el citio de dincchtL-;rnc/ 
nombrado así L"fl lengua chocha ljlle/en esta en tenninos del pueblo de/santiago tcocon&"<> y 
con el pueblo de san/migucl astatla ha"·idas y heredadas/de sus padres abuelos visabuclos y 
antcpasa/dos stL<; accndicnccs de quienes por linea/recta tiene anee mi dicho alcalde/mayor 
prov-J.do con el basf".lflte/numcro de cesrigo de la ydcntidad/( ... )como las seis de la mañana/salí 
de las casas de ccm1unidad desrc/dicho pueblo acompañado de los/testigos de mi asistencia y 
del dicho/ynterprete de Don Mathias Ximenes/casiquc y principal del pueblo/ /de la 
concepción dcsr-.l jurisdision/d<.· l::>n Pheliphe de mcndosa/Rexidor del pueblo de santo 
Dorninf.,"<>/cepcnem: de Dn Jacinco de _l.,'1.isrnar1 Clc:iquc/y principal del pueblo de :\churla/dc la 
jurisdision de ccposcolula/de l":>n Fernando de santia_l.,70 C1c:iquc /y gcwcmador de t~ulapa 
dcsta/jurisdision de teposcolula de lJn .Miguel/de mendosa cacique de san cristoval/y de Dn 
Joscph de Palona principal/de ceposcolula y de los testigos/de la ynfonnación de 
ydcnricfades/quc quando de ellos salí por una calle/que sale de d..ichas casas de 
comunidad/yendo asia d sur corno otr.1. de medio/ /quarco de lq,'1.Ja asta que llegue a un/pa.r-.1.je 
que en lengua chocha se lla.r1i;t/n<.·¡_,'lllllfacago. donde esra'l.-.i un hombre /que dijo Ilanu.rsc Dn 
Antonio de Sala..-.ar/contenido en escos :mcos el cica<lo y y siéndole/ preguntado por dicho 
ynterprcte a <1uc!efccto estaba en aquel citio dijo que por/ ser lindero de las tierras que 
debiden/ las suyas de el del citio de tonalan/a que dijeron los testigos de la ydenti!dad ser 
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así y que desde este lindero/mirando al oriente asta una<;/lomas y a su orilla pasado el le 
tocaban/y pertenezian por los títulos y papeies/que me demostro que habiéndolo/oído el 
suso dicho así de los testigos con/el de la gran muchedumbre de españoles/ /c:L'<i<¡ucs 
principales yndios rne suplico /e pidio por un scripro lo :unpara."C/cn la antigua posesion <JUe 
havia tenido/de aquel pedazo de tierras t:mto/ascr suyas asir por su.s ritulos corno por/que 
rodos los prescnres a una vos/le confesaban y así lo arnparaba y :unpare/en nornbre de su 
m.-igestad sin/perjuicio de otro tercero <JUC rnejor derecho/renga y de ello le di el tersrimonio 
<¡ue n1e/pidio por su scripro= y en el paraje/no1nbr:1do en lengua chocha 11.t'Jmr/,J/ cago puesta 
en pie y describiendo yo dicho/ alca.lde mayor cojí por la mano/ aJ dicho 1 )n Dorningo de 
mendosa/Ximenes y (;usntan y en nornhre de el/rey nuestro scilor lo pasee por dichas 
cierras/que caen a la parte del norte dándole/ /por r:L'<<>n <.le ellas y en sei'ta.I de poscsion/a 
r:tnco yerbas y otra piedras e hisosc/este acta quieta y pacífic:uncntc/sin cnnrr.1dision nin&'lma 
y a poca/distancia asta la parte del sur esran una.'</casas donde dijeron vivía una yndia/llarnada 
Grazia Ximenes rerrasgcra de dichu/l:)n Antonio de Slasar y q~mdo de los/dichos testigos 
llegue a un paraje siem-/pre c1ueda.ndo a manos dicha.'< rierr:1s llanas/y de scmhmdio y por la 
izquierda Río/arriba asta el cirio dandtJ_R,ase a.'<i nom/br.1do donde dijeron los dichos 
tcstigos/aber visto alli como se rcconoció/mojoner.1s del cirio de tonala/caycndo stL'< rierr:L'< a 
la parte del norte/y en este cirio bise la misma delijensia/ /en nombre de su nugestad donde 
en/poscsion el dicho Dn Domingo/ar-aneo yerba." y tiro piedr.L'< y por la parte/del norte y a 
poca distancia estan w1a.o;/ca.o;a.o; y aJ parecer un corral de predio den/tro de la.., rierr.1s de 
ronalan y por la parte/de sur como obra de seis quadr:L'i -~sra.n/tmos jaca.les y corra.les que ( 
borradoJ dos dijeron/ser r:mcho de Dn J\farhias Ximenes/casiquc del pueblo de la 
conscpsion/y en este tcmúno notifique aJ dicho /l)n l)omingo de l\fendosa que/dentro de un 
mes ptL<;Íere w1a/r11ojonern de c:u y canto= y de aquí guia/do de dichos tesrigos fuirnos por 
un/camino asta la parte del poniente/1oc:u1do con los jaca.les y cas:L'< del/pueblo de la 
conscpsion y jmuo a ellos/ /estah:u1 el Rexidor rnathias/Ximcnes su te<¡uirlaro y si 
rnuchos/yndios deste pueblo donde estaban/u.na c:u11idad de pi<"llr:L'< <JU<..' puso( ... )/que los 
midio donde norifiqm.· aJ dicho/rexidor que dentro de quince di:L'i ptL'<iere/una cniz pena de 
dicx pesos par.1 la camar.1/de su n"1;1gesrad <¡ue dijo asi lo haria/y corriendo a dicho poniente 
quedan a rnano/derech:1 tL" 1ierr.1s de ronah y a L-i/ysquit>rda la." dt> la consepsion a.o;ta llegar/a 
lU1a cudúlla que vaja del cerro/nombr.1do na/he_-..-;r,ut de donde estan/sacando la cantcria par.1 la 
fubric:a/de la iglesia de la conscpsion y cn/rrando por una caibda fu.irnos a dar/a w1 cirio 
nombrado en lengua dH>eha/ /.R,hasi..-:chba, <¡ue quiere decir en la casre/llana puertezuelo de 
espinas en este/par.1je dijeron dichos resrigos dcbidian/terrninos del cirio de tonalan y 
la/conscpsion donde el dicho Dn Donúngo/me pidio lo :unparasc y metiese en/poscsion que 
puesto en pie desc:ubierr.1/ln cojí por la nuno y en nombre/de su rnajcstad que !-,'ll:lrde de Dios 
mu/chos :u1os se la de hizo LL'< dernostr.1/sione·s de arrancar yerbas tirar pi<"lir.lS/cn señal de 
posesion que la aprehcn/dio <JUÍeta y pacífican1t.·nre sin contr.1/dision alguna y siendo con10 la.-; 
dics/ora.o; del dia por el sol rq.,>ttlada/su altura yo el dicho a.lca.ldc mayor/por hallanne a 
chacos..'<O y ser los lin/deros qu<· restan de dicho cirio/de ronal:ln a>.-pcros y muy mon//ruosos 
( ... )y de aquí/me guiaron al pueblo de sa.nro/Donúngo repcnene por dicha linea/venido del 
