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I N T R O D U C C I O N  

E s t a  es una i n v e s t i g a c i ó n  de  t ipo  documental ,   que  plantea  un problema espe- 

c i f í c o   d e  l a  Nueva España,  en l a  segunda mitad d e l   s i g l o  XVI: conocer las  carac- 

terísticas d e  l a  comarca minera   de   Tasco .   E l   espac io   geográf i co   que  ocupó l a  co-  

marca se c i r c u n s c r i b i ó  a l  área ocupada  por:  ,Hueyztaca, " Tlachco,  Tlamacazapa, Te- 

nango, Atzala ,   Nochtepec ,   P i l caya ,  . -  Tect ipac ,   Coat lan ,   Aqui t lapan  y Acamixtlahua- 

" can,once - cabeceras   con   sus   respec t ivos   poblados   su je tos ,  a s í  como l o s  tres rea- 

les m i n e r o s :   T e t e l c i n g . ,   T e x a l t i t l a n  y Tenango,  que  en  conjunto  formaban l a  es- 

t r u c t u r a   a d m i n i s t r a t i v a   d e  l a  provinc ia .   E l   espac io   t empora l  esta re lac ionado 

con e l  surgimiento  de  l a  e x p l o t a c i ó n   d e  l a  plata en este d i s t r i t o ,  es decir ,  l a  

etapa correspondiente  a l a  d r á s t i c a   t r a n s f o r m a c i ó n  de l  régimen  de  producción  en ~ 

los  i n i c i o s   d e  l a  C o l o n i a ,   e n t r e  1522 y 1600, caracter izada  por   cambios  profun" 

dos.+en las e s t r u c t u r a s   e c o n h i c a s ,   p o l í t i c a s  y sociales indígenas .   Otro   rasgo im_ 

p o r t a n t e   d e l   p e r i ó d o ,   f u e  e l  marco j u r s d i c o  que  reglamentó l a  vida económica y 

1 

* , s o c i a l  de l o s  dominios  españoles  en América, y que  correspondió a las normas em% I 

i 
t i d a s   e n  las  administraciones  d e  Car los  V y F e l i p e  11. Asf, e l  e s p a c i o   i n s t i t u - -  

c i o n a l  esta r e f e r i d o  a l a  m i n e r í a   d e  l a  plata como motor de  arrastre d e  l a  econo - 
m í a  novohispana,   que  re lac ionado  con  otros   marcos   de   referencia ,   muestra  l as  ca- 

racterísticas d e l  espacio  económico de l a  comarca d e  Tasco.  

La i n v e s t i g a c i ó n  pretende una mayor comprensión  de las  d i f e r e n t e s   e s t r u c t u -  

ras novohispanas, a un n i v e l   r e g i o n a l .  La vida de  las sociedades ,   durante  e l  si- 

g l o  XVI, se i d e n t i f i c ó  más con e l  ámbito  regional  que  con  marcos más amplios  co- 

mo e l  de nac ión ,  por l o  que e l  a n á l i s i s   r e g i o n a l  permite rastrear l a  evolución 

de algún  fenómeno de larga duración. De este modo, se procuró que e l  ensayo  fue- 

ra o r i g i n a l ,   t a n t o  por e l  tema, que  no  ha  sido  tratado  con  profundiad, como por 

e l  enfoque  regional  que se l e  diÓ. E l  i n t e r é s   p e r s o n a l  por e l  tema n a c i ó ,  en p r i  
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mer lugar ,   de  l a  sugerencia   de  l a  Maestra Vera Valde’s  Lakowsky, asesora   de  l a  i n  

ves t igac i6n ,   de   conocer  e l  d e s a r r o l l o   d e  l a  minería  en  un  lugar  poco  conocido cg 

mo l o  era l a  reg ión   de   Tasco ,  ya q u e   o r i g i n a l m e n t e   s e - i n t e n t a b a   r e a l i z a r  una  2n- 

v e s t i g a c i ó n  sob’re l a  minería   en Zacatecas en e l  s i g l o  XVIII; en  segundo  lugar, 

de   considerar  como bás ico ,   en  l a  comprensión  de l a  Histor ia   de   México,  e l  es tu-  

d i ó   d e l   p e r i ó d o   c o l o n i a l ;   e n  tercer lugar,   de  intentar  comprobar,   qué  tan acertz 

tadas  podrían ser las apreciac iones   generales   presentadas   por   a lgunos  invest iga-  

..- 

d o r e s ,   a p l i c a d a s  a un n i v e l   r e g i o n a l .   L a   d e c i s i ó n   d e  aceptar e l  cambio  de l a  i n -  

v e s t i g a c i ó n  y enfocar la   hac ia   Tasco  me ha  ,dado  una muy grande   sa t i s fac ión   perso-  

n a l ,  ya que me permitió c o n o c e r   o t r a s  características d e l   a m b i e n t e   c o l o n i a l  y,  .. 

también,   considerar como propio un S m b i t o   h i s t ó r i c o   t a n   l e j a n o .  

E x i s t e  una  buena  cantidad  de  fuentes  disponibles,   tanto primarias como se-- 

cundar ias ,  aunque no t a n t a s  como se desearan ya que,  por  desgracia,   una parte ig 

portante  de l a  in formación   de l   s ig lo  XVI f u e  víctima de un incendio  ocurr ido en ~ 

Palacio   Nadional ,  a f i n e s   d e l  siglo XVII, c u e s t i ó n   q u e   r e s u l t ó  ser un obstáculo  

para l o s   p r o p ó s i t o s   d e  l a  i n v e s t i g a c i ó n .   L a s   f u e n t e s  primarias u t i l i z a d a s   f u e r o n  

de   dos   t ipos :  l as  edi tadas   por   h i s tor iadores  como L u i s  García P imente l ,   Franc is -  

c o   d e l   P a s o  y T r o n c o s o ,   S i l v i o  Zavala, Francisco  González  de Cosí0 y o t r o s ,  a 

l o s  que  tenemos que agradecer   su   labor   por   recopi lar ,   paleograf iar  y e d i t a r  va-- 

rias de estas f u e n t e s ;  y las  aGn i n é d i t a s ,  que se loca l izaron   en  e l  Archivo Gene - 
ral d e  l a  Nación,   en   los  ramos de  Mercedes  Reales,   Cédulas Reales, T i e r r a s  y o-- 

tros. La   espec i f i c idad   de  las  fuentes   secundarias  permitió d e l i m i t a r  l a  informa- 

c ión ,   por   supuesto ,   s in  dejar de  acudir  a las  obras   generales   de  mayor importan- 

cia. Así mismo, se r e a l i z a r o n  tres via jes  a Tasco,   dos  a f i n e s   d e  1986 y uno a 

mediados de 1987, para l o s  que se contó  con l a  s u f i c i e n t e   d i s p o n i b i l i d a d  de re-- 

c u r s o s  materiales para e fec tuar  l a  i n v e s t i g a c i ó n ;   s i n  embargo, hubo algunos  obs- 

t á c u l o s  que se presentaron,  como: una planeación  inadecuada  de las v i s i t a s  y 
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falta de una  mayor cantidad  de éstas, así como carecer de  una  canunicación  opor- 

tuna y conveniente  con las autoridades  municipales  de  Tasco,  para tener   acceso  a 

l a  i n f o r m a c i ó n   d e   l o s   a r c h i v o s  de l a  loca l idad ;   d icha   in formación ,  probablemen” 

t e , ,  pudo haber s i d o  de b a s t a n t e   u t i l i d a d .   P o r   o t r o   l a d o ,  las  b i b l i o t e c a s  d e l  lu 
gar contaban  solamente  con  textos muy genera les  y no a propósi to  para l a  invest& 

gación.  

E l  a d l i s i s  económico de l a  comarca de  Tasco pretendió  trazar l o s   p u n t o s  

que  mostraran l a  r e l a c i ó n   e n t r e  las  d i f e r e n t e s   e s t r u c t u r a s ,   p r e s e n t a r   u n a  sem--- 

b l a n z a   h i s t ó r i c a   d e l   l u g a r  y abarcar   una   v i s ión   g loba l  y no  parcialmente económ& 

ca d e   s u   h i s t o r i a .  Es dec i r ,  se i n t e n t ó   r e c o n s t r u i r  l a  h i s t o r i a   r e g i o n a l  d e  Tas- 

’ c o   e n   l o s   a s p e c t o s   p o s i b l e s ,  a partir de  una trama económica  que permitiera o b t e  

n e r   u n a   r e s p u e s t a   d e   a l g u n o s   a s p e c t o s   d i f í c i l e s   d e   d i a g n o s t i c a r ,  como l a  e s t r a t i  

f i c a c i ó n   d e  l a  sociedad,  cambios en l o s   v a l o r e s   c u l t u r a l e s  de l a  misma, etc. 

A partir d e   l o s  via jes  de e x p l o r a c i ó n   g e o g r á f i c a   d e   l o s   s i g l o s  XIV a l  XVI y 

d e  los procesos  de  conquista y co lonizac ión  de  América, se generaron  cambios pro 

fundos  en l as  e s t r u c t u r a s   d e  las  sociedades  indígenas.   Fue  precisamente e l  s i g l o  

XVI, e l  espacio  temporal  de l a  transformación de l a  América c o l o n i a l ,   e n  e l  que 

htlbo,  también,  una  acción recíproca de este continente  hacia  Europa,   posiblemen- 

t e  de  menor grado. En o t r a s   p a l a b r a s ,  se l o g r ó  e l  primer vínculo  de  unidad  geo-- 

g r á f i c a  y económica d e l  mundo. L a  economía  fue  extendiendo,  lentamente,  sus re- 

d e s   a l r e d e d o r   d e l   p l a n e t a ,   u t i l i z a n d o  como medio l a  plata d e l  Imperio  español 

extralda de las  t ierras americanas. Así l a  co lonizac ión  de  América estuvo  condi- 

cionada  por l a  expansión marítima y comercial europea .   La   po l í t i ca  comercial de  

l a  Corona  española, de l o s   s i g l o s  XVI a l  XVIII, d e j ó  una  honda huel la   en  l a  v i d a  

económica de las  co lonias   españolas  eln América; en o t r a s  palabras, esta p o l í t i c a  

comercial estuvo caracterizada por e l  i n t e n t o  d e  l o g r a r  una hegemonía marítima y 

c o n t i n e n t a l  d e l  Estado  español   sobre   otras   potencias   europeas ,   rasgo que se re-- 
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f l e j a  en l a  preocupación fiscal que  dominaba a l  aparato   adminis t ra t ivo   de  las co- 

l o n i a s .  De esta forma, las  e s t r u c t u r a s   c o l o n i a l e s   f u e r o n  e l  r e s u l t d o   d e   l o s  ob- 

jet ivos de l a  Corona  española,  que practicó l a  exclusividad  comercial,   que  favo- 

reció BUS propias   f inanzas .   La   ex i s tenc ia   de   minas   de  plata en l o s   v i r r e i n a t o s  

de l a  Nueva.España y Perú ,   fue  uno d e   l o s   f a c t o r e s  que l e  d ieron  ese a s p e c t o   t a n  

p a r t i c u l a r  a l  sistema c o l o n i a l ,   v o l c a d o  a l a  producción  de l a  plata. Hacia 1540,  

l a  Corona d i ó   i n i c i o  a una e s t r u c t u r a c i ó n   r a c i o n a l   d e  l a  economía  novohispana, 

que  intentó   recuperar  e l  c o n t r o l   p o l í t i c o  y económico  delegado a grupos  privados 

durante l a  conquista .   La   explotación  de  l a  miner ía   de  l a  plata creció auspic iada 

por las modif icaciones  a l a  e s t r u c t u r a  agraria prehispánica ,   de  este modo, se'rno 

d e l a r o n   l o s   p a t r 0 n e . s   d e f   i n i t v o s   d e  l a  economía  ríovohispana.  La  necesidad  de  con- 

tar c o n   f a c t o r e s   d e  apoyo  demográfico,   agrícola y ganadero  fue l a  c o n d i c i ó n   b á s i  - 
ca para e l  d e s a r r o l l o   d e  l a  minería. 

E l   o b j e t i v o   d e  l a  inves t igac ión  es' demostrar  que: "La comarca de  Tasco era 

un espacio  económico  en  pequeña escala, cuyo  motor  de arrastre de su  economía, 

l a  minería, dependía   de   los   recursos   generados  por las comunidades  indígenas d e  

l a  provinc ia  y de o t r a s  comarcas aledañas, es d e c i r ,  e l   r e a l  d e   T e t e l c i n g o  (ac- 

tual ciddad  de  Tasco), como centro   adminis t ra t ivo   de  l a  comarca, c a n a l i z a b a   l o s  

r e c u r s o s   d e  estas comunidades  indígenas, como  mano de  obra ,   productos   agr íco las  

y materias p r i m a s ,   h a c i a   l o s  tres reales de  minas,   por  medio  de  insti tuciones - .  - - ' 

como l a  encomienda, e l  s e r v i c i o   p e r s o n a l   d e   i n d i o s ,  e l  repart imiento Y e l  t r i b u -  

to" .- 
La  metodología   apl icada  fue :   en  primer l u g a r ,  Proponer las  características 

geográf icas  y p o l í t i c o - a d m i n i s t r a t i v a s   d e  l a  r e g i ó n ,   e s   d e c i r ,   e s b o z a r   1 0 s  1"i- 

tes g e o g r á f i c o s  de l a  comarca . .  en e l  s i g l o  XVI, u t i l i z a n d o  l a  información  elabora - 
d a   p o r   I n s t i t u t o   N a c i o n a l   d e   E s t a d f s t i c a ,   G e o g r a f í a  e In formát ica ,   corre lac iona-  

da   con   descr ipc iones  y r e l a c i o n e s   g e o g r á f i c a s  de l a  época.  Después,  por e l  méto- 

do  comparativo, se ver i f i caron   a lgunas   genera l izac iones   de   t ipo   económico ,  que 



han e s c r i t o   a u t o r e s   c a n o   E n r i q u e   F l o r e s c a n o ,   S i l v i o  Zavala, Rolando Mellafe y o- 

t r o s ;  y,  paralelamente,  se a p l i c a r o n   e s t a d í s t i c a s ,  cuando l a  información  obteni-  

da l o  permitió. 

La   organización de  l a  inves t igac ión  comprende cuatro   capí tulos   que  son:  Des 

cr ipc ibn   geográf i ca ,   Es t ruc tura   po l í t i co -adminis t ra t iva ,   Soc iedad  en   Tasco ,  y . 

Los r a s g o s   d e  una  economía l o c a l .  

E l  primer c a p í t u l o  se dedicó a l a  d e s c r i p c i ó n   g e o g r á f i c a   d e l   l u g a r .   P e r o ,  

aGn cuando e l  enfoque  geográfico delimita l a  reg ión   en   es tudio ,   también ,   in tenta  

romper e l  concepto  cerrado de "fronteras  inamovibles",  ya que  una  región es ,  ad= 

más de un área precisa sobre l a  s u p e r f i c i e  terrestre, e l  r e s u l t a d o   d e   v a r i o s  fac - 
t o r e s :   v í n c u l o s   e n t r e   h a b i t a n t e s ,   o r g a n i z a c i ó n   e n   t o r n o  a un c e n t r o   c u l t u r a l  o 

pol í t i co -adminis t ra t ivo  y su  integración  en  una  economía  global .   Esta  .proPosi---  

c i ó n  se revisará con mayor d e t a l l e  e n   p á g i n a s   p o s t e r i o r e s .   B a j o  estas condicio--  

nes ,  se intentaron  conocer  las  caracterkicas físicas y b i o l ó g i c a s   d e l  medio am_ 

b i e n t e   d e  l a  zona,  que  imperaban hacia e l  s i g l o  XVI, por  medio  de  una  relación 

geogrbf ica de  l a  época. 

En e l  c a p í t u l o  segundo, se h i z ó  un es fuerzo   por   reconst ru i r  las  e s t r u c t u r a s  

po l í t i cas  y a d m i n i s t r a t i v a s ,   a n t e s  y después de l a  Conquista.   Se  buscaron  ubicar 

las poblac iones ,   su   rangos   j e rárquicos  y s u s   f u n c i o n e s   e x i s t e n t e s ,  para entender 

su d i n h i c a ,   t a n t o   e n  l a  época  prehispbnica,  como en l a  Colonia ,   exclusivamente  

durante e l  s i g l o  XVI. E s t o s   d o s  momentos permit i r ían   conocer  sí exist ió alguna 

continuidad y e l  papel que jugó  Tasco como población y como comarca. 

E l  tercer c a p í t u l o  se enfocó a d e f i n i r   l o s   e l e m e n t o s  de l a  sociedad de l a  

comarca, t a l  y como los   muest ran  las fuentes .  Se procuraron   e laborar   los  movi--- 

mientos  demográficos a los que estuvo expuesta l a  sociedad de Tasco,  así  como tic 

nocer l as  actividades económicas, a grandes   rasgos ,  de l o s   p r i n c i p a l e s   s e c t o r e s  

de l a  población.  También se a n a l i z a r o n   a l g u n o s   f a c t o r e s  d e l  descenso de  l a  pobla  - 
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c ión   indígena ,  l a  d i f e r e n c i a c i ó n   é t n i c a  y racial, l o s  movimientos  migratorios.  y 

e l  reacondicionamiento  económico de las comunidades  indígenas. 

E l  G l t i m o   c a p í t u l o ,   r e f e r e n t e  a l a  estructura  económica,   fue e l  más amplio 

y complicado de  todos  en  su  elaboración. En é1 se i n t e n t ó   p l a n t e a r  l a  r e l a c i ó n  

e n t r e   l o s   c e n t r o s   m i n e r o s ’  y los   poblados   indígenas ,   dentro  de una  economía a n i -  

vel  l o c a l ,  es decir,  e l  t r a s l a d o  de las ganancias d e l  s e c t o r   a g r í c o l a  a l  sector 

minero,  en e l  cual e l  comercio de  mercancías  jugó un papel aglut inador   en l a  e- 

conomía  de l a  comarca. A s í ,  l a  l a b o r  se centró  en  conocer,   en l a  primera parte 

d e l   c a p í t u l o ,  l a  cantidad y variedad de productos  agrícolas  suministrados  por 

las comunidades  indígenas a los   centros   mineros .  En esta parte las estadísticas. . .  

se basaton  en las  tasac iones   de   los   pueblos   indígenas  de  l a  comarca y de  algunos 

pueblos   c i rcunvecinos  a ésta. La segunda parte d e l  c a p í t u l o  se centro   en  l a  in-  

dust r ia   minera  de  l a  comarca,  en  donde se e s b o z a r o n   l o s   e f e c t o s  de las i n n o v a c i c  

nes   t écn icas   en  l a  producción de l a  plata y los   e lementos  del  proceso d e l  b e n e f i  

c i o   d e  l a  m i s m a ,  como:  mano de   obra ,   abas to   de  materias primas, obras  d e  infraes - 
t r u c t u r a  y f inanciamiento.   La  tercera parte d e l  capí tu lo   se   enfocd  a conocer l a  

forma  en  que se e fec tuaba  e l  mecanismo de l a  d i s t r i b u c i ó n  d e  mercancías  por .- - 

vía comercial y e l  papel que  jugaba e l  comercio  entre l a  a g r i c u l t u r a  y l a  minee- 

rsa, además, establecer l o s  grupos   soc ia les  que part ic ipaban  en esta actividad Q 

conómica y l o s  nexos comerciales d e l   i n t e r i o r   d e  l a  comarca y d e  l a  r e g i ó n  a la -.,-....-- 

que pertenecía   Tasco.  En e l  t r a n s c u r s o   d e l   c a p í t u l o  se r e v i s ó  l a  l e g i s l a c i ó n  re- 

~ 

I 

I 

f e r e n t e  a los temas expuestos ,   intentando  establecer  las  condic iones  d e l  marco 

j u r f d i c o  en e l  que se d e s a r r o l l ó  l a  economía de l a  comarca d e l  s i g l o  XVI. 
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I. DESCRIPCION  GEOGRAFICA. 

E l  enfoque  geográfico permite d e l i m i t a r  l a  reg ión   en   es tudio  y conocer - 
las características natura les   de  la  misma. Aún cuando  una r e g i ó n  es un e s p a c i o  

precsdo: sobre  l a  s u p e r f i c i e  terrestre, no es inmutable,  es e l  resul tado   de  - 
una a s o c i a c i ó n   d e   f a c t o r e s   a c t i v o s ,   c u y o  dinamismo es originado  por e l  e q u i l i -  

b r i o  o d e s e q u i l i b r i o   d e   e s o s   f a c t o r e s ,   q u e  son: l o s   v í n c u l o s   e n t r e   s u s   h a b i t a n  

tes ,  la organización  en  torno a un c e n t r o  o núcleo y s u   i n t e g r a c i ó n  en  una eco 

nomía g loba l .   La   reg ión  es ,  entonces ,  un espacio polarizado  que se organiza  en 

torno a una  ciudad,   que  irradia un sistema de  Líneas,  cuya  intensidad  disminu- 

y e   h a c i a  la  perifería. S i  se cons idera  un conjunto espacial como una  estructu-  

ra, se puede d e c i r  que ésta es dinámica y que sus  dimensiones  varían  en e l  --- 
tiempo y en e l  e s p a c i o .   P o r   l o   t a n t o ,   l o s  límites de l a  p o r c i ó n   t e r r i t o r i a l  e s  

tan  sometidos a un movimiento  constante.  También, e l  enfoque  de la i n v e s t i g a -  

c i ó n  permite de l imi tar   var ios   espac ios   superpues tos ,  es dec i r   que ,  existe un - 
espac io  para e l  g e ó g r a f o ,   o t r o  para e l  economista,  e l  s o c i ó l o g o ,  e l  h i s t o r i a - -  

dor ,  etc. E s t e  es e l  sentido  que  debe tomar l a  i n v e s t i g a c i ó n :   i n t e g r a r   l o s   d i -  

ferentes  espacios  superpuestos  que  conforman la  comarca. (1) 

P o r   o t r a  parte, .  reg ión  y comarca son  conceptos   de   di ferente   n ivel  espa--- 

cial. Se  considera  que l a  r e g i ó n  es un e s p a c i o   i n f e r i o r  a l  de  nación. Así, l a  

comarca sería e l  s i g u i e n t e   n i v e l  en  orden  descendente. Ambos conceptos   t ienen 

una  problemática común y ,  además, e s t a n   r e l a c i o n a d o s   e n t r e  s í ,  es d e c i r ,  man= 

jan l o s  mismos f a c t o r e s  y elementos :   población,   asentamientos ,   organización,  - 
i n t e r c a m b i o s ,   r e c u r s o s   n a t u r a l e s ,  etc. 

Mdxico, SepaXemb& de 1987; P. Geoqe led. 1. Geog/rrcr.(ia Activa, p.  3 2 3 - 4 1 4 ;  
Abociacidn de Ge6gtadoa Eapañota. La Regibn y ea GcogttadLa upañota,  p.p. 
13-69 .  



Tasco puede ser considerada como una comarca, ya que se encuentra  dentro 

de  una  región  minera   formada  por   otros   dis tr i tos :   Zacualpan,   Temascal tepec  y - 
Sultepec .   Estas   consideraciones   permiten comprender  que a l  d e l i m i t a r  un espa-- 

c i o   n a t u r a 1 , ' s e   i n t e n t a   c o n o c e r   s u s  características físicas y no  mantenerlo -- 
dentro  de límites e s t á t i c o s  que obstacul icen  su  propia   dinámica .  

LOCALIZACION 

S e   d e l i m i t ó  una área geográf i ca   rec tangular   de  manera a r b i t r a r i a ,   c o n  e l  

l a  comarca de  Tasco. Además, para d e f i n i r  aún con  mayor p r e c i s i ó n  las cualida-  

des   de  l a  zona  durante e l  s i g l o  XVI, se r e c u r r i ó  a una re lac ión   geográf i ca   de  

l a  misma época. 

E l  área en   es tudio   t i ene  las s iguientes   dimensiones :  35 kilómetros  de es- 

te  a o e s t e ,  y 60 ki lómetros   de   norte  a s u r ,  es dec i r ,   cuenta   con  una  superfi" 

cie de 2100 ki lómetros   cuadrados.   Se   local iza   entre :  18'20' y l o s  18'50' de l a  - 

t i t u d   n o r t e ,  y ,  l o s  99'25' y l o s  99'45' de  longitud a l  oes te   de l   mer id iano   de  

Greenwich.  Es d e c i r ,  a l  n o r t e  de e l  a c t u a l   e s t a d o  de Guerrero,  en sus límites 

con los estados  de  Morelos y México. 

Es ta   reg ión   de l   es tado   de   Guerrero  se encuentra   a travesada  por  l a  Depre-- 

s i ó n   d e l  río B a l s a s ,  l a  que se forma p o r . l a   C o r d i l l e r a   N e o v o l c á n i c a  ( a l  nor te )  

v e r t i e n t e   d e r e c h a ,  y por l a  S i e r r a  Madre d e l   S u r ,   v e r t i e n t e   i z q u i e r d a ,   s i g u i e ;  

do e l  sent ido  de  la. c o r r i e n t e   d e l   r í o  de este a oeste.(Ver Mapa 1). 

CARACZERISTICAS DE LA ZONA 

La parte n o r e s t e  es una área con c o l i n a s  y bajas montañas  que var ían  en-- 

t re  l o s  1300 y 1800 metros  sobre e l  n i v e l   d e l  mar. En e l las  t i e n e   s u   o r i g e n   e l  

r í o  San  Jerónimo,  que se introduce  montaña  adentro, para sa l i r  d e l   o t r o   l a d o  
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d e l   C e r r o   d e l   J u m i l  y de l   Cerro   de  l a  Corona,  en las Grutas  de  Cacahuamilpa, 

convirt iéndose  en e l  r í o  Amacuzac, a f l u e n t e   d e l   B a l s a s .  También, unos dos k i l g  

metros más a l  s u r ,   c o r r e ,   p a r a l e l o  a l  r í o  San  Jerónimo, e l  r í o   C h o n t a l c o a t l á n ;  

que  en  forma' similar se i n t r o d u c e   b a j o   l o s   c e r r o s   d e  l a  Corona y las Bocas pa- 

ra salir en o t ras   grutas ,   ahora   con  e l  nombre d e l   r í o   d e  las Bocas  que vierte 

sus  aguas  en e l  Amacuzac. Tanto e l  S a n  Jerónimo como e l  Chontalcoatlán  cruzan 

l a  zona   en   d i recc ión   de   centro   nor te  a c e n t r o  este. L a s   s u p e r f i c i e s   r e g a d a s p o r  - 

e s t o s   r í o s   c o n t i e n e n '  las tierras más fér t i les ,  que  son  de  coloración  negra. 

L a   S i e r r a   d e   T a s c o   s i t u a d a  más a l  s u r   d e l -  área.descrita, abarca  casi toda . 
1 

I 
! 
~ 

! 

l a  comarcar. desde e l  n o r o e s t e ,  las partes centro,, oeste y s u r  de l a  zona. E s t a  -- 
S i e r r a  es parte de l a  v e r t i e n t e   s u r   d e  l a  C o r d i l l e r a   N e o v o l c á n i c a .   E l   t e r r e n o  

se encuentra  profundamente  cortado  por  barrancas de paredes  abruptas  que  const& 

tuyen   cañones .   La   a l t i tud   de l   t e r reno  varía e n t r e   l o s  1000 y 2600 metros  sobre 

e l  n i v e l   d e l  mar. L a   l a d e r a   n o r t e   d e  l a  S i e r r a   d e   T a s c o  vierte  sus  escurrimien- 

t o s   h a c i a  e l  r í o   C h o n t a l c o a t l á n .   L a   v e r t i e n t e   s u r e s t e   l o   h a c e   h a c i a  e l  v a l l e  de 

I g u a l a  y l a  laguna  de   Tuxpan, .este  valle desagua a través d e l  r í o  San  Juan, a- 

! 
I 

f l u e n t e   d e l   r í o   C o c u l a .   E l  sistema montañoso  de  Tasco se continua  con l a  S i e r r a  

de  Teloloapan,   cuyas  laderas este, s u r  y oes te   v ier ten   sus   escurr imientos   en  e l  

r í o  Cocula, e l  cual a su   vez  desemboca  en e l  B a l s a s .   E l   r í o   T a s c o   n a c e  en l a   l a  - 
dera   sur   de l   Cerro   de l   Huiz teco ,   pos ter iormente ,  cambia su  nombre p o r   l o s  de I-? 

catepec y Cocula. Son s u s   p r i n c i p a l e s   t r i b u t a r i o s   l o s   a r r o y o s :  San  Juan,  Catzon - 
t l e ,  Plan  de Campos, Tecalpulco,  Del Llano,   Cacalotenango,  Almolonga y Tonala-- 

pa ;  y l o s  ríos: Temixco,   Tuxtla y San  Juan. Las tierras de esta zona  son semiá- 

r i d a s ,   c u b i e r t a s  de p i e d r a   c a l i z a  y a r e n i s c a ,  aún cuando contiene  pequeños  va-- 

l les  fér t i les .  (Ver ?lapas 2 y 3 ) .  

E l  clima, en .genera1 ,  es c á l i d o  y semihúmedo en las partes bajas,  y templa 

do y húmedo en las partes altas,  se puede decir que es benigno,  con una tempera 



I O  

- to*40* ' 

U 

'MAPA 2 .  TOPOGRAFIA DE L A  COMARCA DE TASCO  (BASADO EN  PLANOS TOPOGRAFICOS 
DEL INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA, GEOGRAFIA E INFORMATICA) 
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t u r a  máxima en  verano  de 28' cent ígrados  y l a  mínima  en invierno  de   15"cent ígra  

dos ,  l a  media  anual es de  22 'centígrados.   La  estación de l l u v i a s  se anuncia  de 

mayo a j u n i o  y f i n a l i z a  en  septiembre.   La  vegetación  de las partes frías altas 

esta const i tuída  por   bosques   de   coníferas  y en las partes templadas abundan l o s  

nogales  y encinos.  En las partes b a j a s ,   t a m b i é n ,  se encuentran  a lgunos  val les  - 
pequeños  con humus de tierra n e g r a ,   b a s t a n t e  fér t i les  como e l  casa d e l  valle de 

Iguala .  

Es muy p o s i b l e  que las características físicas y climáticas de l a  comarca 

se t r a n s f o r m a r a n   d e l   s i g l o  XVI a l a  fecha ,  es d e c i r   q u e ,  e l  s u e l o  se haya  agota  

do por e l  uso ,   los   bosques  se hayan mermado en  sus   recursos  y l a  severa eros ión  

haya dado or igen a malas .cosechas.  Sin  embargo,  de  acuerdo a una re lac ión   hecha  

por e l  a l c a l d e  de  Tasco  en  1581,(*)  Pedro  de Ledezma contes taba  a c incuenta  p r e  

guntas que se planteaban  en l a  I n s t r u c c i ó n  para I a s ' R e l a c i o n e s ,  y que permi-- ( 3) 

t e n   c o n o c e r   l o s   r a s g o s   f i s i o g r á f i c o s   d e  l a  comarca, en e l  s i g l o  XVI: 

t t . .  . 
3. Gm-ente et tempemtnekto e d d a d  de a t a  ,ticma e6 caeien;te y ku- 

mido, temp-eadamen;te, de au&e que aunque e6 tenida pox cutlente, a hebpec#o de 
l o b  de &u comahca eb templada y mna; f i e v e  en boa maeb de Mayo, Junio, 
h&¿o, Agobto y 4ctXembhe y algunu  veceb w e  de a b m  y Octubhe, como en la web m a 6  de la Nueva apaña. .  . et v i e n t o  que m a  de ho.tdinanio  corne en es& 
ptovincia eb d but  o medio diu, no con mucha duema, y e l  a m p o  en que e6 m a  
wn&inuo A on LOA mueb de Noviembhe,  Viciembhe, ff eneho, ff ebheho, Mahzo y Abhte  
ha6Za que wukm h agua: m d temple de uno4 puebba a 0.0~04 ~CUJ a l guna  di- 
&kencia, cabba de Am m a 6  aetoa o baxos o ebtah en patteb d e b a b ~ g a d a s  o en -- 
quebMda6 o caifadu , bieMdo.Co.h baxob ma humedoh y caliente6 y &A altoa m u  

4 .  Gen~uzbnente e6 Itiw aeta y montuoba,  aunque tanbiCn ay pueblo6 que 
becob y temp.eado4. 

bon U & O A  y f ~ u o a ,  y a u n o 4  d o h  y CWLOYOA checidoa m63 que  en Xoda la comm- 
CCI aunque no aon -tanto6 como en o a u  p & a  d e  la Nueva € A p a ñ a  que a t a n  en -- 
. t ¿ ~  &!ana: en a m p o  de agua ay mucha &.~&a y o j c ~  de agua  que en am- 
po de beca b e  disminuyen, y algunob b e  becan de todo punto; en e e m a  U a -  

I 

~- 

(2) P e d ! ~  ¿e Ledezmn. "Re&cibv! de  tan m i n a  de T a c o ,  I u a l  6 de m e ~ ~  de 
1 5 8 1 " ,  en Fmnci6co det. Paso (comp. ) . P a p d e b  de Nueva Ehpaña, v o l .  V Z ,  
W.W. 263-262. (Vm Anexo 21. 

(3) "Z;zb&ccibn de &A Rdacioneb Gwgtrbdican de  Nueva Ebpaña" en F M n c h c o  
det P u o  (comp. j .  Papdeb d e  Nueva España, VOL. ZV, p.p. 1-7  (Veh Anexo I ) .  
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yuz uy bueno¿ pasto¿ pmo en las minas y 0 . 0 ~ 0 ~  pueblo4 que utun en tim seta 
ay pow¿ o ninguno¿, ¿&o e6 tiempo de aguas: u abundunte  de de la t ie-  
/t/tcl y atgunas de C a s $ Z X a ,  y de maiz y abu; e ganadoa ay poco¿ e ¿e ~ % W I  de - 
otku.4 pcLILJte4." ( 4 )  

Por l o   a n t e r i o r  se deduce  que las características d e l  clima y e l  sistema - 
f i s i o g r á f i c o  no  cambiaron  radicalmente  en l a  comarca h a s t a  e l  presente .   Pros i -  

guiendo  con l a  descripción  de  Pedro  de Ledezma: 

11 . .. 
1 8 .  Eh.tan uta m g m  y ptrovincia en unu h i m  seta, que e6 c o t r U ~  de 

minab Q U ~  come de olLiente a poniente y empiezan de lo¿ pueblo4 d& Mlut~ue~ado, 
ob&pado de Tax&, y denecen WI LOA de Meehuacan, obdpado de Mechuacan, de 
¿ u W e  Q U ~  &aviuun & mzobdpado, y ltiene de ancho cuafrro o cinco leguas y 
en pattes m& o menoh; .&A minas ma o ~ e n ; t a e e s  y m a s  cehc~nab at obdpado  de 
Tax& ¿on e.¿&u, y de ban la de Zacuatpa, Zuttepec y Tema6c&e-- 
pec, y estas es;tan cwca d& obdpado  de MecCtuacan. (51 . . . .  . -, . 

En e l  p á r r a f o   a n t e r i o r  se puede confirmar  que l a  comarca de  Tasco era par- 

te  de  una reg ión  formada  por   otros   dis tr i tos   mineros ,   p lanteamiento  que se h i z o  

en l a  primera página  de este capí tu lo .  Además, d e   i g u a l  modo, a t e s t i g u a  que las 

proporciones   ofrec idas ,   en  un p r i n c i p i o ,  para e l  área en es tudio ,  aún cuando -- 
s o n   a r b i t r a r i a s ,  contemplan  una d i s t a n c i a  aproximada a l a  suminis t rada   por   los  

datos   de  l a  r e l a c i ó n  d e l  a l c a l d e  mayor de  Tasco: s í  una legua  equivale  a 5.572 

ki lómetros ,   entonces ,  e l  ancho  de  c inco  leguas será i g u a l  a 27.860 ki lómetros  

( e l  ancho  propuesto para e l  área f u e   d e  35 ki lómetros) .  

En l o  que respecta a l a  vegetación y la fauna silvestre y d o m é s t i c a ,   e l - d o  - 
c m e n t o  permite apreciar una variedad  kXtensa  en  maderas para l a  " industr iarL,  (6). .. . 

g r b o l e s   f r u t a l e s  para su  comercia l ización y consumo; p o s i b i l i d a d e s  de c u l t i v a r  

d i s t i n t o s  cereales y legumbres;  también, l a  explotac ión  de recursos   an imales  co 
mo: carnes ,  p ie les ,  plumas, t ranspor te   de   mercanc ías ,  etc. Tasco  contaba,  ade-- 

8 
I . . ~. -...- . -. - -. ._ . . . . . . . . , . .I - 

( 4 )  Fmncidco del Paso. Papeta de Nueva EhpaFa, vol.  VI, ,n.p. 264-265.  
1 S)  Zbd., p. 2 7 9 .  
( 6 )  m i n u  " i n d u n M "  debe a m  evLtendido como aindnúno de uploltacifin y 
. p/roduccidn m a . n u a h  y no en ct 4eYttido de "indu6XkLa modmna mecanizada". 
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m á s ,  con  yacimientos  de plomo y plata. E l  plomo fue  un material indispensable  

p a r a   b e n e f i c i a r  plata por e l  método  de  fundición,  condición  que  favoreció l a  -- 
primera fase de   su   explotac ión .   S in  embargo,  no  contaba  con  grandes  yacimientos 

de sal, s u s t a n c i a  que fue   de  v i t a l  importancia para b e n e f i c i a r  plata por e l  m& 

todo  de  amalgamación,   que  adquirió  particular  importancia a f i n e s   d e l   s i g l o  XVL 

Nso ,se menainaa €a e x i s t e n c i a  de mercurio..:. c 7 )  

En  resumen, l a  comarca de  Tasco era parte de  una  región  minera  formada, a- . 
demás,  por o t r o s   d i s t r i t o s  como: Zultepec,  Zacualpan y Temascaltepec. S i tuada 

d e n t r o   d e l  sistema f l u v i a l   d e  l a  D e p r e s i ó n   d e l   r í o   B a l s a s ,   c u y o s   a f l u e n t e s   d e l  

área e n   c u e s t i ó n ,   l o s   r í o s   C h o n t a l c o a t l á n ,  Amacuzac y Cocula,  se encontraban cc 

nectados a éste. La   S ierra   de   Tasco   abarca  l a  mayor parte d e  l a  comarca, con ”, 

p e r f i c i e s   b a s t a n t e   a c c i d e n t a d a s .   S u s   r a s g o s   c l i m á t i c o s  y f i s i o g r s f i c o s  no  han - 
v a r i a d o   e n   f o r m a   s i g n i f i c a t i v a   d e l   s i g l o  XVI a l a  fecha.  Mantiene un c l i m a s a n o ,  

templado  en las partes altas y semicálido  en las partes b a j a s .   E x i s t e n  pequeños 

valles f é r t i l e s  aún cuando- l a  mayor parte de l a  s u p e r f i c i e  se puede conside- 

rar semiestéril? Los recursos   de  l a  vegetación y l a  fauna silvestre,  as í  como - . ,  

las. p o s i b i l i d a d e s   d e   c u l t i v o  y cría de  ganados,  mencionados  en l a  r e l a c i ó n   d e l  

a l c a l d e  mayor de las minas de  Tasco,  en 1581, p e r m i t i e r o n   e s t a b l e c e r  que l a  co- 

marca f u e   l o   b a s t a n t e  rica para satisfacer las necesidades  de  autoconsumo  de - 
l a  p o b l a c i ó n   l o c a l .  Además, l a  ex is tenc ia   de   yac imientos   de  plata y plomo l e  -- 
d i e r o n   o t r a  perspectiva a l a  dinámica  de l a  zona,  que  no  fue  simplemente  de -- 
autoconsumo y completamente  autárquica. LOS recursos  económicos  locales  no se 

dedicaron a l  autoconsumo  de las comunidades indígenas ,  ya que  gran  parte de  es- 

t o s  se c a n a l i z a r o n   h a c i a   l o s  reales de minas.   Por  otro  lado,  l a  comarca  no  con4 

taba con  todos l o s   e l e m e n t o s   n e c e s a r i o s   p a r a  l a  explotac ión   minera ,   por   lo  que 

a l g u n o s   d e   e s t o s   r e c u r s o s ,  como e l  mercurio y l a  sa l ,  e r a n   t r a í d o s  de o t r a s  re- 

g i o n e s ,  como se  detallará en e l  c a p í t u l o  IV. 

( 7 )  Fkancisca del P a a .  Cp. cit., p.p. 279 -281 .  
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11. ESTRUCTURA  POLITICO-ADMINISTRATIVA. 

Hay dos  cuest iones   centrales   que  responder :  l a  primera, la continuidad en- 

t r e  l a  administración  prehispánica  y la novohispana  en l a  comarca, y ,  la  segun- 

da ,  e l  papel  que  jugó  Tasco como población y como comarca dentro  de l a  e s t r u c t u  

ra administrativa  novohispana.  

A l  r e a l i z a r  e l  e s f u e r z o   p o r   r e c o n s t r u i r  esta e s t r u c t u r a ,   l o s   o b j e t i v o s  fun - 

damentales  serían,   en primer lugar ,  f i j a r  los puntos  de las poblaciones y sus  - 
r a n g o s   j e r á r q u i c o s ,  y,  en  segundo  lugar,  determinar las f u n c i o n e s   e n t r e   e s t o s . -  

puntos ,   en   otras   palabras ,   entender  l a  dinámica  de l a  misma. Hay que agregar -- 
que esta perspectiva r e g i o n a l  permite, además,  conocer e l  funcionamiento  de la  

e s t r u c t u r a   a d m i n i s t r a t i v a   d e  la co lonia .   Para   enfrentar   e l   problema de l a  re-- 

do  por  cambios  constantes,  a s í ,  este c a p í t u l o  se va abocar   en   def in i r ,  en l o  pg 

s i b l e ,  las es t ruc turas   adminis t ra t ivas   prehispánica  y c o l o n i a l   d e  l a  comarca. 

cons t rucc ión   adminis t ra t iva  hay  que aclarar que e l  s i g l o  XVI e s t u v o   c a r a c t e r i z a  
~ 

I 

11.1. ESTRUCTURA  ADMINISTRATIVA  PREXISPANICA. 

E l  documento más antiguo  en e l  que aparece Tasco es La Matrícula  de  Tribu- 

! 

I 

- tos!') E l  documento registra 33 provinc ias  comprendidas  dentro de l   Imper io  .We- - L.. . . . 

ca, en  los   pr imeros  años d e l   s i g l o  XVI. 