porúcnte al corriente que dan/denrm de dicho cirio dos "-arrios de po/hlados de Sn Gabriel y 
Santa Lucia/y corren esta.'< ricrra..'I ase.a entrar en el pueblo/quedando a O"!;Ulo dichas tierras 
de/tonala y antes de Ile!,>ar a la.o; ca.."'5 esta/dentro de dichas tierras tm corral/de pena que 
naturalcsa fom10/y destc corriendo linea de norte/ a sur ha a dar con el primer mejor/y 
lindero y ricrr:Lo; de pi<"<.ir.1 rnenuda/dc las quaks tierr . .1.s r<.·mnnos y mojo/ner.1s que se 
comprender en el/cirio de tonab ~·gi.ín y con10//de.slindane en virtud de la/dicha cornision y 
rcsa.ndo de ella/en non1hre de su 1113.h"C"Stad cojí/por la ruano en pie y descubierta/y meri aJ 
suso did10 I::>n [)orningo/de rnendos:.& Xin1<.·nes y c;usrna.n/en dicho cino pa..-;.cándolo por el y 
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en/señal de posesion aranco yerhas/riro piedras e hiso otros acros de poscsion/y la dicha 
posesion del cirio de/ronafa se la da,·a y dio e rodos/los montes llanos cai1adas Ríos 
pastos/leñas( ... ) aguajes entradas y salidas/pertenensias y serv1dmnhres quanras/le son rocm y 
pertenecen y perte/neserle pueden y pucd;m/para l)Ue les aya y pose con la ven/dision de Dios 
y desre paraje/ /haviendo llegado al pueblo de santo/l)omingo y dado nouaa al 
sarjenro/111:1yor l)n ,\lonso de Soro c;uehara/cavallcro del hordcn de calatrJha /rhenienre de 
capitan General y alcalde 111ayor/por d Rey nues1ro seiior de la provincia/de reposcolula y 
yanguirlan su agre/gada de córno la posesion l1ue 111e rnando/sÍh'1.1Ícse y ha referida se hiso 
qllÍera/y padfic:unentl' sin conrradision de persona/al1-,'1.ma a visr:1 siencia y y pasiencia/de los 
citados narur.1les contenidos en/los rnand:unienros c1ue antl'Ceden= con/,·isra de lo lit.al y 
const:indo111e a 111i/el dicho ;ilcakle 111ayor en se1-,'1.iin1ienro/de ella rne guiaron los testigos al 
'l.'uesrr.1s/casas gr.1ndes c¡ul' esran en el pueblo/de santo l)o1ningo repcnenc que 
caen/ /mir.mdo desde las casas reales a elbs/a la parre del norte llegado a dbs rne/pidio en 
virtud de que los testigos dijeron/ser aquell;L" C:L"as recpan y pertenecer a suso/dicho haverles 
asignado sus anrepasa/dos le diese poSl·sion de ellas a l¡ue yo dicho/ alcalde 1nayor lo cojí por 
b m;mo/y l'n nornbre de su majc.·srad lo pasee/por los qtL'lrtos salas y pario de <-1ue en Sl·r1al/de 
posesion sustente y le'l.'anro y cerco/puertas y ventanas y viniendo en dlas/l)a l\.faria de 
rnendosa su prirna/lo consinliú diciéndole tocaba y perre/nesian al dicho l)n l)orningo de 
men/dosa su prirno por el nc1yorazgo/que k·h>irimamenre I<· venia por ser/hijo de varon y asi 
rnismo •ne/presento scripto para que el suso dicho/le seiiabsc de bL" ricrr:L'< sueltas/ que rienc 
en dicho pueblo uno o dos/ /¡ledasos p~t su sustento de la llual/tengo rn:mdado y nunde se 
le/diese trJslado al dicho 1)11 dornin/go de rnendosa y en esta estado/lnc pidio y suplico 
notificase a los naru/rales del varrio de ron;1la/le dieren el scrbisio y ayuda <¡uc antes daban/a 
sus padres y ahudos <JUe haviéndolo/c.•cho parecer antl' 1ni serles dio a en/render SCf.,>{In y 
cotno consta <"n los rirulos/<1ue tiene presentados y "·an con estos/autos por derechos del 
dicho ynterprer<.·/quc havicndo oydu y entendido/el auto dd excclenrisirno ser1or "·irrey que 
fue/el :uiu de rnill seiscientos y qu:ttro/dijernn darían de serhisio cada S<."rn:.1/na un yndio y una 
yndia al dicho/Dn Domingo de l\lcndosa/ /y Xirnenl·s y Gusrnan con-io esta nundado/y asi lo 
dcclarJron ante 1ni dicho aJc1lde /111ayor y resrih''OS de n1i asistencia y en/este l'stado por aro 
ast:t el día de 111;uian:1/ •1ue proseguirse dicha posesion corno conrienc:/pn:>'l.·ada y pcdilla por 
scrpto <IUl' 111e rienen/presc111:1do el suso dicho l )n. Do1ningo/ de l\kndosa Xi menes y 
Gusrn;m con/1:1 real provisiún que esra por principio/dcstas dclijensi:L" expedida por 
los/setlores precidcnrc.· y oidores de b Rcal/audiensia y ch;mcilleria que Reside en la/Cudad de 
ll.1c.x.ico su dar:1 a los/'l.·cintc y eres dia.s del mes de disicrn-/bre del año proxiino pa..,.ado de 
setecientos/y sinco lfUC ICflh>u obcdc"Cida con el/no nu:recinlÍenro de ynrcrprcte/su aceptación 
y juramento y de/adrnirir scripro que prollC y a su tenor/en virtud del qua! notifique a 
Da../Maria de rnendusa con1 consta/a su continuación del dicho auto y su Repuesta/y así 
rnismo la dclijensia de la exsibision/•fll<' la >'lL"<> dicha hi><c> de ci<.·rtos papeles/como de su 
contenido consta a que rnc Ren-iiro/sigie11dosc los nu.nd:unientos que yo el/dicho alcalde 
mayor expcdi en '1.-irrud/dcl auto de dicha pcric1ún paro que/fuen·n citados los pueblos de la 
congregaciún/SantiaE--,'t.> de las Plurrus S:u1 .t\nronio y /San M.igudiro y este de Santo Domingo 
tepe/nene y por los rurur..Ucs de ellos a los/oficiaks de Rcpublica y a Dn/Antonio de Santiago 
y Sala..--ar Cacique/ /del pueblo de yscatlm y vesmo/dcl como lo ficeron por ser linderos/de 
las ricrr-.ts y cirio de ronab y St: all1/van Prcs..·1ucs al tiempo que Don l)onÚnE--,•o/dc mcndosa 
dio b infonnación c¡uc/les Slh'll<" ahcr prt"Sl'tltar paresi:.t jur.tr y/declarar los testigos de la dicha 
ynfor/rnasion a los lllL'llcs resng•>>< no ks ptL"ierun/tadu ni ohiesc alh'1.lll<> corno en 
dicha.-./ declarasioncs consta de le is tt."st1gos a c1tue /ne,; ks RcSl·vi sus jur.unc.·ruos S<..'gÚfl 
derccl10/al t«nnr ck did10 pcurojrio y rodas las/ dichas dchj<'llsias provt·ida.." 
mandadas/fol"Jl'l:ld:.ts y aurorú.ada_" antt." 111i con10 Jtw.·s/lu"Ccpror por quanro al escribano lm 

171 



Joseph/de Salasar y rnl.'dina que lo es de/la prm:incia dl.' rl.'poscolula y le dije/P;L.;ase conmigo a 
Haser l:L" dclijensias/de posc:sion del c..1ual se escribió diciendo/no podia ir a asisrinne por 
Rasan de: que/le: asisti;:m muchos cuidados c..1ue hicn/ /Podia yo hacer las delijensias y 
poscsion( ... )/Rcfcrido d pueblo de Santiago teotongo/a dar poscsion al dicho [)n Dorningo 
dc/rncndusa Xirnenes y gusrnan del cirio/y tierras nornhradas en lengua chocha//)ni11chesine 
aun<.1ue este puehlo <.·s de: la/jurisdision de teposcolula por/lo que el dicho c..•scribano 1nc: ri1..·ne 
comunicado/y por ser anex;1s estas dclijensias a l:ts/<.1ue van fechas y tener las pedidas y 
pro/vadas el dicho l)n J)o1ningo de 1nen/dosa r las autorisare :mtt.• 111i comn/jues receptor 
pro ausencia dd dicho escribano con/ dos tesrigos en catorse di as del rnes de/ 1 !enero yo el 
dicho alcalde 1nayor/en se¡..,•uirniento de la posesion de las/tierras que me esta 111andado 
aser/de las que provare por suyas Dn/l)orningo de rnendosa quien 1111..·/suplico pasase al 
pueblo de santiago teoton/go a darS<.~las de: las que en dicho puchlo/ric:ne justificado por suyas 
por la ynfonnación/<.1uc ant<.·cede y en caso neo:s;uio rne ofrese/dar 111as ynforrnasión ( ... )/y 
haviendu llegado al pueblo de/Santiago teotongo como a hL.; dosc/oras del día hisc: parecer a la 
goven1ación/ /alcaldc..·s Regidores y dernas oficiales de Re/pública deste dicho pueblo a <1uienes 
presente/el dicho ynterpretc les ley y di a entender/la prc:tensiún del dicho 1)11 Dorningo 
de/rnendosa de querer aprehcnder poscsion/de las rierr;L.; que en este pueblo tiene corno/todo 
consta por l:ts delijencias ( ... )y que ellos rnisrnos me las/dl.'rnostr.uian las ric..·rras c..1ue en a<.1ucl 
pucblo/hav'Ía tenido Dn Gregorio de J\fcndosa /y después gosado su hijo Dn Nicolas y/que 
allora tocaban al dicho l)n Donungo/de J\fcndosa con l:L" c;tsas dd tccpa/<1ue asi 111ismo en 
dicha..; tierras es~tban/y 1ne las dcrnostr.uia con sus ter/rninos linderos y n1njoner;L" y 
horn/bres con vista de lo <1ual y/ /dicho Alcalde n~tyor m;mde/atar los lmderos <)lle por un 
rnan/damiento y c..·n este est;1do y constan/don1c csr;trlo los pueblo de s:u1/J\li¡,•ucl Tulancingo 
S:u1 Antonio su/sujeto la rnagdak·na y Sn l•"r;uu:isc:o pasart.·/el d1a de 1naiia11a a dar dicha 
poscsion/en d pueblo de santiago teotongo en/<.Jtti1u:e <has dd 111cs de lwnero/de 
tnillsctecicntos y S<.'.is :u1os sali/de las casas d<· conumidad deste dicho pueblo/y mt.• fueron 
guiando los testigos de la/ydcnridtd y d Goven1ador l)iego Lo¡x-s/de Nic:olas de la cruz y 
Juan Lopes/alc;1kk y de Joscph de Santiago/y dcm;L" ofic1aks de Rcpuhlica deste/dicho 
pueblo los c..¡u;tks rnc llevaron/asia la pane dd norte saliendo/ /de dicho pueblo y aohra de una 
lcgua/siernpre carninando por un;t callatla/ancha tierra..; ll:u1as y de scn1hrad10/llc:g:unos a un 
paraje que dijc..·ron dicho/Govenrndor alcaldes y los resrigos de yn/fon1~L"1on de ydenridad ser 
aquel/uno de los tenninos y ernpesar desde/alli las tierras dd dicho Dn l)orningo/de 
J\1cndosa y se IL-una este p:u-ajc /en len¡..,'1.ta dux::ha /)hin chesme donde/ esta un savino ¡..,>r.J.Ilde y a 
su pie un/ ojo de agtta <.JUe en dicha lenF,•ua/ se nombra nquidhuu..x-inaha/ de que el dicho l)on 
Dotningo pidio le/diese posesion del dicho savino/ojo de :lh~ y rierras que en el se 
com/prehcnden y caen a la parte del/norte e yo did10 ak.-alde mayor/ /siendo presentes los 
:.··uso dichos/C;o\'crdor y :tlcaldes los testigos/de la ydenridad y hrr.u1 rnulritud/de españoles e 
indios coji por la rnano/pucsto en pie y de!'Cuhiertos al dicho l)n l)o/111ingo y en nornbre de 
su rnagcstad/lo rneti en didu> pc..·&L'<SO dc..· rierr.l y cn/sc..·t1al de poscsion arranco yerbas y 
riro/piedr.Lo.; e hiso otros actos de poS<.·sion/c..k dichas rierras savino y ojo de agua/y de aquí 
gtúaron dichos 1c..-;rigos ;L"ia/la parte del ponic..·nte por lllla/cañada y subiendo lUl cerro 
asta/llegue a los tenninos y linderos c..k el/pueblo de san Francisco ay gran cantidad/de 
1nagueyes y por c..·sta parte y/1en11ino dc..· S;¡n Francisco n1e guiaron los//suso dichos 
u~~.índo111c y unos n·rros/caú;tdas y !ornas asia la parte y ario/que en lengua chocha se 
nornbrar Ch.Jn/ d~he y dest<· mojon l.llle se Renmoció/niirando al norte esta d Pueblo/de la 
rnagtfa.lena a disr:mci:t de/media lc~~u y d Rexidor c..· y11d1os/destc pueblo los alwnos c..·n 1..·sw 
paraje/y dijeron S<."r :l<)Ud d tL"rttiino/y rnoroncra lJUe dividió las nerr-.J.s de/santa nlaria 
nugdalcna con las/rierr.1s <JU<" t<x:an a l)n l )orningo/de :\fendosa y citio de dun.-hnsinre/aque el 
suso dicho en ... ·irtud de lo/que dc..-clararon los SlL"'-> dichos y los/testÍJ.,•os <k· la." ydcnridadcs me: 
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suplico/los :unparase yio dicho :\lcalde 1n;1yor/lo :unparc el derecho posesion de el y 
en//sei'ial de ella ;al~1nco yerbas y riro/piedras e hiso los rnisrnos actos c1ue en/los anrecdentes 
y de ac¡uí .l,'1.Úado del/dicho govcn1ador ak:1ldes y de los/testigos de la ydenridad del norte/al 
oriente n1e llevaron asr;1 dar con un/c:unino y '\·cree.las c¡ue ba de santiago de las/Plumas a 
Santiago ·reotongo y llegado al/cirio no1nhr.1do C',,:Jha11dehe <-¡uc es donde/ponen los 
Rcscvirnicnros los del Pueblo/de san :\figuel donde alle a un hornhre/quc dijo llarnarse Don 
Joscph de Sararc/y s<.·r ctci<¡ue de· el pueblo de rulancico/y cuestlahuaca al <¡ual le fue 
pre!,'llllt;1do/<¡uc <Jtl<.' asía <.·n :•<¡uel paraje y dijo <¡ue/por quanto los natur.1les de su pueblo/los 
de la 1n:1gdalcna y t<.·otongo/ /pensar alli los Resebimientos a los alcaldes/ rnayores y 
pro'l.1sionak·s se hallava/en el para ¡...,'l1anne y n1ostr.trtne/con los resrigos de la 
ynfonnación/corno asi avia sido cirado a los tenninos/y linderos de dicho su pueblo de 
n1/lansinco con las tierras de tecpa y cirio/de dunchisme. pertencsiente al dicho/Dn [)ontingo 
de rnendosa/y deste paraje no1nhr.1do «n len¡...,'lta/castellana el portesuclo frúrnos/suhiendo 
una lorna asra dar/a la falda de un cerco que cae al/sur donde cst;1 una piedra scripta/yue le 
non1br.1 en la ye.liorna chocha/ h11 ... :ciad/1aytkl <¡ue <¡1úere desir en len¡...,'lia/castcllana piedr.1 
pregunta y des!(• rer/rnino lindero y rnojoneras le di/ /pose·sion en nornhn· de su/rnagestad y 
en señal de ella/al~mco yerbas y riro piedr;1s/y hiendo por el oriente terntino/con san l\ligucl 
nilansinco y por el sur/con el pueblo de san Antonio su/sujeto y de ayui me lk"l.-.uon 
dichos/ testigos 'l.·iniendo de.st;1 piedra / a.st:t el norte· con10 ohr.1 de un/ e¡uano de legua dentro 
del dicho/cirio ast;1 llegar a un:L'< GL'<a.S yue oy/<.·st;ut aH.irnadas y se Reconose fue/ron la tecpa 
de l:)n Phclipe de/i\fendosa y dentas anrep;1.sados//dcl dicho l)n l)orningo de las/yuales me 
pi dio le die.se po.sesion a <JU<.'/ dije· ron los resrigos y el (;ovcntador /y alcaldes de te<>t<>ngo y 
l:)n Joscph/de Sar:nc alcalde de rulansinco 'l.·i<.·n/.se la po<.lia dar se la di como en 
las/antecedenre.s y en serial de poscsion/causo dc ella,; a dos l lornhres <JU<~ 