( I )  La Ma&úctLea de TWw..to4 due conbuRAada en Rhed edicioned di&hw.ied. 
flwndn Coati%. H.ibtoa.La de La  Nueva apaña. AumenMa  con n o w  de Don faan 
U c o  Antonio  Lokenzana, Ahzob.ibpo de Mdxico, 7rnpaenta d e l  Gobiekno Supe--- 
&¿o&, Mdxico, 7 7 7 0 .  la  ed ic idn ivttmpmtada pot Jo¿ 6 Cokona Nuñez y editada 

aL volumen 6 8  de SeLeccidn de CBdica de l a  AKAVE!ECH€ URUCK-v VtRZAG--- 
SANSTAsT GRAZ , de A u s ~ a ,  1980 .  B t a  ÚLtbna edicidn pahecib hetr la m& ade 
'cuerda poh 104 mcujoa ivt tmpetaaXvo~ Q U ~  conZiene en bu p&e i&oducto-- 
a. 

- 

.. potr la SecheAvÚa de Hacienda y Ct~CdCto Púbfico, 7 9 6 8 .  Y &z pekteneciente 

- 
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Barlow  sugirió,   en  1949,  que,  aparentemente, e l  primer pueblo,  de  cada lig 

tado ,   fue  l a  cabecera   adminis t ra t iva  para cada Una de las 33 provincias . (2)   Los  

371  pueblos  que  aparecen  en  La  Matrícula  de  Tributos,  divididos  en  33 pr0vin-w. 

cias, e r a n   t r i b u t a r i o s   d e  l a  Triple   Al ianza  (1428-1521)  y se encontraban  disemi 

nadoe  en los   actuales   es tados   de   Veracruz,   Puebla ,   Hidalgo,   México,   Morelos ,  

Guerrero, Oaxaca y los  confines  de  Chiapas,   con  excepción  de  Michoacáxi ,   Colima,  

Guanajuato, S a n  L u i s   P o t o s í  y los   señor íos   independientes   de   T laxca la ,   Mezt i -4 . -  

t l á n ,   Y o p i t z i n c o  y Tototepec.(3)(Ver Mapa 4). De este modo, Tasco  encabeza una 

l ista de 10 pueblos que son: (4) (Ver Lámina 1) 

1.  TLACHCO'~) (Lugar d e l   j u e g o   d e   p e l o t a ) .  

2. ACAMIXTLAHUACAN (En e l  sembradío  de cañas). 

3. CHONTALCOATLAN (En e l  lugar  de las s e r p i e n t e s ) .  

4. TECTIPAC (Sobre   piedras) .  

5. NOCHTEPEC (Cerro  de l a  tuna). 

6. TEOTLIZTACAN (Lugar d e l   d i o s  de l a  sal). 

7 .  TLAMACAZAPAN (Laguna d e l   s a c e r d o t e ) .  

8. TEPEZAHUALCO (Cerro  ;?@intado). 

9. TZICAPUZALCO (En e l  hormiguero) . 
10. TETENANCO (En las murallas  de  piedra) .  

. , . , _ . . . . .  * _ ~  . _ / . . . . . . . . . . . , _  * * _ . . . " . . . .  _ . _ . -  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . .  .. 

f u n d  Bendan. "The k4a;trLicu.t~ de ThibLLto&.-.¿Yllt/LoduCtion", en La M W c u l a  
d e  RLbu; toA,  p. 9 ,  agkega 4ue l a  decha exacta de AU dabokacibn aiín no ha 
&ido establecida, be - c u e  pkobable au nealización daante h conqlLi6& u- 
pañola,' como un i n d o m e  paha ffmbn Co&t&. 
J a q u d n e  Vwran-FotresX.  "Aperrcue de l'econamie a ~ t e q u e ~ ~  en L a  M M c &  
d e  T&ibLLtQb, p.p. 72-7 3;  AnZonio &&&a Cuba.  Ca~rtLt Genmal d a  lmpehio 
h ~ ¿ c a n o ,  p.  p. 7 8- 20,  menciona una divA¿bn p o m c n ,  de 5z w e k a  mLtad 
d e l  ~. igXo XV7, muy aptroximada a la lacquefine  V U U H  F a t r e ~ t .  



c 
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ACAZAPAN 

LAMINA 1. HOJA No. 16 DE L A  MATRICULA  DE  TRIBUTOS.  CORRESPONDE  A L A  
PROVINCIA DE  TASCO. (FOTOCOPIA  EXTRAIDA DE:  HERNAN  CORTES. 

HSTORIA DE L A  NUEVA  ESPAGA, 1770.) SE AGREGARON LOS NOMBRES 
DE  LOS PUEBLOS SUJETOS. 
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"Toda p t o v h c i a  treconocla potr heñolr at Rey de MWco MoXezuma y hub 
&ecesolres,& cud! p o d a  un gobanadoh que do4 gobmnaba y abA2.Ú~ c o n k i n m e  
t e  entrre &.&A, potr cuya mume nombhaba 0 . 0 ~ 0  el Rey de Mdxico, y en ehte g o - - -  
b i m o  eb.tuvierron hasta la enhada de doh españodeb y no gouwnaba toda & PO- 
b M & a  hino una cabecm con ALLA esianCia6, v m d a d  es que no estaban entonces 
w m o  agolra potque una tenian m a  o menoh d.i¿&Lto que de phesente. . . ( 6 1 

S i l a s d i s t i n t a s  cabeceras no ten ían  l a  misma demarcación  antes que  después 

de  l a  c o n q u i s t a ,   e l l o  explica e l  fenómeno de la  desaparición  de  poblados impor- 

t a n t e s  y e l  peso que  tomaron  algunos  poblados  secundarios,  desplazando a l o s  -- I 

p r imeros .   De l   l i s tado   so lamente   fa l taron   dos   poblados   por   loca l izar ,  existe l a  j 

pos ib i l idad   de   su   desapar ic ión   durante  o p o s t e r i o r  a l a  conquista ,  o una permu- 

ta  en  su  denominación  que  no permitió ident i f i car los :   Tepezahualco  y Tzicapuzal  - 
co. (Ver Mapa 5 )  

Por o t r o   l a d o ,  l a  apreciac ión  de   Bar law es cierta como l o  demuestra' l a  co- 

r r e l a c i ó n , c o n  e l  documento d e l   a l c a l d e  mayor de  Tasco. A s í  e l  pueblo  que  encab2 

za cada l i s ta  es e l  p r i n c i p a l   c e n t r o   a d m i n i s t r a t i v o   d e   c a d a  comarca. Al obser-- 

varse e l  Mapa 4, se a d v i e r t e  una r e l a c i ó n   e n t r e   c e n t r o s   p o b l a c i o n a l e s  de t i p o  - 
j e r á r q u i c o ,  es d e c i r ,   l o s  nueve  pueblos  que acompañan a Tasco  mantienen  una re- 

l a c i ó n   d e   s u j e c c i ó n .   T a s c o  como p r i n c i p a l   c e n t r o   a d m i n i s t r a t i v o   d i r i g e  l a  ges-- 

t i ó n   . i n t e r n a   d e  l a  j u s t i c i a  y l a  r e d i s t r i b u c i ó n   d e   l o s   e x c e d e n t e s   d e  l a  produc- 

c ión  dentro  y f u e r a   d e  l a  comarca', h a c i a  un centro   adminis t ra t ivo   de  mayor im-- 

por tanc ia ,  a s u   v e z   c e n t r o   r e d i s t r i b u i d o r :   T e n o c h t i t l á n .  

''El GOBERNAVOR que M e  &oh kesidXa lo¿ tenia en j u s t i c i a  a bu modo des 
haziendo &A .agmbiob que unoh a o&os hazian en cab 04 de hatienda e intaes e67 
y pud LOA deeCto4 ghaveh haziendo apedhem a t o 4  delincuentes, y con a a o a  ge 
n a o 4  de ca6;tigo que no he ;tiene entma  noticia: cobkaba a bu ZLempo el  goumnZ 
do4 l o h  .&.¿buto~ y enbiabaloa a MExico 4L4biendo de mayohdomo o lrecepzotr.. . 'I [ 7J 

Pero  Tasco no se l imitó  a es tas   func iones ,  hubo  tambieii  una  movilización ' 

de mano' de  obra  indígena,  además, de c o n t r i b u i r  con  avituallamiento de los e-- 

j é r c i t o s  y participación  de'hombres para &te. (8)Tasco como centro   de l   gobierno  

(61 Fh&&co d c t  P&o. Op. cct., T. VI, p. 276. 
( 7 )  Ib id . ,  p. 277. 
( 81 -&ne Vu/ran-Fotrat. Op. . cit. , p. 14.  
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MAPA 5. L A  PROVINCIA DE TASCO HACIA 1520. LOCALltAClON  DE L A  CABECERA 
Y SUS SUJETOS. 
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local ,   enviaba hombres para las obras   públ icas  y para e n g r o s a r   l o s   e j é r c i t o s   d e  

l a  Tr ip le   Al ianza   en   caso   de   guerra ,  además de   contr ibuir  con al imentos y armas 

en e l  s u m i n i s t r o   d e   d i c h o s   e j é r c i t o s .  

A l  i n t e r i o r   d e   l o s   c e n t r o s   p o b l a c i o n a l e s ,  l a  unidad p o l í t i c a  más pequeña 

f u e  e l  ~ a l p u l l i ( ~ )   ( s i n g u l a r ) .  Cada uno gobernado  por un j e f e  de familias que rs 

s o l v f a  las  d i s p u t a s   l o c a l e s  y que l l e g a b a  a escoger   representantes  para e1:con- 

s e j o   t r i b a l ,  que 'se componía de miembros  prominentes de acuerdo a l  número de -- 
c a l p u t i n   ( p l u r a l )  ( ' O ) .  S i n  embargo, a l a  o r g a n i z a c i ó n   p o l í t i c a   l o c a l   d e   T a s c o ,  

l e  fue  impuesto un gobernante  por e l  Imperio('')da l a  Tr ip le   Al ianza  (1445) ; (.la 

Como aprec iac iones   genera les  se t ienen:  

lo. Tasco era una p r o v i n c i a   t r i b u t a r i a ,   s u j e t a  a l  c o n t r o l  de Tenocht i t lan  

y ,  por l o   t a n t o ,  un saté l i te  de este p r i n c i p a l   c e n t r o   a d m i n i s t r a t i v o  

del   Imperio   azteca .   Su. función era l a  de movi l izar  mano de  obra y re-- 

cursos  de l a  p r o d u c c i ó n   l o c a l   h a c i a  e l  p r i n c i p a l   c e n t r o   a d m i n i s t r a t i -  

vo   de l   imper io .  . 

20. Tasco  encabezaba un grupo de poblaciones ,  es d e c i r ,  era e l  c e n t r o  d i -  

r e c t r i z . d e  una reg ión ,   los   pueblos   de  ésta eran  sus  satél i tes  y su  -- 
función,  como p r i n c i p a l   c e n t r o   a d m i n i s t r a t i v o   r e g i o n a l ,  era c o n t r o l a r  

y d i s t r i b u i r ,  a n i v e l   l o c a l ,  l a  fuerza   de   t raba jo  y l o s   e x c e d e n t e s . d e  

l a  producción. . . . . . . . 

( 9 )  Pedho C ~ c o .  "La aociedad mexicana deb de tu ConqlLinta"  en HintolLia 
Genckzl! de Mdxico, t. 1 ,  p .  1 3 0 .  LOA cdpuf in   man hub+Lv.i&.ioneh  ,voKfÁcn?l 
X W o h i a R e b ,  que &ncionaban como unidada  cohpotativas en din.lXn.Xo~ a- 
p e d ~ ~ ,  econdmicob, adm.úú~a2aaXvo~, mi.tLtmu y cmemonides, de l a  o q a -  
nizaci6n A o&. 

( 1 0 )  Peterr Gerrhmd. A ,qLLide t o  de kidtolLical geoghaphy 06 Nao Spain, CamblLidge 
UnivetLs.i-&j Ptresa , Ghan Btretaña, 7 9 7 2 ,  p .  4 .  

(111 Se entiende t h r ú n o  "impuúo" d u d e   e t  punto de v d t a  de que kk T G p l e  
U m z a  due  un a tado  Q U ~  h p w o  AU hegemorúa mWm,  econdmica g p o r n  

' cu a o . t h o ~  estado4 p o t  medio de l a   g u m a .  
- 

(12) A n t o n i o  Gakcia Cubas. p . p .  8-20. T a c o  &e conqdtado pok la 
Tkipte Afianza  bajo de FdocZezuma llhuicamina ( 1 4 4 5 )  

i 

, . . ,  .. . . .. 

http://rectriz.de
http://excedentes.de
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Tasco  tuvo,   entonces,   una  doble  función  en l a  e s t , r u c t u r a   a d m i n i s t r a t i v a  -- 
prehispánica ,  una a n i v e l   i n t e r n o  y o t r a  a n i v e 1 , e x t e r n o .  (Ver Lámina 2 ) .  En e l  

esquema se puede observar  que las r e l a c i o n e s   e n t r e  las poblaciones  son  en un sg 

lo sent ido:   pr imero  hacia   Tasco y ,  poster iormente ,   hac ia   Tenocht i t lan .  No ha S& 

do posible   determinar   hasta   que  punto  los   excedentes  de  l a  producción o los be- 

f i c i o s   d e l   t r a b a j o '   c o m u n i t a r i o   t e n í a n  un s e n t i d o   d e   r e c i p r o c i d a d   e n t r e  los priz 

c i p a l e s   c e n t r o s   a d m i n i s t r a t i v o s  y sus  satél i tes ,  ya que  no se han  encontrado re 
f e r e n c i a s q u e   a c l a r e n  este punto.  Sin  embargo,  Tasco  era parte de una e s t r u c t u r a  

de   intercambio y de   comunicac ión ,   que   cana l izaba   los   excedentes   de   var ias   reg í2  

n e s   h a c i a  un centro  de  control ,   de  mercado (13), y de  producción  artesanal .  Así, 

con l a  conquista   de   Tenocht i t lan,   por  parte de  los   españoles . ,  muchas de las p r o  

v i n c i a s   s u j e t a s  a esta ciudad  reconocen l a  autoridad de Hernán C o r t é s ,   o t r a s  

poblaciones   indígenas  son sometidas  por l a  f u e r z a ,   p e r o ,   e n   g e n e r a l  se impone u 
n a  nueva  administración a l o s   t e r r i t o r i o s   c o n q u i s t a d o s .  

11.2. ESTRUCTURA  ADMINISTRATIVA  COLONIAL. 

E l  conocimiento  de l a  e s t r u c t u r a   p o l í t i c o - a d m i n i s t r a t i v a   d e  l a  Nueva Espa- 

ña en e l  s i g l o  XVI, r e p r e s e n t a  aún d i f i c u l t a d e s  para e s t a b l e c e r l a  con c e r t e z a ,  

sobre  todo a n i v e l   l o c a l .   D u r a n t e  l a  primera m i t a d   d e l   s i g l o  XVI, l a  Corona es- 

pañola   planteó var.ias formas   de   contro l   sobre   los   nuevos   t e r r i tor ios  a s u   a l c a n  - 
ce: Capitanías  Generales,   Audiencias y, p o r   ú l t i m o ,   V i r r e i n a t o s .  Cada una  de es - 
tas formas  de  control  correspondieron a d i f e r e n t e s  etapas de l a  administración 
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LAMINA 2. PAPEL  FUNCIONAL  DE  TA3CO Y SU3 SUJETO3  DENTRO DE LA ESTRUCTURA  POLITICO 

ADMINISTRATIVA PREHISPANICA, HACIA 1520. 
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r r e i n a t o .   L a s   f e c h a s   d e l   e s t a b l e c i m i e n t o   d e  estas i n s t i t u c i o n e s  no permiten ve- 

rificar l o s  momentos de   su   ap l i cac ión   en  l a  rea l idad .  

En segundo  término, estas organizaciones  administrativas  fueron  amb5guas,  

y no es p o s i b l e   d e t e r m i n a r ,   c o n   e x a c t i t u d ,   s u s   l í m i t e s   j u r i s d i c c i o n a l e s ,   compo^ 

tándose  en  algunos momentos de  manera muy similar. 

En tercer l u g a r ,  los límites espaciales de las j u r i s d i c c i o n e s  de  gobierno,  

d e   j u s t i c i a ,  militar, de  hacienda y l a  eclesiástica se confunden e n t r e  s í  por 

l o  que es necesar ios   p lantear los   con   cu idado para d e l i m i t a r   s u s   a l c a n c e s ,  rela- 

c iones  y funcionalidad.  

Las   soluciones  de l a  problemática  c interior se plantearán  de  l a  s i g u i e n t e  

manera: se presentará  un esquema g e n e r a l   d e . l a   a d m i n i s t r a c i ó n  c i v i l  de l a  Coro- 

na, además,  una v i s u a l i z a c i ó n   d e  l a  a d m i n i s t r a c i ó n   e c l e s i á s t i c a   d e  l a  misma y ,  

por  Gltimo,  apoyándose  en l a  primera parte de este capí tu lo   (Es t ruc tura   admini2  

trativa prehispánica)  se e x h i b i r á  l a  adminstración y l a  funcionalidad  de l a  co- 

marca de  Tasco. 

11.2.1. ADMINISTRACION CIVIL DE LA CORONA. 

La Nueva España  fue  administrada  por  gobernadores reales y d iputados   has ta  

p r i n c i p i o s  de 1529,  con l a  l l e g a d a  d e  l a  Primera  Audiencia.   Posteriormente,   en 

1535, los  asuntos  de  gobierno  fueron  manejados  por e l  virrey, e n   t a n t o  que l a  

Audiencia  continuó como t r i b u n a l  supremo y cuerpo  consult ivo.   La  administración 

efectiva d e   l o s  límites de l a  Nueva España!14) límites d i f í c i l e s  de  determinar,  

s i g u i ó  a la  conquis ta   de   Tenocht i t lan ,  y en  1524,   esos límites l l e g a r o n   h a s t a  

.( 1 4 )  Nueva  EbpaFia due un t h i n 0  que be cornenz6 a W z a h  hacia 1 5 2 0 ,  pot H a -  
n66n C o M d  w bu6 CcUi.ta de R&cibn. 
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E l   k a l v a d o r  y Honduras por e l  s u r e s t e ;  a la Huasteca,  por e l  n o r e s t e ;  y a Coli-  

ma por e l  o e s t e .  En 1526, e s o s  límites se v ieron   reduc idos  cuando  Honduras re-- 

c i b i ó  su gobierno  por  separado,  también  en 1527, con e l  t ras lado   de  Pánuco y -- 
con l a  p é r d i d a .  de  Yucatan. Hacia 1530, Guatemala y Chiapas  fueron  separados y, 

en 1533, e l  t e r r i t o r i o   r e c i é n   c o n q u i s t a d o   d e  Nueva Galicia se perdió  en l a  mis- 

ma forma. De 1545 a 1549, e l  gobierno  de Nueva Galicia s e . r e u n i f i c ó  a l  de Nueva 

España  temporalmente, l o  mismo sucedió   entre  157.2 y 1574. Tabasco  fue  separado 

en 1574 y e l  Soconusco  en 1556. En e l  n o r t e ,  Pánuco fue  reanexado  en 1534, en 

t a n t o  que Nuevo León fue  separado  en 1596. (Ver Mapa . 6 ) .  (15) 

El   aparato   de   gobierno  español   fue   dividido  en  c inco  dependencias  o ramos: 

G o b i e r n o ,   J u s t i c i a ,  Militar, Hacienda y E c l e s i á s t i c o .   L a   e s t r u c t u r a   j e r á r q u i c a  

estaba  encabezada,por  e l  Rey.  Seguiánle  en  orden  descendente e l  Consejo  de  In-- 

d i a s ,   l o s  virreyes, las audiencias  y los   gobiernos   1oca les : correg imientos  y al- 

c a l d í a s .  (Ver. Lámina 3) . 
EL CONSEJO  DE I N D I A S .  

El Real Consejo  de  Indias,   creado  por  Carlos V e l  l o d e a g o s t i r   d e  1524, era 

e l  órgano  encargado  de  todos  los  asuntos  de las posesiones  españolas  en Améri-- 

ca. Juan López  de  Velasco (1574) l o   d e s c r i b e  d e l  s i g u i e n t e  modo: 

1 

I 
"Hay Consejo ~ o m a c f o  de lndiab d u d e  aiío de  veivllticua0~0 ( 1 5 2 4 )  que -d. 

h a t u  evttoncu se gobanman &A cosas de h Indias pa4 pwoncxb  gkavu  de t e -  
y con{ianza, á q u i e n  ae encomendaban pa~~Zcua.&men;te.. .Tiene eX dicho.-can- 

Aejo tu  hupema juhisdicción y g o b i a n o   d e  todas  .&LA Indias  sobae t a b  v i m e y a  
y audienciad  en Lo ,tempokd, y en Lo m& d e  Lo u p h L t u a t  poh c o n c u i o n a  apos- 
tbUcah y la hupxema admimhtmcidn  de h Hacienda Red,  y en  lab c o s a  de jw- 
lticia conoce  de 2 o d . a ~  .tan v i ~ i t a ~  y kuidencias de v&eyu, a u d i e n c i a  y go-- 
bertnadohu y o b i c i a e u  de La U d  Hacienda, q p t a o s  de  segunda  AupLicaciÓn, 
pOh comdión k e d ,  y de  pLeitos sobhe Los kepa.ktÚnientos de   indios ,  y de Lob ne 
gocioh d e  t u  Casa d e  ComhaXaciÓn de Sev& en gmdo de  apeeación.. . ( 7 S )  

- 

( 1  5 )  Pet= Genhmd. Op, &., p. 1 7 .  
116) luan Ldpez de  V d a c o .  Geoghadia y V u d p c i b n  UvL ivmat  d e  tan ' I n d i a ,  

( 1 5 7 1 - 1 5 7 4 ) ,  P.P. 20-21. 
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E l  C o n s e j o   d e   I n d i a s   c e n t r a l i z a b a  las funciones   de   control   administrat ivo 

de los c i n c o  ramos anteriormente  mencionados.  Sin  embargo,  delegaba  estas fun- 

ciones  en e l  Virrey. Por   o t ro   l ado ,  e l  Consejo de I n d i a s   l e g i s l a b a  en nombre - 
d e l  Rey y sus   d i spos ic iones   e ran   de   dos   t ipos :  reales cédulas y reales órdenes. 

Las reales cédulas   eran  disposic iones   autor izadas   por  e l  Consejo de I n d i a s  y -- 
f irmadas  por  sus  consejeros,  .en tanto   que ,  las reales órdenes   eran  los  manda--- 

mientos  que  comunicaba e l  Rey a l  Conse jo   de   Indias  para su   e j ecuc ión .  Ambas e- 

ran  enviadas a l o s   v i r r e y e s  y a las audiencias  para su  cumplimiento. (17) 

EL VIRREY 

No se conoce  con  exactitud e l  origen  de l a  i n s t i t u c i ó n   d e l  V i r r e y ,  solamen 

t e  se sabe  que se transformó a partir de l a  i n s t i t u c i ó n  de Lugarteniente .   Este  

cambio  quizá se produjó  porque e l  término "virrey" e r a   e l  más apropiado a las 

funciones   que  e jecutaba e l  cargo. (18) 

Hacia 1535,   Carlos  V (1500-1558),  en l a  ciudad  de  Barcelona, firmó e l  nom- 

bramiento  del  primer Virrey de Nueva España y Pres idente  de l a  Real Audiencia 

de  México,  encargado a Don Antonio  de Mendoza. E l  20 de  noviembre  de 1542 

quedó i n s t i t u i d o  formalmente e l  sistema v i r r e i n a l  para las dos   grandes   divis io-  

nes  del   continente  americano:   PerÚ y Nueva España. (20) . 
El cargo  de  Virrey reunía  varias f a c u l t a d e s  y ,  adenás , otorgaba una jerar- 

q u í a   s u p e r i o r   f r e n t e  a otros  funcionarios.   Mantenía una e s f e r a   d e   i n f l u e n c i a  -- 
muy amplia, s i n  embargo, esta i n f l u e n c i a   d i s m i n u í a   h a c i a  l a  perifería de s u   j u -  

r f s d i c c i ó n .   T e n í a   i n j e r e n c i a  no  solamente  en  los  asuntos  de l a  'Audiencia de Lg 
x i c o   s i n o  en o t r a s  , de  acuerdo a i a  gravedad de los   problemas ;  as í ,  a l a  Audien - 

- .  

L. 222, t .  727,  Leg 
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cia de  México  correspondía  una  jerarquía  superior  frente a las otras audien--- 

cias; en las zonas  en donde existía M Gobernador y Capitán  General ,   sus  facul-  

tades  se reducían a una  inspección  general .  (Ver Lámina 4 )  

LAS AUDIENCIAS 

Las audiencias  se encontraba  presididas  por  Gobernadores y Capitanes Gene- 

rales y constaban  de  Gobiernos. y Capitanías  Generales y Gobiernos .   Es tas   jur i s - -  

d i c c i o n e s   e r a n  ambiguas  en l a  del imitación  de   sus   facul tades .  

La  Audiencia.de  México tomaba las funciones  de un g a b i n e t e   m i n i s t e r i a l   d e l  

Vi r rey .  En ausencia  de éste,  l e  correspondía l a  j u r i s d i c c i ó n  militar. Por  otro 

l ado ,  semía a l a  Corona como  un mecanismo  que f i s c a l i z a b a  a l  Virrey. (21) 

Estaban  compuestas  por un Presidente  (cargo  que  correspondía a l  Virrey en 

el caso  de l a  Audiencia  de  México) y varios Oidores y F i s c a l e s .   L a s   f u n c i o n e s  

d e l   P r e s i d e n t e   e r a n  las de  gobernar las ciudades y p o b l a c i o n e s   d e l   d i s t r i t o   d e  

l a  audiencia  correspondiente y nombrar a las autor idades   loca les   de  estas p o b l a  

c í o n e s  y a l o s   O i d o r e s   v i s i t a d o r e s .  (22) (ver Lámina 5 y Mapa 7 ) .  

JURISDICCIONES LOCALES 

La  mayor parte de los componentes del   Imperio   Azteca   aceptaron a l o s  espa- 

ñ o l e s  como a sus nuevos  gobernantes.  También, las expediciones militares a M i - -  

choacán,  Colima, l a  Huasteca,  Tehuantepec y o t r a s  áreas lograron e l  c o n t r o l  po- 

. . l í t i c o   d e   e s o s   t e r r i t o r i o s .  En ocasiones  los es tados   na t ivos   fueron   d iv id idos  

e n t r e  dos o más encomiendas ;   en   otras   s i tuaciones ,   var ios   es tados   quedaron  ba jo  

e l  c o n t r o l  de un s ó l o  encomendero. Del gobierno de  Hernán Cortés  a l a  Segunda 

Audiencia,  varias comunidades nativas  cambiaron de  encomenderos h a s t a  en  dos o 

tres o c a s i o n e s ,   p o r   l o s   c a m b i o s   p o l í t i c o s   e n  l a  sede  del   gobierno  de  l a  Nueva 

España,  que daba p r e f e r e n c i a  a sus  amistades  redistribuyendo  constantemente 

las mercedes de  encomiendas. .(23) 

(21) Ignacio Rubio M&e. Op. cit . ,  p.p. 5 1 - 5 5  

(231 Petm Gmbzmd. Op. &t., p. 8. 
(22) ” lbid  ’ p.p.  5 9 - 7 1 .  

http://Audiencia.de
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LAMINA 4. CARGOS Y FUNCIONES DEL VIRREY ( BASADO  EN  PETER GERHARD. Op. cit. p. 11, TABLA  B). 
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Hacia 153U, e l  corregimiento apareció como una forma  de c o n t r o l   p o l í t i c o  

y de  excedentes  de l a  producción  de las comunidades indígenas   ba jo  l a  Corona, 

es d e c i r ,  esta i n s t i t u c i ó n   f u e  una a l t e r n a t i v a   f r e n t e  a l a  encomienda como-me- . 

d i o   d e   c o n t r o l .   P a r a  l a  década  de 1540, l o s   i n d í g e n a s   c a í a n   b a j o  la  j u r i s d i c -  

c ión  de  un encomendero o de un corregidor .  Ya  en l a  década  de 1550, e l   c o r r e g i -  

miento   obtuvo   jur i sd icc ign  c i v i l  y penal   que   inc lu ía  a las encomiendas. . . . .  . . 

S i   b i e n  es c i e r t o  que  algunas  provincias  indígenas formaban p a r t e   d e - e n c o -  

miendas ,   o t ras   es taban   su je tas  a l  c o n t r o l   d i r e c t o  de l a  Corona. De a l l í  l a  n e c e  

sidad  de  contar  con un a p a r a t o   r e g u l a d o r   d e l   t r i b u t o  y s e r v i c i o s   p e r s o n a l e s  de 

( 2 4 )  

*g lobar  a las  encomiendas,  respondió,  por  otra parte, a l  c o n f l i c t o   e n t r e  e n c m  - 

deros  y l a  Corona.  La  encomienda  respondió en su  momento a los   requer imientos  

de   extensión d e l  c o n t r o l   p o l í t i c o ,   p o s t e r i o r m e n t e ,  esta i n s t i t u c i ó n   s e   c o n v i r - -  

t i ó  en un obs táculo  para l a  canal izac ión   de   ingresos   hac ia  las arcas r e a l e s .  

ALCALDIAS Y CORREGIMIENTOS 

H a b í a   d o s   t i p o s   d e   o f i c i a l e s :   l o s   a l c a l d e s   o r d i n a r i o s  y l o s   a l c a l d e s  mayo- 

res. Los o f i c i a l e s   l o c a l e s  de j u s t i c i a   f u e r o n   l o s   a l c a l d e s   o r d i n a r i o s  y los al- 

g u a c i l e s ,  miembros,  ambos, de l   conse jo   munic ipa l .  Los gobernadores de  l a  Nueva 

España  designaron  diputados para ac tuar  como t e n i e n t e s  permanentes  dentro . d e  --. ' - ' 
las 'ireas c ircundantes  y para e j e c u t a r  comisimes , específ ícas , e s t o s   o f i c . i z t k s  =": . .' : r : 

tomaron e l  t í t u l o  de teniente   gobernador  o a l c a l d e  mayor y ten ían  los a t r i b u t o s  

d e   l o s   c u a t r o  ramos d e l   g o b i e r n o  c iv i l :  administrador de los asuntos  de l a  Coro 

na ,   magis t rado ,   co lec tor  de t r i b u t o s  y a l g u a c i l .  (25) 

- 



1 7  

E l  primer movimiento e f e c t i v o  para e s t a b l e c e r  l a  autoridad real a n i v e l   l o -  

cal en las comunidades indígenas   fue  e l  corregimiento.  En  un p r i n c i p l o  exis t ió  

oposición  por parte d e   l o s  encomenderos,  pero a partir  de 1550, una  cédula real  

ordenó  que todas las encomiendas  quedaran  asignadas a algún  corregimiento,   pero 

e l  c o n t r o l   e f e c t i v o   d e  las encomiendas  surgió  hacia 1570. (26) A cada comunidad 

i n d í g e n a   p r i n c i p a l  se l e  permitió mantener un gobierno  interno  modif icado:  e l  -- 
t la toque  fue   l lamado  cacique,   pero,   en   a lgunos  casos ,   e l   poder   e fect ivo  fue  --- 
t ras ladado a l  gobernador,  que era e l e g i d o   p o r  e l  pueblo; ambos, cacique.  y gober- 

nador ,   es taban   su je tos  a l a  autor idad  de l   correg idor .  Se permitió, a l a  nobleza 

". prehispánica ,   mantener   sus   pr iv i leg ios  y,  también, e l  c a l p u l l i   c o n t i n u ó  con  sus 

func iones   de   unidad  po l í t i co -adminis t ra t iva   de . las  comunidades nat ivas .  A f i n e s  

d e l   s i g l o  XVI, l a  Nueva Espkña  alcanzó a t e n e r  70 a l c a l d í a s  mayores y 200 corre -  

gimientos.  Con l a  caída poblacional   a lgunos  corregimientos   fueron  e l iminados o 

anexados a o t r a s   j u r i s d i c c i o n e s   v e c i n a s   l o c a l e s .  (22)  

CABECERAS, BARRIOS Y ESTANCIAS. 

La ins t i tuc ión   española   l l amada   cabecera   fue  de v i t a l  importancia para l a  

o r g a n i z a c i ó n   p o l í t i c a  y económica  de l a  Nueva España. Los e s p a ñ o l e s   u t i l i z a r o n  

l a  e s t r u c t u r a   p o l í t i c o - a d m i n i s t r a t i v a   i n d í g e n a  para e s c o g e r   e n t r e   l o s   p u e b l o s  a 

las cabeceras  y l o s   s u j e t o s .  Una cabecera era i d e n t i f i c a d a  como l a  capital de 

una provincia,   en donde había  un gobernante  indígena  con e l  t í t u l o   d e   t l a t o a n i .  

Los b a r r i o s  y e s t a n c i a s   e r a n   p o b l a c i o n e s   s u j e t a s  a l a  cabecera ,  es d e c i r ,  un su- 

j e t o  se d e f i n i ó  como l a  comunidad que t r i b u t a b a   s e r v i c i o s  y excedentes de  l a  pro 

ducción a f u n c i o n a r i o s . d e  l a  cabecera.  Los b a r r i o s   e r a n   c a l p u t i n  que s e  encon-- 

t raban  dentro   del   per ímetro   del   poblado  de  l a  cabecera.  En tanto   que ,  las estan- 

- 

http://funcionarios.de


cias eran  pueblos o c a l p u t i n   c i r c u n d a n t e s  a la  cabecera.  En g e n e r a l ,  e l  c a l p u t i n  

se c o n v i r t i ó   e n  e l  s u j e t o   d e  l a  cabecera, ya f u e r a   b a r r i o  o e s t a n c i a .  (28)(Ver Lá 

mina 6). 

- 

A f i n e s  he1 s i g l o  XVI, los   cac iques   habían  perdido  autor idad y algunas es-- 

t a n c i a s  se l i g a r o n  a nuevas j u r i s d i c c i o n e s  o desaparecieron.  En los   años   inmedis  

t0s.a l a  conquis ta ,  se permit ió  a l o s   n a t u r a l e s   v i v i r  en su' lugar  de or igen  y en 

forma  d ispersa .   Las   es tanc ias   pro l i feraban   por  l a  a l ta  densidad  demográfica y a l  

gunas   e ludían   los   t r ibutos  y s e r v i c i o s   p e r s o n a l e s  a l  estar s i tuadas  en lugares  

i n a c c e s i b l e s .   P o r  la  caída  demográfica,   provocada  por las epidemias  de 15454548. 

e n t r e  las décadas de 1550 y 1560, c i e n t o s  de es tanc ias   desaparec ieron   por   l a -po-  

- 

l í t i ca  de l a  congregac ión   de   pueblos ,   d ic tada   por   órdenes   rea les   de  1551 y 1558. 

La  segunda  movil ización  social   forzada se llevó a cabo   entre  1593 y 1605. La  e- 

pidemia  de 1576-1581 condujó a l a  i n v e s t i g a c i ó n ,   p o r  parte de  sacerdotes y auto- 

r i d a d e s   l o c a l e s ,   d e  l a  p o s i b i l i d a d  de r e l o c a l i z a r  las  poblaciones  indígenas  en 

aldeas  nuevas,   pero  con l a  cuadrícula  española  subordinada a l a  p l a z a   c e n t r a l ,  

c o n   i g l e s i a  y mercado. En 1598, Nueva España  fue   dividida en 30 d i s t r i t o s   d e - - c o n  - 
gregaciones ,   cada uno con un juez.de  congregación y o f i c ia les   subordinados ,   que  

eran  enviados a examinar e l  área, para e s c o g e r   l o s   s i t i o s   . a p r o p i a d o s  para u b i c a r  

a las nuevas  comunidades  indígenas. (29) 

En s í n t e s i s ,  la Corona española estableció un aparato   administrat ivo  con - 

i n s t i t u c i o n e s   d e   t i p o   e s p a ñ o l ,   p e r o   a d a p t a d o  a l a  rea l idad   de  las tierras con--- 

quistadas  y basado  en l a  e s t r u c t u r a   a d m i n i s t r a t i v a  de los   pueblos   indígenas .  Así 

l a  re lac ión   su je to -cabecera  se mantuvo: exacción de t r i b u t o  y s e r v i c i o s   p e r s o n a l  

1 e s ; c a n a l i z a c i ó n  de l o s   i n g r e s o s  y c o n t r o l  de las  comunidades indígenas  a t r a v é s  

de autor idades   con  facul tades   en  los  ramos  de l a  a d m i n i s t r a c i ó n   t e r r i t o r i a l ,  ex- 

( 2 8 )  Z b i d . ,  p. 27:  Ch&a Gibbon. Op. cct., p.p. 3 6 ,  37 y 4 9 .  
(29) G m h m d .  Up. cit., p. 27.  
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ceptuando e l  e c l e s i á s t i c o :   c o r r e g i d o r e s  y a lca ldes   mayores ,  aün  cuando, las po- 

b lac iones   indígenas   cambiaron   de   jur i sd icc ión  o a lgunas   l l egaron  a desaparecer  a 

f i n e s   d e l   s i g l o  XVI. En o t r o   n i v e l ,  l a  rectoría d e l   E s t a d o   s o b r e  estas j u r i s d i c -  

c iones   fue   ap l i cada   de  manera i n d i r e c t a   p o r  un grupo  de  magistrados,  encargados 

de  legislar en nombre d e l   R e y , p e r o q u e   c e d i e r o n  e l  gobierno  en manos de un admi- 

n i s t r a d o r :  e l  Virrey. Este era e l  in terventor   de   o t ras   autor idades   menores ,   pero  

que a su  vez era f i s c a l i z a d o   p o r   l o s  segundos. El Virrey administraba vastas  re- 

, 

giones ,   que para poder   contro lar   cedía  parte de  su  autoridad en l o s   o f i c i a l e s   d e  

las a u d i e n c i a s   d e l   v i r r e i n a t o .  Los Oidores   fueron  los   funcionarios  que  en reali-  

dad se entendían-más  directamente  con las funci,ones d e l  c o n t r o l   a d m i n i s t r a t i v o  

de  las j u r i s d i c c i o n e s   l o c a l e s .   P o r   o t r o   l a d o ,   a n t e r i o r  a la  conquis ta ,  l a  rela-- 

c i ó n   i n t e r n a   e n t r e  las  poblaciones  de e l  Imperio  Azteca  correspondió a l  n i v e l  -- 
p r o v i n c i a l ,  y la  r e l a c i ó n   e x t e r n a  se e s t a b l e c i ó   e n t r e  l a  cabecera p r o v i n c i a l  y 

l a  sede imperial, s i n  tomar en cuenta . la   d inámica   de   los   señor íos   independien- - -  I 

tes. P o s t e r i o r  a l a  conquista ,   durante  e l  r e s t o   d e l   s i g l o  XVI, l o s   s e ñ o r í o s   i n d e  

pendientes y las provicncias   del   Imperio   Azteca  se re lac ionaron  en  su  conjunto 

con l a  s e d e   d e l   v i r r e i n a t o ,  l a  ciudad  de  México: a s í ,  l a  r e l a c i ó n   i n t e r n a   d e  l a  

comarca de Tasco se mantuvo,  en  tanto  que l a  r e l a c i ó n   e x t e r n a   e n t r e  l a  ciudad de 

México y las d i f e r e n t e s   a l c a l d í a s  mayores se e x t e n d i ó   h a s t a  l a  Metrópoli  españo- l 

, 

mérica. (Ver Lámina 7 )  ( 3 0 )  

ciar un desplazamiento de l a  sede imperial f u e r a  d e l  e s p a c i o   g e o g r á f i c a   d e  Mesoa 

la ,  vía marztima.. E s t e  esquema, a& cuando simplifica l a ,  r e a l i d a d ,  permite apre- 

- 
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11.2.2. ADMINISTRACION ECLESIASTICA DE LA CORONA. 

Aún cuando se e s t a b l e c i ó  una  administración c i v i l  en l a  Nueva Espaiia,  por 

parte de  l a  Corona,  ha  sido muy usual   consul tar  l a  administración eclesiástica,  

omit iendo  de ta l les  y confundiendo las j u r i s d i c c i o n e s  de ambos aparatos  adminis-- 

t r a t i v o s .   E s t a  práctica ha  provocado  di f icul tades  para comprender  con  mayor cla- 

r i d a d   l o s  mecanismos d e l   c o n t r o l   c o l o n i a l .  

De acuerdo a l a  Lámina 4, en l a  que se presentan  los   cargos  y las funciones  

d e l  virrey, (31) l a  quinta  dependencia d e l  aparato  gubernamental  español  corres-- 

pondió a l o s   a s u n t o s   e c l e s i á s t i c o s .  Juan  López  de  Velasco (1574) d i j ó  que las fa 
cul tades  de l a  administración eclesiafica fueron  cedidas  por l a  Iglesia a la Co- 

rona  española: 

"Aunque U g o b i a n o  ebpiittctud y eclebi&C¿co en Ex4 l n d i a  depende y -tiene 
&u p)lincip.io en &a dede ApoatbLica d e  Roma,  como en 0 . 2 ~ ~  p a n t u  de   cmhtlan-  
dad, debeando tod Sumoa Pontidiceb que l a  Ley evangWca he pubfique y dLta..te en 
aqueeeaS p m u ,  han concedido á to4 teyu de Cas$LUa, p w  que mejot Lo puedan 
hce/r, U patttonazgo en t o d o  lo ecleb.úf6.Clco d e U u . .  . y ai e t  Consejo de I n d i a ,  
en nombm d e  S.M., paovee en .&.u  COA^ d e  &o E a p M u a t  y eclebid&Lco, a q ú n  -- 
t.¿~ ~acuykade~ concedida ,  y parra tab C O A ~  que no lo hay pidebe a Su SavuXdad 
d e  Y U ~ ~ V O .  ( 32 I 

E l  Rey,  en e jercicio d e l   p a t r o n a t o  r e a l ,  nombraba a l o s   a l t o s   d i g n a t a r i o s  y 

e c l e s i á s t i c o s ,  en  tanto   que  los  virreyes y gobernadores  daban  nombramientos a l o s  

curas   benef ic iados   de  las p a r r o q u í a s .   E l   e n l a c e   e n t r e  e l  Estado e I g l e s i a  era e l  

t r i b u n a l   d e l   S a n t o   O f i c i o ,   c o n   s u   p r o p i a   d i v i s i ó n   t e r r i t o r i a l :  las comisar ias ,  

confiadas  usualmente a l o s   p á r r o c o s .  (33) 

En l a  Nueva España e x i s t i e r o n  dos e s t a b l e c i m i e n t o s   e c l e s i á s t i c o s :  e l  secu-- 

lar y e l  regular .  E l  primero estaba encabezado  por un arzobispo y sus   obispos ,  

e n   t a n t o  que e l  segundo se componía de las órdenes  mendicantes. 
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Hay que  apuntar  que l a  encomienda  jugó un papel  de  importancia  en l a  propa- 

g a c i ó n   d e l   c r i s t i a n i s m o  como a c t o  de j u s t i f i c a c i ó n  de l a  conquista  y t rans feren-  

c ia  d e l   c o n t r o l  de l a  sociedad  indígena.   La  conquista f,ue una a c c i ó n   c r i s t i a n a  

que   des t ruyó   una   c iv i l izac ión  pagana y sus  medios de control   fueron l a  encomien- 

y ,  poster iormente ,  e l  c o r r e g i m i e n t o .   E l  encomendero t e n í a  l a  misión de propagar 

l a  r e l i g i ó n   c r i s t i a n a  a cambio  de t r i b u t o  y serv ic ios   personales   de  sus encomen- 

dados,  por l o  que   sufragaba   los   gas tos   de l   párroco  que impartía las l e c c i o n e s   d e  

l a  fé c r i s t i a n a .  El corregimiento  mantenía e l  c o n t r o l  de las j u r i s d i c c i o n e s   i n d r  

. - g e n a s   l o c a l e s .  Además, l a  encomienda y e l  corregimiento  respondieron a una”s1- _. . ’ 

t r u c t u r a   a d m i n i s t r a t i v a ,   c u y a   r e l a c i ó n   s u j e t o - c a b e c e r a ,   t a m b i é n   g a r a n t i z ó   l o s , i z  :. 

tereses económicos d e l   c l e r o . s e c u l a r  y r e g u l a r .   E l  sistema presentaba muchas ven 

tajas en l a  canal izac ión  de recursos  pecunarios  en l a  construcción de i g l e s i a s  y 

conventos: 

Todas las partes mencionadas  en e l  p á r r a f o   a n t e r i o r ,  l a  de l a  Corona, l a  de 

los encomenderos y la  de los indígenas ,   fueron   recusros   ex t ra ídos  de las  comuni- 

d a d e s   n a t i v a s ,   p o r   l o  que e l  c o s t o   t o t a l   d e  l a  adminsitración  de l a  ig les ia  en 

l a  Nueva España recaía sobre  l a  sociedad  indígena.  Por t a l  razón,  e l  c l e r o   s e c u -  . 

lar  y las órdenes  regulares se -cQnuirt ieron  en  dos   fuertes   grupos de oposic ión 
~ 

dentro  de l a  Iglesia por  mantener e l  mayor c o n t r o l   p o s i b l e   s o b r e  las comunidades 

indígenas.  