casualmente/enrraron e¡ue d un se ltunaha/Loren.so Clernenrc y el orro Jo.seph dc/Paln1a.s y 
dcstc vajando linea Recta/de oriente a poniente se ba a dar a <licho/.sa'l.1no y centro de dicho 
cirio d11echi11ese/y ojo de agua Referido y con est:t se/ serraron los linderos del dicho cirio/la yual 
poscsion se hi.so <¡ue est:t y/pasificanwnte sin conrradision/ /al¡...,'1.1na ( ... )/por ser del dicho J)on 
dornin/go de l\kndosa Xirnene.s y !,'USrnan/a yuien y d dicho akalde lo coji de/la rn:u10 y en 
nornbre del R«y/nu«stro serior lo nwri en dicho citio//y <.Lindolc pose•sion del Real 
pencional/y vclyua.si yue en serial de Posesion ar.mco/ycrha.s y tiro picdr.L'< y se la doy 
( ... )/todos los llanos 1no11te.s leria. pastos/fnnos aglCL'< cuiada.s rn;igu«ye.s <.0 ntr.1/d;1s salidas 
pertenecías y scrvidmn/bre.s <.¡ua.rtta-'< le son tocan y pcrtcnessen/y pcrtenecerle Pucdan a dicho 
cirio y/tierr.is para que lo aya y gusc con la/vendision de l:)ios Nuestro señor y la/rnia y la doy 
e di sin perjuicio de/otro tercero yue mejor dicho t«n¡...,r,¡ y en/este cirio y ojo de :lb'"ll:t estando 
yo el/dicho ;1lcalde rnayor aRirnado al/s:l'l.1no y arlx>I que a su pie esta dicho rnanan/rial el 
Govcrnador y alcaldes del/dicho pueblo de teotongo me/pidieron los ;unpara .. -.c en las 
tierras/ /que de!'<.le dicho savino corn·n a .su/pueblo y en nornhr<" de su rnage.st:1d/los arnpare 
en la antigtia poscsion que/de ell:.L-. abian tenido y asi lo hisc cnji<.·n/dolos por la mano los 
arnparaba/y arnpare sin pcjuicio de orro tercero( ... )/ /y al1or.1 por parte del dicho/Dn 
Domingo de mendosa/sc presento scripto pidiéndosde/libr..L.-.c despacho en conformidad de 
lo/asi determinado ( ... )//con el dicho su acuerdo mande dar esta/mi c:trta por la yual os 
mando yue siendo os/rnostrad;1 por parte dd dicho Dn Dorningo/de :\lene.losa Xirncnes y 
Gusrnan caciyue y/principal dd pud>lo ek san .!\tih'U<.~I /tonala y tep<.·nene de esa dicha 
juridision beais/la.s sc·ntencia-'< d« b d1d1:1 rni audiencia/ ynn-rt;t-'< y las las gu.ardeis cu.rnplais y 
cjecutcis/s(:gu.n y corno <.'n ellas se contl<"ll<" «xpres;1 y/<kclara y en ,.;u confon111<bd y atento/a 
<-1ue por ellas sc· <.k·dara l<>earle y ¡wner1c/ccrlc e11 J><>S<.'-'<1011 y propieeb los casicas/¡..,•os de 
tepcnene y ton:tb lo ;unpar.t/rcn rn;111tcndn:·1,.; c11 dla S<.'h'l°in y corno/ /pos..·.s1on inci<.·na sin 
consentir que nin- /!,'lllta persona le ynywct:l 111 perturbe/ con ningtu1 pr«tt:sro causa y 
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1noribo/hascrlo <¡ue dicho l)n l)o1ningo en confor-/ 1nidad del consenri1niento <¡ue riene 
fecho\' así/ n1isn10 ba vncerro les de ;1 las dich;1 Da/l\laria ,. D;t Antonia de 1nendosa /los dos 
pedas~s de rierra buc1;0 pam sus/alirnen1os y de sus dos. hijos procediendo/a oroq,,rarles la 
scripntra <.¡ue confonne/la su Repuest;1 y conscnrirniento ofreció asi gosan/do en ella los 
parajes de <¡ue se co1no/part<.· cad;1 uno co1no por dichas senten/sias se 1nanda ejecut;mdo 
todos/lo referido vien y cu1nplidan1t:nre/sin haser 11i consentir cosa en con/trario pena de 1ni 
1nerced y de/dosienros pesos de oro con111n <¡uc/ /aplico por terscras panes para n1i/camara 
por actos de ¡usr1c1a y/ esr rados de la dicha 1111 audiencia/ d<.• <.¡ue to1ne rason 111 

contador/desros efectos y fechas dich;1s ddigensias con/est;1 mi carra orijinales las 
enrreg.1reis/a la parr<.· de dicho Dn Don1ing<> para en .L,'1.i:ir/da de su derecho dada en la ciudad 
de/l\·fexico adose de abril de 111ill/seresi<.·111os y dies años. 

Testamento de Don Francisco de Mcndoza traducido de mexicano en 
castilla 
Versión reducida 
AGN, Indios, vol. 232 Exp. 1 24 Fojas 

Este papel escripto veran todos que yo Don/Francisco de Mendoza cacique deste pueblo/de 
Santo Don1ingo rhepenene donde/soy natur.11 de donde fueron nú padre/ /y 111i n1adre quiero 
juntar 1ni palabra/de \"erdad <1ue soy xrriano y creo en Dios/padre y en Dios hijo y en Dios 
cspiritu/y santo tres personas y un solo l)ios es/ q1Ú<.·n cr<.·o y ahora a hora ahora que estoy 
con/ 1ni entendirniento y n1i 111en1oria <.k/lante <.k l)ios nuestro sc11or Jes11cris10/<1uiero l lazer 
nú resr;unenro y doy 111i/ani1n1 a el <¡ue la crío delante de su/<li,1na rnajesud que la núre co 
ojos 1ní/scricordiosos y que le de lo bueno y lo/mejor en muriéndorne le doy nlÍ cu/erpo a la 
cierra de que fue criado que sc/huclva a lo que fue criada, ahor.1/con todo 1ni corazon Dire m.i 
Bcrda/dcr.1 palahr.1 <.¡ue a de parecer delante/de Dios que oro a hor.1 cnpesar 1ni testa/inento 
por este 111<.·z de Ahnl a dos en/ario de 1nill q1únienros y nohenta y/siete arios dd;utte de los 
tesrigos t¡ue/estan a<¡uí t¡ue se ande eS<·rihir/Pri1ner.u11ente declaro t¡ue l)ios 1ne/dio 
1 !a;-ienda una est;u1cia ll;unada /Jr/ d,1 <¡uc en dicha csr;u1zia tt·ngo dos n1il/y ochosienras obcjas 
= lo sef..,'1.lÍan dorez/ gn otr.1 estancia de Bacas 1rúm<1tÍutLIZ!J/ )'tJ = en t·sta t·srancia ay mili y 
seiscientas /cabr.Ls Rebudras con gr.mde y chico/lo rerccro rengo sien Bar.L" Rebudro/con 
dúco y gr.inde y no csran rnansas/ /que alla andar en el campo= lo quanto/rengo sciz mulas 
scrrcr.tS que no ci1ar/n1an:.-~ts = en lo yuinto tengo sin<.·o/piesas de oro <.Jl.ll: son anillos 
lliun.'Jdo/en castilb su~-.is y tm haro de pl:11a/y tres tasas de que n1e sinco= <.·n/lo sesto rengo 
quatrozient<>s pesos en/Reales= en el S<.·111110 articulo ten¡,•o/un;1 casa que es rnia donde vivo y 
w1 /solar y toda la ca.-.a es 1nü = t<.·11~~0/tarnhien de tit•rr.1s dt• 1nilpas y una guena/alla <."n 
juquila de 111.1.rncyal y chicos sa/potes y otras diferentt•s la co1npre en si/en!<> y treynta pesos= 
el nobcno digo/que tengo tierr.1s y se ll;un.an .>·quf>t'/ chi /n; d lt.mf'ar .x·u.·huu otr;Lo; S<" lla/rnan 
danrinda las co111pn.· a Don r>.li¡,'llt·l/de Mcndo:.-..a cacique de san Fr.i.ncisco/~ llaman Ian~r,a 
otra se lhunan/ )·nrk<JNIÚ .r,uid.gulf' =..:: occnüi =otr.1s/ se l.Ja.114u1 _yunu= orr..Ls ~ llan-un ni che/ otr.is 
juinunda= otr.ts rkquf'ti= otr.1s/S<· llainan da.--u1J.ri tan hit·n otr.L-< dís/rinras rierr.1s ten¡..,><> que las 
vera.n en la/n1enH>na= qm: a dd1;1scr l)o1ningo/dc ~lor.iles escri,-.u10 desee pueblo/ /t;inhten 
unos din<.·ros t¡ue di de li1nosna/cn b yglcsi:i de Cut·stb¡:~i:tea y en .:ste/puchlo dt• s;into 
l)o1ningo todo par.1 scr.1/por la n1c.:111oria del t.,. ... -rihano d<.·ste pueblo/y ;ihor..t con todo rni 
corazon junto 111i/volun1ad ;1st·rc1 de 1111 aln1~1 n1i ha/:.-ic.:nda rnis alvascas <.JU<" S• >11 :<;¡cerdo/tes 
fray Antonio de b lulde ,. 1anh1cn/ fr.1y 1 )iego de Canucho yue cuan en d/ conhento de 
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<-1uescla¡..,'1.mca les Ruego <-1ue/o bien con10 1nis alba.zcas <-1uc ha1,,r.m lo/c.¡ue le encargo yue de mi 
,·olunrad y/c.¡ue lo :1caven yue es con rodo 1ni C<>1~1zon/y ahora <-1uiero si l)ius 1nc lle,·are 
que/me dig:m una 1nisa canracb con su/vixilia y la lirnosna sera :1 la ,·olunra/de mis 
albazeas=tambien es 1ni volunrad:/c.¡ue le denyuarenra pesos a los sacerdotes pa/r.1 yuc digan 
por rni Alrna quarenra rnisas/c:uHadas=asi 1nisrno es 1ni volunrad/<.1ue se haga un novenario de 
rnisas que/lo 1n:111dcn n1is alhazcas por 1ni .\lin:1/asi es 1ni voluntad <-1uc <1uarro zientos 
pesos/en H.t·alcs les niego a n1is ;\lhaze1s <1uc/con ellos ayudo Je limosna <.·n esta iglesia! /de 
Santo !)01ningo de Tcpcnene=para <1ue/se hag;1 un Rerahlo y <1ue se gasrcn en esta/obra 
t:unhién a rni voluntad de c.lcxar/llc a rni lexiri1na rnujer sq..,'1.'m horden/de nuesrra madre la 
s;uua yglesia y se/llama Doiia ,\!aria le pido y les niego/a mis alhazeas yue le Jen a la dicha 
nú/rni tnujer sin<.¡uenr:1 pesos en reales <.1ue sal/ga de mi 1 lazienda <¡ue ;L..;i es rni volunrnd/asi 
núsmo es rni vohmrad que le de a/inis albaceas a nlÍ lcxiriin:1 mujer l)a/1\laria Sin<.1u<.•ru:1 obejas 
c¡ue sc:m/par.1 1ni 1nujer sal~~' de 1ni hazienda/ranhien declaro <111e no rengo l lijos en/la dicha 
rni rnujer lexirirna=asi 1nis/1110 rres 1n11chachos rnis hijos hasrardos/Rucgo a rnis Albaceas <1uc 
les den a sinco pesos/ a cada uno. uno se ((;una francisco orra rnu/i<-"r se lla111a .-\na. orr.1 l\laria 
se los dcxo/a rni henn:1no J>hdip<.· de l\fcndoza/para <.(U<" los cric y se los <.¡uire a su 1n:uln:/y 
los cric don J>hdipc y los de de conK·r /y lo nc_.n·sario Jclvc:sruario=i-;i 1nis1no/ es rni volmuad 
<.JUe le dexo a rni sobrina/ <-1uc: se ll:una doria Ana de l\lcndoza sinquenra/pc.~sos en Reales yuc 
salgan de rni hazicnda/c.¡uc: a si lo rn:mdo yuc se le: tkn ocho yel,'1.tas/escoxid:L..; c.1ue ;u1dan en 
.Acadan que son/de 1ni 1 Iazienda les Ruego a rnis Albazcas/yue rni sobrina doria ;\nna si se 
yuierc <1uc/ /se qued;u1 en rni casa se <¡ucdc a vivir <111c/se c.¡ucde con su voluntad J _-¡ dicha 
Dor1a/ana., asi tarnhien k avizo a rni hcnnano/l)on J>helipc de l\fcndoza c.1ue los <.1uicra/y <1ue 
le de nal..,'1.l:tS y guipiles y d<.~ co/n1cr corno lo h;1cia yo c.¡ue a si lo hag-.1/l)on l'hdipe de 
JVfcndoza con rni sohri/na y de la 1nisrna 111anc:ra lo a de hascr/con rni 1nujer=asi ranhicn es rni 
"·olun/rad se le de a 1ni sobrina Da .-\na de l\fcn/doza un pedazo de: tic:rr.i. c.¡uc sea grande/yuc 
se ll:una_y11cr1do r:1111hicn /11/11ntJ/es10 le: an de sellalar a rni sobrina 1n1s al/vac<."as. y ahora con 
coda rni ,·oluntad/d serior 1-:>ios 111c dio nlÍs estancias todas/mis ohcjas rnis can1eros chi,·aros 
rodas/niis ricrr;L..; rni c:L..;a r:u1hien rni oro y rni/pl:ua y tanhicn rni casa donde viv"/Y rodos los 
generen; de rni l lazicn<la ye/guas y el dinero en Rc.·ales y <.1uando /<.·xecutcn 111is alhaze:1s lo <¡uc.· 
rn.:mdo/y todo qu:11110 dexo lo dt·xo encarg-.1do/ a 1nis alhazc:L"< y rodo se lo dcxo :1 n1i 
her/rnano l)on Phclip<.· d<.· i\lc:ndo;r_a <JUe c._.s/111i hennano lexiri1110 de.· un padre y de/una rnadrc 
con roda n1i volu111;1d lo ha/go n1i heredero unibcrsal de rodo lo <.1ue es/lni" sea suyo y 
confonne lo tenia yo/c.¡uc lo pozea rni hem1:1110 l)on J>hdipc/de l\kndoza c.1uc._. nadie le yuitc 
lo que es núo/y de rni l lazicn<la y con roda rni c<>r.L-;on/ se.· lo c.kxo que no es de nin1,,'1..llla 
persona! /sino solo niio y es roda nii h:vjenda y de/claro yuc no me aconsexo sino que con 
toda/lllÍ volunt;1d se lo dcxo a mi hcnn:u10/l)on Phdipc de l\kndoza asi ranbien/no quiero 
que algtma justicia vaya /o ynrerhc:ng-.i sino yuc desde luego sea/suyo = y s..·a su hazicnda y 
con todo nú/cor.tzon s..· lo dcxo yue s..·:1 suyo de rni lwr/n~mo i)on Phdipc tk l\1endo;r.a asi 
ran/bien a de ayudar a rni rnujcr y a rni sohri/n:1 y a rnis hijos y c.¡ue no pase de 1111 pa/lahr.1= y 
así ranbien se lo encargo/a rnis alb:tz<"~L"' y se lo Ruq~o <¡uc le an>n/scxc:n y le luxan a rni 
hcnnano don/J>hdipe de l\fc:ndo;r_a <¡ue no s..· pierda ni lo/vc:nda yue solo s..·a suyo con10 scllor 
y/dueño de ello. y :L..;Í lo dispon<.·n nüs alva/ze:L-;. nu<.·srro a11~1do padre Fr.1y :\nronio/La Raldc 
y &ay DiL"go Carnacho los quc/yu<.·tlm yu<.· le: avizen p:tr.1 yuc lo haya/bien y rncxor como 
xrisriano, a.si r;m/bien 1ne dc:lx:n los .\kakkz y Rcx.idort·s/dd h><1nen10 de c.¡uastlaguaca sit.·nro 
y/ochcnra pesos en Hc:~Lles por •111e los pid1<·ron/pn~s1ados l)us1<.·nros y ""-"senta p<.•sos y 
ochen/ra pesos rodos los oc.:henra pc:sos fueren p;.i.ra/dlC1s par.i c.¡11..- s..· hiz1cra las estancias 
y/ /las tierra..-; coxícron <jll<" <.·stavan en c111¡x·rios/Ruq~o a ntis albaz<.·as c.¡11<.· lo pidan y lo 
co/brcn y ellos lo paguen= as1 1n1s1no 1ne devc/s:111 Ju.in de l~unales <."S<.·rih:u10 de 
y;mguitlan/sinc.1ucnra pesos y los acah:Lle asiento y/vc.·1nt<." 1x~sos los cox1c"i p.ua los rribucns de 
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su/rnagestad el Rey nuestro sei'aor siru¡uenta pesos/a de coxcr rni hcnnano don J>hclipt· de 
¡\fendoz:1/;1si rnisrno nw debe Xristoha de rriano sin/<'.¡uenta pesos en Reales y para en rni 
poder/una sedula yue Reci'l.·a la cantidad rni/rni hennano l)on J>hclipe de J\fendoza :L-;i/rnisrno 
declaro t¡uc :1y rnucstras penosas/'-¡ue rne dcven y encargo '-JllC esr:1s dich:1s/pcnones no sean 
aprcn1iadas de ninguna/justizia dt· su rnagesr:td y t¡ue no se les cobre y/ '-JUC esta es rni voluntad 
c¡ue con todo rni cora/zon y rni cntt·ndirniento lo h:1go= tanhien/n1ego a rnis <.¡ucridos padres 
a los dos fray Antonio/de la Haldc y fray l)il·go Carnacho en estas/dos penosas <.¡ue cada una 
de por si doy 1ni po/der para que :unparen a rni hennano y/a rni rnujl·r y a rni :<ohrina para lJUe 
los/:1yuden y lllle ellos rniren y rnanejcn/rni 1 lazicnda corno a de estar y como sea/ /de h:L-;cr y 
lo '-JUC ello:< l lizieron y lo lJUe e:</:<u voluntad ohr.1ren l."S la rnisma volun/tad rnia y con todo 
rni corazon y de yuc e:</ta:< rnancras rnando todo lo dixo en las/m:u10:< y en poder de rnis 
Ah·aceas y '-lue/no pueden nin!-,'l.lflo persona lo contr..1/diga no puede nin~u1a persona 
estorbar/rni rnando y rni volunt:1d n>rno Xristia/no; y asi loan de hazer con scrtidurnhrc/con 
testigos y a todos Ruego <.¡ue cxhiha/c:<tc rni testarnento y Ruego <-¡uc finncn/por rni Juan 
Basgucz y tanhien don1in/go l\lornles escrib:mo .el cscrivano destc/puchlo lo ponga rni 
nornbre con su lctr.1/par:1 l¡uc con c:<o haga fe corno :<i yo/de ellos se hizo este rni tc:<tamcnto 
y es asi/rni voluncad tesügos Juan Basan/y Juan 1\-laldonado( ... ) citando la hma//en quatro de 
Abril en el año de J\lill y yui/nicnros y nohcnta y siete :u1os ( ... ). 