CLERO SECULAR: ARZOBISPADOS,  OBISPADOS Y PARROQUIAS. 

E l  primer obispo l l egó  a Nueva España  en 1527 y fue  as ignado a T l a x c a l a .  La 

ciudad de México  tuvo  obispo  residente  desde 1528, Oaxaca desde 1535 y MichoacCn 

( 34 )  Juan Ldpez de Veeabq?. Op. Cct., p. 25.  
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desde 1538. Hacia 1546, México se convirt ió   en  arzobispado y se .le agregaron   los  

obispados  anteriormente  mencionados,   junto  con  los  de Nueva Galicia y América -7 

Central :  (35) 

"Ve 4.04 *CUGU%O atzobibpadoa y veivLticuatto  obApadoa,  que hay h . t a  agom 
etLig.úfob en YA6 I n d i a ,  &a do4 anzob~Á~acfoa y doce o b h p d o 4  caen en  yzrtovin 
ciad de Ya patcte notLte y v&eLno de la Nueva Eapaña, que aun e l  atrzobLhpado fi 
M&Úco QUE aerie pofz bu&zgbneoa d'bd obdpadod de Nueva GalXcia y al de  Mecha5 
can y a l  de Ti!axcata, pok o-tko nombfze & de &a Angus, y al: de Guaxaca que 
m a n '  AvLtequuza y at de  Yucatan, Cfúapa, .Vmpaz,   Guatimda y a l  de f f o n d w .  Y 
U 0 . 0 ~ 0  anzobibpado d e  Santo Vomingo de la EapaZota,  cuyo^ s u ~ ~ h e o ~  aun & o- 
bdpado de  Cuba y & de la &la de San Juan  de   PuMo  l t icc ,  eC de  Venezuda y & 
Abadía de  Jamaica.. . " (36) (Ver Mapa 8 ) .  

Cada obispado  contenía una d i v i s i ó n  eclesisstica menor,  que  estaba  configu- 

rada  por las parroquias .   Es tas   e ran   d i r ig idas   por  un s a c e r d o t e   s e c u l a r ,   c u r a  

benef i c iado  o c lér igo,   subordinado a l  obispo.   Las   doctr inas  o parroquias  también 

eran  denominadas  con los nombres d e   c u r a t o ,   b e n e f i c i o  o p a r t i d o   d e   c l é r i g o s .  En 

casos   pos ter iores ,   a lgunas   ig les ias   parroquia les   fueron   encargadas  a conventos 

ad juntos ,  es decir,  a las 'ordenes r e l i g i o s a s ,   b a j o  l a  denominación  de v i c a r í a s ,  

guardianías ,   pr iora tos  o pres idenc ias .  E l  área j u r i s d i c c i o n a l   d e  una parroquia  

era, regularmente ,   igual  a l a  de  los   corregimientos .  Una parroquia ron cabecera 

en un correg imiento   l l evaba  a c a b o   v i s i t a s  a los   pueblos   adjuntos .  No existe una 

c o n f i g u r a c i ó n   t e r r i t o r i a l  de las j u r i s d i c c i o n e s   p a r r o q u i a l e s   h a s t a   a h o r a ,   p o r  

l a  d i f i c u l t a d   d e   e s t a b l e c e r   c o n   c l a r i d a d   l o s  límites, aún  cuando  en v a r i o s  ca-- 

sos, l o s  límites entre   parroquias   co inc id ían   con   los  de los   correg imientos :  una 

parroquia  podía  encontrarse  dentro  de los límites de dos d i ó c e s i s ,  o ,  abarcaba 

las áreas de d o s   p r o v i n c i a s   d i s t i n t a s ,  o ,  un s ó l o   d i s t r i t o   p o d í a   t e n e r   d o s  pa-- 

r r o q u i a s   d i f e r e n t e s .  

En otro   asp .ec to ,  l a  Corona,  como.encomendero, a t r a v é s  d e  la  Real  Hacienda, 



,..,. ..,+ .,. , . 

SANTO DOMINGO 

OBISPADO  DE 
V E N E Z U E L A  

C.. a-. 

MAPA 8. ORGANIZACION DE LAS JURISDICCIONES  DEL CLERO SECULAR  EN EL VlRRElNAfO  DE L A  NUEVA  ESPAÑA, A FINES  DEL  SIGLO  XVI. 
(BASADO EN  PETER  GERHARD, Op. cit., Mop0 9, p. 18) 



tenía l a  obl igac ión   de   pagar  a los párrocos  que  administraban  los  sacramentos  en 

s u s   t e r r i t o r i o s .  Los párrocos eran  nombrados por  10s o b i s p o s   l o c a l e s  y l l evaban  

e l  t í t u l o   d e   c a p e l l á n ,  que a l  p a s o   d e l  tiempo, l l e g ó  a ser el de cura .  Cuando e l  

p á r r o c o   t e n í a   p o d e r   j u r í d i c o   r e c i b í a  la  denominación  de v i c a r i o  o j u e z   v i c a r i o .  

Hacia 1575, los   curatos   cambiaron  su  designación  por  e l  de   benef ic ios ,   cuyos  -- 
gastos   e ran   sufragados  por la Corona, es decir, r e c i b í a n  UP es t ipendio .  Los pá-- 

rrocos   ganaban  sus   part idos  como curas   benef i c iados  en concursos   de   oposic ión,  

que  despúes d e l  nombramiento o f i c i a l   d e l   v i r r e y  y de la  conf irmación  del   obispo,  

p o d í a n   d i s f r u t a r  por e l  r e s t o   d e   s u s   v i d a s .  Los párrocos  como simples curas  D cg 

mo vicarios, eran nombrados anualmente,  conforme  convenía a los   ob ispos .  (37) 

CLERO REGULAR. 

Juan LÓpez de Velasco mencionó  que,  desde e l  descubrimiento  del  NuevoMundo, 

las órdenes  mendicantes  l levaron a cabo una p o l í t i c a  de  penetración  en estas ti= 

rras. Las  órdenes  que  mencionó  fueron las de  San  Francisco,   Santo Domingo y San 

Agustín,  como las p r i n c i p a l e s ;  además, c i t6  e l  i n i c i o   d e  la  i n f i l t r a c i ó n  de los 

j e s u í t a s .  Hay que recordar  que e l  a u t o r   r e a l i z ó   s u  trabajo e n t r e  1571 y 1574.  (38) 

, Las Órdenes regulares   fueron  admit idas   en Nueva España  con  su  propia jerar- 

quía  y o r g a n i z a c i ó n   p r o v i n c i a l e s :   l o s   f r a n c i s c a n o s ,   e n  1523; los  dominfcos,   en 

1526; los  agust inos ,   en  1533; los  j e s u i t a s ,   e n  1572; l o s  carmelitas, en 1581; 

los  mercedi tas ,   en  1594; l o s   d i e g u i n o s ,   e n  1604; y la orden de San Juan de Dios, 

también,  en 1604. (Ver Mapas Y ,  10 y 11) (39) 

LA INQUISICION. 

Dentro de l a  j u r i s d i c c i ó n   d e  l a  I n q u i s i c i ó n  de l a  Nueva España se encontra-  

ban los  Obispados de Yéxico ,  Nueva Galicia, Michoacán, Tlaxcala, Yucatán,Oaxaca,  

( 3 7 )  John FkedeGch  Sch&a.  Patttidob y pdtrtroco~ bajo la U u t  Comaa en &a 
Cokona en u Nueva E ~ p a ñ u .  S q l o  XVZ, rntrtoducccón, p.p. VI1 - V Z Z .  

( 3 8 )  JUW L6pez dc Ve lmco .  Op. cit., p. 2 4 .  
( 3 9 )  PeZm. Gc!hhahd. Up cit. , p.  7 9 .  
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Chiapa,  Verapaz,  Guatemala, Honduras y Nicaragua.   Las  fasultades  de l a  Inquis i - -  

ción  General  de  España se ree legaban   en   los   inquis i sores  de l a  Nueva España, pe- 

ro   con  acuerdo y autorización  del   Conse jo   de   Indias ,   manteniendo  ba jo  s u  j u r i s - -  

d i c c i ó n  a los  españoles  solamente.  (40) 

En g e n e r a l ,  aún  cuando  en un p r i n c i p i o  las parroquias'fueron  fundadas  por 

sacerdotes  subsidiados  por  encomenderos,  en  pocos años e s t a   f u n c i ó n   f u e   s u p l a n t a  

da por e l  c lero   regular .   La   parroquia  y s u s   v i s i t a s   j u g a r o n  e l  papel  de l a  rela- 

c i ó n   s u j e t o   c a b e c e r a :   e x a c c i ó n   d e   t r i b u t o s  y serv ic ios   personales   de  l a  comuni- 

dad indígena.   La  canalización de e s t o s   r e c u r s o s  sería en e l  mismo s e n t i d o ,   p e r o  

con l a  variedad  de crear una i n f r a e s t r u c t u r a  de c o n t r o l  ( iglesias y conventos) a 

dicionada a l a  a d m i n i s t r a c i ó n   c i v i l   d e  l a  Corona. bste c o n t r o l   e c l e s i á s t l c o  de 

las comunidades indígenas   provocó   conf l i c tos   entre   los   dos   grupos  que  conforma-- 

ban este s e c t o r :   c l e r o   s e c u l a r  y c l e r o   r e g u l a r .  También,  hubo d i v e r g e n c i a s   e n t r e  
i 

I las o r g a n i z a c i o n e s   a d m i n i s t r a t i v a s   t e r r i t o r i a l e s   d e  los dos  grupos. Los c o n f l i c -  

t o s   d e  este s e c t o r   f u e r o n   r e s u e l t o s   p o r  e l  Conse jo   de   Ina ias   cuyo   en lace   entre  

e l  Estado y l a  Iglesia t u e  e l  T r i b u n a l   d e l   S a n t o   u f i c i o  ( l a  Inquis ic idn) .  
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11.2.3. TUCO COMO PARTE  DE LA ESTRUCTURA  POLITICO-ADMINISTRATIVA 

DE LA NUEVA ESPARA. 

Tasca f o m ó  parte d e  la e s t r u c t u r a  c i v i l  y eclesiástica anteriormente men" 

cionada,   por l o  que se intentará  conocer  de  qué  manera se engarzo a esa e s t r u c t 2  

ra y d e f i n i r  e l  papel   que  jugó  dentro   de  l a  misma. 

Al llegar a l a  c iudad  de   Tenocht i t lan,   en  1520, Hernán Cortés se informó  de 

las r i q u e z a s  auríferas y a r g e n t í f e r a s ,  como é1 mismo l o  mencionó  en  su  Segunda 

Carta de   Re lac ión  y como l o  ref iere también  Berna1  Díaz   del   Cast i l lo .  

embargo,  no.menciona a Tasco ,   en  esos momentos, como una p r o v i n c i a  que tuviera , !  : '  

( 4 1 )  Sin 

~ 

minas   de   plata .  Es hasta l a  Cuarta Carta de Re lac ión   de  Hernán Cor tés ,   en  donde 

éste relata e l  descubrimiento  accidental   de  minas  de  estaño  en l a  provinc ia   de  

Tasco : 

"y pot  a.Quna& p t o v i n c i a   d e  k b  de utab panta medi mucha phiba a b u c m  
c o k e ,  y dt pma &o mucho tacate,  pam que m66 aim ae h U e ;  y como me Rtra 
j a o n   c a d a d ,  p u e  potr obtra un maakto  que potr dicha aquÁ be h&6, de hacm 
alguna atLtilWÚa, e hice do4 m o a  de m e d i a s  d e b h i n u ,  y acdimon tan buena  
que  de hu medida' no pueden a m  mejoha ;  y pot  que aunque .tenia cobm dafiaba a- 
h ñ ~ ,  p o q u e  no h e pueden hacert ai11 m o ,  y p a  a q u a 0 6  m o a  Lo habia  habido 
con mucha d i&h&ad,  y me h a b h  coaZado mucho, d e   Q u n o b  ph-toa y o;utm v a i - -  
jah d e  &.U, y ni aun cako VLi bam.to no t o  h a t h b a ,  comencé a i n q W  poa ,toda 
pcuLta ai en  alguna  habia, y q u h o  N u e n a o  Señotr, que &ene cuidado, y aiemptre Lo 
ha t enido ,  de m o v e m  en $a mayoh e a ,  que Aopd entrce Loa natutraeeb de  una ptro 
v i n c i u  que ae dice Tachco, datu piecezueea6  de &o, a maneha de  moneda muy 
d&ada, y phocediendo potr mi paqyLLicla, h&d en ea dicha pkOVLnCia, y aun en o- 
w, ae m a b a  potr moneda; y Uegándo.co m66 at cubo, dupe  que ae bacabn  de m. 
&&a ptrovincia de  Tachco,  que anM: a veinte  y a d  begum  de a x a  ciudad, y h e  
90 aupe m minan, y envid hmamientab y a p a ñ a b a  y Rhajcaonme mucn.tha de e U K  
Y de ade&n..te di otrden  como bacahan t o d o  & que bué  meneAXm, y AQ dacahli 
Xo que ma6  hubkme  necenidad, LUVIQU~ con hanto a a b a j o ;  q aun andando en u a  ca 
de a t o a  mala be ltopb una vena ae & m 0  en mucha cunadad, begiín me inlotonahon 
lo4 que Lo conocen. ( 4 2 ) .  

- 

- 

En l a  primera parte de este c a p í t u l o  se mencionó a Tasco como parte de un 

conjunto de p r o v i n c i a s   t r i b u t a r i a s  d e l  Imperio  Azteca,  refer idos  en La Matrícula 

(42) H&nán'k&-t&. Up. &. , C m u  de. .  . , p. 242.  
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de  Tributos y en l a  r e l a c i ó n   d e l   a l c a l d e  mayor de  Tamo.  Sin  embargo, es d a -  (43) 

r o  que l a  provincia   jugó un papel  s ingular  a partir de l   descubr imiento   de   es taño  

e n   s u   i n t e r i o r ,   e n t r e .  1520 y 1524;  descubrimiento que se logró  de  manera casi  a 2  

c i d e n t a l  por parte d e   l o s   e s p a ñ o l e s .   E l   p o s t e r i o r   h a l l a z g o   d e  plata en l a  zona, 

d i ó  a Tasco l a s  características de  provincia  con  asentaminetos  mineros.   Estos -- 
reales mineros  fueron una c a t e g o r í a  especial de  asentamientos   poblacionales ,  que 

se const i tuyeron   de  un  modo casual   a lrededor   de  las minas ,   a lgunos   de   los   cua les  

se transformaron en g r a n d e s   v i l l a s ,  con  poblamiento  multiracial .   Los  poblados -- 
circundantes,   no  mineros,   formaron parte de  una red de  centros   de   aprovis iona-- -  - 
miento  de víveres, materias primas y mano de  obra   dest inados a l o g   c e n t r o s  mine- 

rus de  la cdwarca. 

P e t e r  Gerhard c i t a  a Tasco   cano   a l ca ld ía  mayor h a c i a  1 5 2 9 ,  cabecera  en 1 5 3 4 .  

y o t r a   v e z   a l c a l d í a  mayor en 1 5 3 8 .   ( 4 4 )  A l  c o r r   e l a c i o n a r   l o s  mapas 7 y 8 de l a  o- 

b r a   d e l  mismo a u t o r ,  (45) f u e   p o s i b l e   u b i c a r  a Tasco como una a l c a l d í a  mayor de 

l a  provinc ia   de   Chiaut la .  (Ver Mapa 12) .  Dentro de l a  o r g a n i z a c i ó n   a d m i n i s t r a t i -  

va c i v i l   d e  l a  Corona, esta p r o v i n c i a   p e r t e n e c i ó  a l  Gobierno y Capitanía   General  

de l a  Nueva España, que era j u r i s d i c c i ó n   d e  l a  Audiencia de México.(46)En l o  que 

se refiere a l a  j u r i s d i c c i ó n   d e l   c l e r o   s e c u l a r ,  l a  provinc ia  se encontraba den- 

t r o   d e  l a  Diócesis de  México,   perteneciente a l  Arzobispado d e l  mismo nombre. ( 4 7 )  

P a r a   d i s t i n g u i r  l a  const rucc ión   in terna  de l a  comarca de  Tasco se contó  con 

dos   fuentes .  Una de e l las  cont iene  e l  informe  que  dieron l o s   f r a n c i s c a n o s  a pedi  - 

mento d e l   v i s i t a d o r   d e l   C o n s e j o   d e   I n d i a s ,   L i c .  Juan de Ovando,  en 1569 .  ( 4 8 )  La 

( 4 4 )  Pet& &dmtd.  Op. cit., p. 253. 
(45) I b a . ,  p.p. 15 y 76. 
( 4 6 )  F/iancAco det P a o .  Op. c 2 . ,  t. V I ,  p. 263.. 
I471 John Ftted&ck Schwaeem. UD. cit. .- Inftroduccibn, p. XXXVIZZ. 



MAPA 12. PROVINCIAS  DEL  GOBIERNO Y CAPlTANlA  GENERAL  DE LA   NUEVA  ESPAhA,   HACIA  1570. (PETER GERHARD,Op. cit., Mapa 5, p. 9 ; y 
Mapa 7, p. 15). 

i 
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o t r a  es l a  relaciiin- g e o g r f f  ica hecha  por e l  a l c a l d e  mayor de  Tasco,   Pedro de3.e- 

dezma ( t -l58?>, en 1581!49) No h a y   d i f e r e n c i a s   s u s t a n c i a l e s   e n  l o s  dos documen 

tos al compararlos,   en lo que concierne a las  cabeceras mencionadas.  Pero si hay 

d i f e r e n c i a s  en  cuanto a las  jur i sd icc iones   menores ,  es d e c i r ,  e l  p a r t i d o  y l a   a l  

c a l d í a   n o  comprenden e l  mismo t e r r i t o r i o ,   s i n o   s ó l o   e n  parte. E s t e  fenómeno pue- 

de explicarse por e l  hecho  de  que uno d e   l o s  documentos fue  elaborado  por e l  c l ~  

r o ,  en   tanto  que e l  o t r o   l o   f u e  por l a s  autor idades  c ivi les .  Por t a l  motivo se 

procedió  a presentar  por  separado las d o s   o r g a n i z a c i o n e s   j u r i s d i c c i o n a l e s   d e  l a  

comarca de  Tasco,  apoyándose  en ambos tex tos ,   por   su  complementarieldad. 

ADMINISTRAC I O N  CIVIL . 
Tasco e l  Vie jo   (Tlachco)  era or iginalmente  l a  cabecera  de l a  comarca, áun 

después  de l a  conquista .  Es pos ib le '  que l a  r e s i d e n c i a   d e  l a  a l c a l d í a  mayor,  en 

l a  práctica, se encontrara  en e l ' r e a l  de  minas de T e t e l c i n g o   ( a c t u a l  _ .  ciudad  de 

Tasco) ,   por  ser una e s t a n c i a   c o l o c a d a  más cerca de los  .reales d e  minas. Po.sterior- 

mente, este cambio  de l a  

t re  1529 y 1534, como l o  

Ger har  d. (51) 

En l a  comarca h a b í a  

sede  de l a  a l c a l d í a  se l levó a cabo  en  forma o f i c i a l  en - 

menciona Don F r a n c i s c 6   d e l   P a s o  y Troncoso ( $ 0 )  y P e t e r  

tres reales d e   m i n a s :   T e t e l c i n g o ,   T e x a l t i t l a n  y Tenango; 

y once  cabeceras:   Hueyztaca,-Tasco,   .Tlamacazapa,   Tenango,   Atzala,   Nochtepec,   Pi l -  

caya, Tectipac,   Coatlán,   Aquitlapam y Acamixtlahucan.  (Ver Mapa 13). __ 

E l  real  de  Tete lc ingo   (Cerro  Pequeño) fue  e l  p r i n c i p a l  d e  l a  comarca, por- 
... 

q u e   l l e g ó  a ser l a  sede d e  las autoridades c i v i l e s  y eclesiásticas,  e i n c l u í a  

( 4 9 )  Fmnci6co del Pmo. Op. U., t. VI, p.p. 263-262. 
( S O )  I b a . ,  p. 267.  
(511  m Gmhmd. OD. cit.. D. 253. 
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tres b a r r i o s ,  que  eran:  Tlachcotecapan,  Cocoyotla y ~1 S o l a r ,   l o s  que  eran ase2 

t a m i e n t o s   m u l t i r a c i a l e s .  (52)Muy cercano a este se   encontraba  e l  real de  Texal-- 

t i t l a n  (Despeñadero),  también,  conocido  por e l  nombre de Cantarranas,  en e l  que 

se encontraba l a  hacienda  del   "Chorri l lo" , fundada  en e l  año  de  1534,  por Hernán 

Cor tés ,  l a  que  dedicaba a l  b e n e f i c i o  de metales. con e l  paso d e l  tiempo, ambos 

reales de  minas se unieron  por e l  crecimiento  demográfico y', en l a  a c t u a l i d a d ,  

forman l a  ciudad  de  Tasco. E l  real de  minas  de  Tenango se encontraba  en l a  ca- 

b e c e r a   d e l  mismo nombre. Los reales de minas  tomaron e l  nombre de  Tasco  por es- 

tar cercanos a l  pueblo  de  indígenas  llamado  Tlachco,(53)de donde se d e r i v ó   l a  

denaninación  de l a  provincia  desde l a  época  prehispánica. 

Los a s i e n t o s  de los   poblados ,  así  cono l o s  reales de  minas,   generalmente,  

se ubicaron  en  terrenos  muy accidentados:   en  laderas y las partes altas de l o s  

c e r r o s ,   s i n  una disposición  ordenada de las calles y casas; aunque  hubo algunos 

poblados  que se asentaron  en  terrenos   l lanos   con una concer tac ión  en l a  que las  

calles y las casas se encontraban  en  orden. (54) 

La r e l a c i ó n  de  Led,ezma.presenta  una larga l i s t a  d e   8 3   e s t a n c i a s ,  de las 

quetaparecen  solamente 27 -(Ver Mapa 14). En primer l u g a r ,   v a r i o s  lugares menciz 

nados  en l a  r e l a c i ó n   s u f r i e r o n  ' la  p o l í t i c a  de congregación de l o s   p u e b l o s   i n d í -  

genas.  Por l a  f e c h a   d e l  documento,  1581, es seguro que desaparecieron  por  causa 

d e l  segundo  programa  de  congregaciones,  que se r e a l i z ó   . e n t r e   1 5 9 3  y 1605,  es 

d e c i r ,  que a p r i n c i p i o s   d e l   s i g l o  XVI la  mayor parte de  estos   poblados  se ha--- 

bían  disipado  de l a  comarca. P o r   o t r o   l a d o ,  existe l a  posibi ' l idad  de   subsis ten-  

cia de  algunos  poblados,  con  cambio de denominación,  pero  que  no  fue  posible í- 

( 5 2 )  LcLid Glvrcia Pin~&&. Op. CiR. p. 172. 
( 5 3 )  Thchco  e6 et? nmbhe o Z ¿ j Z Z ,  que en  Lengua mexica quietre de& "en donde 

( 5 4 )  Ft~anCidco det  Pabo. Up. cit. p. 270 .  

be  juega petoka". En La pdginu b ae mencionó que T a c o  una d e @ m a c i ó n  
d a  vocab& o ~ g i n d .  
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d e n t i f i c a r l o s .   P o r  Último, los que se l o g r a r o n   i d e n t i f i c a r ,   f u e   p o s i b l e   g r a c i a s  

la c o r r e l a c i ó n - d e   l o s   d o s  documentos  mencionados, es d e c i r ,  se i n t e n t ó   r e c o n 2  

cer l o s   t o p o n h i e a s   d e . l o s   p o b l a d o s ,  y loca l izar los   de   acuerdo  a las d i s t a n c i a s  

e n t r e  la a l c a l d í a  mayor y c a b e c e r a s ,   o c a b e c e r a s y   e s t a n c i a s   m e n c i o n a d a s   p o r   l o s  

autores .  

A l  comparar l a  administración c i v i l  de   Tasco   pos ter ior  a la  conquista  con 

su w t r u c t u r a   p r e h i s p á n i c a ,  las diferencias   encontradas   no son muchas.  Las  modi 

cac iones  a l a  administración prehispánicafueronmínimas, manteniéndose a ésta 

como base  de l a  española. 

, l o  Se observalun  desplazamiento  de l a  sede de las autoridades   de  l a  comar- 

ca, de l   ant iguo   centro   ceremonia l   de   Tasco  e l  V i e j o  a l  real de  minas  de 

Tetelcingo.   Este  cambio  posiblemente  respondió a la  necesidad  de un cen 

t r o  de c o n t r o l  de la comarca desde un punto más seguro para las a u t o r i -  

dades y mineros  españoles,   un-punto de rápido y f á c i l  a c c e s o  a l  c o n t r o l  

de l a  producción  minera y que evitara l o s   c o n t a c t o s  no necesar ios ,   de  

acuerdoala   Corona ,   ent re   españoles  y naturales,   manteniendo l a  función 

de l a  a n t i g u a   e s t r u c t u r a   a d m i n i s t r a t i v a :   c o n t r o l   d e  l a  población y d i s -  

t r ibuc ión   de  los excedentes  de 'la producción. 

2 O  De. las d i e z   c a b e c e r a s   p r i n c i p a l e s  que  aparecen  en  La  Matrícula  de T r i - -  . . 

" bütos  incluyendo la sede   de l   gobierna-prehispánico   de  l a  comarca, en .  . .  

la  r e l a c i ó n  de Ledezma (55) es pos ib le   ident i f i car   ocho   poblados ,   que  

son:  Tasco,  Acamixtlahuacan,  Tectipac,  Nochtepec,  Hueyztacan, Tlamaca-- 

zapan y Tenango.(56)  Tzicapuzalco,  que aparece en noveno  lugar  en - La 

Matr ícu la   de   Tr ibutos ,  e s ,  también,  mencionado en un documento  anónimo 

( 5 5 )  F m c i s c o  d d ' P a 6 o .  Op. . c i t . ,  t .  VI. 
( 5 6 )  Hag a&una vaniacionu en Loa toponimicob, P U L O  be he@ULWt a &a d m 0 4  

l u g m u ,  como a on. lob caboh de Chontalcoa-ttan poh C o d a n ,  Teo,t.tiz.tacan 
pa& Hueyztacan, y Tatenango poh Tenango,  indüyendo Tkchco poh T a c o .  
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d e l   s i g l o  XVI. j u n t o  a Tasco,   pero no así en l a  r e l a c i ó n  de  Ledezma, 

además,  de  que  no f u e   p o s i b l e   l o c a l i z a r l o ,   p o r   l o  que se deduce  que  de- 

sapareció a mediados d e l   s i g l o  mencionado.  Por l o  que se refiere a Tepe- 

zahualco,  se' l e  encuentra  mencionado  solamente  en  La  Matrícula  de T r i - -  

butos. En l a  r e l a c i ó n  de  Ledezma, a las ocho cabeceras a n t e r i o r e s  se su 

man tres m á s :  P i l c a y a ,   A t z a l a  y Aquitlapan. De lo a n t e r i o r ,  se puede a- 

a p r e c i a r  un dezplazamiento  jerárquico  entre   poblaciones   de  primer y se- 

gundo orden ,   Es   dec i r ,   a lgunas  cabeceras perdieron  importancia en los 

primeros' años p o s t e r i o r e s  a l a  conquista,   s iendo  desplazados  por  alguna,  

de sus e s t a n c i a s   s u j e t a s .  

Estos   desplazamientos  d e l  c e n t r o   d e   c o n t r o l   a d m i n i s t r a t i v o   d e  l a  comar- 

( 5 7 )  

ca y de l a  importancia  entre  poblados,   no  afectaron  profundamente l a  

r e d   b á s i c a   d e  l a  e s t r u c t u r a   a d m i n i s t r a t i v a   a n t e r i o r  a l a  c o n q u i s t a .   E l  

cambio  fundamental  en esta red   poblac ional  se debió a las  epidemias y 

a l  programa  de  congregación  de  los  pueblos  indígenas,  transformando e l  

panorama a l  desaparecer  gran  cantidad de e s t a n c i a s .  De este modo, l a  es - 
t a n c i a   c o n t i n u o  conformada  por  unidades familiares ( c a l p u l l i ) ,  es d e c i r ,  

que varias unidades  de familias i n d í g e n a s   c o n s t i t u í a n   l o s   c a l p u t i n ,  e-- 

quivalente   cada uno  de e s t o s  a una es tanc ia .   La   ca ída   demográf i ca  y l a  

migrac ión   fueron   rea lmente   los   fac tores  que modificaron l a  r e d   b á s i c a  

poblacional   de  l a  e s t r u c t u r a   p o l í t i c o - a d m i n i s t r a t i v a   d e  la comarca, a 

f i n e s   d e l   s i g l o  XVI. 

ADMINISTRACION ECLESIASTICA. 

La  administración eclesiástica de l a  comarca f u e  muy similar a l a  adminis- 

57 )  Fmnci6co d e l  Pmo O U., t. I ,  Suma de  V & L ~ A A  d e  puebtoa parr orrden 
a t d a b f i c o .  M a n u  & de la %ib. tXoteca Naciorzal de Machid, An(inimo 
del b i g l o  XU. 
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t r a c i ó n  c i v i l  , ambas basaban  su  control   en  l a  misma o r g a n i z a c i ó n   j u r i s d i c c i o n a l .  

(Ver Mapa 15) 

En c i r c u n s t a n c i a s   p a r e c i d a s  a: l a  r e l a c i ó n   d e  Ledezma, La D e s c r i p c i ó n   d e l  

Arzobispado  de  México (58) presenta  81 e s t a n c i a s ,   d e  las que  solamente se l o c a l i -  

zaron 22. Se a p u n t ó ,   a n t e r i o r m e n t e ,   q u e . l a   d i f e r e n c i a   e n t r e  documentqs se debió  

a q u i e n e s   l o s   r e a l i z a r o n ,  y como t a l ,  l a  Descr ipción  muestra   solamente   sus   jur ig  

dicc iones   correspondientes .  De a h í , q u e  se encuentre a l a  j u r i s d i c c i ó n   c i v i l  de " . 

l a  comarca dividida  por  dos p a r t i d o s  o parroquias : l a  de  Tasco y l a  de Nochtepec. 

La organizasión eclesiástica d e l   p a r t i d o  de  Tasco se i n i c i ó  con  dos.   curas,  

uno  que administrab,a   los   sacramentos   de   los   mineros  y o t r o  que v i s i t a b a   l o s  pue- 

b l o s   c e r c a n o s .   E l  número de  curas  aumentó a c u a t r o ,  en 1569, dos   serv ían  a l o s  

mineros,  uno a los   indígenas   de  las minas y o t r o  a l  pueblo  de  Tasco y sus  visi--  

tas . (59) 

"En toda u t a  no hay c a p W a  @una, a h o  a610 un be.ne&¿oio ah- -  
Ne en ata minas, que S.M. p o v e y b  ¿í Antonio de % v a ,  el cud h e s i d e  en eX 
dicho bene&icio; y abha rno  at6 p/roveido ptLUe&e potr a.u Skia. Uma. pOh v i c a  
nio y c m  de uta minas, y juntamente ebtamos p o v e i d o a  aqd poh cma, a&¿tnG 
ma de &x4 dicctab phovincias y pueb'ba e l  P. A h m o  de Toquemuda, que dmdb 
currato a juez d e  todos Loa i n d i o s  de a t e  d i s W o ,  y .  el P. ManMvr Rocb~Lguez, y 
d.. P. Juan Tova&. . .no hay en  todo  a t e  & i 6 W o  o h o  bacmdo-te, m& de rioaolthoa 
culttna Loa au4odichoa. . . " ( & O )  

E l   p á r r a f o   a n t e r i o r ,  además,  de  confirmar lo   d icho   por   Schwal ler ,   muest ra  

las j e r a r q u í a s  de l o s   c a r g o s   l o c a l e s .   T a s c o ' e r a  un beneficiado,   encargado a un 

c u r a   v i c a r i o y b a j o  cuya j u r i s d i c c i ó n   h a b í a  tres c u r a s ,  uno d e   e l l o s   d e d i c a d o  a 

l a  administración de los   sacramentos  a l o s   n a t u r a l e s  de l a  comarca. Hacia 1577, 

" 
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Desde e l  año de  1569,  Nochtepec existió como -part ido. (62)   Estaban  ba jo  SU 

j u r i s d i c c i ó n   l o s   p u e b l o s   d e   P i l c a y a  , T e c t i p a c ,   C e a t l á n  y Aquitlapan , además , l a  

parroquia era administrada  por un só lo   cura .  (6.3) No hab‘ía  patronazgos , benefi-” 

c i o s  o cape l ian ía   a lguna .   (64 )   Fue   has ta   f ines  d e l  s i g l o ,  cuando se i n s t i t u y ó  un 

benef ic iado,   en  e l  año  de  1597. (65) 

, S e   a d v i e r t e ,  que a l  comparar l o s   l i s t a d o s  de l a  Relación d+ Ledezma y l a  

Descr ipción  del   Arzobispado  de   México,   a lgunas   ‘es tancias  se encontraron  en j u r i z  

d icc iones   menores   d i ferentes .  E l  caso  de S a n  Sebas t ían  es un buen ejemplo: esta 

e s t a n c i a ,  en l a  Relación  de Ledezma, pertenció-a  ‘Aczii ixt lahucacqn,  en tanto.-que 

en l a  Descr ipción,  era parte de  Tasco.  La  mayor parte ,de  las estrancias   t ienen ’co- 

rrespondencia  en ambos t e x t o s .  Otras poblaciones  mencionadas  en  los  textos no 

f u e r o n   l o c a l i z a d a s ,  ya sea porque  desaparecieron  con l a  p o l í t i c a   d e   c o n g r e g a c i ó n  

de   los   pueblos   indígenas  o porque  sus  denominaciones  han  cambiado en l a  a c t u a l i -  

dad. 

Por l o   t a n t o :  

1’ L a  comarca de  Tasco se encontraba   d iv id ida   en :dos   jur i sd icc iones  ecle--- 

siásticas, cuyas   sedes   administrat ivas   . se   ubicaron  en e l  real de T e t e l -  

cingo  (Tasco) y en l a  cabecera  de  Nochtepec. 

2’ Antes  de 1577, Tasco era un c u r a t o   b e n e f i c i a d o ,  con un c u r a   v i c a r i o - c o m o  

máxima autoridad eclesiástica de s u  pa-i-do,: -y que t e n í @   b a j o   s u  jerm-- 

q u í a  a tres curas ,  uno  de e l l o s   d e d i c a d o  a visitar  los   l sentamientos   in -  

dígenas ,  otro para suministrar  los sacramentos a l o s   n a t u r a l e s  de las m i  

nas y otros   dos  a los   mineros .  

- 

(62) John Ftledmick Schwaeem. Up.  ctt., Zntttoducción, p. XXXZZ, 
(63) fr.& Gdrrcia P.únent&. Up., ut., p. 122. 
( 6 4 )  Z b i d . ,  p. 132. 
( 6 5 )  m Fkedmich S c W m .  Up. cit., p. 236. 

~ ~~~ 
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3" Nochtepec  fue un curato   administrado  por  un s ó l o   c u r a  y que se c o n v i r t i ó  

en   benef i c iado   has ta  e l  año de 1597. 

4" La  administración eclesiástica p r e s e n t a   l o s  mismos problemas  que l a  adm& 

n i s t r a c i ó n  c i v i l ,  en  cuanto a l a  transformación  de l a  red  de   poblaciones  

de l a  comarca, a f i n e s   d e l   s i g l o  XVI. (66) 

. .  

En síntesis, s í  exist ió una cont inuidad  entre la   es tructura   pol í t ico-adminis-  

trativa prehispánica  y l a  novohispana,  cumdo menos para l a  comarca de Tasco. 

Antes  de l a  Conquista,  l a  comarca era parte de  una es t ruc tura   de   in tercambio  y 

comunicación  que  canalizaba  los  excedentes de l a  producción  de varias reg iones  

h a c i a  un c e n t r o  de c o n t r o l  y d i s t r i b u c i ó n   d e   l o s  mismos. T a s c o   E l   V i e j o ,  como 

c e n t r o   d e l   c o n t r o l   a d m i n i s t r a t i v o   d e  l a  comarca, mantuvo  una doble  función:  l a  : 

e x t e r n a   f u e   m o v i l i z a r  l a  fuerza  de t r a b a j o  de l a  comarca y enviar   los   excedentes  

de l a  producción  de la  misma h a c i a  e1 o r i n c i p a l   c e n t r o   a d m i n i s t r a t i v o   d e l  impe-- 

r i o :   T e n o c h t i t l a n ;  l a  i n t e r n a  era c o n t r o l a r  y d i s t r i b u i r ,   a m i v e l ' l o c a l ,  l a  f u e r  

z a   d e   t r a b a j o  y los   excedentes   de  l a  producción. Así, l a  re lac ión   su je to -cabece-  

ra t e n í a  l a  función  de   controlar  l a  f u e r z a   d e   t r a b a j o  de l a  unidad familiar, o r  - 
ganizada  en  calputin y extnaer los  eycedentes  de esa producción familiar. Con l a  

Conquista,  l a  Corona  española impusó un aparato  administrativo  en sus t e r r i t o + -  

r i o s   d e  América, s i n  embargo,  mantuvo  una serie  de  elementos  indígenas  que permi - 
t i e r o n  e l  c o n t r o l   d e   e s o s   t e r r i t o r i o s .   E x i s t i ó  un Conse jo   de   Indias ,  e l  c u a l  de- 

legó  su  autoridad  en e l  Virrey y ,  Este a su  vez  en  otros  gobernadores y autorL  

dades  menores  que se encargaban de la  a d m i n i s t r a c i ó n   c i v i l  de las provincias.   La 

I g l e s i a   c e d i ó  la  adminfstración eclesiástica a l a  Corona española,  cuya  función 

fue  encargada,  también a l  Virrey. Ambas jur isdicc iones   fueron  impuestas  arbitra- 

(66)  V a  Supmz, p.p. 29 y 3 0 .  
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r i m e n t e   s o b r e  las provincias  americanas,   por lo que  en muchos c a s o s   l o s  límites 

de   sus   jur i sd icc iones   no-co inc id ieron .   Dentro  de l a  a d m i n i s t r a c i ó n   c i v i l ,   T a s c o  

. fue   una cmarca de l a  provinc ia  de Chiaut la ,  l a  que per tenec ía  a l  Gobierno y Ca- 

p i tan ía   Genera l .  de l a  Nueva España,  correspondiente, a su  vez ,  a l a  Audiencia  de 

. México ,   dentro   de l   v i r re inato   de  l a  Nueva España.  Por l o  que respec ta  a l a  admi- 

n i s t r a c i ó n  eclesiástica s e c u l a r ,  l a  comarca se encontraba   entre   dos   jur i sd icc io -  

nes  eclesiásticas menores, ambas pertenecían a l a  Dióces i s  y Arzobispado de "e- l 

x i c o :   T a s c o  y Nochtepec. De este modo, la  es t ruc tura   prehispánica  fue  mantenida 

para permitir e l  c o n t r o l  de l a  comarca, como l o  demuestran los documentos expues 

' - t o s   a q u í ,   p o r  10 que las  v a r i a c i o n e s   e n t r e  las a d m i n i s t r a c i o n e s   t e r r i t o r i a l e s ' , - $  -+ . t  *' - 

prehispánica  y c o l o n i a l ,  de  l a  comarca fueron mínimas. Las comunidades pr incipa-  

les  mantuvieron  su  propio  gobierno, e l  t latoaque  fue  conocido  por  cacique,   pero 

e l  gobernador  elegido  por e l  pueblo  de  indígenas,  fue e l  que tuvo e l  poder efec- 

t i v o   s o b r e  6stos.AÚn  cuando se permitió a l a  nobleza  indígena  contar  con  sus an- 

t i g u o s   p r i v i l e g i o s ,  las comunidades fueron  controladas  por  corregirnientos,  que 

e s t a b a n   b a j o  l a  j u r i s d i c c i ó n  de las a l c a l d í a s  mayores. La r e l a c i ó n   s u j e t o - c a b e c e  - 

ra se mantuvo: exacc ión   de   t r ibutos  y s e r v i c i o s   p e r s o n a l e s ,   c a n a l i z a c i ó n  de exce  - 
dentes  de l a  producción y c o n t r o l  de las comunidades indígenas,  compuestas  por 

las familias d e   l o s   c a l p u t i n ,  a través de corregidores  y alcaldes mayores. 