TESTAMENTO DE DON PHELIPE DE MENDOZA 

Yo Don Phelipc de Mcndoza; tengo gu/ardado las quatro oraciones 
Articulos/mandamientos palabras de la santa madrc/Yglesia; y los siete. sacramentos . 
padre nu/estro Rosario y las palabras de Dios. No dos/ni tres tengo el corazon para hazer mi 
testa/mento. Ante nuestro sei1or. si 1 )ios se apiado/ de rni aninu 1 )oy y o fresco sin<.¡ucnta 
pesos/:mte l)io:< para <.jUlº sal\'e rni alm.;1; par..1 rni:</Responzos víxilia y 1ni:<a pido ante el 
Reli/xiozo = )..;1 segunda oín.·sco ocht.·nta cahr..1s/y ochent.;1 obcjas a nuestr.1 señora de 
atocha/par.1 l¡ue salve a rni anirna. la tercer.1 dcxo/lo yue es 11110, olx·ja:< setecientas. 
setcz:icn/tas cahr.1s par.1 <¡ue se le de a 1ni 1 lijo l )o/I )orningo de l\tendoza :\lcakk. l .a 
c¡uart:a/lc dexo a rni hijo Don [)orningo de l\lcndoz;i/ Alcalde od1enta vacas lk Bientre= la 
c¡uin/rn le dexo a rni hijo l )on 1 )orningo de l\len/doza 1\kaldc un Burro doze Y C!-,'l.t;L'i 
ocho/crias mubs y 111.;ichos= Li s...·xsta le tk•/xo a mi hijo J)on l)orningo de l\lcndoza/:\lcalde 
tres pcda7.os de oro co1110 Broqueles/vale a 'l."eyntc rx·sos cada uno quarenta pcsos/tma cadena 
de oro par..1 colgarse que vale/du..'iientos y ochenta pesos. para mi hijo Don/l:)onungo de 
l\lcndoza; tres cubiletes de plata/'-¡Ul." "~tlt.· la 1ma \'Cynte pesos la s...·giuH'1/'l.·ak dozc pesos= un 
jarro de plat;i l¡ue "~uc/ /l)iez y ocho pesos= todos los quejalt.·s de piara/le dexo a nu hijo l)on 
l)on-iingo de .i\kndo:r.a/ Alcaldt.· = y un solar de l\laguejcz y toda la/casa yue ll:unan Tíanepantía 
y en chocho//~f!Ozfne ljUe e:<ta en t.¡uc:<tlaguac.t con todo/d :<olar s...· lo dejo a rn1 ! lijo l)on 
l)orningo/una suent.• de tierr..1 '-Jlll" llanun en la k·ngu:1/ l:::;pñLUin y otr..1 qtK" k llem:u1 IZ!llochú y 
otr.1/suene de tit.·rr.1 <¡ue llu11.;u1 //,;ninlir.o rodo/ d yano; otr.1 sucnt• o sitio que ILun:1n de/ hoxio = 
todo el llano ahajo donde t.•sta d :11-.'l.U/que hazc una fuente.= otr..1 sucnl· dt.· Üe/rr.1 que lhunan 
qmt/axarhe todo el ltu10/Par.1je ten1uno asta lleg-.1r ticrr.ts dd/,·arrio de rt.·penene .. otr..1 suerte de 
tierras/que ll:un;m _· .. :atla.......-an t<xlo el yano/01r..1 sut.·nl· de tit·rr . .ts '-jl•e yanun . .....-hanuu/tod:.1 la 
cañada 01r.1 sut.·ne de ticr.1s yuc lb/ 111:111 1/anilol>o. todo d llano otr.1 su/ erre de rierr..1s c¡ue 
llarnan l/aque.·hi toda/L1 cu1ada .. ""~' suene de lJ<·r.1 t.¡11...- ILunan/ o/J>a <>11~1 s11<:r-te <¡uc !tunan 
sahexa= / otr.t :<11t.·rtc d<· fierras <¡11c ll:unan .-..-udJ1.·h1uu /toda b l·ar1allt .. llcg~t asra d linden> de 
San/ .:\·fi!,'l.lcl= otr.1 slR'rtl' de 11crras <¡11...- ll:unan/ 1¡ur¡,;zhi.r:n a donde c:<f;ln los agtLKatal<·s/ tt xli 
la cañada abajo dondl· l'SU un 010 dc/agtLt... de llicg<> junto .1 las 11crr:ts dt· la/ /cornunid:td <k 
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San 1\lih>ucl orra suerre de/rierr.1s <-1ue ll:un."Ul tla!(!ya roda la ca/ñada cnter.i= orra suerre de 
cierras <-1ue/llan1an 11011etliz tiene ,'\faguciez toda/la cai'lada. otrn suerte de rierr.ts que lla/rnan 
xat11ha toda la c.u1ada tiene 1\ta/h>t.1ciez= orr-.i suerte de cierras que llan1an/;wo//acha11 q11iq11it'la 
otra suerte de /cierras <.¡ue ltunan coninJ?,OO otr.i suerrc/de rierras que ll:un;1n .P/11//a:>.:ut/11= 
otra/suerte de tierras que ll:unan H.t'IJ_l)'t'hij=/t1enc fn1rales y planranalcs. que rnc lo/v<:ndio don 
Xristobal de Baconzclos en/siento y se!'enta pesos= oy jueves dics y/siete del nwz <.k 
dizicrnbre de rnill y seici/entos y <.1tiinze el ar1o <.JllC nazio nucsrro/=r1or X<.·s11chrisro acave n1i 
tcsr:u11enro/:u11e l)ios nuestro ser1or todo lo <.JUe es rnio/y Bienez <.¡uc rengo se los doy a rni 
Hijo/Don Domingo de 1\fcndoz:1 Alcalde que/nadie S<.' lo quite a rni hijo pon1ue <.'S mio/yo se 
lo doy a rni Hijo don Dorningo de/l\lcndoza Alcalde el que se lo <.JtLÍsiese 