La red-  bdsiea.   de  poblaciones  de l a  e s t r u c t u r a   a d m i n i s t r a t i v a  de Tasco :aasi - .' - 3 -  - I 

no s u f r i ó  cambios  con l a  Conquista :   dos   cabeceras   fueron  sust i tuidas  por -tres. pg 

b lac iones   su je tas :   Tepezahualco  y Tzicapuzalco  por  Atzala,   Aquitlapan y Pilcaya. 

E l  c e n t r o  de c o n t r o l ,  es decir ,  l a  sede d e  las a u t o r i d a d e s   c i v i l e s  se t r a s l a d o  

a l  real de minas de T e t e l c i n g o   ( a c t u a l  Tasco), manteniendo  sus  funciones.. Tam--- 

b i é n ,  las administraciones  eclesiásticas de l a  comarca, a l  i g u a l  que s u  adminis- 

t r a c i ó n  c i v i l ,  in tentaron  captar e l  máximo de benef ic ios   económicos   de  la misma. 

Por  Último, ambas administraciones ,  l a  c i v i l  y l a  eclesiástica,  s u f r i e r o n  los e- 

f e c t o s  de l a  caída demográfica y del  programa de congregación de l o s  pueblos  in-  
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d í g e n a s :   h a c i a   f i n e s   d e l   s i g l o  XVI, del&$wecieron  una gran  cantidad  de estan--- 

cias, f u e n t e   b á s i c a   d e   l o s   b e n e f i c i o s   e c o n ó m i c o s .   E l   p a p e l   d e   T a s c o ,  como prin-  

c i p a l   c e n t r o   d i r e c t r i z ,   d e n t r o  de la  e s t r u c t u r a   p o l í t i c o - a d m i n i s t r a t i v a   d e  l a  Cg 

l o n i a ,   f u e  similar a l  de  antes   de  la  Conquista .   S imilar   por  l a  función  de con--- 

t r o l   d e  l a  mano de  obra ,   exacción y canal ización  de   los   excedentes   de  la produc- 

c i ó n  de la  comarca. En lo que se refiere a l a  c a n a l i z a c i ó n   d e   l o s   r e c u r s o s ,  e l  

nuevo c e n t r o   d e   c o n t r o l   l o s   d i s t r i b u y ó ,   p r i n c k p a l m e n t e ,   h a c i a   l o s  reales de m i - -  

nas.  Además, sí antes   de  l a  Conquista,   varios  productos  de la región  eran  envia-  

dos .a l a  ciudad  de  Tenochtit lan,   después,   solamente un producto sería e x t r a í d o  

de la comarca: l a  plata. Hay un cambio  en  cuanto a l a  o r g a n i z a c i ó n   j u r í d i c a  de 

la comarca; l a  imposición  de  dos  fueros  diferentes:  uno c i v i l  y o t r o  eclesiásti- 

co, q u e   b a s a r o n   s u   c o n t r o l   e n ' l a   e s t r u c t u r a   a d m i n i s t r a t i v a   p r e h i s p h i c a ,  l a  c u a l  

no se a l t e r ó  en  forma  profunda,  durante e l  r e s t o   d e l   s i g l o  XVI. (Ver Lámina 7) 

Los conquistadores  encontraron en Mesoamérica  sociedades  densamente p o b l .  

das ,   con   una '   organizac ión   po l í t i ca  y s o c i a l  muy compleja y bás icamente   agr íco la ,  

a l a  que  adaptaron las i n s t i t u c i o n e s  del  t r i b u t o ,  e l  repar t imiento ,  l a  encomien- , 

da y l a  congregación de pueblos. De este modo, aseguraron la e s t a b i l i d a d  económi 

ca y p o l í t i c a  de l a  empresa colonizadora.  ( 6 7 )  La comarca de  Tasco es un ejemplo 

c l a r o   d e  esta a d a p t a c i ó n   i n s t i t u c i o n a l  a l a  Organizac ión   po l í t i ca  y s o c i a l  de  su 

sociedad  indígena. 

- 
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111. SOCIEDAD EN TASCO. 

E l  problema de d e f i n i r   l o s   e l e m e n t o s  de l a  sociedad de Tasco,  en e l  s i g l o  

XVI, se centra   en las d i f i c u l t a d e s  para establecer una c l a s i f i c a c i ó n   a c o r d e  a l a  

rea l idad   de  l a  soc iedad  en   es tudio .   Por   lo   que ,  en e l  p r e s e n t e ' c a p í t u l o ,  se in-- 

t e n t a r á   p r e s e n t a r  a los   e lementos  de l a  sociedad de l a  comarca,  con Ias rasgas .  

importantes que la  carac ter izaban ,  as í  como l o s  movimientos  demográficos a l o s  

que estuvieron  expuestos y las actividades  económicas que desarro l laron .  No s e  

pretende crear un enfoque  teórico  nuevo  sino  solamente mostrar las característi- 

cas de  esa soc iedad, " ta l  y como l a  muestran las fuentes.   Por  ot 'ro  lado,   no es de 

extrañar que l a  mayor parte de este c a p í t u l o  se refiera a l a  población  indígena,  

ya que es l a  de mayor peso  demográfico  en este lugar.  

En primer l u g a r ,  e l  choque racial  produjo   una   d i ferenc iac ión   é tn ica  y so-- 

c ia l ,  que  contribuyó a formar   una   es t ruc tura   j e rárquica  de  l a  sociedad,   basada 

en l a  d i s t i n c i ó n  racial.  Cada r a z a  ocupó un lugar  determinado  en l a  e s c a l a  so--- 

cia¡, los   europeos  y sus   descendientes ,   en  las positxiones  supePiores y l o s   i n d í -  

genas,   negros y mezclas  en las posic iones   medias .o .en las i n f e r i o r e s .   E l   p e r i ó d o  

que abarca la  i n v e s t i g a c i ó n ,   d e  l a  Conquista a f i n e s  d e l  s i g l o  XVI, solamente 

p e r m i t e   v i s u a l i z a r  l a  parte format iva   de l  fenómeno  de d i f e r e n c i a c i ó n  racial a n t e  - 
riormente  expuesto. También se produjó una t ransmutac ión   cu l tura l ,  en l a  c u a l  l a  

r e l i g i ó n  católica jugó un papel s i g n i f i c a t i v o .  

En  segundo término,  a l  romperse e l  e q u i l i b r i o   e c o n ó m i c o ,   s o c i a l  y c u l t u r a l ,  

l a  población  indígena comenzó a d e c l i n a r  en  forma alarmante,   atribuyéndose,  como 

f a c t o r e s   p r i n c i p a l e s  de  l a  caída demográfica: las epidemias y e l  reacondiciona- 

miento  económico. 
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mezclas   entre   b lancos  ). indígenas y negros  fueron  abundantes.  A l o s   e s p a ñ o l e s - s e  

les t e n í a   p r o h i b i d o   r e s i d i r  en los  pueblos  de  indígenas,   además,   de  que  &tos 

p r e f i r i e r o n   h a b i t a r  en  ciudades o pueblos a l o s  que  estaban  acostumbrados  en  su 

t ierra  de  origen,   en donde pudiesen  conservar  su  identidad y compartieran e l  PO- 

. der  las costumbres y . - e l  idioma;  solamente .uno que o t ro   func ionar io  real o sacer- 

dote  se  asimiló a ' la v ida   de   los   indígenas .  Aún cuando l o s   i n d í g e n a s   t e n í a n  asig 

nados  sus   propios   lugares   de   res idencia ,   su   presencia  se h i z ó   n e c e s a r i a   - e n   l o s  

lugares  donde radicaban   los   españoles ,   por  las necesidades  de  servidumbre  de  los 

segundos.   1gualmente.sucedió  con  los  negros.   Era  precisamente  en  los  poblados es 

pañoles o e n   l o s  reales de  'minas  en donde se amalgamaban las razas .  

LA REPUBLICA DE ESPAROLES 

Solamente-  en l o s  momentos en l o  que se t r a t a b a   d e  normar las r e l a c i o n e s  en- 

tre l o s   e s p a ñ o l e s  y l o s   i n d í g e n a s ,  l a  r e p ú b l i c a  de españoles se d e j ó   s e n t i r  en 

' l a  l e g i s l a c i ó n   i n d i a n a .  En r e a l i d a d ,  l a  repúbl ica .  de españoles se encontraba  di -  

seminada  por e l  t e r r i t o r i o   d e  l a  Nueva España,  concre-tamente  en las ciudades y 

vi l las ,  que  eran. las poblaciones  que  tenían e l  p r e s t i g i o  y t í t u l o   r e c o n o c i d o ,  y 

en  donde l o s  aspa6oles e r a n   t r a t a d o s  como "vecinos", es d e c i r  , s u j e t o s  o vasa--- 

110s que no t e n í a n  l a  o b l i g a c i ó n   d e   t r i b u t a r  a l a  Corona. (2) 
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Unos r e l i g i o s o s   f r a n c i s c a n o s ,  en e l  &o de 1594, dieron  una  reseña  sobre 

la  república de  españoles:  

Del p á r r a f o   a n t e r i o r ,  se desprende  que esta r e p ú b l i c a  se encontraba corn--- 

puesta  por  inmigrantes  españoles y por  sus  descendientes,   cuyos  padres  deberían 

de ser ambos d e l  mismo origen.   Pero la  p r i n c i p a l   c a r a c t e r í s t i c a   d e  este grupo 

social era su per tenenc ia  a un conjunto  que se encontraba  en la cúspide  de l a  

l a  pirámide social y que,  además,  obtenía e l  máximo de  ventajas  económicas  de 

s u   s i t u a c i ó n   p r i v i l e g i a d a   a n t e  e l  conglomerado de l a  sociedad  novohispana  del  

s i g l o  XVI. Sin  embargo,   los  cargos  de  verdadera  importancia p o l í t i c a ,  como oi--  

dor,  abogado  de l a  Real   Audiencia ,  virrey y o t ros ,   reca ían   so lamente  o p o r   l o  

general   en   peninsulares .  Los puestos   secundarios   de   control   administrat ivo po- 

d í a n  ser encargados a c r i o l l o s  y t e n í a n  un v a l o r   d e   p r e s t i g i o   e n t r e   l a s o c i e d a d .  

También, la inmigración  de   peninsulares   fue   restr ingida,   solamente  se permitía 

viajar. a l a  Nueva España a los  que   t en ían   a lgún  o f i c io ,   los   que   iban  a la  gue-- 

rra y a l o s   m e r c a d e r e s ,   c o n   l i c e n c i a  por término  de tres años ;  esta r e s t r i c c i ó n  

se d e b í a  a que  intentaban pasar aventureros  que  no daban ningún  beneficio  eco-  

nómico a l a  Corona, como l o   e x p r e s ó  Juan  López  de  Velasco. E l  mismo autor  men-- 

cionó, también,  que esta r e s t r i c c i ó n  se ampliaba a inmigrantes  de  otras  nacio--  

nes  europeas. Agregó que l o s  cl;iollos mudaban de   carác ter ,   id ioma y algunos  de 

s u s   h á b i t o s .  (4) 

(3) Pattecm d e l  PadAe Ptrovinciae y o&oa trt4R.ig-io~o.6  te64cgc.~. . . , A.G. N . ,  H d t o -  
U. Tomo 14.  E X W .  1 7 .  t n  a t e  ttex,to ae wueden amecim 906 . t h i r z o b  "Na--- 
cibn" y t'Repúbfi¿alt como ejemplo   de bu ubo en do'cumen  to^ de dpoca m a  
dibmencian a la aociedad a p a ñ a l a  de h indi_qena. 

( 4 )  Juan Ldpez de Velcuco. Op. cct., p.p. 19 y 2 0 .  



39 

En l a  comarca de   Tasco ,   los   españoles   res id ían   en   los  reales de  minas,  co- 

rno l o  expresa La  Descripción  del  Arzobispado  de  México. En e l  real  de  minas  de 

. T e t e l c i n g o ,  que era e l  p r i n c i p a l ,  en  donde r e s i d í a n  las autor idades   españolas ,  . 

h a b í a  43 españoles;   en e l  de  Cantarranas,   cercano a l  a n t e r i o r ,  2 7 ;  y en e l  de 

Tenango,  situado  en e l  pueblo   de l  mismo nombre, a unos c inco   k i lómetros   de   d i s -  

t a n c i a   d e   T a s c o ,  23;  todas las personas  contabil izadas  eran  mayores  de 12 añop.) 
No hay   re ferenc ia   a lguna   sobre  l a  r e s i d e n c i a  de  españoles  en  los  pueblos  suje--  

t o s  a Tasco,  solamente se t i e n e   n o t i c i a   d e  las v i s i t a s  que  hacían las autor ida-  

des   rea les 'o   los   párrocos   encargados   de   adminis t rar   los   sacramentos  a l o s   i n d í -  

genas  de l a  comarca. 

(6) LA REPUBLICA DE INDIOS. 

La intención  de  mantener  separados a los   indígenas   de   los   españoles  obede- 

cíó a l  proposito  de evitar l o s   a b u s o s  que se comet ían   sobre   los   na tura les  y a 

l a  necesidad  de   incorporar los  a l a  cr i s t iandad. (7 )  En e l  c a p í t u l o   a n t e r i o r  se 

mencionó l a  formación  de  los  corregimientos,   que  s iguieron e l  modelo  municipal 

español ,   pero  respetando  los   lugares   preeminentes   de  l a  e s t r u c t u r a   a d m i n i s t r a t i  - 
va indígena y procurando  que  de l o s   c a c i q u e s  y p r i n c i p a l e s  se e l i g i e r a n  a l o s  

reg idores  y a l g u a c i l e s   d e  las repúbl icas  o pueblos ,  aunque en 'a lgunos   casos ,  s i  - 
no  en l a  mayoría,  estas. autor idades   t radic ionales   fueron  desplazados  por   indíge  - 

nas  advenedizos o por  gente común, es to   dependía   de l  modo en  que  estuvieran  coa - 
l igados  los  encomenderos,   alcaldes  mayores,   autoridades eclesiásticas y las au- 

tor idades   indígenas .  (8) 

En r e a l i d a d ,  l a  incorporación  de   los   indígenas  en  una repúbl ica   separada  y 

controlada  por  corregimientos  .respondio más a l o s   i n t e r e s e s   e c o n ó m i c o s  d e  l a  Co - 

(51 LlLin Ga~~c.úz P h c ? n t d .  O c.&, p. 777. 
( 6 )  U r n  Su' &a, N o h  7 ,  p. 37 y ata 3, p. 3b. % 
( 7 )  hdh& 
( 8 )  urn Supu, p.p. I 6  y " a y Mmo. O cit., p. 438.  
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rona. La r e l a c i ó n   s u j e t o - c a b e c e r a  se mantuvo, e l  s e r v i c i o   p e r s o n a l  y l a  extrac- 

c ión  de   excedentes   de  l a  producción  eran  controlados  por los func ionar ios  rea-- 

l e s . d e s d e  l a  s e d e   d e l   c o n t r o l   p o l í t i c o  en l a  comarca. E l  real  de  minas  deTete1- 

c ingo ,  e l  a c t u a l   T a s c o ,   f u e  e l  centro   de  l a  administración  de l a  comarca, en 

donde radicaban   los   españoles ,  a l  i g u a l  que  en los o t r o s  reales mineros. De a h í  

que, e l  r e s t o   d e l   t e r r i t o r i o  de l a  j u r i s d i c c i ó n ,  con  numerosos  poblados  indíge- 

nas , se   podía   cons iderar  como l a  repúbl ica   de   indios .   Es ta   cons iderac iónpermite ,  

también, ver que la s i t u a c i ó n   d e l   i n d í g e n a   f r e n t e  a l  español   fue   in fer ior ,   en  

cuanto a l  e s t r a t o   s o c i a l  se refiere;  e l  indígena se encontró a l  s e r v i c i o  d e l  E s  

tad0  español y de l a  población  española,   no  hay  indicio o r e f e r e n c i a  que  demues 

t r e n   l o   c o n t r a r i o ,  pues h a s t a   l o s   s e r v i c i o s   d e l   c l e r o  en las comunidades se corn_ 

pensaban  economicamente,  por los   indígenas ,   con  pago  en especie, dinero o s e r v i  

cia personal .  

- 

La  unidad  económica c a l p u l l i   r e s p o n d i ó  a los i n t e r e s e s  de l a  comunidad in -  

dígena y e l  pr inc ipa l   pa t r imonio   de  ésta eran  sus  t ierras ,  que  eran  aprovecha- 

das  en común. De a h í  que la  defensa  de  sus tierras y e l  recurso  de  l a  demanda 

d e   j u s t i c i a   a n t e  las a u t o r i d a d e s   v i r r e i n a l e s  se c o n v i r t i ó  en un instrumento que 

i n t e n t a b a   s a l v a g u a r d a r   l o s   b i e n e s   d e  l a  repúbl ica   de   indios .   Pero  no  solamente  

las  tierras pueden considerarse  como  un b i e n  común s ino,   también,  l a  mano de o- 

bra   indígena ,  ya que s i n  l a  s u f i c i e n t e   f u e r z a   d e   t r a b a j o  era imposible cumplir 

con las tasaciones   impuestas   por  l a  Corona. L a   l e g i s l a c i ó n  en e s t o s   a c o n t e c i ”  

mientos puede considerarse   casuíst ica ,   porque  correspondió a sucesos  específ i-- 

c o s ,  aún cuando muchos de   és tos   e ran  similares, como puede a p r e c i a r s e  en  docu- 

mentos como: Reales  Cédulas,   Ordenanzas, Mercedes, e t c .   T a s c o  no fue  una comar- 

ca que e s t u v i e r a   e x c e n t a  de problemas, a l  parecer abundaron más l o s   c o n f l i c t o s ,  

con l o s   p u e b l o s  de i n d i o s ,   p o r  l a  mano de obra que  por p l e i t o s   d e  tierras.  
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Origen  é tnico  y costumbres. 0 8 5 8 0 8  
Anter ior  a l a  Conquista  española,  l a  p r e s e n c i a   d e   d i f e r e n t e s   g r u p o s   i n d í g z  

nas  conformaban e l  mosaico  étnico  mesoamericano; En e l  área ocupada  por l a  eo--” 

marca de  Tasco,  se encontraban  habitando  los  chontales,ocupando casi toda l a  z g  

n a  y colindaban  con  pueblos  de  origen  tarasco,   en la  parte poniente;   por e l  no- 

r o e s t e ,  con los   mazatecos ;   por  e l  n o r e s t e ,  con l o s   t l a h u i c a s ;  y ,  por e l   s u r ,  

con l o s   c u i t l a t e c o s  y cohuiscas.  Así, los   chonta les   tuvieron   cons tantes   in ter - - ,  i 

cambios étnicos ,   pr incipalmente   con los t a r a s c o s  y mazatecos. A l  extenderse  e l  

i m p e r i o   a z t e c a ,   s u   i n f l u e n c i a   é t n i c a  y l i n g u í s t i c a  l l e g ó  a tener   tanto   peso   co -  

rno Xa de  or igen  chontal .   Esta   fue  l a  s i t u a c i ó n  a l a  l legada  de  los  españolee?)  

Parece  ser que ,   anter ior  a .  l a  Conquista,  exist ía  una d i f e r e n c i a c i ó n   s o c i a l  

muy clara en l a  comarca de   Tasco :   pr inc ipa les  y maceguales .   Es ta   d i ferenc iac ión  

s o c i a l   f u e   p o s i b l e  apreciarla por las costumbres. Los p r i n c i p a l e s   e r a n  l a  é l i t e  

de l a  sociedad  indígena,   con  todas las  prerrogat ivas   de   su  posic ión,   en   tanto  

que los maceguales  cargaban  con l a  o b l i g a c i ó n   d e   s u s t e n t a r  las necesidades  de 

toda l a  sociedad  indígena. Hay que  agregar l a  e x i s t e n c i a  de un grupo super ior  

a é s t o s ,  l a  é l i t e  gobernante  impuesta  por e l  Imperio   azteca ,  l a  que  posiblemen- 

t e  fue  el iminada o s u s t i t u i d a   p o r   l o s   e s p a ñ o l e s  a su  l legada.  No hay  datos so- 

bre  grupos como comerciantes o e s c l a v o s ,   p e r o  es de  suponerse  que  exist ieron.  

A l  imponerse- l a  l tepública  de  indios- j   solamente se conservaron  dos   estratos  -so- 

ciales: l o s   p r i n c i p a l e s  y los maceguales. 

, ’  Ledezma en l a  descr ipc ión  que r e a l i z ó   d e  las minas  de  Tasco y su  comarca, 

refiere que las casas de l o s   p r i n c i p a l e s   e r a n  más altas y con más aposentos que 

las de’ los   maceguales ,  las de l o s  segundos  eran  bajas y angostas ,   de  uno o dds 

aposentos. (lo) Quizá una  forma de compensar l o s   p r i v i l e g i o s  de que  gozaban los 
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parecidas  sólo que  de mayor ca l idad  y m á s  elaboradas;  con e l  tiempo  fueron SUS- 

t i tuyendo  sus   ropas   por  las de  t ipo  'español .  ('*) Entre   los   a l imentos  que  consu- 

mían los indígenas se e n c o n t r a b a n :   m a í z ,   f r i j o l ,   c h i l e ,   d i s t i n t a s   v a r i e d a d e s   d e  

v e g e t a l e s ,   g a l l i n a s ,   v e n a d o s ,  liebres, repti les  e i n s e c t o s ,   s i n  embargo, l lega- 

ron  también a consumir  alimentos  españoles como e l  pan de t r i g o ,  l a  carne  de v s  

ea, l a  de  cordero y e l  vino.  (13)  En e l  campo de l a  medicina,   los  amantecas  eran 

los   curanderos   indígenas  y u t i l i z a b a n  para sus  propósitos  yerbas y raíces, en-- 

t re  las que   había :   cohuanenepi l l i ,   cardo   santo ,   a r rayan ,   l aure l ,  estafiate,  ar- 

temisa y o t r a s .  (14) Tenían,  también,  por  costumbre aplicar l a  muerte   por   lapida 

c ión  para  castigar e l  a d u l t e r i o ,  l a  borrachera  y e l  h u r t o ,   s i n  embargo, l o s  

p r i n c i p a l e s   e r a n   e x c e p t u a d o s   d e   e s t o s   c a s t i g o s .  (15) 

Es posible   encontrar   en las l í n e a s   a n t e r i o r e s  l a  mudanza de  costumbres  en- 

t re  l o s   i n d í g e n a s ,  como: l a  ropa,  l a  d i e t a   a l i m e n t i c i a  y o t r a s .   E s t o s  cambios 

se debieron a v a r i o s   f a c t o r e s :   a c u l t u r a c i ó n   p o r  e l  contac to   con   los   españoles  

y mezclas ,   por  l a  i n f l u e n c i a   d e l   c a t o l i c i s m o  y por l a  explotac ión  a que  eran so - 
metidos.  Las  autoridades de los   pueblos   indígenas ,  en  muchos c a s o s ,   t i r a n i z a b a n  

y explotaban  con  frecuencia a los   maceguales  y s í  oponían  a lguna  res is tencia  

eran   l l evados  a la  cárcel. ('"Otro cambio  en las costumbres  fue l a  de  no casar- 

se, con esta medida trataban  de  evitar e l  pago  de   t r ibutos .  (I7) De i g u a l  modo 

(11)  T U . ,  p. 277.  

(13) loc. d. 
( 1 5 )  m., p. 277. 
( 16 )  m Gmoia Pimevttd. Vebcltipcidn d e l   k z o b h p a d o  de Mdxico, p. 152. 
( 1 7 )  W v L o   Z a v a h .  Fuentu parra tu tfLhZo)lia d d  Thabajo, v .  4 ,  p.p. 492-495.  

(12) m., p. 278. 

( 1 4 )  n i d . ,  p. 2 7 9 - 2 8 0 .  



i n f l u y ó  e l  alcoholismo  en l a  transmutación  de las ... costumbres,  algunos  españoles 

sembraban  caña  dulce y l a  d e s t i l a b a n ,  e l  aguardiente  qne,,producían era vendido, ' - '  , - . "  ' -  

a los indígenhs  de  sus mismas h a c i e n d a s ,   c o n   e l - f i n  de  t e n e r l o s  endeudados y no 

p e r m i t i r l e s   r e g r e s a r  a sus poblados,  causándoles.-enfermedad y muerte. (18) Es S= 

guro .que l o s   c a s t i g o s  que  antiguamente  imponían  :.en-.la~-comunidad  indígena  desap2- 

rec ieron   con  la l legada   de   los   españoles ,   por   lo - -que  - la  vi&a y las costumbres , ,  . .  

de los pob1ado.s indígenas se r e l a j a r o n  o diluyeron  por  completo. E l  mismo Ledez- 

-. - - ma p r e s e n t a  la imagen  que t e n í a   d e l   i l r d í - g e n a ,  'pur supuesto- la  del indÍgena "...'*- . 

t r a n s c u l t u r i z a d o ,   h a c i a  e l  año  de 1571: *c. . t . . . % .  - . , . - ... . . . :.\ ~ _ .  

". . . comunmeae  aon loa yndiaa de b a o  y  cokti64no . en.tendimievLta .y  capaci": 
dad, de 4uetLte que el indio  d e  m& Itaew~Xo como un muchacho u p a ñ o l  d e  o- 
cho o diez añoa; a u ~  y n d i n a c L o n u   g e n a h e v l l t e  hon vicioaa6 y agenas d e v m d ,  
y  pol^ la mayo& p&e d a t  . b i c i 0  que m a s  u y n a  en&e eaRoa eb o c i o a i d a d  y e n b o m  
chattse y  pecado4 c m n d u ,  hazen didenencia wuhe .&A panienltad y las que 
no toa a m . .  . )I ( 7 9 )  

- 

Del p á r r a f o   a n t e r i o r ,  se pueden sacar dos  observaciones  importantes.   La 

primera es que,  e l  indígena se mostraba como una persona  de  poco  entendimiento, 

no  porque  en  realidad l o   f u e r a   s i n o  como una forma mimética que aplicaba para 

poder evitar,  en l o  posible ,  la explotac ión  excesiva d e l  grupo  español.  La se-- 

gunda es 'que ,   los   hábi tos   v ic iosos   de l   indígena   conf i rman.e l   quebrantamientO. .de  - - . . ~  ' 

sus   va lores   mora les  y costumbres,  además, l a  adopción  de  otras.  1 . ." - " 

I n f l u e n c i a   d e l   c a t o l i c i s m o  en l a  acul turac ión   indígena .  

E l   indígena   fue   somet ido  a un medio s o c i a l   e n  e l  que  predominaban l o s   p r o  - 
p a s i t o s  de  l a  Corona: c r i s t ian izac ión ,   re forma  de   cos tumbres ,   protecc ión ,   tu te -  

l a  Y acomodoala  vida y a l  s e r v i c i o   d e  l a  población d e  origen  europeo. (20) El 

vehículo  para l l e v a r  a cabo   es tos   propós i tos   fue  l a  r e l i g i ó n  católica. 

( 1 8 )  I b i d . ,  P.P. 400-407.  
( 1 9 )  FEGcibco d e l  Paso. Op. u., X. V I ,  p. 2 6 5 .  
( 2 0 )  U v i o  ZavaLa. V i d a  a a c i a e d e  Hinpanoamfica en la &poca c o l o n i d ,  p. 6 6 7 .  
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L o s   r e l i g i o s o s ,  en  Tasco,  intentaron  moldear a los   pueblos   indígenas  con- 

forme a .las i d e a s   d e l   c r i s t i a n i s m o .   P o r   s u   c o n s t a n t e   t r a t o  con los indígenas ,  

l l egaron  a t e n e r  mayor i n f l u e n c i a   s o b r e  Cestos,  que las a u t o r i d a d e s .   c i v i l e s .   S i n  

embargo, l o s   p r i n c i p a l e s  y algunos  indígenas  tuvieron cierta a v e r s i ó n   h a c i a  los 

frai les ,  por lo que  representaron un obs táculo  para las pre tens iones   de   los  re- 

l i g i o s o s .   P a r a   l o g r a r  e l  c o n t r o l  de l o s   n a t u r a l e s  de l a  comarca,   los   sacerdotes  

s o l i c i t a b a n  ser p r o p i e t a r i o s   d e  los pueblos y congregarlos  en  comunidades. 

Hay que recalcar que existla un trasfondo de intereses  económicos  en l a  congre- 

gación de l o s   n a t u r a l e s .  

(21) 

Con e l  t ranscurso   de   los   años ,  ya h a c i a  l a  década de 1560-1570, l a  pobla- - .  
I 

l 

ción  indígena  de '  l a  comarca 'había  adoptado l a  r e l i g i ó n  catóiica-, ' o a l  menos' a s í  ' ' . ~ 

l o   h a c í a n   n o t a r  a l o s   r e l i g i o s o s  . Las vis i tas  s a c e r d o t a l e s ,  a los   pueblos   indg  

genas,  se rea l izaban   los   domingos ,   d ías   f es t ivos ,   pr inc ipa lmente ,  y e n t r e  sema- 

na  de  acuerdo a las necesidades ,   por  dos o tres r e l i g i o s o s .  (22) En l o s   p u e b l o s  

había  pequeñas ig les ias  y ,  para l a  administración  de los sacramentos,   había 

tres curas   benef i c iados ,   dos  para l o s   e s p a ñ o l e s  y uno para los indígenas  en e l  

1 
I 

par t ido   de   Tasco ,  y un cura   benef ic iado para españoles e indígenas  en e l  p a r t i -  

do de  Nochtepec. (23) A las  iglesias de las cabeceras  acudían l o s  i n d i o s   s u j e t o s  

a 'estas los domingos y d í a s   f e s t i v o s ,  en t a n t o  que  en las iglesias de las estaE 

. cias solamente se prac t i caban   ceremonias   re l ig io . sas   los  días de f e s t e j o s   d e  los 

santos  patronos  de  los  pueblos.  (24) 

La  enseñanza de  l a  d o c t r i n a   c r i s t i a n a  a los n a t u r a l e s  se h a c í a  d e l  s i g u i e z  

t e  modo: l o s  domingos y días de f iesta,  se juntaban a todos eh e l  p a t i o   d e  l a  
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i g l e s i a ;   d e s p u é s ,  un fiscal nombraba,  de uno por :uno, a todas las mujeres ,  han- 

b r e s  y sus   h i jos ;   pos ter iormente ,   ent raban  a l a  iglesia t o d o s   j u n t o s ,  ya fueran 

chonta les  o mexicanos ;   por   úl t imo,   dos   indígenas   a lecc ionados,  les t raduc ían ,  -a 

l o s  demás, las oraciones,   mandamientos,   r i tos  de l a  misa y l a  forma  de  confesar - 
se y r e c i b i r   l o s   s a c r a m e n t o s .  (25) 

Para  poder   ce lebrar  un matr imonio   entre   los   indígenas , ' se   hac ía   unareunión  

e n t r e   l o s   c o n t r a y e n t e s  y l o s   p a d r e s ,  para a v e r i g u a r   e l   g r a d o  en  que  podía perm& 

tirse l a  unión.  Después  de  conocer este impedimento, delante  de l a  comunidad,- 

durante tres d í a s   f e s t i v o s ,  se l levaban a cabo las amonestaciones.  Por  último, 

se r e a l i z a b a  l a  c e r e m o n i a   r e l i g i o s a   . e n  que los   . contrayentes   eran  desposados .(26j-- --I - ' l  .I 

Los h i j o s  de los   indígenas   e ran   reg is t rados   en  un l i b r o  a l  momento de ser 

bautizados.  Existía un l i b r o  de r e g i s t r o  en  cada  pueblo y en e l  que se anotaban 

l a  fecha y l o s  nombres  de l o s  padres y d e   l o s  compadres. (27) Este t i p o  de regis 

t r o s   s e r v í a n  d e  alguna  forma, como  un sistema para c o n t r o l a r  y conocer l a  c a n t i  

dad  de i n d í g e n a s   t r i b u t a r i o s   d e   l o s   p o b l a d o s .  

- 

A los niños  indígenas  que  iban a l a  e s c u e l a  se l es  enseñaba a 1eer.y a-es- 

c r i b i r ,  además de  cantar y tocar   ins t rumentos   musica les -   per tenec ientes  a s u  CUJ 

tura.  (28) E s t e   d a t o  permite mostrar   otra   forma de m e d i a t i z a c i ó n   q u e   u t i l i z ó  l a  

1 -* ZbLd * p. 132. 
Loc. cit.  
? b i d . ,  p. 137. m. * p. 133. 
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De toda l a  población,  parece i n d i c a r s e  que  solamente  los  de  lengua mexica- 

na se confesaban,  por l o  que e x i s t i d   o t r o   o b s t á c u l o   p a r a   l o s   r e l i g i o s o s  en e l  

adoctrinamiento  de  los  indígenas de l a  comarca y que f u e  l a  divers idad de len-- 

guas,   principalmente l a  chonta l  y, d e s p u é s , - l a  tarasca y l a  mazateca. (29) 

NEGROS Y MEZCLAS RACIALES. 

Los negros  fueron un bien  de  capital, su  inmigración  fue  motivada  por  los 

est ímulos  de l a  economía  novohispana: 

"Negh04 de Monicongo y de Guinea a e han U e v a d o  d lrodab a q u W  p&e en 
g m n  c&dad, poh la necesidad que de &a ha  habido pata  aacarr oho y p.taLa 
de &u núnacl, y parra Loa ingerúoa de aziícah y o;ttrab gmzje/u'ab.. . no h e  pueden 
U e v m  de €apaña ni de o&a~  pa.%tu pana h lndiab , a i n  p t u  mcia exphecla de 
S. M. y pagando d dmecho que de cada Licencia  ae debe,  que aon  Itneinta  duca- 
do4 pok cada uno, y en la lndiab no ae pueden v'endm aino pOh e l  pecia y ;taba 
que paha cada w e  uXa  PO& eL Rey puuta..  . ( 3 0 )  - . -  . . . . . .  - .- - . , . . . . . . . _  .. . ..- _. - ",,. , 

Para  cumplir .con las condiciones  requeridas  por l a  Corona,  sobre e l  comer- 

c i o  de negros ,  era n e c e s a r i o  que e l  esclavo  negro  hubiese  tenido  permanencia 

más o menos larga e n t r e   c r i s t i a n o s  y h a b e r   r e c i b i d o  una e d u c a c i ó n   r e l i g i o s a ,  

ademiis,  cuando  menos, h a b l a r  e l  idioma  caste l lano.  (31) 

Los lugares   de   res idenc ia   de   los   esc lavos   negros  en  Tasco  eran  los  reales 

de  minas. En l o s  tres reales mineros de l a  comarca  había,   hacía 1569, un t o t a l  

de 616 esclavos'   negros,  (32) una  cantidad  importante para cua lquier   reg ión  novo- 
~ 

hispana s i  se compara que  en Zacatecas, a f i n e s   d e l   s i g l o  XVI, h a b í a  800 e s c l a -  ".". ~. , : 

vos  negros y mulatos. (33) De aqui  l a  importancia de  l a  raza   negra  como f a c t o r  

d e   i n t e r é s  en l a  producción  minera  de l a  comarca. 

En l o  que a las mezclas raciales se refiere,  López  de Velasco   narra  que 

había  muchos m e s t i z o s ,   h i j o s  de  españoles e i n d i a s ;  muchos m u l a t o s ,   h i j o s   d e  

españoles y negras ;  y zambaigos ,   h i jos   de   negras  e indias .  ( 3 4 )  como consecuen- 

( 2 9 )  I b i d . ,  p.p.  7 2 5  y 7 2 7 .  
(30)   JuanLópez  de V d m c o .  U d . f . ,  p. 23. 
(31 ) Ganzdo AguLme Bei!Xa.án. -5- a población Negm en MGxico, p. 157.  
(32 1 Gatrm Pimeatel. Up. cit., p. p. 
( 3 3 )  Moza y Eacobm. " o h  P.J. Ai;;%. y aociedad en et Mdxico 

- 

co&ovtiae. Zacatecacl ( 7 546- 1 7 0 0 ) ,  p. 7 72. 
( 3 4 )  3uan López de   vaahco .  Up. &.,p. 2 2 .  
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cia de las u n i o n e s   e n t r e   d i f e r e n t e s   r a z a s ,  apareció un numeroso  grupo  de mez-+- 

clas, que  en un pr inc ip io ,   lograron ,   a lgunos  , i n t e g r a r s e  a l  estrato   dominante ,  

a l  hacerse  pasar por   autént i cos   españoles ,  gracias a 'sus cual idades  físicas. 

Los lugares  en  donde se efec tuaba  l a  mezcla racial,  con  mayor  magnitud, 

f u e  en l o s  reales mineros,  ya que  eran  los  puntos  de  reunión  de  españoles,   indg 

genas y negros.   En-Tasco,   en las cañadas  cercanas a l o s   r e a l e s   d e  minas se fue- 

ron  asentando  indígenas, que s a l í a n  de sus  poblados con  el' f i n   d e   e v i t a r   e l  trL 

buto,  además, se ai legaban a las mujeres de l o s   e s c l a v o s ,  las  que  tenían  por 

concubinas. (35? : L a a a y o r  p a r t e  ,&e los   indígenas .  qtxe.-se  encontraban-  en l o s  rea-" 

les de  minas  eran  advenedizos!36? así  como 1 o s . F l a t o s  y negros libres que s e  

dedicaban a vagabundear. (37)  

Los españoles ,   negros  e indígenas   de   los  reales de m i n a s ,   d e   l o s   b a r r i o s  

de  Tlachcotecapan,   Cacayotla y E l   S o l a r ,   a c u d í a n  a l a  i g l e s i a   p r i n c i p a l  de l a  

comarca, en e l  mismo real, Tete lc ingo .  (38) 

No hay   una   descr ipc ión   lo   bas tante  clara sobre  las costumbres  que  tenían 

las  mezclas raciales, es de  suponerse   que  los   habi tantes   de  los r e a l e s  de  minas 

adoptaron más e l  modo d e   v i d a   e s p a ñ o l ,   s i n   d e c i r  con é s t o  que l o   h i c i e r a n   p o r  

completo. 

Legalmente existió una d i v i s i &   e n t r e   l o s . c o n q u i s t a d o r e s  y los   na tura les : .  

l a  repúbl ica   de   españoles  y l a  república de  indios-.  En Tasco ,   los   españoles  y 

sus   descendientes   res id ían   en   los  reales de  minas y desde a l l í  administraban 

sus   posesiones ,  ya fueran  minas o enc0mienda.s;  en es tos   lugares   in tentaban  con- 

servar su  ident idad,  aún  cuando l l egaron  a cambiar,   en  cierto  grado,   sus  hábi--  

(35) S i l v i o  Zavdea. L i b t o  de AsievLtoa, p. I dl. 
( 3 6 )  'LL& GatLcia Phentd! 

(38) tu& Gatrcia Pimentd!. Up. d., p. 7 72. 

~" 

( 3 7 )  S i l v i o   Z a v a l a .  del *abajo, p. 3 5.  
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tos .  Los indígenas se encontraban  esparcidos  en  toda e l  área de l a  comarca, ha- 

bitando  en  poblaciones  pequeñas o e s t a n c i a s ,  las que se encontraban  su jetas  a 

cabeceras .   Otro   sec tor  racial eran los negros ,   cuya   ca l idad   jur íd ica   e ra ,   pro- -  

piamente, comercial y eran  propiedad  de   los   españoles ,   s in   embargo,   exis t ían a l  

gunos   negros   l ibres ,   t ambién ,   res id ían   en   los  reales de   minas .   Ex is t ió   o t ro  grg 

PO racial, e l  de las mezclas,   producto de l a  unión  de las tres r a z a s   a n t e r i o r - -  

mente  mencionadas,  que se encontraba '   fuera   de  ambas repúbl icas  y r e s i d í a n  en 

l o s  reales mineros o en sus  alrededores.  

4 

Después  de l a  Conquista,   durante e l  r e s t o   ' d e l   - s i g l o  XVI, los indígenas  de 

l a  zona,   de   or igen  chontal   pr incipalmente ,   fueron  acul tur izándose  por   causa  de  

d i v e r s o s .   f a c t o r e s :   c o n t a c t o s   c u l t u r a l e s   c o n   o t r a s   r a z a s ,  reacomodo  económico o 

por i n f l u e n c i a  de l a  r e l i g i ó n  católica. Muchos indígenas a l  sal ir  de sus comun2 

dades y s i t u a r s e  en l o s   a l r e d e d o r e s   d e   l o s   c e n t r o s   m i n e r o s ,  con e l  propós i to  

de evitar e l  pago  de  tributos,  cambiaron  radicalmente  sus  costumbres, formando 

parte, también ,   de l  fenómeno de l a  mezcla racial. L a   p o l í t i c a   s e g u i d a   h a c i a  l a  

repúbl ica   de   indios   es taba   guiada   hac ia  l a  educac ión ,   contro l  y b e n e f i c i o   e c o n g  

mico  de las comunidades indígenas   en  favor   de   los   intereses   de  l a  Corona y e l  

s e c t o r   s o c i a l   d o m i n a n t e ,   l o s   e s p a ñ o l e s .   E l   p r i n c i p a l   v e h í c u l o  para r e a l i z a r  es- 

t o s   f i n e s  fue l a  i g l e s i a  católica. Aún cuando l o s   r e l i g i o s o s   e n c o n t r a r o n  obstg 

c u l o s ,  como l a  aversión  de  algunos  indígenas y l a  divers idad  de   lenguas   autócto  - 
nas  en l a  comarca, l o g r a r o n , . h a c i a   f i n e s   d e l   s i g l o  XVI, transformar  algunas  de 

las costumbres  indígenas e imponer una serie  de  padrones, como l o s   r e g i s t r o s  

1 

bautismales  y matrimoniales,   que  de  alguna  forma  sirvieron para e l  c o n t r o l  so-- 

cia1 y p o l í t i c o  de l a  sociedad  indígena. Así las autoridades eclesiásticas tu-  

vieron una mayor i n f l u e n c i a   s o b r e  la población  indígena  que las autoridades ci- 

v i l e s .  

En l o s   c e n t r o s m i n e r o s  de Tasco,  como c r i s o l e s  de l a  amalgama racial ,  las  
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cos tumbres   que   t en ían   los   habi tantes   de   es tos   lugares  no se han l o g r a d o   d e f i n i r  

aún,  pero es de  suponerse  que  adoptaron muchas de las costumbres  de  los  españo- 

les. T ~ ~ ~ O C O  existe una  información clara en  que se muestre l a  estri t igrafía so 

cial .  E l   s i g u i & n t e  esquema  puede s e r v i r . d e   a u x i l i a r  p a r a  explicar e l  lugar  que 

ocupaban l o s   d i f e r e n t e s   g r u p o s  raciales en l a  sociedad  de l a  comarca de Tasco,  

a f i n e s   d e l   s i g l o  XVI: 

ler. E s t r a t o :  Dominante. 

Españoles:   Peninsulares y c r i o l l o s .  No hay n o t i c i a   s o b r e  l a  preponde- 

r a n c i a  de  unos sobre   otros   en l a  comarca. 

20. Estrato :   Intermedio  superior .  , ,  I ._' .. , -, 

Mestizos,   mulatos y n e g r o s   l i b r e s :   S i n   p r i v i l e g i o s   c l a r o s   d e  unos so- 

b r e   o t r o s .  Como mano d e   o b r a   l i b r e  en los   centros   mineros ,  

no estaban  obligados,  economicamente, con n ingún  es t ra to  

s o c i a l ,  se  e n c o n t r a b a n   s i n   v e n t a j a s   a n t e  e l  s e c t o r  dominan 

t e ,  pero   a lgunos   lograron   in f i l t rarse  en este últ imo.  

30. E s t r a t o :   I n t e r m e d i o   i n f e r i o r .  

Indígenas :   Pr inc ipa les  y maceguales. Los principales  ocuoaron,   desde 

antes   de  l a  Conquista,  un l u g a r   p r i v i l e g i a d o  como autor ida  

de los pueblos  indígenas;  en algunos  casos,   después  de l a  

Conquista,   fueron  desplazados .por .&ndígenas  comuñes. Los -.. 

maceguales  fueron l a  base   económica  de   los   pr incipales ,  au 

toridades  de l a  comarca, as í  como de los españoles y e l  

r e s t o  de l a  sociedad. 

- 

- 

40. E s t r a t o :   I n f e r i o r .  

Negros : Como o b j e t o s  de comercio,   los  esclavos  negros  fueron e l  ú l t i  - 
mo e s t r a t o   s o c i a l .  No hay n o t i c i a  de su a s c e n s o   s o c i a l  en 

la comarca,  sin  embargo, se menciona l a   e x i s t e n c i a  de  ne-- 

g r o s   l i b r e s ,   l o s  que  posiblemente ya 10 eran al l legar  a 

a las  minas. 

http://servir.de
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En l o  que se refiere a l  p r e s t i g i o   . s o c i a l ,   p o s i b l e m e n t e  l a  c l a s i f i c a c i ó n  se 

mantendría,  a excepcirÓrI de l   in tercambio   de   lugar   entre  10s e s t r a t o s   i n t e r m e d i o s ,  

los   indígenas   pasar ían  a l  inmedia to . super ior .   S in  embargo, es muy arr iesgado a- 

firmar a lgo   semejante ,   pues to   que ,   en   rea l idad ,   só lo   los   pr inc ipa les   t endr ían  

un c i e r t o   p r e s t i g i o   p o r   p e r t e n e c e r  a . l a  nobleza  indígena o por  haber  obtenido 

algún  puesto como a u t o r i d a d e s   c i v i l e s   d e  l a  comarca. 

111.2. MOVIMIENTOS  DEMOGRAFICOS. 

Aún cuando se hana l a  mención  de-grupos raciales d i f e r e n t e s  a los   indíge- -  

nas   serán   es tos   Úl t imos   los  que  sean e l  p r i n c i p a l   c e n t r o  de atención  en esta 

i n v e s t i g a c i ó n ,   p o r  l a  importancia  que  revisten como grupo  demográfico  de más p g  

so y como b a s e   d e l  sistema económico  en l a  comarca de Tasco. 

T r e s   a s p e c t o s  son de p a r t i c u a l r   i n t e r é s  en e l  es tudio  de los  movimientos 

demográficos  en  Tasco,  en e l  s i g l o  XVI, p o s t e r i o r e s  a l a  Conquista: las migra-- 

c iones   poblac ionales ,  l a  caída  demográf ica  y l a  congregación  de  indígenas,  sus 

f a c t o r e s  y dimensiones. 

MIGRACIONES. 

En páginas   anter iores  se mencionó  que l a  comarca de Tasco era parte de un 

mosaico  é tnico .  (39) Sin'  embargo,  por l a  fa l ta  de información  no  fue  probable  co- 

nocer  las dimensiones  de las inmigraciones   indígenas ,   anter iores  a l a  Conquista. 

Migraciones  temporales.  

Y a   b a j o  e l  dominio  español,   exist ían  desplazamientos  indígenas hacia l o s  

reales de  minas,  los  que no e r a n   d e f i n i t i v o s   e n   l o  que se r e f i e r e  a l  cambio de 

r e s i d e n c i a ,  ya que e r a n   i n d í g e n a s   d e   o t r a s   j u r i s d i c c i o n e s ,   l o s   c u a l e s   e s t a b a n  

tasados  en d a r  s e r v i c i o   p e r s o n a l  en las minas.   Estos p u e b l o s  se  encontraban re- 

( 3 9 )  V a  Supha, p. 41 . 



la t ivamente  cerca de las minas  de.  Tasco. Los d e l  Obispado  de  México  eran: Zica- 

puzalco  (1532- ,55) ,  Xagualzinpo ( 1537 -55 ) ,  Guautepeque ( 1539 -54 ) ,  Huizuco (1538-  

SO), Metepeque (1543-50)  y Tepamachalco $1538-46) .  Del Obispado  de  Michoacán e- 

ran:  Ystapan (1542-1546) ,  Taimeo ( 1548 -53 ) ,  Araro ( 1538 -46 ) ,  Zinapecuaro (1538-  

- .  ' 46) , Asuchit lan (1542-49)  , Cuzamala (1544-54)  y Jacona ( 1 5 4 0 - 4 4 ) .   ( 4 0 )  (Ver Tabla  

AfiO 

I832 
I537 
I538 
I539 
I 540 
I 542 
I543 
I544 
I846 
I548 
I 549 
I550 
I553 
I554 
I 555 

ENTRADA  DE 
INDIGENAS 

A L A  COMARCA 

20 
30 
30 
I O  

I20 
70 
27 
80 - 
40 - 
7 - 
7 - 

SALIDA DE 
INDIGENAS 

DE L A  COMARCA 

- - - - 
-, - - 
I20 
50 

40 
37 
40 
90 
50 

- 

TOTAL DE 
INDIGENAS 

EN Lb COMARCA 

20 
50 
80 
90 

210 
280 
307 
26 7 
217 
257 
21 7 
180 
140 
50 - 

TABLA 1.  Desplazamiento  temporal   de   indígenas   de   otras   jur isdicc iones  
h a c i a  las minas  de  Tasco. ( 4 1 )  

Los datos  expuestos ayudan a dar  una idea del   desplazamiento  anual   de   indí  7 

g e n a s   d e   s e r v i c i o  a las minas  de  Tasco. En realidad,   conforme se fueron conmu-- 

tando las t a s a c i o n e s   d e   l o s   i n d i o s   d e  servicio por   otro   t ipo  de   pago de tr ibu--  

t o ,  algunos  de  estos  indígenas  pudieron  haberse quedado  en l o s  reales de  minas; 

este es un aspecto  que no se ha  podidodeterminarcon  exact i tud,   pero que  tuvo 

bas tantes   pos ib i l idades   de  exist ir ,  ya que para algunos  indígenas  era m& fác i l  



cambiar  definit ivamente  de  residencia  que regresar constantemente a sus  pueblos 

de   or igen,   sobre   todo s í  l a  d i s t a n c i a   p o r   r e . c o r r e r  era considerable .  Los datos  

se terminan  en 1555, porque  fue l a  última conmutación  que s e   t i e n e   r e g i s t r a d a  

d e   i n d i o s   d e   ' s e r v i c i o   . p o r   o t r o  t i p o  de  pago,  de  los  pueblos  fuera  de l a  j u -  

r i sd icc ión   de   Tasco .  Como por l o   r e g u l a r  las tasac iones  de  productos en especie 

pón  los  indígenas  continuaran  desplazándose  hasta las  minas  de  Tasco para poder 

obtener  l a  cant idad  necesar ia  para e l  pago  de t r i b u t o s ,  en  cuyo caso  también iE 

f luyó  e l  f a c t o r   d e  l a  c o r t a   d i s t a n c i a   e n t r e   s u s   p u e b l o s  y l o s  reales de minas. 
. . .  . . .  . 

Migraciones  permanentes. 

Sobre las migraciones   def- ini t ivas   de   indígenas  a l a  comarca da  Tasco, .  exiz 

t í Ó  e l  caso   de   dos   es tanc ias   indígenas  tarascas, en l a  cabecera de  Tenango,  ha- 

cia e l  año  de 1569. (42) La  de  San  Francisco  tenía 22 indios   casados   t r ibutant ,es ;  

que r e f l e j a n  una  población estimada de 154 personas. (43) La de S a n t i a g o   t e n í a  

26 i n d i o s   c a s a d o s   t r i b u t a n t e s ,  es d e c i r ,  162 personas  estimadas  en l a  e s t a n c i a .  

En l a  comarca de  Tasco  había  aproximadamente 240 indígenas   tarasco   entre  horn--- 

bres ,   mujeres  y niños.  Aún cuando  no  hay r e f e r e n c i a   s o b r e   o t r a s   p r e s e n c i a s   d e f i  - 
n i t i v a s  d e   i n d í g e n a s   d e   o t r a s   j u r i s d i c c i 6 n e s  en l a  comarca, e s  casi seguro que 

si las hubo,  sobre  todo  en l o s  reales mineros. 

Los españoles y los   negros  deben ser considerados como grupos de migración 

d e f i n i t i v a  haoi-a e l  i n t e r i o r   d e  l a  provincia .  De e l l o s   s e   t i e n e n   a l g u n a s   n o t i - -  

cia8 de  su número. La primera re ferenc ia   provienen   de l  año de 1542, fecha  en 

que e l  l icenciado  Lorenzo  de  Tejada,   Oidor  de l a  Real   Audiencia  de Nueva Espa-- 

ña, v i s i t ó  las minas  de  Tasco. (44) En e l '  documento aparece una l i s t a  de 20 mine - 

'."(Y4) S L t v i o  2avu.h. El Libho de AdLentoh, w. 176. 
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ros f i rmantes  , (45) p e r o ,   t m h i é n ,  se  mencionan 38 dueños de c u a d r i l l a s   d e  escla 

v’os de  minas. (46) Lo que  hace  suponer  que  había una población estimada de  258 

habi tantes   españoles   en los centros  mineros.  ( 4 7 )  La segunda n o t i c i a   e s   d e l  aiio . 

de  1569, (48) y dice   que ,  en e l  real de  Tete lc ingo,   había   62   vecinos   españoles ,  

en e l  real de  Cantarranas  había.19,  y en e l  de  Tenango había  1 1 ;  es decir una 

población  aproximada  de  552  habitantes de o r i g e n   i b é r i c o  en l o s  tres r e a l e s . d e  

minas.  La tercera n o t i c i a   p r o v i e n e   d e l  año de  1581, (49) en l a  que se informa 

que  no había  más de 47 mineros ,   s in  tomar en  cuenta 70  personas ,   entre  comer--- 

c i a n t e s  y t r a t a n t e s ,  que se suponen a j e n o s  a l a  comarca. La  población  estimada 

era ..de 282 espaüoles.  De 1542 a 1569,  en un i n t e r v a l o  de 27 años, hubo un iticrg - 1 ’ .  -1 
mento  de casi e l  doble en l a  población de origen  español.  De 1569 a 1581, en  ‘un 

i n t e r v a l o  menor a l  a n t e r i o r ,   d e  12 años ,  l a  población  española  descendió casi I 
h a s t a  e l  n i v e l  de  1542. 

una causa en l a  baja de 

encontrarse   en   fac tores  

Aún cuando no se d e s c a r t a  e l  deceso de personas como 

l a  población de o r i g e n   i b é r i c o ,  l a  e x p l i c a c i ó n  parece 

económicos: a l  caer l a  producción  de la  plata,  por l a  

b a j a   l e y   d e l  metal, disminuyeron l o s   b e n e f i c i o s  en l a  explotac ión  de l a  misma, 

y .a lgunos  españoles  junto con sus familias emigraron  hacia   otras   regiones .   (50)  . 

Los negros ,  como propiedad de los   españoles ,   fueron   l l evados  a las minas 

de  Tasco. A l  no poder cons iderar  s i  l a  familia de un e s c l a v o  se encontraba  in-- I 

c luida  en e l  número t o t a l  que proporciona e l  inforrdé, las cantidades se tomiikon ’ ” . .  .. . 

de l a  población  negra  est imada en l a  comarca, que era de  616  negros en l o s  tres 

LILis Gmcia Pimen&. Op. , c i t . ,  p.p. 177-772. 
F m c i s c o  del Paso. Op. M., t .  V Z ,  p. 267. 
Lac. &t. 

http://reales.de
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reales de  minas. (51) 

CAIDA POBLACIONAL  INDIGENA. 

A l  descenso  de l a  población  indígena,  en l a  segunda  mitad d e l   s i g l o  XVI, 

se l e  han a t r i b u i d o   d i f e r e n t e s   c a u s a s :  l a  tesis del genocidio ,  e l  desgano vi--- 

ta l ,  e l  reacondicionamiento  económico y s o c i a l  y las epidemias ¿Que e f e c t o s   t u -  

v i e r o n   l o s   f a c t o r e s   a n t e r i o r e s  en l a  comarca de  Tasco? 

La tesis d e l   g e n o c i d i o   i n t e n t a  explicar e l  descenso  de l a  población i n d í s  

na   por  medio  de l a  a c c i ó n   v i o l e n t a ,   t e r r o r   s i s t e m á t i c o ,   l e v a s  militares, arbi - -  

t rar iedades   en  busca   de   bot ín   de   guerra ,   abusos   sexuales  y matanzas  de  pueblos 

s e d e n t a r i o s ,   p o r  parte de  los  conquistadores  es ,pañoles.  Esta tesis no t i e n e  va- 

l i d e z  en l a  comarca, puesto  que,   no  hay  indicios  de una conquis ta   v io lenta   de  

los pueblos  indígenas  de l a  provinc ia ,  más b ien ,   parece  que  hubo un cambio pacg 

f i c o  en e l  c o n t r o l   p o l í t i c o   d e  l a  misma, al caer e l  Imperio  azteca.  Aún cuando 

se a t r i b u y e  ¡a conquista  de l a  comarca a Rodrigo  de  Castaiieda y a Miguel  Díaz 

de Awr,  hac ia   1530 ; (52 )ya   anter iormente ,  Hernán Cortés  había  enviado  españoles 

a sacar estaño  de  unas  minas  que se encontraban  en  Tasco,  según l e  habían   in for  

mado, en e l  año  de  1524. (53) Cortés  no  menciona  ningún,   t ipo  de  acción  violenta 

s i n o  que  ordena se pueda explotar   todo   lo   que   fuera   necesar io .  

- 

E l  desgano v i t a l  c&o  una   reacc ión   ps ico lógica  no  puede medirse,   por l o  .- 

que l a  ruptura   de   los   lazos   comunitar ios  y familiares t ienen  una e x p l i c a c i ó n  e- 

conómica, s i n   m e n o s p r e c i a r   l o s   e f e c t o s   p s i c ó l o g i c o s  de l a  poblac ión .   Es   dec i r ,  

es d i f í c i l   e x p l i c a r   e l   d e s c e n s o   d e  l a  población  en  términos  de  una  reacción p s i  

c o l ó g i c a ,   c u e s t i ó n  que es muy d i f e r e n t e  a explicar e l  rompimiento  de  los  indíg= 

nas  con sus hábitos  económicos y s o c i a l e s  en l o s  mismos términos. A s í  la t e s i s  
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d e l  desgano v i t a l  no sería causa  fundamental  en l a  mortal idad  indígena,   másbien,  

sería parte de una expl i cac ión   en  e l  desquebrajamiento  de l a  sociedad  indígena. 

El reacondicionamiento  económico y social-en- .T!asco  se.manifestó a l  enfocaz . - .  

todas las actividades  económicas  de l a  comarca h a c i a  l a  miner ía ,  l a  que const i -  

tuyó e l  e j e  de l a  economía  de l a  provincia.   Este  reordenamiento  provocó e l  l en-  

t o  rompimiento e n t r e  las r e l a c i o n e s  de l a  soc iedad  indígena .y   su   acul turac ión ,  

pero es d i f í c i l  de  considerar como una  de las causas .de  l a  caída  demográf ica  i ~ ,  

dígena. Desde o t r a   p a r s p e c t i v a  e l  e f e c t o  pudo haber   s ido en s e n t i d o   c o n t r a r i o ,  

es d e c i r ,  que - e l  descenso de la-población  indígena-ocasionara  m a  . constante  . '  "- .' 2 , '  

reordenación  de l a  sociedad  indígena,  como fuente.de,recursos  económicos  que.fZ ' 

v o r e c i e r a  a l a  producción  minera. 

La  causa  fundamental  del derrumbe de l a  población  indígena  en  otras  regio-  

nes   de  l a  Nueva España  fueron las epidemias,  pero  en  Tasco no f u e  muy c l a r o  es- 

t e  fenómeno n i   s u s  efectos sobre  l a  población  autóctona 

' l . .  . y mi e6Xawa kk A%WLCZ &na de gente, que dupue6 de que v X m o n  Lo6 
ebpaño tu  &e an c o n a d d o  la mqo&pahte, con doh pe6.tiLencia  genekales que a 
abide y OW panticueatreb que cada año ay &e &oh. '' ( 5 4 )  

,' Según e l  informante l a  mayor parte de l a  población  indígena  murió  por  los i 
e f e c t o s  de  dos  epidemias,  pero  no  menciona l a  proporción exacta de personas  que I 
desaparecieron  por .efecto   de   cada  epidemia.   Las  epidemias a las que s e  ref iere - - 

fueron las que  sucedieron  en 1544-45 y 1576-7.7. . . Gonzalo G b e z  de  Cervantes.  . . .  . , , 

menciona  que l a  proporción de indígenas   fa l l ec idos   en  las  provincias   de  l a  Nue- 

va España  fue  de 900 partes e n t r e  1000. (56) E l   a r z o b i s p o  de  México, Moya Contre  

ras ( ? -1592), en 1575, informó  que  murieron más de las dos terceras p a r t e s  de 

I 

1 

. (55) 

la población  indígena,  agregó  que e l  informe  intentaba  ser   prudente.  (,57) Desgrz 

( 5 4 )  Fttancinco del 'Paso. Op. d., .t. VI, p. 275. 
( 5 5 )  76.¿d., p. 265. 
( 5 6 )  ¿%iii?ü¿i Gdmez de CertvavLte~. Vida  económica !f ~ o c i c d  en NUWU Eapaiia, p. ? 37. 
( 5 7 )  A,G.N., ffd-tohia, T. 74,  Exp. 4 ,  Pnawidencia ejmplm dcL S4. Muga I/ pute  

en MExico en 7575. 

http://causas.de
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ciadamente  no  fue  posible  encontrar  datos para c a l c u l a r  e l  movimiento n a t u r a l  de 

l a  población  indígena  en  Tasco,  es d e c i r ,   e s t a b l e c e r  series de  nacimientos y de- 

funciones para e l  s i g l o  XV1:De las fuentes   consultadas ,   hay  referencia  para es- 

t a b l e c e r  una e s t a d í s t i c a   s o b r e  l a  poblac ión   entre  1569 y 1581, que  pudiera acla 

rar la  proporción  de l a  mortal idad  indígena en l a  provincia   por   e fecto   de  l a  ep& 

demia  de 1576-77. (Ver Tabla  2) .  Para  l a  epidemia  de 1544-45 no  hubo  forma  de co  

nacer s u s   e f e c t o s   s o b r e  l a  población  indígena.  

SUJETOS Y CABECERA DE 

TASCO EL VIEJO 
TLAMACAZAPA 
TENANGO 
ATZALA 
W H T E P E C  Y PILCAYA 
TECTIPAC 
COATLAN  Y AWTLAPAM 
ACAMIXTLAHUACAN 
HUEYZTACA 

TOTAL 

I! 