/quitar o ympedir sea castigado con si/en a_<;0tes; y ochenta pesos de multa/festas son mis 
palabras que pongo en este tes/tamento y todas las memorias donde/esta escripto mi palabra 
ni que se haga/otra mcmorjia ni desagan esta memoria/donde declara casas tierras así 
mismo/las tierras de Juquila como esta cita me/maria así se escrivió este papel oy 
juebez/diez y siete de dizienbre de mili seysien/tos y quinzc años ( ... ) //otra vez mando/que 
es verdad que es mio sien abejas que/le dcxo a Doña Luzia de Sala7..ar mi/mujer que fue= 
yten una suene de tie/rras en que esan sembrados Magueie7.iquc es toda una tabla= 
nombrada curcholxi11go otra \'ez mando lo que es mio si/en abejas a Doña Maria de 
Mendoza. 

TESTAMENTO DE DON DOMINGO DE MEND07....A 

[El testamcnto] ... que esta en el idioma chocho en castilla /que su tenor es como se sigue/oy 
domingo a siete del mes de Agosto de/mili seiscientos y treynta y trez años/hizo el señor 
Don Domingo de l\1endo/za su testamento tocante a casas y solares/una casa con sinco 
aposentos las do!;e/Recunar-.t.-;= sev. solares de 1na!--,'1.1eicz/una suene <.k tierra= 
ndathe//hu=L-i.s/sucrres d<.· tíerr.is de b l-."-•cn;1 nornhrad:L«/ nurhii en roda la lader.1 en un 
plan/con fas rierras dentro del Rio <-¡ue son/dos en ell:L'< ay S<·rnhr.idos arhoks de 1nain1cres y 
flores de olosuihul y plan/tanares ytcn otr.t suene de ricrra..-; denrro/dcl Rio que ay arlx>lcz de 
chicos sapotez/y :ulx>les <.k obos, <¡ue arr.ivies;m roda/la car1ad;1 y ay en cltL'< arboles de 
rna/rncycs y "-.iynilclS== otr-.i suene de/tierr-..1.s la qual es w1a huerta nornbr.1/da en la kni,rua 
chocha ronin..f',O= ay/en ellos arboles de chicos sa¡x1rcz nu/ /rncyes= y desde w1 rnogote que 
alli csta/at.r.ivicsan tL'< tierra..-< que pcrtcne7ian/a questlaf,.'1.l:lca.. a t•sta unos arbolcz 
de/cacalosuchil. los qual<.·s se coxio el cacique/y dio por dlas las que c.·sran mas arriba/y ten 
otras qucrra nornbr.ida c.·11 b l<.·n/gua chocha nolgáten= que es en roda/una la<.kr..1 donde ay 
arboles de chicos/sapotez y rn;uneyes 11ar.1njos asta lk/g-.ir donde esta un x;tcal. estas son 
todas/mis ticr.t.-< L"l..-< qi.L-ik·s a de cuidar y posc/cr rni hijo y p<>nl-,•·o pcru. de veyntc pesos/a el qtK.· 
se yntromctiere en did1;L" rnis/tierras y si<.·n azorc:s= l")ozc :\fcrn . ..Ucs ,k/sitios <.k ricrr..1 fas 
qualcs citan a."<.·ntadas/en estt.· tt.·stanwnto de l)on Fr..1ncisco, ay sitio quc.·/pnporr-.1 
quattozicntos pc»os ay papdcz quc/pnponan ocho<..-lentos pesos ay papclez/de mili y 
doscientos y d,· ni.ill y scisci,·nros/ytcn ruando d dift.mto don Francisco y don/Phdipc.·. y yo 
Don Donúngo confonn;tndo/rnt.· con lo que nundan ellos misrno/Buelvo a nundar qi.1c c.·sros 
sirios y tic.·rr.L'</ / 110 sean l><.:11d1dos e11p<.·iiados ni enajcnados/ytcn la.-< ticrr.t.-< de S:ulta l .uz1a en 
picsas/dondc esta la tc<Jlllp:1 a Li fakb d<.· un serro/asra llq.,.ir detr.is de la yglcsü= ytcn 
otro/zitio de tierr.ts nonhr.1do.i:ur.-l•if-=0 ay vey/rut• y aneo arlx>ks <le a,._,>t.ia<.:ates"'- ~'flºfl orro/zitio 
non1brado rrhonondnhuJ = ay tres/ .trhoks de . \gtucates <¡ue son ocho carne /llonez. yten otros 
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sirio lJUe entrego Ju;u1;1 de/Castilla donde ay ocho arholez <le :'b>t•acare/que es donde ,.;,.e el 
cacique yren orras orr.1s suer/tc:s de til·ras hazia arriba :1 dondl· ay arbo/lcz de ;\¡.,>t1;1cares y 
per.Llcs en roda la ll;ma/nada: yren otr.1 suene de rierrns donde ay ar/holcz de aguacates y 
rnemhrillos y vasr:uues / ,\.fagueiez en rodas at¡uellas llanadas: / otr.1 suene de tierras nonbr.1das 
.rt11/Í/o c1ue en/en rodo d ay rnucho l\·la.1-,>t1cyes = otras bien/nonbradas m/;1clico= ay senhr.idos 
arbolez/de rnenhrillos y ascitunos= yrcn otras tierr.1s/c1ue se 1101nhran_¡·ac11s11c11 a donde ay 
bas/ranrl·s l\·1at-,>t1ciez= y una n1as junro al rio/y las casas y sobres= nonhr.1dos tzrosciZ?it /con 
dos patios y tres solarc.:s de n1aguciez ytcn/una suene de ticrr.1s adonde stan unos ;irholes 
de/sabinos en todo aqud llano= yrcn una/sucrte de tierras nonbr.1do ,r,11itr11die= en to//do 
aquello= ytcn otras tierras 11011hradas/f!,111i'en1 son diez c:undlones/todo esto es lo que nwnero 
en mi restarnento/lo <1ual a de tener ¡.,>t1ardado rni hijo 1 )on/Francisco i\lando que ninf,>unas 
persona se e11/rro111cra: en rnis tit·rras y casas pena de sien/asorcz y tryenta pesos que esta es la 
pena/que pongo cn prezcnsia dc los restigos /hize rni testamento cacic111cs y c;1ciques/l)o11a 
Luzía de J\lendoza: Juana de <:astilla/ ,\fartin l\krcado. 1 ,uzia J\1ercado. Luzia /Gar .. da: l)iego 
IN~P,aha, J\ft1/10 ldZflCO l'r.1ncisco/1.k San 1wdro l)omingo c-;arcia.= nonaho.r/todos estos fueron 
rcsrigos de rni testarnento( ... )/yren rnando a rn.i hijo /l)on Fr.incisco que rnande a todos los 
principa/lez y J\fazehu;1Jes del ,·arrio de ronala/que h;1gm1 qu;itro sabs o aposentos de/dicho 
van:ios y de no <¡ucrer los hijos ;1hize/ o de parte a el gcn•en1ador y Alcaklcz paira que lo 
casti!,>t•c. esto es lo c.1ue rnando/I ~I .c1ual ,.a sil'rt<> y verd:1dero ( ... ). 