TRIBUTARIOS 

563 
3 37 
647 
3 3 9  
5 4 3  
468 
31 7 
375 
4 6  I 

4 0 5 0  

B9 I 1581 I 

394 I 
2359 
4  529 
2  373 
380 I 
3 276 
2219 
2 625 
3227  

i 2 8 3 5 0  - 

9 9 7  
3 6 2  
428 
2 8 9  
7 0 5  
3 45 
3 0 0  
2 6 2  
I 38* 

3 8 2 6  

6979 

2  996 
2023 
4935 
241 5 
2 100 
I 834 

966 

2534 

26782 1 
- ~~~ 

TABLA 2. Población  indígena estimada de l o s  s u j e t o s  y cabeceras en l a  comarca 
de  Tasco,  en 1569 y en 1581. S i n  tomar en cuenta   los   indígenas   de   los  

. reales de  minas. (58) (*) No h a y   r e f e r e n c i a  d e l  número d e  t r i b u t a -  
r i o s  en l a  f u e n t e ,   s i n  embargo, se u t i l i z ó  e l  número de casas en s u s t i  
tuci'on  de los . t r i b u t a r i o s .  

- 

Los datos   a r ro jados   indican  que e l  descenso  de l a  poblac ión ,   ent re  1569 y 1581, 

f u e  menor a l  10 X, l o  q u e   p o d r í a   d e c i r   q u e   l o s   e f e c t o s   d e  l a  epidemia  de 1576- 

77 no  fueron  tan graves. E x i s t e  también l a  p o s i b i l i d a d   d e  que l o s   d a t o s  en las 

fuentes   fueran   fa l sos ,   pero   hubiese   s ido  más conveniente a los  indígenas  dismi-  

n u i r  e l  número d e   t r i b u t a r i o s  para que l a  tasac ión   fuera   menor ,   por   lo  que e s t e  
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argumento  en menos probable.  Así l a  tesis de los  graves e f e c t o s   d e  las epide--- 

mias e n t r e  l a  poblac ión   indígena   quedar ía   inva l idada ,   lo  que s i g n i f i c a r í a  que 

no existió un derrumbe alarmante  de l a  población  autóctona,  como l o  hubo en o-- 

tras r e g i o n e s   d e  l a  Nueva España ,   es to  cuando menos es v á l i d o   p a r a  la  epidemia 

de 1576-77. 

U CONGREGACION DE INDIGENAS EN TASCO. 

La p o l í t i c a   d e  l a  congregación  de  indígenas  respondió,   principalmente,  a 

un i n t e n t o   p o r  aumentar e l  c o n t r o l   p o l í t i c o  y económico  de l a  Corona s o b r e   l o s  

pueblos  indígenas.  La dispers ión  .de las comunidades hacia . i n e f e c t i v o   e l  conk&.. .. . 

de l a  Corona   sobre   los   indios ,   or ig inaba   a l tos  costos a d m i n i s t r a t i v o s ,   d i f i c u l -  

t a b a  l a  evangel ización y e l  cobro   de   los   t r ibutos .  Así l a  p o l í t i c a  de l a  congre - 

g a c i ó n   d e   i n d i o s   i n t e n t a b a  una  reordenación  económica y s o c i a l  de  l a  población 

en s i t i o s   e s t r á t e g i c o s .  

En Tasco se había   prac t i cado  l a  congregación  de  indios,  solamente que no 

a un n ive l   genera l izado .  En e l  año de 1566, por  orden  del   Virrey Don Luis  de 

Velasco  (1511-1566) se e f e c t u ó  l a  congregación del pueblo   de   Tect ipac ,   por  en-- 

c o n t r a r s e  en  una sierra de d i f í c i l   a c c e s o ,  esta cabecera   fue   t ras ladada a tie--  

rras más l lanas ,   de   me jor   ca l idad .  (59) . .. . 

En e l  año  de 1569, e l  p á r r o c o   d e l   p a r t i d o  .de .NochLepec,  .Antonio  Martínee, . , 

recomendó l a  congregación  de las e s t a n c i a s  y cabeceras  de l a  j u r i s d i c c i ó n ,  para 

facilitar, d e  este modo, l a  adoctr inación y c o n t r o l  de l a  sociedad  indígena  de 

l a  provincia .  (60) 

Fue h a s t a  e l  28 de  noviembre  de 1598, en ‘que s e  d i ó  ins t rucc ión  por el v i -  

( 5 9 )  LLLi6 Gm& P.ún&&. Op. &., p. 725.  
( 6 0 )  Tbicf. ,  p. 130. 
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rrey de Nueva España, Gaspar de  Zuñiga y Acevedo, Conde de  Monterrey (1560- 

1606) , para l a  congregación  del   pueblo  de  Tasco.  (61) La   ins t rucc ión  recomendaba 

s e g u i r  una serie de  pasos para llevar a cabo l a  reducción de l o s   i n d í g e n a s  en 

un número menor de  pueblos,  pero  de  mayores  dimensiones  que  los  que  había, y se 

pedía:  dar  conocimiento a los   indígenas   de  las intenciones   de  l a  Corona; demar- 

car y d e s c r i b i r  e l  d i s t r i t o  que  comprendía  cada  cabecera  con  sus  sujetos;  ele-- 

g i r  e l  s i t i o  o s i t i o s  que más convinieran a los nuevos  pueblos; tomar en cons i -  

deración  los  caminos que pasaran  por las cabeceras y s u j e t o s ,  l a  cantidad  de 

t r i b u t a r i o s ,  l a  1engua.y   nación  de   los   mismos, -cal idad de las i g l e s i a s , . c a s a s , .  

tierras, c u l t i v o s  y p a s t o s ,  número de c u r a s ,  etc . ;  y dar  comunicación a las  a s  

t o r i d a d e s .   d e l .   l u g a r  en  donde se l e v a n t a r í a  l a  congregación. 1 

j 
I 

En e l  año  de 1599, en e l  mes de   febrero ,  e l  juez  encargado  de l a  congrega- 

c ión,   Gonzalo   Fernández,   real izó  l a  recopi lac ión   de   los   datos   requer idos   en  l a  

i n s t r u c c i ó n ,   e n   l o s   p u e b l o s   s u j e t o s  a l a  cabecera  de Tasco E l  Viejo!62) Los po- 

blados  a congregar  eran,  aparte de l a  cabecera ,   Mexcal tepec ,   Tecalpulco,  Agua- 

c a t i t l a n  y Cont la lco .  De t o d o s   l o s   l u g a r e s ,  se escogió  en  donde se encontraba 

l a  cabecera ,   por   t ener  las mejores   condic ioues   de  l a  tierra y ser de más fáci l  

acceso. 

La congregación  de l a  cabecera  y l o s   s u j e t o s  de T a s c o   E l   V i e j o   f u e   r e a l i z a  - 
da  por  Pedro Maldonado Zapata, como juez  congregador ,   del  7 a l  10 de  enero  de 

1603. (63) Se congregaron  en l a  cabecera  las e s t a n c i a s  de Mexcaltepec, Aguacati- 

(67) A.G.N. , Indio¿, vo l .  6 ,  2a. p d e ,  Exp. 9 3 0 ,  b j .  237 v.tu. I n ~ O ~ u c c i b n  dada 
a k!o& comibak¿oa di lob pueblo¿ de ' Cuanavaca,  Toluca, T u c o  , TehuantupCc, 
e Y¿úcah en t o  k c h t L v o  a la mduccitrn de 40s natu.ta2eb. 

(62) A.G.N., T i c ~ ~ a h ,  v a l . ,  XP* J. ong,?egacii6n de loa p e b b b  
d e  T u c o ,  T e d p u l c o ,  h 4 ~ ~ % : p e e , ~ & c o .  S o h n ~ n t ~  a e  
ltuvo la opoktunidad de aegLLirr el! c a o  de ea congkcgacibn de Taaco €Y  Vie- 
j o  y du6 sujeto¿, ya que loa documevvtoa que be k e s c ú a n  a O h O b  pueb-404 
d e  la commca no h i  en¿ontrraban d i 6 p o n i b l h .  

( 6 3 )  A.G.N., T i m ,  v o l .  2 7 5 4 ,  Exp. 3. Cangxegacibn de l o6  pueblod de Tabco 
E& Viejo,  JwLindiccibn de .&u mina6 de T a c o .  



- t l a n  y Tecalpulco.   La   estancia   de   Cont la lco  se h a l l ó   d e s p o b l a d a ,   l o  que hace su 

poner,  que l o s   i n d í g e n a s  huyeron para evitar l a  congregación. 

Del padrón  efectuado  en e l  año de 1599, ( 6 4 )  para l l e v a r  a cabo las i n s t r u c  . 

ciones   de  l a  reducción  de  los  indios  de  Tasco,   hay  información  sobre l a  existen 

cia de 400 t r i b u t a r i o s  en  toda l a  c a b e c e r a   d e   T a s c o   E l   V i e j o  y s u s   s u j e t o s ,  que 

suponen  una población  est imada de 2800 h a b i t a n t e s . '   S i  comparamos este dato  con - 

e l  obtenido para e l  año  de 1581 (Ver Tabla  2 ) ,  de 6979 habitantes  est imados pa- 

ra l a  mi.sma cabecera  y s u s   s u j e t o s ,  se aprecia un notable   descenso  de   cas i  l a  

mitad  de l a  población,  en un término  de 18 años. Las  causas   de   este   descenso ny 

se han determinado  aún,  pero es probable.  que fuera  provocado  por e l  -... 1 . . I . 

desplazamiento   def in i t ivo   de   indígenas   hac ia   los  reales mineros. Como t raba jado  - 
res l i b r e s ,   l o s   i n d í g e n a s   p o d í a n  evitar e l  pago  de t r i b u t o s ,  cuya  tasación s i g -  

n i f i c ó  una  constante   negociación  entre   los   pueblos   indígenas  y las autoridades 

de l a  Corona. ( 6 5 )  

Así, e l  reacondicionamiento  económico y soc ia l   tuvo   e fec tos   contundentes  

sobre  l a  población  indígena:  e l  resquebrajamiento  de l a  estructura   comunitar ia  

y l a  acul turación  de  l a  sociedad  indígena. 

I 

I 

En l a  comarca de  Tasco hubo  una separación legal e n t r e   l o s   c o n q u i s t a d o r e s  

. ' y los natura les :  la repúbl ica   de   españoles  y l a  repúbl ica   de   indios .  En l a  pr& - . . ~  . i . : : 

tics l a  separación  no  fue  absoluta.  Aún cuando los españoles  radicaban en l o s  

reales mineros,  y l o s   i n d í g e n a s  en  sus  poblados,  sobre e l  área de l a  comarca, - e 

x is tSÓ un constante   contacto   entre   los   dos   grupos:   por  un lado,  las autoridades 
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civiles y eclesiásticas y l o s  encomenderos  de l a  comarca v i s i t a b a n  continuamen- 

te  a l o s   i n d í g e n a s ;   p o r   o t r o   l a d o ,   l o s   i n d í g e n a s  se desplazaban  del  mismo modo 

a l o s  reales de  minas, como i n d i o s   d e   s e r v i c i o ,   t r a b a j a d o r e s   l i b r e s  o' para co-- 

merciar algunos  de  ,sus  productos.  También,  en  los reales de  minas  había  otros 

grupos raciales: los   esc lavos   negros ,   propiedad  de   los   españoles ;  y las mezclas ,  

mest izos  y mulatos,   producto  de l a  unión mixta de las tres razas .  

La población  indígena,   pr incipalmente   de   or igen  chontal ,   fue   acul tur izándo - 

se durante l a  segunda  mitad d e l   s i g l o  XVI, debido a l  reacondicionamiento  econó- 

mico y s o c i a l  o p o r l a i n f l u e n c i a   d e  l a  r e l i g i ó n  católica. L a   i g l e s i a  católica 

f u e  e l  pr inc ipa l   vehículo   para   educar  y c o n t r o l a r  a las  comunidades indígenas ,  

con e l  o b j e t o  de sacar e l  máximo b e n e f i c i o  económico Cn favor  de l a  Corona y e l  

sector dominante  de l a  población.  

En l a  cumbre de l a  pirámide  socia l   de  l a  comarca se encontraban  los  españo 

les: seguidos   por   los   mest izos ,   mula tos  y n e g r o s   l i b r e s ;  en l a  base  de esta p i -  

rámide se encontraban  los   indígenas  y,  l igeramente más a b a j o ,   l o s   e s c l a v o s  ne-- 

- 

gros.  

Hubo migrac iones   t empora les   de   indígenas   de   o t ras   jur i sd icc iones   fuera   de  

Tasco.  Algunos  pueblos  de  los  Obispados  de  Michoacán y México  enviaban  indios 

d e   s e r v i c i o  a las  minas  de  Tasco,  en un periódo comprendido e n t r e  1532 y 1555. 

De estos   desplazamientos  existió l a  p o s i b i l i d a d  de  que f u e r a n   d e f i n i t i v o s ,  es 

d e c i r ,  que se radicaran  algunos  de  estos  indígenas en l a  p r o v i n c i a ,  como l o   f u e  

el caso de las dos e s t a n c i a s   s u j e t a s  a .la cabecera  de  Tenango, que estaban  habi  

tadas  por  indígenas  tarascos.   También,   dentro  de las migraciones  permanentes se 

- 

encontraban las res idenc ias   de  los españoles y sus   esc lavos   negros .  

El fenúneno d e  l a  caída poblac ional  en l a  provinc ia  no puede s e r   e x p l i c a d o  

exclusivamente en términos  de  alguna  de las tesis d e l   g e n o c i d i o ,  e l  desgano  vi-  

t a l ,  del  reacondicionamiento  económico o de las epidemias. S í  las   epidemias   fue  - 
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ron un factor importante en e l  descenso de l a  población  indígena en e l  área en 

cuestión, cuando  menos  no tiene  validez durante e l  contagio  generalizado de 

1576-77, e l  cómputo realizado muestra un descenso menor al 10 % de l a  poblaci&. . . 

estimada de los  años de 1569 y de 1581. 

E l  caso  del reacondicionamiento económico y social   two  efectos  sobre  la  

sociedad  indígena-de un lento rompimiento  de l a  vida  comunitaria y su acultura- 

ción de l a  misma. Este fenómeno se mostró desde l a  llegada de l o s  españoles, 

que encauzaron las  actividades economicas de l a s  comunidades indígenas, de l a  

comarca, para  sostener la   minería;-y,  posteriormente, Pa aplicación de l a  p o l í -  

t i c a  de congregación de indígenas,  para  obtener, un mayor.contro1 económico, po- 

l í t i c o  y administrativo  sobre  estas comunidades. 

Hacia e l  año  de 1569, se obtuvo l a  siguiente proporción de los  diferentes 

sectores de l a  población en l a  comarca: 

POBLACION INDIGENA 
EN SUS COMUNIDADES 

POBLACION 
ESPAROLA 1.6 

PBkAClON  NE6RA 1.7 

POBLACION INDIOENA 
EN  LOS 

REALES DE MINAS 
B.7 % 

POBLACION ESTIMADA 
(1569) 

INDIGENAS EN SUS 
COMUNIDADES 28 350 
ESPAROLES 552 
NEGROS (Esclavos) 618 
INDIGENAS EN  LOS 
REALES MINEROS S e87 

T O T A L  35 405 

GRAFICA 1. Sectores de. l a  población en l a  comarca de Tasco (1569). (66) 
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* Como se aprecia en l a  gráfica a n t e r i o r ,  l a  cantidad y proporcidn  de mula-- 

t o s ,   m e s t i z o s  y n e g r o s   l i b r e s   n o   f u e   e s p e c i f i c a d a   n i   e s t i m a d a   p o r  fa l ta  de  da-- 

tos, pero se supone  que su   porcenta je   no  era muy alto.   La  proporción  de  espaiio- 

les y   de   esc lavos   negros   juntos  era d e l  3.3 X d e l   t o t a l   d e  l a  población estima- 

da ,  un sec tor   minor i tar io .   La   poblac ión   indígena   dentro   de   los  reales de  minas 

f u e   c i n c o  veces mayor que ' la d e   l o s   e s p a ñ o l e s  y l o s   e s c l a v o s   n e g r o s   j u n t o s ,   l o  

que  muestra  su  importancia  en e l  s e c t o r   m i n e r o .   E l  mayor peso  de l a  pablación 

indígena se encontraba  residiendo  en  sus  comunidades,  siendo  cuatro  quintas p a l  

tes de l a  población  estimada  en 1a.comarca. E l  g r á f i c o  también r e f l e j a ,  que l a  

mayor parte de  los  indígenas  continuaban  enlazados a sus  comunidades, 40 aiios 

después  del  choque  cultural,   aproximadamente. Así, que e l  grado  de   acul turación 

de l a  población  indígena  de'   Tasco  no  fue muy al to ,   quizás   a lgunos  de   sus   hábi- -  

t o s  cambiaron  radicalmente, como pudieron ser e l  v e s t i d o ,  l a  al imentación y l a  

r e l i g i ó n .   P o r  e l  momento no es pos ib le   de terminar  que tanto  cambiaron  estos há- 

b i t o s ,  así  como tampoco e l  grado  de  penetración  de l a  r e l i g i ó n  católica en e l  

pensamiento  indígena.  Para l a  segunda  mitad d e l   s i g l o  XVI, e l   l e n t o   p r o c e s o   d e  

transformación  de l a  c u l t u r a  y e l  rompimiento  de las costumbres  comunitarias 

de l a  sociedad  indígena  de   Tasco,   es taba  en  sus   in ic ios ,   los   cambios  no eran to 
davía  muy profundos. 

. .  
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IV. LOS RASGOS DE UNA ECONOMA LOCAL. 

Las r e l a c i o n é s   e n t r e   l o s   s e c t o r e s   d e  una sociedad se aprecian  con mayor fa 
c i l i d a d  en e l  ámbito   económico.   La   re lac ión  entre   los   centros   mineros  y l o s  PO- 

blados  indígenas  estaban  en  función  una  economía a n i v e l   1 o c a l . T r e s   a s p e c t o s  e- 

conómicos  de l a  comarca de  Tasco,  l a  a g r i c u l t u r a ,  l a  miner4a y e l  comercio,  son 

b s s i c o s  para f i n e s   d e  esta inves t igac ión .   La   miner ía  como e j e  c e n t r a l   d e  l a  e c o  

nomía  de l a  local idad  incorporó a l o s  reales de minas las  tierras que los cir-. 

cundaban,  abasteciendo a las minas  de una serie de e lementos   necesar ios  para su 

crec imiento  y d e s a r r o l l o .  De a h í  l a  importancia de la  comarca,  cuya  riqueza..a-- 

g r í c o l a   f u e  mayor que l a  minera, y permitió e l  t r a s l a d o   d e   g a n a n c i a s   d e l   s e c t o r  

a g r í c o l a  a l  sector  minero,  no  solamente  en  productos  de l a  tierra s ino,   también,  

en mano de  obra. En e s t e   t r a s l a d o  de   r iquezas ,   jugó  un papel  importante e l  eo-- 

mercio   de   mercancías ,  como s e c t o r  que ag lut inaba  a l o s  dos  sectoresmencionados. 

El sistema de  inst i tuciones   económicas  se basaba en e l   r e s p e t o   d e  l a  vigen - 
cia de las  costumbres  indígenas,  en tanto   no   entraran  en c o n f l i c t o  con los i n t e  

reses del   Estado.  Los españoles  adoptaron,   bajo esta condi-ción, las i n s t i t u c i o -  

n e s   d e l   t r i b u t o ,  e l  repar t imiento ,  l a  encomienda, e tc . ,  a l a  organización so- 

cial y p o l í t i c a   d e  las sociedades  mesoamericanas, c m  e l  objeto  de  asegurar l a  

de  excedentes   de  las sociedades  indígenas  fue un l o g r o   s o c i a l   a n t e r i o r  a l a  l l e  - 
gada  de l o s   e s p a ñ o l e s  y un elemento  formativo  de l a  nueva estructura  económica 

impuesta  por  los  conquistadores.  (2) Las redes  de caminos, en algunos  casos sim - 
plesveredas . ,a l   comunicar  a l o s   r e a l e s  de  minas con l o s   c e n t r o s  poblacionales 

i n d í g e n a s ,   u n i f i c a r í a n  un complejo sistema económico interdependicntc>. En este 
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ambiente  los  conquistadores y los  primeros pobladores  españoles se transforma-- 

ron en empresar ios   agr ícolas  o mineros,  o e n   c m e r c i a n t e s ;  los indígenas se c o z  

v i e r t i e r o n  en l a  fuente   de  mano de  obra a l  servicio de l a  clase dominante,   los 

españoles.  

IV.1. AGRICULTURA. 

La  alta producción  agrícola  organizada  de  los  pueblos  mesoamericanos sir-- 

vió de  base  a l  sistema r u r a l   d e  la  colonización  española.  (3) 

En e l  e s p a c i o   g e o g r á f i c o ,  las zonas  agrícolas  de l a  Nueva España  fueron . 

consideradas por Enrique  Florescano  de la  s i g u i e n t e  manera: ( 4) 

ZONA I. Los valles de  México,  Toluca y Puebla-Tlaxcala se c a r a c t e r i z a r o n  

por un d o b l e   c u l t i v o ,   e l   d e l  maíz y t r i g o ,  y por un profundo  desarrollo d e  l a  

a g r i c u l t r u a  encaminado a abastecer   los   grandes   centros   urbanos .  

ZONA 11. Las tierras de Oaxaca, Chiapas y Yucatán   se   carac ter izaron   por   su  

poca p o b l a c i h   e u r o p e a  y por una agr icu l tura   t radic iona l   enfocada   hac ia  e l  a u t o  

consumo. 

ZONA 111. En e l  Norte y Occidente  de Nueva España se carac ter izaron   por  

una   agr icu l tura   des t inada  a l  abasto   de   los   centros   mineros   con altas produccio- 

nes de  maíz y de   t r igo .  
I 

F r e n t e  a l  a n t e r i o r  panorama g e n e r a l ,  las zonas  mineras  de tierra c a l i e n t e :  

Sultepec,   Tasco,   Temascaltepec y Zacualpan,   desarrollaron una a g r i c u l t u r a   d e s t i  

nada a l  abasto de las minas,  a partir  de 1532, basada  principalmente en l a  

- 

producción  de  maíz. Los indígenas  de la comarca de  Tasco  v ivían  pract icamente  

( 3 )  U v i o  Zavata. V i d a  40Cid  de Hdpanoamfica en en cl'pcca colorl id ,  p. 8 9 1 .  
( 4 )  €&que Ftohellcano. lrtl abab;to y la t e g h & c i ú n  de 2zcuzos en c4' h i g 4 a  X V T "  

( 5 )  Aeejanch hkoheno 104cano. "Tt~ell pmbtema d e  la gecg,tabia d a  Mdz, 1600- 
en H&.tmia'Mexicana, 14 ( 7 9 6 5 1 ,  p. 582.  

1624" en Hdtot& Mexicana, 14 ( 7  9 6 5 ) ,  p. 6 4 2 .  
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. .  
d e  ,:la a R r i c u l t u r a . s ~ ~ r a b a n .  maze y o t ros   productos ,  . .  como f r i j o l  y c h i l e ,  y 

t i v a b a n   á r b o l e s   f r u t a l e s ,  Como anonas,  zapotes,   guayabos,  plátanoe.;   nanches, 

c a c a o s   c i r u e l o s ,   n o g a l e s ,   h i g o s ,   n a r a n j o s ,  1imas.y limones,  productos que se 

vendían  en las  minas  de  Tasco. (6) 

En e l  espacio  temporal ,  la  a g r i c u l t u r a   d e l   s i g l o  XVI, tuvó e l  s i g u i e n t e   d e  

s a r r o l l o   g e n e r a l :   h a s t a  1550, la  a g r i c u l t u r a   e s t a b a  encaminada h a c i a  l a  subs is -  

t e n c i a   d e  las comunidades indígenas   por   su   propia   in ic iat iva ;   después   de  esta 

fecha,  con e l  descenso  de l a  p o b l a c i ó n   i n d í g e n a y e l  aumento de l a  población  eu - 

ropea en los   centros   urbanos  y en l o s  reales mineros,  l a  a g r i c u l t u r a   a d q u i r i ó  

un carácter comerc%al, d i r i g i d a   p o r  e l  s e c t o r  dominante  español y e s p e c i a l i z a d a  f' 

en l a  producción  de   t r igo,   en   puntos   estratégicos   cercanos  a l o s   c e n t r o s   d e  c o ~  

sumo,. y u t i l i z a n d o   t é c n i c a s   a g r í c o l a s   e u r o p e a s ,  aún  cuando 4, producción  indígz 

na   conviv ió  con l a  europea i b a  a parar a manos de los   españoles .  Bacia 1580, 

con l a  c r e a c i ó n   d e l   p ó s i t o  y l a  alhótidiga,(7)  l a  capacidad  de  comercio  del   indí  - 
gena se vió  disminuida. A f i n e s  d e l  s i g l a  XVI, l a  producc ión   agr íco la   de   los  

conventos y h a c i e n d a s   r e l i g i o s a s  se c o n v i r t i ó  en  una fuerte   competencia  para 

los productores  españoles.  (8) 

En p a r t i c u l a r ,  l a  a g r i c u l t u r a   d e  l a  comarca s e  comportó  de  manera un poco 

d i f e r e n t e .  Los pueblos que enviaban  porductos a las minas  de  Tasco,  antes  de 

1550, fueron:  Araro y Zinapecuaro (1538) , Asuchit lan (1533) , Cuzamala (1538) , 
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Guautepeque (1539) , Huizuco (15381, Jacona (1540), Tepamachalco (1543), Taimeo 

(15481, T a s c o   E l   V i e j o  (15451, Tenango (1545), Tuzant la  (1546), Xagualzingo 

(1537) y Z i c a p u z a k o  (1532) .,('I Lo  anterior  hace  suponer que  desde e l  i n i c i o  de 

l a  e x p l o t a c i ó n   d e  las  minas   de   estaño  en  Tasco,   hacia  1524, (lo) ya se enviaban 

recursos   agr íco las   de   a lgunos   poblados   de  l a  comarca y de o t r o s   v e c i n o s  a ésta,  

para   abas tecer  a los   mineros .   Por  1550, l a  a g r i c u l t u r a  cont'inuaba b a j o  l a  d i r e 2  - 

c i ó n   d e   l o s  mismos indígenas,   pero  sus  productos  fueron  comercial izados.  En E l  

L i b r o   d e  las  Tasaciones. .  . (l1) es común e n c o n t r a r ,   h a c i a  l a  fecha  mencionada, 

una  constante  conmutación  del  pago  en especie por pago e n   d i n e r o   d e   l o s   t r i b u - -  

tos de  los   pueblos   i r idígenas .  No h a y   r e f e r e n c i a  -soWe -alg& cambio  de l a  agr'5-M. . . 

c u l t u r a  e n   T a s c o   h a c i a   f i n e s   d e l   s i g l o  XVI. 

- 

TIPOS DE  OCUPACION  DEL  SUELO. 

Desde un punto  de v i s t a   p e r s o n a l ,  l a  ocupac ión   de l   sue lo  y poblamiento  espa - 
ñoles estuvieron  c.ondicionados  por l a  r e t r i b u c i ó n   d e   s e r v i c i o s  a l o s   c o n q u i s t a -  

d o r e s  y por l o s   i n t e r e s e s   d e  l a  Corona  en l a  m i n e r í a ,   e n   T a s c o .   E l   o b j e t i v o  teó 

r i c o   d e  l a  encomienda f u e  e l  de   evangel izar  a l o s   i n d í g e n a s ,  a cambio l a  comuni - 

dad i n d í g e n a   t e n í a  l a  ob l igac ión   de  pagar t r i b u t o  a su encomendero. En l a  prác- 

t ica ,  e l  abuso  de los  encomenderos, a s í  como e l  o b s t á c u l o  que implicaba a las  

i n t e n c i o n e s   d e  l a  Corona, l a  encomienda d e  t i p o  p a r t i c u l a r   f u e   l i m i t a d a .  Como 

se mencionó  en  páginas   anter iores ,   hacia  '1550, "las encomiendas  quedaron b a j o  ' la  

jur i sd icc ión   de   a lgún  correg imiento ,   pero   su   contro l   e fec t ivo  no  fue  s ino  hasta 

1570.('2) Desde un p r i n c i p i o ,  l as  encomiendas  no  conferían n i   j u r i s d i c c i ó n  c i -  

- 
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v i l  n i  l a  propiedad  de l a  tierra. Así a l o   l a r g o   d e l   s i g l o  XVI, muchas  encomien - 
das   regresaron  a l  c o n t r o l   d e  l a  Corona y e l  t r i b u t o   i n d í g e n a  se d i r i g i ó  a l  teso 

ro real. (13) En Tasco las  d i s t i n t a s   c a b e c e r a s  y s u s   s u j e t o s   d e  l a  p r o v i n c i a  se 

encontraban encomendados a p a r t i c u l a r e s  y a l a  Corona.  (14)  Estaban  bajo l a  encg 

mienda  de Su Majestad los s iguientes   pueblos :   Tasco  El   Vie jo ,   Tlamacazapa y E- 
- z a l a ,  que estaban  tasados  juntos,   Tenango(16)  y Huey~taCa('~).   Nochtepec y 

P i l c a y a   e r a n  encomienda  de  Juan de  Cabra; a l  morir  és te ,  Mafjia de Herrera, su 

viuda,  se casó con  Frnacisco  Ramírez  Bravo, para continuar  gozando  de los bene- 

f i c i o s   d e  l a  encomienda. (18) Juan de l a  P e ñ a   V a l l e j o  era"'encomendero  de  Tecti-- 

y s u s   s u j e t o s ;  e l  c u a l  a l  m o r i r ,  su viuda  Bernald.ina  de  Rivera se h izó   cargo  

de l a  encomienda,   no  fue  posible  establecer  con  qufén se casó poster iormente  p z  

ra  continuar  cano  encomendera.  Coatlán y Aquit lapan  estuvieron encomenda" 

d a s  a Diego  Pérez Zamora. Por  último,Acamixtlahuacan  fue  encomienda  de  Alon - (20) 

so P é r e z ,  que a l  morir  l a  heredó un h i j o  suyo d e l  mismo nombre. (21) 

Otra de las formas  de   ocupación  del   suelo   fueron l a s  mercedes reales sobre  

t ierras,  las  que si eran  consideradas  como propiedad  par t i cu lar .   Es tas  se s o l i -  

c i t a b a n  a las  autor idades  y se r e f e r í a n  a l a  p e t i c i 6 n   d e   c a b a l l e r í a s ,   e s t a n c i a s  

( 1 3 )  C h d a  Gibaon. Loa aztecas bajo el dominio eilpñot.. .1.519-1810, p.p. 63-100 
( 1 4 )  FtrancAco  Gonzktez de C o a h .  Op. c d .  , Al i n i c i o  de loa documentad, d a w 6 4  

cid nombhe del  p e b l o  y au jwr&dicc.¿6n a .la que p a t e n e c h ,  apahece C? . . 

qui& a h b a  wcomendado, ya duma patLticueatL o a la Cohana. 

p. 255. 

Papeta de Nueva  €apaña, t .  1, p.p. 255. 

Op; c d . ,  T. 1, p. 118. 

U . C.&,$. 1 , p. 163; LUA GZ& Phentd. VeacnipciGn del Atzabidpado  de - 

I: 15)  l b i d . ,  p.p. 356-359;  Fhancisco det Paao. Papeleb de Nueva €apaña, T. 1 , 
(16) Fhancdco  Gonzdeez de Coaio. Op. c d . ,  p.p. 394-395;   F/rancAco  del  Paho. 

( 1 7 )  ~ h a n c i A c o   G o n z U e z  de Coah. Op. ~ A X . ,  p. p. 449-450;  Fhancidco del Pado. 

( 1 8 )  W c o  Gonzdeez de Coaio. Op. c L t . , p . p .   2 7 2 - 2 7 3 ;   F t r a n c b c o   d e l  Paao. 

"- 

*p.p. 122-125. 

( 2 0 )  8" 
( 1 9 )  Eüñ'E&ca d& Paao. Op. c L t . , $  t .  1, p.p. 255-256; L A  Gah& P.úne.vctd. 

o . cit., p.p. 1 2 5 - 1 2 7 .  
tLancc?lco d& Pmo. Op. U. , t .  I ,  p.p. 17-80,  t .  Vl, p. 269;  LuiA Gatrcia  
Phen;td. Op. c d . ,  V.P. 127-129. 

( 2 1 )   F ~ ~ M c ~ A c o  - d e R o .  op. c d . ,  t .  1, p.p. 33-34,  t. V 1 ,  p. 270. 
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o s i t i o s  de  ganado y solares para ingenios de moler metales.  (22)Existen  referen 

c i a s  de mercedes sobre t i e r ras  concedidas a varios mineros de Tasca. uno de 

e l l o s ,  L u i s  de Cas t i l la ,  obtuvó de l a  Corona: una caballería de t i e r r a ,   e l  10 

de agosto de '1542, un s i t i o  para ganado  mayor, e l  27 de septiembre del mismo 

y un solar para ingenio de moler metales, e l  10 de octubre de 1543, (25) 

todas l a s  propiedades cerca  del arroyo de  Tenango. Otro caso  es e l  del  escriba- 

no r e a l  de l a s  minas de Tasco,  Luis de  Marban, que consiguió de l a  Corona: en 

1585, un solar de ingenio para moler metales en Nochtepec, y ,  en 1590, otro 

- 

(23) 

(26) 

solar para molienda de metal en Tasco. (27) Aún cuando existen más casos, l o s  

presentados  ejemplif  ican l a  forma en l a  cual  se  acreditaban l a s  propiedades de 

l a   t i e r r a .  Por otro  lado, en cuanto a l o s  casos  presentados,  es  posible que pa- 

r a  alcanzar l a s  concesiones  tuviese que ver l a  influencia de los cargos públ i - -  

cos,  Luis de Cas t i l la  (1501-1585) fue  alcalde mayor  de las  minas de  Tasco por , 

los  años en  que se l e  concedieron l a s  mercedes, en tanto  Luis Marban (?-?) fue 

escribano  público de l a s  mismas. También, hay  que aclarar que l a s  mercedes rea- 

l e s  no se  restringían a l a  concesión de t i e r ras , '  su  campo de acción  era más am- 

p l i o :  pagos  .de residencia, órdenes a l a s  autoridades locales,  aperturas de cam& 

nos, permisos para l a  venta de mercancías en l a s  provincias, permisos para com- 

(221 La cab&mZa m una aupmdicie de t m e n o  de I I O 1  x 5 5 2  v w ,  u n a  4 2  
he&O~ea~. La tuXancia  due un t h i n 0  s.ún.¿tan. a l  de s U o ,  y en dgunoa ea 
bob ae uAXUz6 como sinbnimo de p e b l o  sujeto a urtn cabecaa. Habia dos AT 
pod de AAXLO, l o s  de ganado  mayoh y los de ganado menoh. Et  dio a axan- 
cia d e  ganado magoh ma equivalente a 5000 v m a ~  o ctna lequa pa4 l ada ,  ea 
decih, una s u w { i c i e  cuadrrada d e  2 5  O00 V~JUU  cLadhcCdc14, cq~-ivdeYLte 
a 17.49 kiebm&ob cuachados. Ee s X o  de ganado  menu& tenia 333 I l b  vatu 
poJt Cado, tu de& una supehdicie de 7 7 I 7 1 7 I 1  1 I 3  V C V L ~ A  cuadtaia,  amo- 
ttimadmente 7 . 7 6  kiebm&od cuachados. El solat pata cabn o mol in'o t e d a  
50 vanas po t  Cado, en d e c h ,  2 500 v u  cuadznda5, cquivdentc$ (T 

f 74 7 . 2 4  m&ah CU&adOh. 
(23) Atrckivo Genmal d e  l a  Nacibn, Meheeden, v o l .  I ,  cxp. 2 9 7 .  
( 2 4 )  k c k i v o  Genmal d e  la Nacan, Mmceda, v o l .  I ,  c x p .  354. 
(251 k c h i v o  Genetrde de l a  NaCibn, Mehcedu, v o l .  2 ,  exy. 4 4 7 .  
(261 k c k i v o  Genehd de  l a  Nacibn, Mmcedu, v o l .  7 3 ,  4x13. b / n ,  di. 186. 
( 271  k c k i v o  Genmal d e  La Nacibn, Memeda, v o l .  1 5 ,  cxp. b / n ,  di. 137 vza. 
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prar  mercancías  con plata por  quintar,   permisos a l o s   i n d í g e n a s  para montar a 

caba l lo ,   prohib ic iones   sobre   ocupac iones   de  tierras d e   o t r a s   p e r s o n a s ,  e t c .  

Mientras  que  de las encomiendas  salieron l a  $mayor parte de los  productos . 1 ’  

a g r í c o l a s   n e c e s a r i o s  para las  minas  de  Tasco,  l as  propiedades que podemos Ua-- 

mar par t i cu lares   suminis t raron  ganado  básicamente.  Es  decir,  l a  cant idad  de  r e  - 

c u r s o s   d e  las  comunidades indígenas  encomendadasya--particualres o a l a  Corona, 

que  no  s ignif icaban l a  propiedad-  de l a  t i e r r a ,  ,y c a n a l i z a d o s  a los reales de ULL 
nas  fue mayor que l a  cant idad  de   recursos   ex t ra ídos   de  las  tierras concedidas 

en  propiedad  por  medio  de  mercedes reales. .- ,4 - - - I_ c ,, ,,. , . . . ,  

ABASTO  DE  PRODUCTOS  AGRICOLAS A LAS MINAS E t J J - ~ ~ o , ,  ., .. . . 

En una primera etapa, d e  l a  conquista  hasta 155.0, .aproximadamente, e l  &%S- 

t o  de   productos   agr íco las  a las  minas  de  Tasco se r e a l i z ó   p o r  medio d e l  pago d e  

t r ibutos ,   con   productos   en   espec ie .   Pos ter ior  a esa fecha,  ex i s t ió  una tenden-- 

c i a  d e  las  comunidades indígenas  a comercia l izar   sus   productos ,   con e l  f i n   d e  

pagar sus   tasaciones   con  pesos   de   oro  común y eon r e a l - e s - d e   p l a t a .  Es de  supo-- 

nerse   que e l  a b a s t o   d e  las  minas,  en ambas fases,  f u e   r e a l i z a d o   p o r   l o s  mismos 

pueblos  anteriormente-citados:  Araro,  Zinapecuaro,  Asuchitlan,  Cuzamala, Guau-+ 

tepeque,  Huizuco,  Jacona,  Tepamachalco,  Taimeo, Tatscs -El  V,iejo,   Tenango, Tu.zan- 

.. . . ~ -  

- t l a ,  Xagualzingo y Zicapuzalco. 

Los productos  agrzcolas que se . . l levaban.  a &as .m$nas .eran muy aqr.iadq,s.: ya-í& 

f r i j o l ,   c h i l e  o a j í ,  g a l l i n a s ,   p e s c a d o ,  j ícaras,  algodón,  mantas y ropas  de a l -  

godón y henequén, miel, l o z a   d e   b a r r o ,  leña,  h i e r b a  para los animales   de   t i ro ,  

cargas de  ocote,   panes  de cera, huevos,  panes  de s a l ,  etc . La  cantidad de e s t o s  

productos era cons iderable ,  en  a lgunos  casos ,  l a  tasac ión   ascendía  en promedio 

a: 40 cargas de f r i j o l e s ,  20 cargas d e  c h i l e ,  15 fanegas de sal, 15 fanegas d e  

pescado,  20 p i e z a s   d e   r o p a s ,  20 j a r r o s   d e  miel, 20 petaqui l las  de  col’al Y 5 pa- 

nes   de  cera, más o menos cada mes, s i n  tomar en  cuenta  e l  maíz.  Para dar una 



idea  aproximada,  anualmente e l  promedio a n t e r i o r   a l c a n z a r í a  las s i g u i e n t e s  ci-- 

fras: 64  320 kgs. de f r i j o l ,  33 120 k g s .   d e   c h i l e ,  825 kgs.  de  pescado,  825kgs.  

de sa l ,  240 p i e z a s   d e   r o p a ,  240 j a r r o s   d e  miel, 240 p e t a q u i l l a s   d e   c o p a l  y 60 

panes  de cera, todos  estos  productos  por  pueblo. (28) Junto a e s t o s   p r o d u c t o s ,  

e l  más importante para l a  provinc ia   fue  e l  maíz ,   cuyas   cant idades   t r ibutadas  e- 

ran,mayores,  en muchos c a s o s .  (Ver Gráficas 2 , 3  y 4 ) .  

De acuerdo  con la-gráfica 2 ,  se in tentó   hacer  una c o r r e l a c i ó n   e n t r e  e l  maíz 

t r i b u t a d o  a las  minas  de  Tasco y l a  producción  de plata de l a  misma comarca. Se 

puede a p r e c i a r  un aumento escalonado  en e l  abasto   de   maíz   t r ibutado a las mhas 

por l o s   p u e b l o s   v e c i n o s  a l a  comarca, h a s t a  1539, l o  que podría  iridicar un alza 

denta  pero  constante  en l a  producción  de plata.  De 1539 a 1543 hubo un aumento 

cons iderable   en  e l  suministro  de  maíz,   posiblemente  debido a l  incremento  de l a  

producción  de plata, que provocó a su   vez  una mayor  demanda de l a  mano de  obra 

y d e  l o s  a l imentos ;  e l  pueblo  de  Jacona,   vecino  de l a  comarca  de  Tasco y perte- 

n e c i e n t e  a l a  provincia  de  Michoacán,   aportó,  é1 s ó l o ,  10 800 fanegas   de   maíz ,  

casi l a  tercera parte d e l   t o t a l   t r i b u t a d o ,   d e  1540 a 1543!.29’)~n e l  año  de 1544, 

e l  suministro  de  maíz a l o s  reales mineros se r e d u j o ,  marcando un promedio casi 

i g u a l  a l  d e l  primer periódo  de 1535 a 1539, que se mantu4o para e l  año  siguien- 

t e ,  d e  1545; es muy probable que a l  disminuir  l a  producción  de l a  plata  en las 

minas   de   Tasco,   posiblemente   hacia  1544, se r e d u j e r a  l a  demanda de mano de  obra 

y, por lo   tanto ,   de   a l imentos .   Pos ter iormente ,   de  1545 a 1546, hubo un descenso 

sorprendente   del   maíz  que era l l e v a d o  a l a  comarca  de  Tasco; es  fact ible  que e s  

t e  descenso se d e b i e r a  a l a  ca’ída  poblacional  provocada  por l a  epidemia  de 1545 

-1546, en Nueva España. E l   ú l t imo  per iódo ,  de 1546 a 1555, de 10 &os, se cara2 

terizó por un descenso  paulatino  en e l  suministro  de maíz, que se debió  a l a  

( 2 8 )  Aeejandtro de HumboldX. Endayo p o W c o  ~ “” de LOA Reincs ””- de l a  Nueva Ehpña, 
h a t o  7 7 7 .  Una cmga ecgLciv&ik a 738 Kga. Una jancga equiva.&h c( 5 0  6 6 0  
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conmutación d e l  pago de l   t r ibuto   en   espec ie   por   d inero .   La  Gl tha  conmutación 

de::algunos  pueblos  vecinos a l a  comarca y que tr ibutaban maíz a éSta fue   hac ia  

e l  año de 1555.  E s  muy probable  que  algunos de estos   pueblos   cont inuaran lleva; 

do SU producción  de  maíz a l o s  reales mineros  de Tasca, con e l  f i n   d e  comercia- 

l i z a r l a   y . c o n  e l  producto  de  su  venta  pagar  sus  tributaciones. S í  é s t o   s u c e d i ó  

así ,  l a  cantidad  de  maíz  vendida  en  Tasco  podría  aproximarse a 1 0  O00 0' 12 O00 

fanegas  anuales,  en  promedio, para  e l  r e s t o   d e l   s i g l o  XVI, contando  con que a l -  

gunos  otros  pueblos se agregaran a l a  venta   del   producto  en l o s  reales mineros.  

P o r   l o s   v a l o r e s  que a r r o j a  l a  g r á f i c a  3 ,  se observa  que e l  suministro   de  

maíz   t r ibutado por l o s  pueblos  de l a  comarca se mantuvo casí  constante  a tra-- 

vés de 25 años,  solamente  con  una  reducción en e l  año  de 1560,  posiblemente 

por e l  envío   de  mayor cant idad de indígenas  a las minas, es  d e c i r ,  hubo una 

t r a n s f e r e n c i a   d e  mano de  obra  de las  comunidades h a c i a  las  minas,  reduciéndose 

as% l a  producción  de cereales, por  de'sgracia no  hay  evidencia  para  constatar es 

t e  hecho. Tampoco se encontraron   datos   anter iores  a 1545 ,  por l o  que solamente 

se l o g r ó   r e c o n s t r u i r  e l  periódo que abarca   de  1545 a 1570.  

- 

L a   g r á f i c a  4 muestra  una  comparación  entre l a s  cant idades   de   maíz   que  entra  

ban a l o s  reales de  minas  de  Tasco,   enviadas  por  los  pueblos  vecinos y por l o s  

d e l   i n t e r i o r   d e  l a  comarca, por   t r ibutación.   Para  e l  año de 1545 ,  se aprecia 

una cantidad mayor de   maíz   t r ibutado  por   los   pueblos   vecinos  a l a  provincia,   de 

casi tres veces mayor que l a  que e n v i a b a n   l o s   p u e b l o s   d e l   i n t e r i o r  de l a  misma. 

En el año de 1550 ,  las  cant idades  casi se igualan,  manteniendo  su  supremacía 

l o s  pueblos  vecinos a l a  comarca. Ya en e l  año  de 1555,  l o s  papeles sc invier- -  

t e n ,  es  d e c i r ,   l o s   p u e b l o s   d e  l a  comarca mantuvieron una t r i b u t a c i ó n  constante,  

aún  después de ese año,  cuando ya var ios   pueblos  h a b í a n  conmutado sus tasacio-  

nes .  Es n o t a b l e  e l  hecho de que a los   pueblos   de  l a  provincia  de Tasco se l e s  

conmutaron v a r i o s   d e  ios productos para pago  en especie por   dinero,  n cxccp--- 



ción del  maíz,  probablemente  con e l  f i n   d e   a s e g u r a r  e l  a b a s t o   d e l  miano a l o s  

reales de  minas .   La   comercia l ización  de   los   productos   agr ícolas ,   pravenienfes  

de las  comunidades indígenas ,   quizá  se debió  a - las  v e n t a j a s  que  implicaba para I 

l a  Corona y p a r a   l o s   i n d í g e n a s .  Es de  suponerse que l o s   a l c a l d e s   m a y o r e s  a l  co- 

b r a r   l o s   t r i b u t o s ,   t e n í a n . d p r o b l e m a   d e l   a l m a c e n a m i e n t o   d e   l o s   p r o d u c t o s ,  ade-- 

m&, de las  d i f i c u l t a d e s  para s u   d i s t r i b u c i ó n ,   v e n t a  y cobro   de   los   productos  

e n t r e   l o s   m i n e r o s .  A l  comercia l izar   los   pr-oductos ,   los   problemas  expuestos  se .- 

diluyeron para l a s  autor idades  españolas, a l  quedar  en manos d e   l o s   i n d í g e n a s  

. .  -e l  almaceqag.&nfo,  distribución,  vent.a y cobro .de :los..pr&ctos. .As í  e l  comet" . .. . 

c i o  de l o s   p r o d u c t o s   a g r í c o l a s   d e  las  comunidades , i n d , í g m s ,   s i g n i f i c ó   o t r o   d e  

10s modos en que se a b a s t e c i e r o n   l o s  reales mineros. Además, se puede agregar., . 

que l a  conmutación d e l  pago d e   t r i b u t o s   e n  especie por  dinero  no  fue homogénea: 

en a lgunas   provinc ias  se permitió  una  conmutación  de  todos los   productos  agr íe2  

las ,  en o t r a s  se hizó  una  excepción  con e l  maíz, es d e c i r ,  e l  pago de t r i b u t o s  

f u e   m i x t o   t a n t o   e n   e s p e c i e  como en dinero.  

P o r   o t r o   l a d o ,  para evitar e l  pago  de l o s   t r i b u t o s ,   l o s   i n d í g e n a s   h u í a n   d e  

sus .canunidades  convirtiénd.ose  en  vagabundos, que buscaban  as iento  cerca de los  

reales mineros .   Otra- forma  ut i l izada  por   los   indígenas  era evitar e l  matrimo 

 ni^!^^) E s t a s   p r á c t i c a s   s i g n i f i c a r o n   c a m b i o s   e n   l o s . h á b i t o s   s o c i a l e s ,  que en l a  

época  prehispánica  hubieran  s ignif icado una  trans€.onaaci% drzatica en las  mis-. ~ . . 

mos. Así con l a  l l egada   de   los   españoles  y e l  reacondicionamiento  económico  de 

l a  sociedad  indígena,  se abr ieron   nuevos   espac ios   soc ia les ,   en  donde e x i s t i ó  l a  

p o s i b i l i d a d  de ranper con  sus  costumbres,   estos  espacios  fueron  los reales  mine 

r o s ,  para e l  caso  de   Tasco.  

( 30) - 

- 

( 3 0 )  S 2 v i 0   Z a v a h .  LAto  de  aclimtos de  la Gobmnacibn dc Nueva E ~ p f i a ,  p. 

( 3 1 )  S 2 v i o   Z a v a h .  Fuentes parra l a  U A t o / r h  d e l  Ttabajo. .., V .  4 ,  P . V .  492 -495 .  
1 8 1 .  
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IV.2. LA INDUSTRIA MINERA. (32) 

La extracción d e  metales   preciosos ,   para  l a  Corona  española,  fue  de mayor. 

importancia que l a -  explotación  de   otro   t ipo  de   metales .  En .opinión  de  Gonzala-Cd - -... . . 

mez de  Cervantes ( i-? ) l a  explotac ión   de l   oro  y de l a  p l a t a   a c r e c e n t a b a   e l   v a -  

l o r   d e  l as  contra tac iones ,   derechos  reales y a l c a b a l a s ,  por l o  que l a  minería 

era la columna v e r t e b r a l   d e  las  economías del   Perú y Nueva España. La  minería: g i  - - 

nanciaba, además, las   migraciones   de   pobladores   españoles  y l a  navegación. I . . 

A l  comparar e n t r e  l a  riqueza  producida por l a  minería  y l a  or iginada por e l  

(33) 

becrbk a g r í c o l a ,   ' e l  Dr. Pedro -Moya Contreras ( '2, - 1591), Arzobispo  de  México .. ,"i.' ' . 

(1583-1585) , en c a r t a  a l  Pres idente   de l   Conse jo   de   Indias ,  en 21 de mayo de 1$?+4, . . I  :L ~ 

d e c í a  que l a   p r i n c i p a l   r e n t a  de l a  Corona  procedía  de los derechos y diezmos d.e 

l a  p l a t a .  (34) Sin embargo f r e n t e  a e s t e  panorama de  bonanza  para l a  Corona,   exig 

t í a  e l   r e v e r s o   d e  l a  moneda, L u i s  Marban escr ibano  d e  l a s  minas de   p la ta  de Tas- 

co   manifestó :  

" Y  d i g o ,  y a t o  b e  podtra avdguan ,  que no hay gente en todab La lruiia. 
m& pobau que Loa h e ñ o t a  d e  m i n a 6  a cauba d c t  poco davoh que a e  La da,   digo 
de. azogue y d e  i.ndioa pana amv&ío d e  Loa edi&¿ciob d e  canas e ingenLoh. . .'I 35) 

Los  mineros  de  Tasco,  en 1547,  informaban a l   v i r r e y  que se  encontraban en-- .. .. . 
. .  

deudados  con más de 450 O00 pesos  de  oro de minas. (36) 

Por o t r a   p a r t e ,  l a  Corona  española  intentó regular, a t ravés   de  una legis . -  . . .. 

fue  producto de l a s  normas j u r í d i c a s   s u r g i d a s   d e   e s a   v i d a  económica y s o c i a l .  

Sus c a r a c t e r í s t i c a   f u e r o n :  
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lo. S e   l e g i s l ó   s o b r e  casos concre tos  y se t r a t ó   d e   g e n e r a l i z a r  en l o   p o s i -  

b l e .  

20. Se   in tentó   es t ruc turar  un sistema uniforme  de  acuerdo a concepciones  

peninsulares   de   derecho.  i 

30. Las   ins t rucc iones   de l   gobierno   español   se   in ternaban   has ta   en  l as  par- 

' tes  más r e c ó n d i t a s   d e  l a  sociedad  novohispana,  por  medio  de trámites 

admhis t ra t ivos   compl icados ,  es d e c i r ,  a través  de  .un  complejo sistema 

b u r o c r á t i c o  . 
40. Aún cuando se i n t e n t ó  que las  leyes de las Indias   tuvieran  un profundo 

s e n t i d o   h u m a n i t a r i o ,   e x i s t i ó  una d ivergenc ia  muy grande  entre l a  t e o r í a  

l e g i s l a t i v a  y su   ap l i cac ión   dentro   de  l a  realidad económica y s o c i a l .  ( 3 7 )  

En opinión d e l  D r .  Pedro Moya C o n t r e r a s ,   l o s   v i r r e y e s  d e  l a  Nueva España 

mandaban y añadían  ordenanzas e instrucciones   de   acuerdo a l a  e x p e r i e n c i a  de 

l o s  sucesos ,  es d e c i r ,  existió una l e g i s l a c i ó n   c a s u í s t i c a .  (38) Así, f r e n t e  a 

las leyes ma6 g e n e r a l e s ,  aplicadas gn ámbitos   geograf icos  más amplios ,   a lgunas  

i n s t r u c c i o n e s  y ordenanzas  fueron  hechas para lugares  mas e s p e c í f i c o s ,  y compls 

t a b a i  e l  c u a d r o   l e g i s l a t i v o  que regulaba e l  panorama económico y s o c i a l   d e  l a  

Nueva España. 

Es tos   e lementos   jur íd icos   serán   p lanteados  a l o   l a r g o  d e  este c a p í t u l o ,  

con e l  f i n   d e   c o n o c e r  l a  polít ica  minera  que  imponía l a  Corona y compararla 

f r e n t e  a las  c o n d i c i o n e s   r e a l e s   d e  l a  minería  en.  Tasco. 

De l o  anter ior   surgen   var ias   in terrogantes  como: ¿ c u á l   f u e  e l  n i v e l  de ri-  

queza  de l o s   m i n e r o s  de Tasco?  ¿qué  tan  costosa  fue l a  ondustria  minera? ¿cómo 

y b a j o  que condic iones  se d e s a r r o l l o  l a  miner ía  en Tasco? ,  a las que sc buscará 

.dar respues ta .  

( 3 7 )  Job6 Mat~2.1 O& Capdeyui. El EbAado apaiiol en La4 I d i a s ,  p.p. J 2- J J. 
( 3 8 )  Fkandco  del  P u o .  Ep~h.toLahLo d e  La Nueva thpiia.  7505-Jfb7, t .  X 7 7 ,  p. 

149 .  
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IV.2.1: DESCUBRIMIENTO  DE  LAS  MINAS  DE  PLATA  EN TASCO. 

En p á g i n a s   a n t e r i o r e s ,  se contempló  que e l  descubrimiento  de l a s  minas  de 

T a s c o   f u e  un t a n t o   a c c i d e n t a l ,  (39) h a c i a  1522. También  que l a  búsqueda de las-m& . I  

n a s   d e   T a s c o   e s t a b a  encaminada a contemplar un f i n  m i l i t a r ,  y que era a b a s t e c e r  

a l o s   e s p a ñ o l e s   d e l   e s t a ñ o   s u f i c i e n t e  para l a  f a b r i c a c i ó n  de armas: c u l e b r i n a s  

y cañones. Además, l a  v e r i f i c a c i ó n  y explotación  de las  minas de estaño  debi6 ' . .  ' 

ser después  de mayo de 1522 y antes   de   octubre   de  1524. (40) De es te  modo, el., . 

descubrimiento y explotación  de  l as  minas  de  estaño  no  estaban  considerados en 

, , .  I r  las . leyes emit idas  para los territorios espa6oles  .de América, por,dos  razones:  .T:~ . ' - a s v .  . , ,  , j  

l a  primera, es  que l a  l e g i s l a c i ó n   s o b r e  e l  descubrimiento de  minas  se r e f e r í a  . ..;,:.F::,..-. ,. 

. principalmente a las  de oro y plata;  l a  segunda, esta l e y  fue  emitida  por Car-- _ _ _  

l o s  V e l  24 de  noviembre  de 1525. (41) E s t a  l e y  obl igaba a los descubridores  de 

minas a buscar l a  autor ización  del   gobernador   de  l a  jur i sd icc ión   correspondien-  

t e ,  y a m a n i f e s t a r  e l  oro  y l a  p l a t a  que  hubiesen  encontrado l o s   m i n e r o s  u o--- 

tras personas. Así, e l  descubrimiento y e x p l o t a c i ó n   d e  los  m e t a l e s   p r e c i o s o s .  . .  

quedaban s u j e t o s  a l  c o n t r o l   d e  l a  Corona. 

E l  9 de  dic iembre  de  1525, C a r l o s  V amplió e l  derecho para d e s c u b r i r  y la-  

b r a r  l a s  minas  de metales p r e c i o s o s  a t o d o s   l o s   v a s a l l o s   d e l   R e y ,  ya fueran es- 

pañoles o indígenas,   s in  ningún  obstaculo,   solamente.   debían  manif  estar e l  descu - 
brimiento  de las minas y su  producción a. l o s   o f i c i a l e s   d e  la. Corona. (42) ,La J-ey.. . .., ... , 

t e n s a  l a  i n t e n c i ó n   d e   a c r e c e n t a r  e l  número de  minas  con l a  ayuda d e   l o s   i n d í g e -  

nas ,  que c o n o c í a n   l o s   t e r r e n o s .  En l a  práctica, l a  ayuda d e   l o s   n a t u r a l e s  para 

~ ~ 

( 3 9 )  Ven$pnEa p. 25. 
( 4 0 )  H a  n okt&5. C a h A a  de Rdacidn  a,t Empenadoh Cah&?4 V .  La Tekccha Cnzta 

de Rdacidn  esa dechada et 75 de mayo de 1 5 2 2  y no he  menciona a T a ~ c o .  
l a  CuahRa Civtta de Relacibn ,tiene decha det 15 de oc,tubhe de I523 y c n  
m a  apahece e l  ducubkimiento d e  lah m i n a  de ebttcuio en T a c a ,  p. 21 3. 

( 4 i  1 Recop.Uaci¿jn de lege6 d e  los Regnod de las T n d h ,  t .  1 7 ,  libtro 7 V ,  Tl.tueo 
XlX, hoia 7 7  8 vta.  
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- e l  descubrimiento de l a s  minas se  derivaba de su conocimiento -¿el -terreno., ya 
( 4 3 )  

que utilizaban e l  estaño para fabricar  piezas delgadas empleadas como monedas. 

E l  descubrimiento de las   vetas  de plata  fue denunciado hacia 15.32. (44)Fecha, 

que se   ver i f icá  por  una .carta de l o s  mineros de Tasco a l  Rey  de España, .en 1547: 

It.. .ya vueda a e ñ o a  &&.hha t e  es notottio como noao&oa con nuulxa 
.úuius&ia y &abajo 401110 Loa que m l b  a e t r v h k  hacmoa a Su Majestad en e l  ame- 
cenbmiento de aua q W 0 a  y auatentcrci6n d u d e  & año de q u h i e n t o b  ttteirukz y 
do4 (1532)  que he ducuue t ron  U& m i n a b . .  . lt ( 4 5 )  

Aqui surge una  duda. S í  e l  propósito de l o s  españoles era  reconocer y ex-- 

plorar l o s  terrenos en l a  búsqueda  de metales  preciosos y con l a  ayuda  de indí -  

nas  ¿cuál  fue e l  motivo que retardo ocho años e l  descubrimiento y explotación 

de las minas de plata de Tasco? Leste  retraso  fue  intencional? 

. .  " .  

. . .  .. . . .. ... . . . ..: .- . 
4 .  . .  .. . . - . . .  . . . . . . . . . . . . . . . , . . , . . . , 

, . .I.. . . . * .  . .  ...._ . -  . . . . . . .  .__ - 

-Así ,  hacia 1524,  e s  probable que l o s  españoles enviados a Tasco por  Hernán 

Cortés  tuvieran-el conocimiento mínimo como para identif icar  las  venas de metal. 

E l  mismo  Hernán Cortés confirma este  hecho: 

'l.. . ( e t  ed$año) aupe que ae aacaba en la dicha p o v h c i a  de Ttachco, que 
e6Xa veivtte y aeis  Legua de es& ciudad, y &ego hupe La m i n a s ,  y env.44. hwa. ., .- 
mienta4 y espuñotes ,  y &ajenonme mues&a de &to. Y de aeet en adatante d i  o&= 
den como aacartan t o d o  t o  que  due m e n e n t a ,  y ae a a m a  Lo que m& hubime nece 
hidad, aunque con h v d o  &abajo; y aún m d a n d o  en bwca de u t o d  m d e s  he t o p b  
venu de i m o  en mucha cantidad, +eg<n 'me indotoliqtoa %a que dicen que- Lo cono 
cm.. .It !46) 

- 

Por otro  lado, e l  8 de  marzo de 1530,  Carlos V firmó un edicto d i r i g i d o  a 

fanentar e l  interés de l o s  empresarios  mineros en e l  descubrimiento de metales 

preciosos, en e l  cual  se  declaraba que l a  Real Hacienda pagaría dos parte de l a  

recompensa que se  ofreciera a l o s  descubridores de minas, los empresarios paga- 

~~ ~~ 

( 4 3 )  ffmnbn COK.$&. Op. c i t . ,  p. 2 4 2 .  
( 4 4 )  Fkancdco deL P ü Z ü X i i ? d u  de Nueva Ebpaiia, t .  VI, p. 267. Pedza de. ledez- 

ma, decaede mayo& de Lab m i m u  de T a c o ,  menciona el ario de 1 534  coma et 
d a  d u c u b h i e n t o  de &.u v e t a  d e  pkhta. Ftancinco de.[ Pabo cita una c m -  
Ita de t o a  odicialeb k e a l u  de Mhxico a La e m p a a h i z  lbabd de P o f i t q d  
(7503- /539),  dechada d l o .  de mayo de 7533, en donde be con&ma e l  deb- 
c u b t r h i e n t o  de urna mina  de plata ocho m u e b  avzteb, bin  Upecijicnc et 

~~ 
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rían  solamente  una tercera p a r t e .  ( 4 7 )  

De acuerdo a l o   a n t e r i o r ,  es muy probable que l a  e x i s t e n c i a   d e  vetas d e  p l ~  

t a  en  Tasco se conociera  desde e l  descubrimienta-y  'c*p' lotación  de las  minas de 

estaño,   pero no fueron  denunciadas   hasta   tener  l a  seguridad de que l a  invers ión  

hecha  en las  haciendas   de   benef ic io   del  metal se recuperar ía   en  pocos a3os. ~1 

costo de l a  i n f r a e s t r u c t u r a  para b e n e f i c i a r  l a  plata e r a  mu$ a l t o ,  así  que 1 0 s  

mineros no se a r r i e s g a r o n  a e x p l o t a r  las minas  hasta  saber  "que' las  probabil ida-c ' 

des  de   recuperar   su   invers ión  eran altas.  Además, se supone que e l  e d i c t o  enea- 

minado a l  fomento d e l   i n t e r é s   d e  los empresar'ios'~inef'os'"ínf1üyó en su  -ánimo pa- . .  1 

. ra denunciar los yacimientos  de  plata  de  Tasco.   -También,  la .-Cxplotación d e  las  ! : ,'. 

vetas de plata b i e n  pudo i n i c i a r s e  hacia 1530, unos  dos &S a n t e s   d e  l a  denun--' 

c ia  o f i c i a l  , por l a  misma razón  de  recuperar l a  invers ión.   Para   dar  una idea de 

l a  magnitud  de las  d i f i c u l t a d e s   e n c o n t r a d a s  para e x p l o t a r  . l a  r iqueza  de  l as  ve-- 

tas de plata ,  Alejandro  de Humboldt re f iere  que  Hernán Cortés  tuvo que abrir un 

cañon  de 90 metros  de  longitud,  para romper l a  p izarra '  micácea que c u b r i a  l a  ve- 

ta  de plata  en el "Socavón d e l  Rey". '( 48) 

A mediados d e l  s ig lo  XVI, e l  17 de  dic iembre  de  1.551, C a r l o s  V firmó otra  

l e y  que mandaba no o b s t a c u l i z a r  a los   indígenas   en  e l  descubrimiento y explota--  

ción d e  las  m i n a s   d e   p l a t a ,  o cua lquier  otro metal, para- pagar s u s   t r i b u t o s ,   s i n  

que  algún  español o cac ique   in tenta - ra   benef i c iarse  conI:-Zas milnas. ( 4 9 )  S i n  emb&r.; ..' ,. ~. 

go, l as  mismas ins t i tuc iones   impuestas  a l o s   i n d l g e n a s ,  como l a  encomienda y los 

corre$imientos,   pudieron  haber  obstaculizado l a  implementación práctica de esta 

l e y ;  por   otro   lado,   quizá  e l  mayor impedime.nto era l a  d i f i c u l t a d  de ascenso so- 

( 4 7 )  ??ecop.Xacih de Leyea de loa Regno4 de la~ 'India, t .  7 1  f i b /Lo  IV, TitLLeo 
R X .  hora 7 1 8  v a .  

( 4 8 )  MejanAo de Hum60Ut. Op. cit., p. 332. 
( 4 9 )  Recopitacdn de Leye~ ..-t., litvro IV, T L t d o  X'IX, tloja 120. 
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cia1 de& indígena, factor que  no podía darse por ser  contrario a los  intereses 

del  sector dominante. Felipe 11, e l  23 de  mayo  de 1559, emitió una ley  similar a 

l a  anterior, que intentaba fomentar y ampliar l a  minería, dando oportunidad a 

l o s  indígenas de descubrir y explotar l a s  minas de metales  preciosos. (50) 

Posteriormente, e l  5 de  marzo  de 1571, Felipe I1 creó una ley  bastante im--  

portante, ya  que generó,  jurídicamente, l a  interdependencia económica de varias 

zonas de  una comarca o de varias  regiones con l o s  reales  mineros. En la   Práct ica  

Las leyes  sobre e l  descubrimiento y explotación de l a s  minas fueron de tipo 

general,   es  decir,  que abarcaban a todo e l   t e r r i t o r i o  de l a  Nueva España. No se 

localizaron  referencias sobre legislaciones  específicas para Tasco, en cuanto a 

l a  denuncia y laboreo de l a s  minas. 

Hacia 1581, l a s  minas  de Tasco gozaban  de mucha  fama y riqueza.  Alejan- 

dro de Humboldt, en 1803, mencionó  que las   vetas  de l a  comarca, desde e l   i n i c i o  

de su explotación, mostraron mucha riqueza. Lo que se demuestra por l a  deman- 

da t o t a l  de azogue de l a  Nueva España, que era de 4170 quintales (54) anuales, en 

(53) 

1607; de los  cuales Tasco consumía 600, Sultepec 500, Zacatecas 1000, y otros 

centros mineros e l   res to .  Es decir ,  Tasco consumía e l  1 4  X de l a  demanda 

t o t a l  de  azogue de l a  Nueva Espaiia, unas 27.6 toneladas.  Este  índice  revela que 

l a  producción de plata de Tasco tenía  c ierta importancia  dentro de l a  Nueva Esp: 

ña, en l a  segunda mitad del   s iglo XVI. 

( 5 0 )  l b d . ,  ffoja I 2 0  v.tu. 
( S l ) 7 6 Z Z . ,  Hoja 1 1 9  ulta. 
( 52 )- Acuña (ed. ) . Relaciones  Geogk¿í@uh del &igCo XV 7 : Aldxico 7 ,  u 6 ,  p. 
( 5 3 )  Atejancho de HumboZdt. Up. c i t . ,  p. p. 327 y 330. 
( 5 4 )  l b d . ,  Anexo 277.  Un q d m q L v &  a 46 hgb. aptax.Únadamente. 
( 5 5 )  B a k w a .  UinU y Socddad  e n  el! Mdxico c o l c n i d .  Zacatecad ( 7  546- 

1 7 0 0 ) ,  p. 306. . I 
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IV.2.2. METODOS  PARA  LA  EXPLOTACION Y BENEFICIO DE LA PLATA.  INNOVACIONES. 

TECNICAS EN LA MINERIA Y SUS EFECTOS EN LA PRODUCCION DE LA  PLAT,A. 

METODO PREHISPANICO. 

Los indígenas  de  Mesoamérica  trabajaban e l  o r o ,  l a  plata,  e l  cobre  y e l  :e= 

taño, como puede apreciarse en las  descr5pciones   de   los   conquistadores  y los 

primeros   his tor iadores .  No conoclan l a  forma  de  explotar y t r a b a j a r  e l  h i e r r o .  - . 

E l   o r o  y l a  plata eran  ut i l izados   en  obras   de- -  orf e b r e r í a ,  además, e l  o r o  en gra . * .. 

nos servía como especie d e  moneda. E l   c o b r e  y e l  e s t a ñ o   f u e r o n   u t i l i z a d o s  para 

l a  e l a b o r a c i ó n   d e   u t e n s i l i o s   c o m o ' v a s o s ,   p l a t o s ,  vas i jas ,  c i n c e l e s ,   a z a d a s  e . ':L.: . S  : . I  

- 

. I  

, : . ivs t rwentos   de   guerra ,   tambisn ,   a lgunas  veces se l e s  d i ó  e l  uso   de  moneda, pnei A I G : - . ~ . ?  

se presentaba  en sforma d e   t e j u e l o s .   L o s   i n d í g e n a s ,  además, c o n o c i á n   a l e a c i o n e s  . . 

e n t r e   e s t o s  metales. (56) 

E l   o r o  era e x t r a í d o   d e   l o s   r í o s  a través de l   procedimiento   de l   l avado .   La  

e x t r a c c i ó n   d e  l a  p l a t a  y e l  cobre se h a c í a   d e  una  manera  rudimentaria, los i n d í  

genas  buscaban una veta que e s t u v i e r a  a poca  profundIdad"y- l e  prendían   fogatas  

para fundir e l  metal. (57) Posteriormente,  se u t i l i z a b a  un método de   fundic ión  . 

p a r a   d e r r e t i r  l a  masa d e  metal que se h a b í a   o b t e n i d o   d e   1 a . e x t r a c c i ó n   d e  l a  ve-. . 

ta ,  d e  esta forma se separaba l a  escoria, por  una p a r t e ,  y l a  p l a t a  por o t r a ,  

- 
. .  

-es d e c i r ,  por un lado se o b t e n í a  1-a plata y p o r   o t r a  e l  plomo, es taño ,   cobre  y . .. . 

escoria. Ya obtenida .  l a  platz:.se t r a b a j a b a   c o n   m a r t i l l o  y fandiición para elabPrt: ; i' :..I :-. ;Yl!l'i 

rar las p i e z a s  que  requerían. 

METODOS ESPmOLES . 
En l a  Nueva España d e l   s i g l o  XVI, se u t i l i z a r o n   d o s  métodos para benefi---  

(58) 

ciar l a  plata: e l  de   fundic ión  y e l  de  amalgamación. Ambos métodos  mantuvieron 

semejanzas  en  algunas partes d e l  proceso productivo. La primera parte d e l  p r o c e  

(SS) M o d a t o  Bang&o. l a  minuúa y la rnetaewrg-la en ea Am&ica edpñola dutran- 

( S 7 1  F/Lanc&co kmnM%&.l Cad&:: "Atgunoh documevLtoh hobke BahXolomd de 

( S1  1 Modedto BmgakYo. Op. e a . ,  p.p. 33 y 3 4 .  

t e  la Epoca cola ' P.P.  25- 

M e d i n a "  en Memot~iu~ de l a  Sociedad kezdte, t. 47 ,  p. 205.  



so era l a  e x t r a c c i ó n   d e l   m i n e r a l .  A l  l o c a l i z a r  l a  v e t a ,   s e   p e r f o r a b a  un socavón 

o t i r o  que seguía l a  d i r e c c i ó n   d e  l a  v e t a  en  algunos  casos. Conforme penetraba 

en e l  subsuelo,  l a  e x t r a c c i ó n  se d i f i c u l t a b a ,  ya que e l  pozo o t i r o  se c o n s t r u í a  

en f o r m a   v e r t i c a l  para l a  e x t r a c c i ó n   d e  materiales, en o t ros   casos .   Los   indíge- -  

nas  penetraban  en  los  pozos,  mientras  unos  excavaban  con barretas e l  material, 

o t r o s   l o   t r a n s p o r t a b a n  en  sacos  afuera  del   socavón y ,  posteriormente,  a l a  ha--- 

c ienda   de   benef   i c io .La   ex t racc ión  d e l  material era l a  p a r t e  más d i f í c i l  y p e l i - -  

grosa   del   proceso  por  las  características d e l   t r a b a j o .  (Ver  Lámina 8) Además, 

a l a s  minas  había que darles   mantenimiento,  es d e c i r ,  sacar l o s   d e s p e r d i c i o s  de  

materiales y e l  agua  que  penetraba  en l o s  pozos. . . E s t a  fase estaba encargada (59) 

a l o s   i n d í g e n a s ,  que l l e g a r o n  a d e s a r r o l l a r  un adiestramiento,  es d e c i r ,  a espe- 

c i a l i z a r s e   e n  l a  excavación y arrastre d e   l o s  materiales y en e l  mantenimiento ' 
de las  minas. (60) 

La  segunda parte d e l   p r o c e s o   f u e  l a  t r i t u r a c i ó n  y m o l i e n d a   d e   l o s  materia-- 

l e s  obtenidos  en l a  excavación.  Se  separaban las  p i e d r a s  que se dest inaban a l a  

amlgamación y las  que se reservaban a l a  fundición.   Antes de que se i n t r o d u j e r a  

e l  método de  amalgamación, l a  t r i t u r a c i ó n   d e l  material no era muy precisa, pero 

.pobteriormente, se tuvo l a  necesidad  de crear grandes  molinos  movidos  por  fuerza 

animal o por fuerza  hidraúl ica .   Los   mol inos   eran  grandes  mazos s u j e t o s  a un e j e  

vert ical ,  que se movían sobre  una área c i r c u l a r  &e unos tres metros  de  diámetro,  

en donde se deposi taba e l  material para moler,  esta área era l lamada  solera .  (61) 

E l   s i g u i e n t e   p a s o  era propiamente l a  obtención d e  l a  plata,  para e l  que se 

u t i l i z a r o n   l o s  métodos  de  fundición y e l  d e  amalgamación de mercurio o azogue. 

E l  método de  fundición.  

E l   m a t e r i a l  separddo para l a  fundición,   después  de  molido se c e r n í a  en un 

F 
(591 Ibid. p.p. 87 y 8 8 .  
( 6 0 )  =io Z a v d a .  Fu&u p m a  h Hinta t r ia . .  . , v .  4 ,  p. 3 9 9 .  SatXcLtud p a a  d! 

ttepah.túniento de i nd i oh  e x p m 2 0 h  y d i m  en el desczgue de  &U m i n a .  I O 
de mayo de 1600 .  

( 6 l ) M a d u t o  Batgatlo.  Op. c a . ,  p. 9 2 .  
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I AMlNA 8 T I R O   V E R T I C A L  DE UNA MINA DE PLATA.   ( I lus t rac ión  coplada de : J.F. Gemell i  
Carreri. L a s  casas más considerables  vistas en la  Nueva  España (l697), p.  10 3 )  
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(62) arnero  grueso.  Luego, este material se mezclaba  con  greta Y c e d r a d a   m o l i d a ,  

en  proporción  de  cuatro  arrobas (63) de metal r i c o  por s e i s   d e  l iga ,  a l a  mezcla 

e l  plomo de  una  mezcla  de metal y carbón quemado. E l  plomo con l a  plata c a í a n  en 

una p i le ta ,  en  donde  formaban  unas  planchas  con e s t e   m a t e r i a l .   P o s t e r i o r m e n t e ,  

l a  mezcla  de plomo y plata s e   v o l v í a  a fundir  <.en un vaso,  que se encontraba  en - 

e l  i n t e r i o r   d e l   h o r n o ,  quedapdo la plancha  de -p la ta  l impia  de impurezas;  en este.' 

proceso   de   a f inac ión ,  se formaba  .una c o s t r a  de c e n i z a ,  es decir ,. rendrada,  en * 

t a n t o  que l a  greta salía por l a  boca  del   horno  hasta   volver  a s o l i d i f  icarse, am- 

bos  materiales se volvían a u t i l i z a r .  (65) 

Debido a las  f a c i l i d a d e s   d e l  método de fundic ión,  para l o g r a r  una  mayor pro 

ducción  de plata, con e l  mínimo de   invers ión ,   los   dueños  de las minas  permitían 

a sus esc lavos  y n a b o r í a s   b e n e f i c i a r  l a  plata en  sus  casas, en T a s c o ,   h a c i a   e l  

año de 1551. Por l o  que se emitieron  ordenanzas para prohib i r  esta práctica, as í  

cam0 l a  comercia l ización  de  l a  greta y l a  c e n d r a d a   e n t r e   l o s   e s c l a v o s  y nabo---- 

E l  método  de  amalnamación. 

Después  de l a  mol ienda  del  material, se formaban  montones  de  unos 20 a 25 

q u i n t a l e s   e n  un P a t i o   c i r c u l a r  o rec tangular .  Los montones se humedecían y se 

les  añadía sal en  proporción de 3 libras. (67) De acuerdo a l a  r i q u e z a   d e l  mate-- 
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rial, se agregaban de 8 a .12 l i b r a s  de magistral(68) por montón. Inmediatamente 

después,  se agregaba e l  azogue o mercurio en  una proporción de 10 a 12 l i b r a s  

por. montón. Luego, el   material  era extendido y t r i l l ado  por personas o anima--- 

l e s ,  con e l  f i n  de que e l  mercurio  absorbiera l a  máxima cantidad de plata ,   es ta  

parte  del  porceso.duraba de uno a t r e s  meses. La masa resultante  del proceso 

era lavada en una. t ina ,  en  donde separaban l a  amalgama del mercurio y plata de 

los  lodos-y  arenas de desperdicio. La  amalgama se  destilaba y se  obtenía por se- 

parado e l  mercurio de la   plata .  La plata  así  obtenida,  se encontraba muchas ve- 

ces  - mezclada con- pequeñas cant5dad:es de oro; por le'que se llevaba a fundir y * 

se  apartaba e l  oro de l a  plata. (69) 

E l  oro y l a  plata  obtenidos por cualquiera de l o s  dos métodos, era  llevada 

a marcar con l a  señal  del diezmo, del quinto y l a  propia de cada minero. E l  8 de 

agosto de 1551, Carlos V ordenó que todo e l  oro y l a   p l a t a  de las   Indias ,  que se 

explotara o beneficiara,  se  aquilatara y ensayara, además,  de que se  cobraran l o s  

quintos y derechos del 1 .5 %,.(7') Aún cuando se cobraban l o s  impuestos de l a  Co - 
rona desde e l   i n i c i o  de l a  explotación de l a s  minas  en l a  Nueva España, es ta   l ey  

obligaba a l o s  mineros a marcar su plata y ,  además,  aumentaba e l  control de l a  

Corona sobre l a  producci6n de l a  misma. Las ordenanzas del 17 de  mayo de 1557, 

mandaban.que l a  pBata rescata&;-.  fundiera- sofamente delante de l o s   o f i c i a l e s  1 ' 

reales  en l a  Casa de Fundición, con e l  fin de ev i tar   e l  contrabando de l a   p l a t a ,  

además, se  autorizaba que cada minero pusiera s u  propia  señal de la   plata  que 

(6dJ Modebto BrLag&o. Op. cit., p. 125. Et magA&d ma una mezcla   de  ~ u R 6 a t o  

( 6 9 )  Gonzdo  Gdmez d e  Cerrvantu. Op. ci t . ,  p.p. 150-153. 

( 7 0 )  RecopLtacidn de Le- LOA Reynoa de &A 'India, t .  11, Libho  lV, T m o  

de c o b m  y 6 x d o  d i D i Z Z o .  

Modulto Batgalto. Up. c a . ,  jT.7227 

all, hoja I23 v a .  



en l a  que mandaba que toda l a  pl'ata que  en  cualquier forma se llevará a fundir  

se r e g i s t r a r a  por e l  d í a ,  mes y año. (72) 

LA PLATA. 

L a s   i n n o v a c i o n e s   t é c n i c a s   e s t u v i e r o n   d i r i g i d a s  a fac i l i tar  e l  proceso  pro-- 

d u c t i v o   d e l   b e n e f i c i o  de l a  plata y a aumentar l a  producción  con e l  mínimo de  i2 

vers ión   de  capital p o s i b l e .  Uno de los pr inc ipa les   obs táculos   con  los que se en- 

f r e n t a r o n  los mineros   fue  l a  b a j a  l e y  d e l  material extrafdo.  -Conforme l a s  venas 

de l a  plata se introducían en e l  subsuelo,  l a  l e y  d e l   m i n e r a l  ba jabaesdecir ,  a l  

iniciar l a  veta a f l o r  de tierra e l  rendimiento era de 20 

por   quinta l  de minera l   bruto ,  a l  i n t e r n a r s e  l a  veta h a c i a  

l a  t ierra e l  rendimiento  disminuía  solamente a 2 onzas  de 

mineral extraído.(73)  Por lo t a n t o ,  l a  mayor parte de las  

a 30 marcos  de plata 

las  profundidades  de 

plata por   quintal   de  

innovac iones   t écn icas  

e s t u v i e r o n   d i r i g i d a s  a sacar e l  máximo provecho d e  l o s  minerales d e . b a j a  ley.  

En e l  año  de  1551,  en  Tasco,  Castañon de Aguero obtuvo una merced para que 

los mineros que usaran  su  invención para b e n e f i c i a r  los metales l e  pagaran c ier-  

ta cant idad.  En e l  documento no se menciona  en  que  consistía  exactamente e l  in-- 

vanto ,   pero  parece ser, que u t i l i z a n d o  e l  método de fundic ión ,  este minero  logró 

modificar  los  hornos,   obteniendo un mayor rendimiento y perdiendo menor cantidad 

de  greta en un tiempo menor s í  se u t i l i z a r a  un horno común. ( 7 4 )  

En e l  año de  1555,  Bartolomé  de Medina d i ó  a conocer  su  método  de amalgama- 

c i ó n ,  e l  cual   fue  aprobado  por Don Luis   de   Velasco  (1511-15661,  virrey de l a  Nue - 

( 7 1  I l b i d . ,  ho ja  724 v a .  
( 7 2 )  m, Hoja 1 2 4 .  
( 7 3 ) m d c o  del Pmo. Ep.iMoleahh de l a  Nueva España. 1 5 0 5 - l b l b ,  2 .  X?, p .p .  

( g 4 )  S a v h  Zavd. Libto de m i e ~ t o s . .  . , p. t 72. 
1 7 3 .  



va España (1550-15641, y'.que,  además, l e  concedió el p r i v i l e g i o   d e   s u   d e s c u b r i -  

miento  por s ie te  años. E l  método de  Medina fue  aceptado  con  rápidez  por los mine- 

. . .  r o s   d e  l a  Nueva Bspaiía. Los pr imeros   mineros   en   u t i l izar  e l  método fueron losVdex . . 

Pachuca,  Sultepec,  Tlalpujahua,  Guanajuato, Temascaltepec y T a s c o ,   t o d o s   e l l o s  se 

encuentran  mencionados  en una  memoria d e  un c o n t r a t o  que hic ieron  con  Bartolomé 

d e  Medina en 1563. (75) 

E l   é x i t o  de l ,  método d e  amalgamación se apoyaba  en l a  pos ib i l idad  de benef i - - , -  I 

c iar l o s  metales de baja,  l e y ,  de l o s  que  no se lograba  sacar provecho por e l  méto 
I ~ do de-fundic i8s ;rapl icado  solamente  a l o s   m i n e r a l e s   d e   a l t a   l e y ,  es d e c i r ,  alp re->? " + .. . - 

,. ~ duc ' i r se  l a  l e y  de l o s   m i n e r a l e s  e l  método de  fundición se v o l v i ó   o b s o l e t o .  S h : =  I :.F. . 

: bargo a pesar de las v e n t a j a s   d e l  método de  amalgamación, e l  exceso d e  consuwr:.de. .. 

mercur io   hac ig ,   en   ocas iones ,   incos teable  e l  proceso y mantenía a l o s   m i n e r o s .  en-- 

deudados  constantemente,  por e l  a l t o   p r e c i o  d e l  azogue. (76) 

En e l  año  de 1576, Juan Capell ín,   minero  de  Tasco,   logró  mejorar e l  método 

- de  amalgamación. En e l  documento  no ref iere en   que   cons is t ía  l a  modi f i cac ión  a l  

mZtodo d e  Médina,  pero l o s   r e s u l t a d o s   f u e r o n  menor pérdida  en l a  cant idad d e  azo- . . 

gue  ut i l izado,   también,   una  reducción  en e l  tiempo de p r o c e s o   d e l   b e n e f   i c i o . p o r  : . -  ' 

este método. (77) 

Otra de las me joras  a l  método de  amalgamación,  fue l a  u t i l i z a c i ó n   d e   e s t u f - a s  

I 

. ','. para. acelerar aún m& e l  proceso   de   benef i c io  de  :Bat plata.  (78) E l   o b j e t i v o  era:.rEi + , 

cuperar  en e l  menor t iempo  posible l a  inversión  hecha  en l a  compra d e l  azogue. 

AGn cuando es seguro que las  innovac iones   t écn icas  se r e a l i z a r o n   e n   o t r a s  f a  

80s d e  l a  miner ía  como en  maquinarias,   herramientas o en l a  d i r e c c i ó n  d e l  proceso 

- 

( 7 5 )  FtrancAco  Fmnbndez det  C a U o .  Up. ca., p.p. 231-246. 
(76) Ftrancdco d& Pado. E p A t a M o  d e r ,  It. Xl, p. I73. 

( 7 5 )  Ganzdo Gdmez de CiXiv-. Op. e a . ,  p.p. 150 -153 .  
( 7 7 . )  NOdUto B a A g a O .  Up. cit., P.P. 737-132. 

http://consuwr:.de
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productivo,  no se encontraron   re ferenc ias   sobre  éstas. S i n  embargo, las  mejoras  

t g c n i c a s  se encuentran implícitas, por ejemplo,  en e l  método  de  Medina , en e l  ' 

progreso  de   los   mol inos  para l o g r a r  una más v e n t a j o s a   t r i t u r a c i ó n   d e l  material 

ex t rasdo ,  en l a  a m p l i a c i ó n   d e   l o s   e d i f i c i o s ,  en l a  m e j o r   u t i l i z a c i ó n  d e  l o s   r e c u r  

90s n a t u r a l e s ,   e n  e l  incremento  en las  fases del   proceso  product ivo,  en l a  mayor 

a tenc ión  a l a  d i r e c c i ó n  d e l  proceso,  en l a  ampliación  de l a  gama de   suminis t ros  o 

de  materias primas, etc.  

IV.2.3. ELEMENTOS  DEL  PROCESO DEL-BENEFICIO DE LA PLATA. 

A f i n e s   d e l   s i g l o  XVI, Gonzalo Gómez de  Cervantes ( t - ? ) enumeraba c u a t r o  

e lementos   bás icos  para b e n e f i c i a r  l a  plata: e l  azogue, l a  sa l ,  l a  mano d e  obra  y 

e l  f inanc  iamiento . A es tos   e lementos ,  e l  D r .  Pedro Moya Contreras ,  agrega o-- 

t r o s :   a b a s t o   d e   a l i m e n t o s ,   e d i f i c i o s ,   a n i m a l e s  de t i r o  y herramientas.  (80) Para 

( 7 9 )  

lograr  una  mejor  comprensión  del   canplejo  manejo de l o s   e l e m e n t o s   n e c e s a r i o s  para 

b e n e f i c i a r  l a  plata, se r e a l i z ó  e l  s iguiente   cuadro:  

- Mano de Obra. 

- Esclavi tud.  

- Serv ic i o  per sonal .  

- Repartimiento.  

- Contratación l ibre.  

. .  - Abasto  de materias primas. 

- Greta, azogue y sal. 

- Otros  productos. 

- Obras   de   'h f raes t ruc tura .  

- E d i f i c i o s ,   m o l i n o s ,   c a n a l e s ,  presas y caminos. 

- Financiamiento.  

( 7 9 )  l b d . ,  p. 7 4 3 .  
( 8 0 )  Fhancinco del Pado. Epi~tolcurio de la . . . , t .  XI, p. 1 7 2 .  
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MANO DE OBRA. 

Contar  con  una  fuerza de t r a b a j o   c o n s t a n t e  y barata e r a   e l  sueño de l o s  m i -  

neros  de l a  Nueva España. T r e i n t a  y ocho  mineros de Tasco  declaraban  estar  endeu- 

dados  con más de 450 mil pesos de oro d e  minas,  por  causa  del  Sustento de sus 

c u a d r i l l a s  de t raba jadores .  (81) 

Había   var ias - formas  para obtener mano de  obra:   por  esclavitud,   por  servicio 

personal ,  por repart imiento y p o r   c o n t r a t a c i ó n   l i b r e .  

La   l eg is lac ión   sobre  l a  mano de obra  estuvo  representada por  una s e r i e  de 

i n s t r u c c i o n e s  y ordenanzas d i r i g i d a s  hacia l o s   r e a l e s   m i n e r o s  de  Tasco, que se 

conjugaron  con  otras   leyes   e   instrucciones  más genera les .  , 

Esc lav i tud .  

En una primera fase, l a   m i n e r í a   a t e n d i ó   c o n  e l  s e r v i c i o  de   esc lavos   indios  y 

negros sus necesLdades de mano de o b r a ,  S e  l l e g ó  a e s c l a v i z a r  a l o s   p r i s i o n e r o s  I. 

de  guerra  indígenas,  a l o s  que comet ían   de l i tos   graves  y a los   esc lavos   indígenas  

de l o s  caciques. En 1530, se   prohibió   hacer   esc lavos   por   guerra  o por r e s c a t e ,  y 

aún cuando s e   v o l v i ó  a aceptar  en 1534, l a   e s c l a v i t u d ,  por cualquier   causa,  se ve 

dó def ini t ivamente   en 1 5 4 2 .  ( 8 2 )  Como l a  conquista  d e  l a   p r o v i n c i a  de Tasco no se 

realizó en  forma v i o l e n t a ,  es de  suponerse  que no e x i s t i e r o n  prisioneros de 

guerra ,  a los c u a l e s  se l e s   e s c l a v i z a r a  Hay r e f e r e n c i a s  de esclavos  indígen.m en I 
Tasco,  hacía e l  año  de 1542, (84) que poeiblemente  fueron  convertidos  a   esa  s i tua-  

c ión  por  cometer  algún d e l i t o  o por  que l o s  dueños  de l a s  minas l o s  compraron  a 

algún cacique indígena. No hay n o t i c i a  de su número,  probablemente  por l a  prohibL 

c ión  de  l a   e s c l a v i t u d  de indígenas.  LOS negros  fueron un bien de  c a p i t a l   p a r a   l o s  

(83) 

mineros ,   es   dec i r ,   representaban  una inversión  de  dinero  para sus dueños. En Tas- 
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c o ,   l o s   n e g r o s   r e s i d í a n  en l o s  reales de  minas y eran  aproximadamente 616 esclat- 

vos .   (85 )   Los   esc lavos   negros  se ocupaban  de l a  molienda,   incorporación  del   azogue 

y lavado   de   los  metales, pa  que s í  entraban  en  lasminas se enfermaban  por l a  hGme 

dad  y e l  f r í o  de éstas. (86) 

Don L u i s  de   Velasco,   v irrey  de  l a  Nueva España (1550-1564), e l  5 de  diciem-- 

b r e   d e  1551, emitió una serie de  ordenanzas para las minas  de  Tasco. Una de estas 

ordenanzas   iba   d i r ig ida  a proteger  l a  invers ión   de   los   dueños   de   esc lavos  y p r o h i  

b í a  que a lgún  español   ocul tara  o e n c u b r i e r a   e s c l a v o s   a j e n o s  o que se s i r v i e r a  de 

e l l o s .  ( 8 7 )  

S e r v i c i o  per sonal .  (88) 

P a r a   F r a y   T o r i b i o  de Moto l in ia ,  e l  s e r v i c i o   p e r s o n a l  a las minas  fue l a  novz 

na  plaga que cayó s o b r e   l o s   i n d í g e n a s .  (89) Los  dueños  de  minas, tierras, o b r a j e s ,  

.- 

t r a n s p o r t e s  y c o m e r c i o s ,   l o s   h a b i t a n t e s   d e   l o s   p o b l a m i e n t o s   e s p a ñ o l e s ,   l o s   f u n c i g  

n a r i o s  reales y e c l e s i á s t i c o s ,   l o s   c o n v e n t o s  y l o s   c a c i q u e s   i n d í g e n a s   s o l i c i t a b a n  

e l  s e r v i c i o   d e   i n d i o s  para d e s a r r o l l a r   s u s   a c t i v i d a d e s   e c o n h i c a s ,   e s   d e c i r ,  e l  

servic io   personal   de   indígenas   estuvo  dest inado.  a v a r i o s   t i p o s  de a c t i v i d a d e s   e c o  - 
n ó m i c a s :   a g r i c u l t u r a ,   g a n a d e r í a ,   t r a n s p o r t e ,   m i n e r í a ,   e d i f i c a c i ó n ,   a b a s t o   u r b a n o ,  

a r t e s a n í a s ,  etc. 

E l   s e r v i c i o   d e   i n d i o s  cambio de  forma  durante el s i g l o  XVI. La primera forma 

d e l   s e r v i c i o   p e r s o n a l   f u e  g r a d t a  y ' .ob l igatorga ,  a t r a v é s  de l a  encomienda.  La 

encomienda fue   l imitada  por  l a  Corona  en v a r i o s   a s p e c t o s .  A s í  e l  serv ic io   perso- -  

g r a t u i t o  y o b l i g a t o r i o  se cambio  por  una  forma  voluntaria y r e t r i b u i d a ,  por  cédu- 

( 8 5 )  V a  su* p. 46.  
( 8 6 )  Alan- la Ma& y Eacobat. P e a a i p c i d n  geog~d6ica de $a Nueva Gdicia,  

( 8 7 )  34Xvio LavaLa. LibtLo de Adientoa de . . . , p. 1 7 9 .  
( 8 8 )  El t&mino "atavicko pwonaL" Xumbitn apmece en 4h-h buenAk4 como  vicio 

de indioal' o como a t a v i c i o  p m o n d  de indios". 

Nueva V i z c a y a  y Nuevo f e b n .  (EOFl-bm], p.p. 150 - 7 51. 

( 8 9 )  Ftay T o d b i o  de M o . X o W .  El a t a v i c i o  p t a a o n d  de loa indioa de l a  Nueva 
€Apaña, 1521-1550, v .  I ,  p . 5 7 7 " -  

- 
" ."" 



l a  d e l  9 de  noviembre  de  1526,  de  Carla's V. 

era una  de l a s  formas  de  pago  de t r i b u t o   d e   l o s   p u e b l o s   i n d í g e n a s  a 10s encornend= 

ros p a r t i c u l a r e s  o a l a  Corona, ('l) hecho que ref le ja  e l  carácter c o n t r a d i c t o r i o , .  I . 

(9 0) S i n  embargo, e l  s e r v i c i o   p e r s o n a l  

en algunos  casos ,   de  l a  leg is lac ión   indiana .   Es to   quiere   dec i r   que ,  e l  indígena 

- como individuo,  no estaba obgigado a l  s e r v i c i o   p e r s o n a l ,  aún  cuando este s e r v i c i o  

se r e t r i b u y e r a ;   p e r o ,  e l  indígena,  como miembro de  l a  cannunidad, t e n í a   o b l i g a c i ó n  

de  cumplir  con e l  pago d e l   t r i b u t o .  

Hay que recordar  que las  tasaciones  por  servicio  personal   duraron,   aproxima- 

damente,  hasta  1555;  en  Tasco,ctya que desde   1544 ,   los   pueblos   tasados  con e l  ser-" . '  

v i c i o - p e r s o n a l   f u e r o n  conmutando l o s  pagos de  t r i b u t o s  por  pago en dinero.  (92) 

Con e l  f i n   d e  .aumentar e l  c o n t r o l   s o b r e   l o s   i n d í g e n a s   d e   l o s  reales d e  mi--+ 

nas, e l  4 de   dic iembre  de   1528,   Carlos  V ordenó que l o s  reales de  minas  tuvieran 

c l 6 r i g o s  para l a  administración de l a  d o c t r i n a   r e l i g i o s a . ( 9 3 )  Hay que recordar  que 

l a  I g l e s i a   f u e  uno de   los   medios   pr inc ipa les   de   media t izac ión   sobre  l a  sociedad 

indígena. ( 9 4 )  Posteriormente,  Don Antonio  de Mendoza (1492-15521 ,   v i r rey   de  Nueva 

i 

España  (1535-1550),  reglamentó las  c o n d i c i o n e s   d e l   s e r v i c i o  de indígenas,   en  sus 

ordenanzas   del  30 ,de  junio  de 1536. En e l l a s  recomendaba que l o s  encomenderos 

no u t i l i z a r a n  a los  indígenas  de  sus  encomiendas,   de  forma  obligatoria,   en e l  sey 

v i c i o   p e r s o n a l ;  que a l o s   i n d í g e n a s   d e  las  minas se les  dieran   rac iones   de   maíz ,  

f r i j o l  ky, c h i l e ,  además, de  l a  i n s t r u c c i ó n  cris&íaa9; y que l o s   i n d í g e n a s  no tra- , . .. 

b a j a r a n   l o s   d í a s   , f e s t i v o s  y l o s  domingos. 

"- "-.- 

( 9  11 Ftran&co Ganzdeez d e  C o d o .  Ow. cLt. 
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c i ó n   d e  mano de  obra  indígena  exclusivamente. También e l  repar t imiento   de  indfgc  

n a s   f u e   u t i l i z a d o  para todo  t ipo  de   act ividades   económicas   que  benef ic iaban a 

l o s  españoles.  S e  supone  que e l  r e p a r t i m i e n t o   e n   T a s c o   f u e   u t i l i z a d o   p r e f e r e n t e -  

mente  en l a  miner ía .  

C a r l o s  V, e l  25 de   d ic iembre   de  1551, ordenó que a los indígenas  se l e s  pez 

mitiera trabajar por  su  voluntad y por un pago j u s t o ,   d e  manera  que  no  quedaran 

obl igados a t r a b a j a r  para su  encomendero. (96) Hag.que  hacer  notar  que casi todas 

l as  leyes emitidas  por e l  Rey fueron  real izadas   con e l  p r o p ó s i t o   d e   l e g a l i z a r  a l  

gunas prácticas ya e x i s t e n t e s ,  que de  alguna  forma se encontraban  reglamentadas 

por los  virreyes o gobernadores a través d e   i n s t r u c c i u n e s  y ordenanzas   locales .  

Sí, h a c i a  1544, los   pueblos   enviaban mano de   obra  a l o s  reales de  minas  de 

T a s c o ,   p o r   s e r v i c i o   p e r s o n a l ,   é s t o s  mismos fueron conmutando esta forma de pago 

d e   t r i b u t o   p o r  pago  en  dinero;   fue  muy probable ,entonces ,   que   los   indígenas  se 1 

contra taran   l ibremente   en  las  minas para poder pagar su  parte correspondiente  d e  
5 

l o s  tr ibutos ,   pero,   también,   pudieron  dedicarse  a l  t r a b a j o   a g r í c o l a  para poste-- 

riormente  vender  sus  productos y pagar ,  con l o  obtenido ,   sus   tasac iones .  Como es 

más probable  que se g e n e r a l i z a r a  l a  práctica d e  l a  a c t i v i d a d e s  agrícolas, l a  a-- 

f l u e n c i a  se mano d e   o b r a  a las  minas o l o s   c e n t r o s   u r b a n o s  se r e d u j o ,  y f u e ,  en- 

tonces,  cuando se i n t e n t ó   r e g u l a r  l a  a f l u e n c i a   c o n s t a n t e  d e  l a  mano d e   o b r a   i n d í  - 

gena,   inst i tuyéndose e l  repar t imiento ,   S in  embargo, f u e   h a s t a  e l  10 de  mayo de l. 

1589, cuando F e l i p e  I1 l e g a l i z ó  e l  repart imiento  de   indígenas  a las m i n a s ,   b a j o  

9as condic iones   de   pago d e  j o r n a l e s ,   s u m i n i s t r o  d e  a l imentos  y doct r ina ,   por  p a l  

t e  de l o s  dueños d e  minas, e l  Único   obs táculo ,   ex i s tente  era e l  t r a s l a d o  de i n d í  - 
genas a reg iones  d e  d i f e r e n t e  temple d e  donde provenían. (97) 

( Y 6 )  f ; o z c i d n l  de l e y u  de loa Reynoa.. ." ., It. 1 7 ,  l i b t o  7 V , ~ 7 ~ 0  XV, hoja 

1 9 7 )  Loc. c i t .  
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E l  Dr. Lope  Miranda,  Oidor y Vis i tador   General   de  l a  Nueva España,  después 

d e  visitar  l o s  reales d e  minas de  Tasco,  formuló  una serie de ordenanzas e n , l a  