Brevete. Para que la justicia del partido de Yanhuitlan haga las diligencias que 
convengan para que l)uane Díaz Ponugués pague a don Francisco de Mendoza 
cacique y principal del pueblo de Tepenenc lo que le debe por la razón presente sin dar 
lugar a quejar. 
Vol. 23 Exp. 322, fs. 284-285 
Versión reducida 

Don Fr.u1cisco Fcn1:indez de/la cuc,·a du<1ue de aJ/burquerque ere/Por yuanto anre rni en 
cl/juzg.ido de indios de.· esta nueva Espar1a se presentó la petición/ sigui<·nre.Excclentisimo 
señor Juan Pérez de SaJ:unanca por don Fr.m/cisco de l\fendoza cacique y principaJ del pueblo 
de tepcnenc/( ... )digo <1uc.· con ocasión de haber hecho presente.• cierta con/par1ía de g.lllados 
con J)uanc l)faz p<>rtUh'l•es vccino de dich;1 jurisdicción y haberla aparrado le c.¡uedú debiendo 
el dicho l~uarte l)bz a rn.i prescnt<-C:.tntidad de ciento y cuaren/1;1 pesos y aun que a hecho 
muchas y di,·ersas dili/1-,'t.·ncias en orden a su cobran;-.a no ha rc.,nido efecto por/ persona ,-.ilida 
y poderosa para cuyo ren1l·dio. A vuesrr.1 excelencia/pido y suplico se sirva rn.andar se n1c 
despache rnandarnicnto par.1 que la justicia del dicho partido haga que dicho/l.)uarte lJias 
español pa1-,>t1e a rn.i parte( ... )y par.1 su curnplinuenro se· les irnpong.1 pc:n:L-; y lo/notifique 
persona que S<·pa curnplir ... 

Solicitud que ¡x~ntó Don Domingo de Mendoza para obt«ner una C1Mancia de 
ganado menor en 1617. 
AGN, Tierra~. vol. 2812, Exp. 11. f. 312. 
Tepenene de:: ~upa. Particular 
Versión reducida. 

En d pueblo de tl'pcrwrw de b 1111sn·c1 aha/ c.·n d prirner dia dd m<•s de nuyo e.ha de 
fies1a/1'.,•u:1nb por ser de s:m fehp<" y santiago ;u1o de rnil/y sc·iscienros y dil·s y sien· ;uuc luis 
111;1rin/(.~ui11ónez corregidor en el parrido dd puc:l>lo de tcxupa/ y jucs conusion por ante rni el 
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presente ( ... )/don Dorningo de rnendosa yndio /al dicho corregidor su cumplirniento lo 
<Jll:tl/visto por el dkho corrcgidor dixo <1ue hadn y curn/plira lo <¡uc por el se k· rnanda en 
cuyo/cumpli111icn10 dixo <111e rnandava y rnando/ <1uc todos los yndios e yndias del dicho 
pueblo/\·engan luego a la yglesia donde al presente/ <¡ue es decir rnisa mayor frai veniro de 
veg.1/ vicario del dicho pud >lo lo qua! yo el dicho !«.:rÍvano/ no ti fü1ue al dicho don 1 )o mingo el 
c¡ual dixo/<1ue c111nplira luego y el dicho corn·gidor lo rnandú/ascntar por auto y lo finno con 
el dicho don/1 )orningo luis rnarin <Juii1únez don dorningo anre/crixpoval de rriano 
escrib;1110( ... )y estando en la ygksia del puehlo de rcpencne( ... )esrando junros y congrq.~1dos 
rnuchos yndios( ... )111edi:1111e tornas bautíst;1 yn rerprcr<· /de la Ieng11'1 chcx:hona <¡ues la 
1n:Hen1a/( ... )se leyo/y dio a entender lo n>111cnido en el rnandarnienro acordado( ... )les dixo la 
pretensic">n del dicho don/do111ingo de rnendosa <)lll' her.1 de una cito/dcsrancia para ganado 
rnenor en las rierras/ y pago no1nbr.1do s;u1dag.1 porc¡ue dice/ ser suyas propias que si algun 
indio u yndias/de h:icersde la dicha merced Recibe algun agn\'io/( ... )todos dix<·ron ( .. )son 
propias del dicho don dorningo pon¡ue la heredo de don fclipe ele rnc·ndosa su 
padre/( ... )después de lo susodicho en el dicho/pueblo de tepenene cte. Teinr:1 clias del dicho 
rnes y/( ... )cl dicho scriv:mo salio/<.·n persona a (;¡ visita de las dichas 1ierr.1s/ci1io destancias 
llev:mdu consigo del dicho don/dorningo d<.· rncndosa y al gol><'.mador y alcalde/ y otros 
rninistro de jusricü del dicho puc·blo de/c11esll:'h'1.1aca con otros spailoks( ... )cl ynterpcte le dixo 
que en caso se k·/hicic·s<.· la rnerced del dicho cirio donde queria sciialar/para casas y corrales el 
qual dixo que/donde estan dos ojos de a¡.,'1.1:1 mine/r.lksy hacer el dicho corregidor 
lk."V:uic.fo/consigo a roe.los los c·spailoles e yrulios fue/holreando por las dichas tierras lo 1n:1s 
y/no1nbr.1das a unas partes y a 01r.1s lo c1ual/ todo Iwr.1 csteril y S<.'Ct y en algunas/panes 
monruosas despinos y arboleda/ /haxa silvesrn· de ningun aprovech:unienro /a 1111 <¡ue a rnl'dio 
quatro del a¡.,'1.1a de /la ra;,Ú11 puesra 1111 arroyo d<." agua <jll<" corre d<" / norrc· a sury avi<."ndosel<." 
echo rnirad del dicho citio en/ su co111on10 por todas panes queda rnuchas/ ri<."rras valdia seria 
sin que en tcxlo lo c¡uc·/dicho corregidor :.u1d11viese biese m ay <.·stancia/pohlada de g-.u1ado 
nuyor ni rnenor ni otr.1/ ninguna hacienda de tierras de lalx>r( ... ) 
Testigo de panc 
El e.ficho don gregorio de :1¡.,'liilar yrulio prin/cipal y 11arur;1I del pueblo de cues1bgu;1ca y 
al/caldc del avic:11do jur.1do y 1nedia111e el yn/terpcte sic·ndo prq,'lmtado por lo <<>111enido/ c·11 
el rn:u1d:unien10 acordado dixo <¡ueste/resrigo save l;is tlerr.L« nornhradas en/kng1u chochona 
s:u1c.fag.1 pon¡ue las a/\·isto y estado en cll:is rnuchas veces arra/vesando por ellas ~Tndo a otros 
pueblos/las q11:1ks estan deste pueblo 1u1a lq,'1.u ;uue rnas propio a LL« sc1nenrer.1.s ck los 
narurales y/s:n:e c¡ue en tod:L« clL1s <.¡uc ay rna.s de cirio destancra/par.1. g.1nado 111enor y no rre 
mud1as nus que /estan a su linde y cercania no ay cirio dc..·st:u1cia/poblado de persona algm1a 
labor scinenter.1/por que todo en tierr.1. er.1. d<.·spoblada al/¡.,'lula monn1osa por lo qual savc de 
cieno a nin¡.,•un/spaiiol ni indio puede venir pt.·rj1ucio al/guno ck hacersde b dicha merced al 
dicho don dorningo/y si otr.1. cosa fu<.·r.i lo sup1<.-r.1. y dixer.1. ( ... )/y save de cieno <¡ue ( ... )dicho 
cirio es par.t. cJ propio par.t. d poblar y no para d~uk a (X'rson:L« spar1ol:L«/ y no solo esto es 
muy cieno porque los quc· son/yndios dc·sr~t n11steca por ningun ynrercs vend<.·r.u1/11i dar.1.n a 
persona algtu1~1( ... )corno 110 la ;111 dado janus( ... )cn toda b nuste<·a no se pued<.· decir con 
verdad espar1ol :U1:,'llllO t~~ng.i est~mcia ni rierr.L«/ de Ialxu y en lo que rnas dice el dicho 
nianc.faniicnto/;tccrca de si en lls dichas rierr.L-< av1do o ay yn/dios de congreg.tción o si an 
dejado las dichas ticrr.L-< que al presente se pide lo llllc> ni lo otro no a/ pasado por que el dicho 
pueblo efe tcpcnenc 110 fue/d<.• los lc-vantados ni en todos SUS tenninos/nunGI huvo rndios 
reducidos/lo <.¡ual es b verdad ... 
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