ciudad  de  México; e l  9 de  octubre  -de 1571, para reglamentar e l   r e p a r t i m i e n t o  de ' - - -  '-. 

indígenas  a Tasco,   que  s intet izadas  se r e f e r í a n  a: 

- que l o s   i n d í g e n a s ,  que  no es tuvieran   dentro   de  las  c u a d r i l l a s  d e  mineros,. . 

que se habían  presentado a l o s  reales de  minas a trabajar,  deber ían de: a-: .. 

cudir '  a ' l a  p laza  para e l  r e p a r t i m i e n t o ,   l o s  domingos  por l a  tarde o Los. j- -. - 

l u n e s  por l a  mañana. 

- que e l  @go concertado por e l  t raba jo   deberTa ser e n   r e a l e s . d e  plata,-&i& . . 

r i o  o ,  .cuando  menos,  cada semana. ... '. . - . I  . I ,  

- que l o s  ind-ígenas  que se encontraran  en  buenas   cond. ic iones   de .   sa lud.~pm.. , - ; -  =: 

se presentraran a l  r e p a r t i m i e n t o   s e r í a n   c a s t i g a d o s .  

- que l o s   i n d í g e n a s  no se deber ían   contra tar   por   t equios  s i n o  por  jor--  (98) 

j o r n a l  . 
- que los   indígenas   no   rec ib ieran   d inero   por   ade lantado .  

- que e l  s a l a r i o   d e l   j u e z   r e p a r t i d o r   f u e r a   d e  100 pesos   de   oro  común y paga - 
do  por los  mineros. (99) 

Estas  ordenanzas se refer ían  Gnicamente  a l o s   i n d í g e n a s  que voluntariamente 

s a l í a n   d e   s u s  comunidades para ir a t r a b a j a r  a l o s  reales de  minas. Lo que indi -  

' ' ' 'ca;pue la   prsctica d e l   r e p a r t i m i e n t o   n o -  era- o b l i g a t o r i a  .para les, pueblos de &a,; : j . ~ ~ ~  -X. . 

j u r i s d i c c i ó n  de T a s c o   h a c i a  1571. 

E l  5 de marzo de  1601, Don Gaspar d e  Zuñiga y Acevedo (1560-16011, Cond-e de  

Monterrey, virrey d e  l a  Nueva España (1595-1603) , ordenó que se cumplieran las  

s i g u i e n t e s   i n s t r u c c i o n e s  para e l  repar t imiento  de indígenas  en l a  minas  deTasco: 

http://reales.de
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- E l   j u e z   r e p a r t i d o r   t e n í a   q u e   f o r m a r  una comisión para organizar e l  repar-  

t imiento.  

- La  comisión para e l  r e p a r t i m i e n t o   t e n í a  que r e c l u t a r   i n d í g e n a s   d e   l o s  puz 
b l o s  comarcanos para las  minas. 

- Cada indígena estaba obligado a presentarse  a l  repart imiento 3 semanas a l  

año, cada  cuatro  meses; l o s   i n d í g e n a s   s o l t e r o s  se presentar ían 4 semanas 

a l  año, cada 3 meses; l o s   p r i n c i p a l e s  quedaban  exceptuados. 

- Solamente l o s   i n d í g e n a s  que  estaban  reconocidos  en  sus  propios  oficios S= 

r í a n  ocupados  en  act ividades   di ferentes  a l a  minería.  

- A l o s   i n d í g e n a s  se l e s  permitiría descansar e l  domingo para que  oyeran m& 

sa, pero e¡ lunes  por l a  tarde  se presentar ían  a l  repart imiento y t r a b a j a  

r í a n   d e s d e  e l  martes por l a  mañana h a s t a  e l  sábado  por l a  tarde.  

- De todos   los   indígenas  que se presentaran a l  repar t imiento ,  se r e s e r v a r í a  

l a  c u a r t a   p a r t e   d e   e l l o s  para las obras públicas y s e r v i c i o s  para l o s  

p r i n c i p a l e s  . 
- Se  debería llevar un r e g i s t r o   d e   l o s   i n d í g e n a s  que se presentaban a l  re-- 

part imiento para evitar c o n f l i c t o s   e n t r e   e l l o s  por l a  a s i s t e n c i a ,   t a n t o  

e l  j u e z   r e p a r t i d o r  como los   gobernadores   de  l a s  comunidades indígenas ,  y 

así ,  evitar e l  soborno y l a  corrupc ión   de   l asautor idades   de l   repar t imien-  

t o .  ( 100) 
. .  

Las  ordenanzas  revelan  que ya,g p r i n c i p i o s   d e l   s i g l o  XVII, e l  repar t imiento  
a .  

en l a s  minas   de   Tasco  fue   obl igator io  para todos   los   indígenas  de l a  comarca. 

Hay otras  ordenanzas  que  muestran las  a c t i v i d a d e s  que d e s a r r o l l a b a n   l o s   i n  - 

( 1 0 0 )  l b d . ,  V .  4 ,  P . P .  492-495. 
( 1 0 1 )  m, ” v .  2 ,   p . p .  2 5 5  y 259 ;  u .  3 ,  p . p .  32 y 33; V .  5 ,  p .  101;  V .  6 ,  p .90 .  
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L a   c o n t r a t a c i ó n   l i b r e  y v o l u n t a r i a  de l o s   i n d í g e n a s   f u e  establecida legal--  

mente  por-  cédula real  d e  Carlos V ,  en 1551 ,  anteriormente  mencionada. (103) Sin 

embargo, l a  práctica de   contra tarse   l ibremente  - -es  muy probable que se e s t a b l e -  - - . 

ciera desde l o s   i n i c i o s   d e  l a  explotac ión   de  l a  plata en Tasco.  Ya en e l  año de 

' 1 5 4 2 ,  e l  l icenciado  Lorenzo de Te jada ( i - ? ):; Oidor.de  I ;a.Real  Audiencia de ': I 

l a  Nueva España, y Visitador  de  Tasco,   mencionó . l a  .siat;encia de :neboríos. ( 104). , (  . 

No exist ió una  reglamentación  general   en l a  -centra tae ión  l i b r e ,  acudían ,a 
I 

las  minas   ba jo  esta condic ión   los   nabor íos ,   negros  l i b r e s ,  mulatos ,   mest izos  y 

algunos  españoles  vagabundos. No se ha  encontrado,   todavía,   una  especif icación 

clara de las  l a b o r e s  que  desempeñaban en e l  proceso  de   explotación y b e n e f i c i o  

de l a  plata.  Pero s i  exis t ieron  ordenanzas  para hacer regresar a l o s   n a b o r í o s  que 

se ausentaran  de las  h a c i e n d a s   d e   b e n e f i ~ i o " ~ ~ )  y a_pr .ohihir  l a  contra tac ión   de  

nabor ías ya contratados .  (106) 

La  neces idad  de   a f luenc ia   cons tante   de  mano de  obra a las  minas de Tasco se I 
ve'ía condicionada  por l a s  condic iones   c l imato lógicas  de la . . región,   durante  10,s 

. '  ' mes- de j u n i o ,   j u l i o  y agosto ,   poca d e   l l u v i a s s  ;la .demanda . .  . dg .awn0 de  obra ...,e ,-:, . :,+, 

incrementaba,  por l a  reparación  de casas y e d i f i c i o s  de l a s  haciendas de b e n e f i -  

c i o .  (1 0 7 )  

http://Oidor.de
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I 

E l  salario de los trabajadores de las  minas o de las  haciendas de beneficio 

era de 4 a 6 reales por semana, ('O8) durante l a  segunda  mitad del  siglo XVI.  En 

una ordenanza de 1610, se mandaba  que e l  pago fuera de 1 1/2 reales por día. (109) 

Este  salario  era  bajo  frente a l  que alcanzaban los trabajadores  especializados 

cano los  albañiles y carpinteros, que llegaban a ganar 4 reales por día, hacia 

1575. (''O) Una  de las  formas  que utilizaban  los dueños de las  minas  para transfz 

rir una parte de las  ganancias de los indígenas a su beneficio económico, que 

compensara  en parte las  cargas  impositivas de l a  Corona, era cobrando, a los in -  

dígenas que laboraban en sus minas, el  alquiler de las  viviendas,  esta  práctica 

fue prohibida por  ordenanza del 14 de abri l  de 1573. (11 1) 

ABASTO DE MATERIAS PRIMAS. 

A excepción de las  herramientas, utensilios y artefactos de hierro, que e- 

ran  traídos de España, y del azogue  que se transportaba de  Europa y Sudamérica, 

todos los  demás suministros necesarios en l a  minería eran aportados por las  pro- 

. vincias de l a  Nueva España. Ya con anterioridad  se planteó e l  problema del abas- 

to de productos agrícolas a las  minas de Tasco,  fijando l a  atención en los pro-- 

ductos alimenticios, principalmente, e l  maíz. ("*) En esta  sección, e l  examen se 

centrará en e l  suministro de otras materias primas a los  reales de minas. 

La greta,   el  azogue y la   sa l .  

La greta  era  traída de Tehuacan,  Ayoteco y l a  Mixteca, (113) además,  de l a  

" 

I 

que se  obtenía en los momentos  de f u n d i r  e l  mineral,  es decir,  del plomo que se 

separaba de l a  plata. 

lbid., v .  1, p. 41; v .  -3, p. 3; y v .  4, p.p. 274-275; RenC AcuEa (d. ). 
Tu.. v. 6 .  D. 291. 

I ,~ 
y . a v a L a .  Otrdenanza d& Ttrabajo.. . , p. 52. 
S & i a   Z a v d a .  Fuevtten m a  La H A t o t u . .  . . v .  1 . D.' 42. 7 

I b a . ,  p. 32.  
=Su a p. 6 9 .  
S L t v a  +% üid. Libtro de hi en to^ "- . . . , p. 186. 

. .  
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El azogue era suministrado  por l a s  minas  de Almaden en  España y por las  .de 

Huancavélica  en e l  v i r r e i n a t o   d e l  Perfí. Ya en Nueva .-E.spaiia, era  conducido a las  

cajas d e   l o s  reales mineros para s u   d i s t r i b u c i ó n .  P a r  otra parte, e l  mercurio -te 1 I *  

n í a  un p r e c i o   a l t o  y generalmente se proporcionaban mayores cant idades  a quienes 

pudieran  comprarlo, es d e c i r ,  a l o s   c e n t r o s   m i n e r o s   c o n  enormes producciones,  cg. 

mo Zacatecas,   Guanajuato o R e a l   d e l  Monte,  razÓn..p-or l a  c u a l   l o s   c e n t r o s  más -ped 

queños como Tasco,  Zacualpan  o.Temascaltepec, -no o b t e n í a n   c a n t i d a d e s   s u f i c i e n t e s  . . . 

para su  producción, (' 14) por lo que l a  demanda del   mercurio   e levaba,  aún más, 

l o s   p r e c i o s   d e l  mismo: E l   a b a s t o  dé azogue a 'los'  -minetas :.&e hac% a t r a v é s   d e  - 

los a l c a l d e s  mayores d e   l o s  reales mineros. De eete : 'da~  la 4oroqa aumentó? 4 .-,; :.. 

c o n t r o l   s o b r e  l a  producción d.e p1at.a. A l o s   m i n e r o s  . s e  Zee vend4a  azogue a :cr& . *  . 

d i t o ,  que era pagado  cuando é s t o s   l l e v a b a n  a marcar l a  plata obtenida.  Se entie: 

de  que e l  azogue  también se vendía a l  contado,  dependiendo  de l a  s i t u a c i ó n  d e  cg 

da  minero. E l   c o n t r o l   d e  l a  v e n t a   d e l  azogue era axhaustivo,  por l o  que se lleva - 
b a  un r e g i s t r o  e n   d o s   l i b r o s ,  que e s t a b a n   b a j o  l a  c u s t o d i a   d e l   a l c a l d e  mayar, 

e l  escr ibano y uno de   los   d iputados   de   minas .  De l a  misma manera l a  plata marca- 

da   con  e l  diezmo se r e g i s t r a b a  en un tercer l i b r e .  -Esre . c o n t r o l   f u e   e s t a b l e c i d o  i 

I 
por  una i n s t r u c c i ó n   d e l  Dr. Pedro Moya Contreras  ( 2 "1591) , Arzobispo de  Méxie- ~ 

I 

co.  L a   i n s t r u c c i ó n   r e v e l a  l a  forma  en  que l a  Corona ejercía e l  monopolio d e l   a z o  

.. . .. . gue, al prohibir   su  comercio p m  personas  .no ,itutolr%zadsto.: .Ha.y.,quecaglregar qw-:@l .,-: 

c o n t r o l   s o b r e   l o s   m i n e r o s  no se reduc ía  a l  l u g a r   d e   r e s i d e n c i a   d e l  alcalde ma--- 

y o r ,   s i n o  que se extendía   has ta  las haciendas d e  b e n e f i c i o   c o n  las  v i s i t a s   c o n t i  
(1 15" 

nuas   de l  alcalde mayor, para conocer e l  uso y l a  cantidad  de  azogue  apropiados. 

( I  141 Atejantito de HumbokLt. Up. d., p. 383. 
( 1 1 5 )  Fkancisco d& Pcrno. E p i Z Z m o  de & . . ., p.p. 1 4 9 - 1 5 7 .  El documento u t a  

dechado en 14 de j u u T T X  
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L a  sal, i n g r e d i e n t e   n e c e s a r i o   e n  e l  b e n e f i c i o   d e  la   plata  por e l  mctodo de 

amalgamación, era suministrado  por   var ios   pueblos   vecinos  a l a  cmarca. Como en 

e l  c a s o   d e   o t r o s   p r o d u c t o s   t r i b u t a d o s  a Tasco ,  l a  sal f u e   o t r o   d e   l o s   p r o d u c t o s  

que se conmutaron  por  acuerdo  de las comunidades indígenas,   por pago  en d i n e r o .  

S i n  embargo, es probable,   entonces,   que l a  sal se comerciara  en las  minas  de Tas 

co. Los pueblos  que  tributaban l a  sal a l o s  reales minercs  fueron:  Araro y Zina- 

Eecuaro,  60 cargas   anuales ,   de  1538 a 1546; ('16) Tuzant la ,  72 cargas anuales ,   de  

1538 a 1554; ('17) Huizuco, 144 panes  de sal anuales,   de 1350 a 1555; (' 1 8 )  Jaco" - 

" 

" 

" n a  240 panes  de sal a n u a l e s ,   d e  1540 a 1544; ('") " Taimec, 60 panes  anuales  de 

sal, .de 1548 a 1553; (120) Hueyztaca, 70 cargas anuales ,  de 1538 a 1551; .Tu-. - 
"- z a n t l a ,  216 panes  anuales  de sa l ,  d e  1545 a 1553; (122) Ystapan, 100 cargas anua- 

l e s ,  d e  1542 a 1552; (123) y Xagualcingo, 180 cargas a n u a l e s ,   d e  1547 a 1555. (124) 
(125) 

Es d e c i r ,  un2  cantidad  de 482 cargas y 444 panes  de sal anuales ,  en  promedio. 

Es tas   cant idades   enviadas  a Tasco   por   t r ibuto  se u t i l i z a r o n   p a r a  e l  consumo a l i -  

m e n t i c i o  y no para l a  miner ía ,   pues to  que e l  método  de b e n e f i c i o  por  azogue,  de I 
Medina, fue   introducido a l a  p r o v i n c i a   h a c i a  1557. (126) S i n  embargo, l o s   d a t o s  

i 

pueden dar  una  idea  aproximada  del consumo de sal  en l a  E i n e r í a ,  que  podía ser 

d e   c u a t r o  o c i n c o  veces las  cantidades  presenhadas. Hay r e f e r e n c i a   d e l   e n v i ó   d e  

sal de  otros   pueblos ,   por   e jemplo:   Alahuist lan,   pueblo   de  l a  comarca de   Izca teo-  " 

e, , a l  poniente   de  l a  provincia  de  Tasco,   contaba  con 200 i n d i o s  que se dedica-- . . 
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ban a explotar  l a  sa l ,  para enviarla a l o s  reales mineros de Tasco,  Zacualpan y 

S u l t e p e c ,   h a c i a  e l  año  de 1587. (127) La  cantidad  vendidd a las  minas era de 2000 
(128) 

fanegas  anuales,   unas 11 toneladas  de sa l ,  aproximadamente,  hacia e l  año  de 1581. 

Otros  pueblos que proveían a Tasco  fueron:  Oztuma y Tzicapuzalco.  (129) 

Otros.  productos. 

A excepción  de las  herramientas de h i e r r o  que s e   t r a í a n  de España,   los  pro--  

ductos  de  importancia  en las  haciendas de b e n e f i c i o ,  como madera,  piedra,  carbón, 

leña, v e s t i d o s ,  cera, zacate  y hierba,   eran  suministrados   por   los   pueblos   de  l a  

comarca y pueblos  c ircunvecinos a ésta. E x i s t e  una  ordenanza  en l a  que se inten-  

taba  renovar  y proteger l o s '   r e c u r s o s   f o r e s t a l e s   d e  l a  zona, es d e c i r ,   s e  nombraron 

a seis indígenas de Tasco y Tenango,  que se encargar ían   de l   cu idado  de   los  mon--- 

tes, b a j o  l a  d i r e c c i ó n  de un e s p a ñ o l ,   l o s   i n d í g e n a s   p o r   s u   t r a b a j o   r e c i b i r í a n  10 

pesos d e   o r o  común, por E l  documento muestra l a  importancia de l o s  re-- 

. 

c u r s o s   f o r e s t a l e s ,  ya fuera  su  empleo.en l a  const rucc ión   de   ed i f i c ios  o como e n e r  

g e t i c o  en Leña o carbón. 

Los animales de t i r o   f u e r o n   t r a í d o s  de Europa,   s in  embargo,las  condiciones 

c l i m a t o l ó g i c a s  de l a  Nueva España  permitieron  su  rápida  reproducción. En Tasco,  

h a y   r e f e r e n c i a  de mercedes  dadas a l o s   e s p a ñ o l e s   s o b r e   s i t i o s  d e  ganado, 

d e c i r ,  este hecho  sugiere que se l l e v a b a  a cabo l a  crianza  de  animales d e  t i r o ,  

para mover l o s   m o l h o s   d e   t r i t u r a c i ó n  de l  material o los f u e l l e s  para mantener -el 

(131) es 

c a l o r  de los   hornos   de   fundic ión y para e l  t ranspor te  de productos  diversos.  

OBRAS DE INFRAESTRUCTURA. 

Los materiales para l a  c o n s t r u c c i ó n   d e   l o s   e d i f i c i o s  en l as  haciendas de be- 

" 
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nef ic io ,   eran  proporcionados,   igualmente ,   por   los   indígenas   de  l a  comarca y eran 

e x t r a í d o s   d e   l o s   a l r e d e d o r e s .  Para  dar una idea  de l a  proporción  de l a  in-- (132) 

v e r s i ó n   d e  capital,  mano de  obra ,  materiales y horas   de   t raba jo   en’  l a  construc--- 

c i 6 n   d e  una hacienda  de   benef ic io ,  es necesar io   observar  el diseño d e  una de e&-+ 

l las .  (Ver Lámina 9 )  . 
La  hacienda  escogida se encuentra   loca l izada  a l  sur d e l  pueblo  de  Tasco  El  

V i e j o ,  . a  un k i lómetro ,  aproximadamente. Ocupa una s u p e r f i c i e  aproximada  de  una 

hec tárea ,   en  l a  que s e   e n c u e n t r a n   l o s   p a t i o s   d e   m o l i e n d a ,   e l   p a t i o   d e   m e z c l a   d e  

materiales, e l  p a t i o  de  lavado  del  mineral, e l  ed i f i c io   de   fundic ión  y apartado,  

l a  casa d e l   a d m i n i s t r a d o r ,   l o s   p o t r e r o s ,   l o s   a l m a c e n e s  y l a  ermita. (133) (Ver Lb - 
minas 10 y 11) .  

1.-  Canal de alimentación  de  agua.  Se supone que l a  toma de  agua  en e l  r í o  

Tasco se encontraba  aguas arriba, uno, o dos   k i lómetros .  Se ha preservado  parte  

d e l   c a n a l   d e   a l i m e n t a c i ó n ,  que es una  obra  hecha a base d e   a r c o s ,  que  en  unos 

?O0 metros   de   longitud,  se eleva unos 4 metros  sobre e l  n i v e l   d e l   s u e l o ,  es de-- 

c i r ,  e l  terreno  desciende  en  una  pendiente  aproximada de 11.0 grados. E l  ancho 

d e  1.a e s t r u c t u r a  que soporta e l  canal   de  1.8 metros.  En l a  parte superior   de  es- 

ta  e s t r u c t u r a  se encuentra e l  cana l  de s e c c i ó n   r e c t a n g u l a r ,  de 60 cms. de profun - 
didad,  aproximadamente. 

2.- Casas d e   l o s   m o l i n o s   h i d r a ú l i c o s .  A l  f i n a l i z a r  e l  c a n a l  de a l imentación 

p r i n c i p a l ,  e l  agua  desciende  en  caída  l ibre,   por un conducto  de las  mismas dime; 

s i o n e s  que e l  c a n a l   p r i n c i p a l  y de i g u a l   s e c c i ó n ,  y se conecta  a o t r o   c a n a l  simi ” 

lar,  dispuesto  en  forma  perpendicular a l  primero, y corre   sobre  un muro de  unos 

6 metros del a l t u r a   s o b r e  e l  n i v e l   d e l   p i s o  d e l  patio  de  molienda.   Este  canal  a l i -  



Q 01 1111- 

I I o 

o 
I I """" .- """" 

" 

Esc.' Gráfica 

I e A' 
LAMINA 9 .  PLANTA   DE   UNA   HAC IENDA   DE   BENEF IC IO   DE   LA   PLATA ,  EN TASCO EL V IEJO (Actualmente: Escuela de 

Ciencias de la  Tierra,  Universidad Autónoma del Eslado de Guerrero). 

C' 

B 

b 



SECCION DEL CANAL 
PRINCIPAL DE ALIMENTACION 

ESCALA GRAFICA 

IO m. . Pendiente  del  terreno 1 1.0' 
I I 

VISTA LATERAL  DEL  CANAL DE ALIMENTACION 

FACHADA PONIENTE DE   LA  HACIENDA DE BENEFICIO 





lVd13NIYd lVNV3 130 VlSlh 



98 

menta  un depós i to  lateral  de  agua y dos  galeras en  donde se l o c a l i z a b a n   l o s   p r o -  

pulsores   de  10s mol inos   h idraúl i cos .   Es tas  casas son UMS e s t r u c t u r a s   a l a r g a d a s ,  

que  en  su p a r t e  superior  soportan un canal ,   cada   una ,  en  forma similar a l a  es-- 

t r u c t u r a   d e   a r c o s  d e l  c a n a l   d e   a l i m e n t a c i ó n .   L a s   c o n s t r u c c i o n e s   s o n   h u e c a s ,  ya 

que  en  su  inter ior  se encontraban  los  mecanismos  propulsores  de  los  molinos,  .que 

se eqcontraban  en e l  e x t e r i o r   d e   d i c h a s  galeras y -eran  movidos  por l a  caída d-e 5 

gua de  unos 5 ó 6 metros   de   a l tura .   E l   ancho   de  estas e d i f i c a c i o n e s  es d e  1.80 
.I 
! 

t 
I( 
L. metros,  con una a l t u r a   d e  6 metros y un l a r g o  de 10.0 metros,  aproximadamente. 

Se  supone  que las  ruedas  propulsoras  eran  de madera (actualm.ente .no e x i s t e n )  .; ' 
. .  3.- Depósito  de  agua.  Se  encuentra en l a  pacte latteral- d e   l o s   p a t i o s   d e  -JBO:, 

l i e n d a  (al  poniente  de l a  hacienda).  La  capacidad  caLculada para dicho  dep6si -  

t o  es d e  aproximadamente 32 O 0 0  l i t r o s   d e  agua. 

4 . -  Pat ios   de   mol ienda .   Entre   los  muros d e  l a  e d i f i c a c i ó n  y las galeras de 

los molinos   hidraúl icos ,   hay tres p a t i o s   d e  unos 80 metros  cuadrados.  Junto a 

las g a l e r a s   d e   l o s   m o l i n o s ,  se e n c u e n t r a n   d o s   s o l e r a s   c i r c u l a r e s  , a cada  lado  de 

Bstas, de  unos tres metros  de  diámetro,   sobre las  que se molía e l  metal. E s t a  o- 

peración se r e a l i z a b a   c o n  un molino  de  mazos,  conectado a la. rueda  propulsora  en 

e l  i n t e r i o r  de las  galeras mencionadas. 

5.- P a s i l l o . d e   a c c e s o .   T i e n e   u n o s  3 ó 4 metros  de  ancho,  que  da  acceso a 

&os tres patios  de  molienda y a l  p a t i o  d e  mezcla de rnter-ia- les .  

6.- P a t i o   d e   m e z c l a   d e  materiales. Ocupa UM área de  unos 300 metros  cuadra - 
dos,   con un d e s n i v e l ,  más a b a j o  en r e l a c i ó n  a l o s   p a t i o s   d e   m o l i e n d a ,   d e  1.5  me- 

t r o s .   S e   t i e n e   a c c e s o  a éste ,  por  una escalera s i tuada a l  i n i c i o   d e l   p a s i l l o   d e  

acceso .  Del lado  sur del  p a t i o ,   e x i s t e n   c u a t r o   e s c a l e r a s  que  dan acceso  a l  p a t i o  

de lavado d e  materiales. 

7 . -  P a t i o   d e l   l a v a d o   d e l  material. T iene  una superficie   aproximada d e  unos 

400 mts. cuadrados. E l  n i v e l  d e  este p a t i o  es i g u a l  a l  d e l   t e r r e n o ,  es d e c i r ,  

unos 4 . 5  metros  sobre e l  n i v e l   d e l   p i s o   d e l   p a t i o   d e   m e z c l a  d e  materiales. 

http://Pasillo.de
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8.-  Lavaderos  de material. En l a  parte s u r   d e l   p a t i o   a n t e r i o r ,  se encuentra  

un p a s i l l o ,  que t i e n e   d o s   f r a n j a s , c o n  una super f i c ie   corrugada ,   que  se desplazan 

a l o  l a r g o  de d i c h o   p a s i l l o  a través de   una   d is tanc ia   de  20.0' 25 metros.  

9.- En l a  parte p o n i e n t e   d e l   p a t i o   d e   l a v a d o  d e l  material, se encuentran 

dos   grandes   habi tac iones  que probablemente  s irvieron como almacenes. 

10.- Casa de  fundic ión,   apartado y ensaye  de metales. Hacia l a  parte 0r ient .e  

d e l   p a t i o   d e   l a v a d o   d e  materialeSSse encuentra   una   ed i f i cac ión  d e  tres p l a n t a s ,  

l a  que  por sus  características es probable   fuera  e l  lugar  en  donde se fundía e l  

I 

- - .. metal obtenidosse  apartara e l  oro   de  l a  plata y se ensayaran las  proporciones:: . . :-. - .  : 

d e   l o s  metales. 

11.- Casa de   adminis t rac ión .  Un poco más a l  n o r t e ,  se l o c a l i z a   o t r o   e d i f i - - -  

c i o   d e   d o s   p l a n t a s ,  que se supone  estaban  destinados a l a  administración y vi--- 

v ienda   de l   adminis t rador  o d e l  dueño de  las minas. 

12.- En l a  parte más sur  de las i n s t a l a c i o n e s  se encuentra  una área de unos 

350 a 400 metros  cuadrados,  que  posiblemente se d e s t i n ó  para guardar y a l imentar  

a los animales de  t i r o .  

Hacia l a  parte o r i e n t e   d e  las i n s t a l a c i o n e s  descritas anteriormente,   hay ~ 

una s u p e r f i c i e   d e   u n o s  1300 metros  cuadrados,  en l a  que  no se l o c a l i z a r o n   v e s t i -  

. -g ios   de   cons t rucc iones ,   probablemente   fue  una  huerta.   Todavía  en l a  misma d i r e 5  . ' 

. c i ó n ,  miis a l l á  d e  l a  huer ta ,  se l o c a l i z a r o n   o t r a  serie  d e   i n s t a l a c i o n e s :  un case' #'. . 

rón  en forma de  bodega,  una ermita y varias habitaciones  pequeñas,   posiblemente 

v iv iendas  d e  l o s   t r a b a j a d o r e s .  Adem&, desde e l  primer grupo d e  i n s t a l a c i o n e s ,  

se l o c a l i z ó  un c a n a l  que se supone s i rv ió  de  desague,  ya que c o r r e  conforme a l a  

pendiente d e l  t e r r e n o   h a c i a  e l  r í o   T a s c o ;  aún de menores  proporciones que e l  ca- 

n a l  de alimentación,  también esta construido  sobre  una esturctura de arcos. De 

- 
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L a   d e s c r i p c i ó n   a n t e r i o r ,  aún  en  forma g r o t e s c a ,   d e  las i n s t a l a c i o n e s   d e  l a  

hacienda  revelan que l a  cantidad  de materiales y mano de  obra  fue  enorme, l o  que 

s i g n i f i d a . u n a   g i g a n t e s c a   i n v e r s i ó n   d e  capital. Es muy posible que las  i n s t a l a c i c  

n e s   d e  l a  hacienda,  por un l a d o ,  se c o n t r u y e r a n   d u r a n t e   v a r i o s   s i g l o s ,  o que,  

por   o t ro   l ado ,  se les h i c i e r a n   r e p a r a c i o n e s ,   m o d i f i c a c i o n e s  o ampliac iones .   S in  

embargo, las  i n s t a l a c i o n e s   p r i n c i p a l e s ,  como e l  cana l   de   a l imentac ión ,  las casas 

de l o s  molfnos ,  l o s  patios de  molienda,  mezcla y lavado  de materiales, l a  enni-- 

ta ,  l a  casa de  apartado y las  v i v i e n d a s   d e   l o s   p e o n e s ,   f u e r a n   c o n s t r u i d a s ,  ..des-.= 

pués.  d e  l a  conqufsta ,   durante  el  s i g l o  XVI. (134) 

Quizá  de  acuerdo a l  c o s t o   d e   l o s   m o l i n o s  movidos  por  agua y l a  const rucc ión  

d e  una   in f raes t ruc tura  más compleja, hubiese   s ido  más s e n c i l l o  y menos c o s t o s o  

l a  edif icación  de  molinos  movidos  por  fuerza  animal.  P. J. Bakewell  menciona l a  

e x i s t e n c i a   d e  36 molinos   de   propuls ión  hidraúl ica  y 45 de  propulsión  animal  en 

las  minas  de  Tasco. (1 35) 

Otra parte importante  de l a  in f raes t ruc tura   minera   fueron   los   caminos ,   que  

en   rea l idad  no s i g n i f i c a b a n  una carga económica para  l o s   m i n e r o s ,  ya que  su cons- 

t r u c c i ó n  y reparación  quedaba  bajo l a  d i r e c c i ó n  y responsabi l idad  de  las  a u t o r i -  

dades c iv i les  de la  comarca, que  organizaban a l o s   i n d í g e n a s  para r e a l i z a r  l a  a- 

' . .  pertura  de  caminos y contrucción  de  puentes. '  Por e j h p l o ,  hay dos   órdenes   del  13 

de  diciembre  de 1542: una de las c u a l e s  mandaba a Luis   de  Castilla, a l c a l d e  ma-- 
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yor  de las minas  de  Tasco,  abriera  los  caminos  que  comunicaran  toda l a  comarca; 

l a  segunda, i b a   d i r i g i d a  a los   corregidores   de   los   pueblos   comarcanos   con e l  mig 

mo .propósito.(136)  Quizás, ambas órdenes,   tenfan e l  propósito  de crear una red 

caminera  dentro  de l a  comarca, que facilitara l a  comunicación d e l  i n t e r i o r   d e  l a  

mima, es d e c i r ,  que fac i l i tara  e l  acceso  de   suministros  a l o s  reales de minas, 

que  provenían d e  los   pueblos   c i rcunvecinos .   Durante  e l  r e s t o  d e l  s i g l o  XVI, s e  

continuó  con l a  p o l í t i c a  de  mejorar  los  caminos y puentes d e  l a  comarca, como l o  

sugieren:  una  orden de l   18   de  septiembre de  1573,   sobre l a  construcción de un 

puente  sobre e l  r í o   C a n t a r r a n a s ,  e l  c u a l  se construyó  con  gente  de  Ocuila y Mali - 

nalco ,   (137)pueblos   de   fuera   de  l a  comarca; y o t r a  orden d e l  26 de  enero  de  1580, 

que a s o l i c i t u d   d e   l o s   a r r i e r o s  y mercaderes se mandaba l a  reparación d e  l o s  ca- 

minos  de l a  comarca. ( 1  38) 

FINANCIAMIENTO. 

P a r a   f i n a n c i a r  e l  a l t o   c o s t o   d e l   p r o c e s o   d e   e x p l o t a c i ó n  y b e n e f i c i o  de  l a  

”- 

plata,  generalmente, se r e c u r r i ó  a l  c r é d i t o .  No se ha  encontrado  referencia   a lgu - 
na de l a  deudas comerciales e n t r e   m i n e r o s   y p a r t i c u l a r e s  en T a s c o ,   s i n  embargo, 

es muy probable  que estas deudas e x i s t i e r a n .  Una de las prácticas comunes para 

c o s t e a r  l a  explotación  minera ,  era l a  asociación  entre  mineros.   (13’)   Pero,   nor--  

malmente, los   mineros   eran  deudores   de  l a  Corona,  por  medio de l a  venta  de  azo-- 

gue,  maíz y sal ,  productos que & . a n  administrados,  en una p a r t e ,  por l o s  alcal-- 

c a l d e s  mayores  de l a  comarca. (l4’) E l   c o b r o   d e   l o  adeudado se r e a l i z a b a  en l o s  

momentos en que e l  minero  iba  a marcar su p l a t $ ,  pero como algunos d e  e l l o s  se 

retrasaban  con e l  f i n  d e   e v i t a r  e l  pago, se l e s  forzaba a presentarse   puntuahen - 
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t e  con l a  amenaza de no r e p a r t i r l e s  mano de  obra  indígena. ( 1 4 1 )  

Por  orden  de  Fel ipe 11, e l  18 de mayo de 1572, quedó prohibido e l  cobro  de 

deudas   sobre   los   b ienes   de   los   mineros ,  como esc lavos ,   herramientas  y o t r o s   e f e c  

t o s   n e c e s a r i o s  para l a  explotac ión  y b e n e f i c i o  de l a  plata ,  deudas que solamente 

Be deberían  de   cobrar   de  l a  plata o del   oro  sacados.  ( 1 4 2 )  A pesar de e s t a   L e g i s l a  

c i ó n   r e l a t i v a  a proteger  los bienes   de  los mineros, en Tasco  hay  evidenc ia de-que : 

l a  Real Audiencia  dió  posesión a los   padres   agust inos   de   a lgunos  b ienes  dc Doña 

A n a  Zapata,  viuda  de  Rodrigo Zárate, l a  que debía  a l a  orden r e l i g i o s a  l a  cant i - -  

dad de 9 486 pesos   de   oro  común. Entre  los bienes  rematados  se  encontraban: ..una I 
r., , ,- , 

' galera   de   mol ino  para  metales de  tracción  animal,   una mina d e   p l a t a  en el "Cerrol..P .-- :"... ! 
I 

Rico" y e l  pueblo  indígena  de Memetla. De acuerdo a lo a n t e r i o r ,   e s   c l a r o  

que a lgunos  mineros   ut i l izaron e l  c r é d i t o   d e  l a s  i n s t i t u c i o n e s   r e l i g i o s a s ,   s i n  

embargo,   no  fue  posible  establecer l a  regularidad  con que se r e a l i z a b a   e s t a  

p r s c t i c a .  

IV.3. - COMERCIO. 
I 
I 

Tasco   fue  un centro  urbano que estuvo  reservado a l a  r e d i s t r i b u c i ó n  d e  mer- 

canc'ías  producidas  tanto  en e l  i n t e r i o r   d e   s u  comarca, como de   los   productos  d e  

los   pueblos   c i rcunvec inas  a 'esta o en  lugares  ubicados más a l lá  de las  f r o n t e r a s  

d e  l a  Gobernación y C a p i t a n í a   & n e r d   d e  l a  Nueva España-. 

Rolando Mellafe propzs5  que, para que se d i e r a   l a   e x i s t e n c i a   d e  un mercado 

a g r a r i o ,  era n e c e s a r i o  cumplir c o n   l o s   s i g u i e n t e s   r e q u i s i t o s :  

- Capacidad  de consumo de  productos   agr ícolas   en  áreas  no r u r a l e s .  

- Un sistema de  cambios,  monetarios o no ,  más o menos e s t a b l e .  

- Un sistema permanente d e  medidas d e  longitud y volUmen* 

"" """" 

m i -  - 
V .  



103 

- Disponibil idad  de mano de  obra no  enaomendada, l i b r e  o esc lava .  

- Un aparato  legal que amparara l o s  puntos   anter iores .  

Todas las c o n d i c i o n e s   a n t e r i o r e s  se cumplieron para l a  comarca  de  Tasco, 

(144) 

por l o  que se propone  que exis t ió  un mercado agrar io   ( teniendo  cuidado  de  no c o z  

fundir e l  término  con l a  acepción moderna de mercado), es d e c i r  , p o s t e r i o r  a l a  

conquista ,   durante  e l  r e s t o   d e l   s i g l o  XVI. En primer  lugar,  'se ha  hecho  referen- 

cia a .la e x i s t e n c i a   d e  una  capacidad  de consumo de productos   agr ícolas   en  áreas  

no r u r a l e s .  Los reales mineros  de  Tasco, como á r e a s  no r u r a l e s ,   f u e r o n  los focos  

de consumo de l a  producc ión   agr íco la  de l a  comarca y de o t r a s  zonas  c ircunveci-  

nas.   También,   exist ióun sistema de  cambios,que no siernpre.se r e a l i z a r o n  en dine-  

r o ,  como l o  mencionó  Pedro  de  Ledema  en l a  re lac ión   hecha   sobre  las minas de 

Tasco. (145) En lo que se ref iere  a l  sistema de  cambios  con  moneda, l o s  pagos se 

real izaban  con  tomines  o reales de plata y con  pesos de oro camún,  que son las 

moneda$ mencionadas  con mayor f r e c u e n c i a   e n  las fuentes .  ( 1 4 6 )  E s   d e c i r ,   e n  Nueva 

España se adoptó e l  sistema de  medidas que u t i l i z a b a n   l o s   e s p a ñ o l e s .  En l a  cmar - 
ca existió l a  s u f i c i e n t e   d i s p o n i b i l i d a d   d e  mano de  obra, como ya se r e f i r i ó  con 

a n t e r i o r   i d a d .  (147) Además, j u n t o  a estas condic iones ,  l a  Corona  española creó un 

sistema l e g i s l a t i v o q u e p r o c u r a b a   r e g u l a r  l a  vida  económica y s o c i a l   d e  l a  Nueva 

De este modo, l a  miner ía ,  como motor  de arrastre de l a  economía  de l a  loca-  

l idad,   incorporó a los reales de  minas las  tierras que l o s  circundaban, abaste- 

ciendo a los   pr imeros   de  una serie de  e lementos   necesar ios  para su  crecimiento y 
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de obra. Es a q u í ,  en  donde e l  comercio de productos   agr ícolas  jugó  un papel im-- 

A l  aumentar l a  producción de l a  plata se  incrementó e l  comercio y los dere-  

chos de  l a  Corona: (149) 

La ci ta  a n t e r i o r   c o n f i r m a   l a   t r a n s f e r e n c i a  d e   r i q u e z a   d e l   s e c t o r   a g r í c o l a  

a l  sector  minero y, aún, a o t r o s   s e c t o r e s ,   e s   d e c i r ,   e l   c o s t o  d e  un producto  a-- 

g r í c o l a   s e   e l e v a b a  a l  l l e g a r  a l  real de  minas, y a s í  a l  s a l i r  l a  p l a t a   d e l   r e a l  

de minas hacia l a  ciudad  de  México,  también, había elevado su v a l o r .   E s t o  no a-- 

firma que l o s   m i n e r o s   f u e r a n   r e a l m e n t e   l o s   b e n e f i c i a r i o s  de e s t e   t r a s l a d o  de l a  

r i q u e z a ,  ya que por l o   r e g u l a r   e l l o s ,  a su vez ,   t ras ladaban   par te  de esa   r iqueza 

a l o s   c o m e r c i a n t e s ,  con l o s  que estaban  endeudados, o .a l a  Corona. Los comer-- 

c iantes ,   sobre   todo   los   españoles ,  compraban ropa  maíz ,   a lpargatas ,   miel  y. toda " 

gama de a r t í c u l o s  a l o s   i n d í g e n a s ,  a prec ios   ba jos ;   pos ter iormente ,   revendían  

10s productos a p r e c i o s  más elevados,  que eran   las   gananc ias   de l   comerc io   in ter -  

mediar i o .  (15') Los mineros d e  T a s c o ,   a n t e   e l   l i c e n c i a d o   L o r e n z o  de Te jada ,  que 

v i s i t ó   l o s   r e a l e s   m i n e r o s  en e l  año de 1542,  se  quejaban de l a   s i t u a c i ó n  imperan- 

"."- ."-."- .-" 

( 1 4 9 )  Ftancdco d e l  P a m .  Ep~hto.&.mLa de la Nueva  Ebpaña, R .  XI, p .  1 7 3 .  
( 1 5 0 )  Gonzda  Gdmez de Cmvantu .  
( 1 5 1 )  S i . l v h  Zavah. El amvicio p%i¿i%*k2!:.:4t: I ,  p.p. 79-80 .  
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te ,  ya que se encontraban  endeudados  con más d e  450 m i l  pesos: 

". . .y .tu c a u a  de ebttarr todoh 2un ~ n d ~ d a d ~ ~  ( e s )  en sub& .todas &LA coba 
en excu.¿vo~ p e ~ i o a ,   pot^ que la guts no a o U a  t ene t  ptecio y agma v d e  cinco 
peboa cada q & L m W ,  y a maiz h o f i  v d a  mOIOA de a trd y v d e  agotra  ocho hat- 
Le¿ tu hanega, y t o d a s   la^ dm& COAU van pon este otrden.. . v d t o  esto, noa ha- 
bemob juntado a p"tLca en & daño y prrocwrarr ct &medio, g habiendo . O m k d o  Ao 
h e  &o  oh que &U coAa6 aon la que  han des&uúdo y d a h u y e n :  la pthz 
ha h a b a  X~nta cantidad de m a c a d e h e 6  que t ienen Uendas en IZA- m i n a s  de a d z  
y t-ienZOA y p ñ o a  y OW coba6  ~upm&&uu, todas  eeead uz daño y des&uccibn de 
Loa  vecino^ d & u ;  y la heguncia lo4 tregu-tones  potrque Cos hay en t o d o  gdnmo de 
ba6túnentob y g t r h  cend/tada; l a  t a c w  La  mucha cantidrrd de .¿ndio~ vagabundoA 
que pOh A ~ O  y no ZUIXUWL han venido a viv.& a esa mina y decho casu en 
&U quebuda y p a n t u  a.Uu de LOA h d e b  de t o a  u p a i o l e s  donde hacen ghancfe~ 
MOA y &Loboa, no aohmente de t o a  metaea, poque esan en COA caminoa po& don 
de a c m e a n  m&es a nueb&uu caAb y aeei t o  compan a los esdavob necJkOA e 
M i o h  y LOA h.&an de nue6&u cuu y aun de la mim de noche quebmndo La 
pe&tas y Candadoh conque a t a n  cemuzda~ pma emhh a huttah & m&& de La5 
ninas, .." (152) 

Por l o  v i s t o  l a  s i tuación  por  l a  que pasaban los   mineros  era e l  a l z a  excesi 

va d e  l o s  precios d e   c i e r t o s   p r o d u c t o s   b á s i c o s  para e l  sos ten imiento   de  l a  mine- 

r%, como l o  eran e l  maíz y la  greta. P o s t e r i o r  a l  año  de 1557, e l  azogue y l a  

sal s e r í a n   o t r o s   d e   l o s   p r o d u c t o s  que se verían  sometidos a l  aumento en  sus  cos-  

tos debido a su  importancia   dentro  d e l  proceso d e  b e n e f i c i o  de la  plata,  t a n t o  

d e  l o s  a l imentos  como o t r o   t i p o   d e  materias primas.  Para   los   mineros   mismos,   los  

tres factores que i n f l u í a n   e n  l a  s i t u a c i ó n   c a ó t i c a   d e l   a l z a   d e   p r e c i o s   e r a n :   l o s  

m e r c a d e r e s ,   l o s   r e g a t o n e s  (153) y l o s  vagabundos  de l o s  reales mineros. En real i -  

dad,  los tres f a c t o r e s  se encontraban sumamente comprometidos  en l a  especulaccón 

de las  mercancías,   pero  posiblemente,   los  vagabundos  eran  los  que más daño ha-- 

c í a n  a l o s   m i n e r o s ,  ya que  mantenían  en  constante  funcionamiento e l  comercio ile, 
g a l  d e  l a  plata. En o t r a s   p a l a b r a s ,  e l  documento muestra l a  e x i s t e n c i a   d e   c o n t r a  

bando de plata, l o  que   quiere   dec i r  , que de  alguna  forma,   algunos  comerciantes e 

-. - .- 

(152) Sitvia  tavata. f i h o  de A~ievct06 ..., p. 1 8 1 .  
( 1  53)  LOA ttegatonu  man Loa ~~evendedoku  o in;tmmd.ia'úob que upecuRaban  con 

&A macancZaA, t a n t o  de pkodudob ptopioa de La .Cima como de Coa que 
aan &aid06 de o&oa .ikuJaeS. 
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intermediarios  estaban,   también,   relacionados  con esta práctica i l e g a l .  

Fue  debido a las que jas   de   los   mineros   de   Tasco  que e l  virrey Don Antonio 

de Mendoza (1492-1552), en 1551, confirmó que se e j . ecutaran  una serie de  ordena;. . .  

z a s   e n   l o s  reales mineros ,   ins t ru idas  por e l  Oidor  Tejada.  Algunas  de esta orde- 

nanzas   fueron  dir igidas   en  contra   de  l a  especulación  de  mercancías y e l  c o n t r a d  

bando de plata ,  resumidas  de l a  s i g u i e n t e  manera: 

- Que ningún  español  vendiera  en l a s  minas, en un per ímetro   de   cuatro   l e - -  

guas ,  a esc lavos   negros  o indígenas.  

nas ,   de  parte de  esclavos  negros o. i n d i o s  .y  naborbas, con e l  f i n  de  eyi-- 

tar e l  hur to   de  l a  plata.  

- Que ningún  español comprara bastimentos para revenderlos   poster iormente ,  

en  un per ímetro   devafnte   l eguas ,   con  e l  o b j e t o   d e   e v i t a r  l a  e s c a s e z  y ca- 

restía d e   l o s   b a s t i m e n t o s .  

- Que,  también, se les  prohibía  l a  entrada a los   mercaderes   indígenas ,   en  

un per ímetro   de   cuatro   leguas .  

.- Que, en un p e r í h e t r o   d e   c u a t r o   l e g u a s ,  se p r o h i b í a n   l o s   t i a n g u i s ,   e x c e p t o  

l o s   d í a s  domingos, en e l  lugar  acostumbrado, para e v i t a r  e l  contrabando 

de  l a  plata,  l a  greta y l a  cendrada  robada a l o s   m i n e r o s .  

- Que l o s   i n d í g e n a s  que  fueran a vender  sus  productos a las m i n a s ,   l o   h & i e ,  - . . 
ran   en  e l  t i a n g u i s  y no  en o t r o   l u g a r .  (154) 

A pesar de las  ordenanzas  instruidas  en 1551, e s  muy probable que las  prácti  

cas i legales  del   comercio  continuaran  en l a  provinc ia ,  como se muestra en l a  COG 

f irmación  hecha a las  ordenanzas  del  D r .  Lope de  Miranda,  Oidor y Vis i tador   de  

- "" " 

( 1 5 4 )  U v i o  Z a v & . L i k o  de asientos.. . , p.p. 176-160.  
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l a  Nueva españa ,   hac ia  e l  aiio d e  1571. La ordenanza se r e f i e r e  a l a  compra d e  

sal por l o s   r e g a t o n e s  para revender la  a p r e c i o s  más elevados,  es muy probable 

que l a  especulac ión   con   o t ras   mercanc ías  y e l  contrabando d e  l a  plata continua- 

r a n ,  aunque en menor escala, siendo l a  sal e l  producto d e  mayor a c c e s o  a las 

prácticas de  acaparimiento y e l  a l z a  de p r e c i o s .  (155) Hay que recordar  que l a  

sal para e s t o s   a ñ o s  era un producto  esencial   en e l  método d e l  azogue  para  benefL 

ciar l a  plata. En o t r a  ordenanza  de l a  misma i n s t r u c c i ó n ,  se mandaba que se  ave-  

r i g u a r a   s o b r e  l a  compra-venta i l ega l  de  azogue  entre  negros,   indios y "personas 

d e  mala conciencia" .  (156) E x i s t e  otra ordenanza, d e l  9 de  octubre d e  1571 ,  en l a  

que se mandaba que   todos   los   canerc iantes   mani fes taran   lo  comprado a n t e  las  a u t o  

r idades ,   en   ocho  leguas  a l a  redonda, para evitar l a  especulación  de   mercancías  

y que los   productos  se vendieran a los   mineros  a p r e c i o   j u s t o .  (157) 

P e r o ,  e l  comercio no era una práctica exc lus iva   de  un pequeño grupo, los iE 

dsgenas  de  los  pueblos  de l a  comarca vivían,   también,   de  l a  venta  de  productos 

que  obtenían  de   sus   labores   agr ícolas .   Se   mencionó,  que e l  p a g o ,   d e   l o s   t r i b u t o s  

en especie s e  conmutó por  pago  en  dinero,  por l o  que e l   d i n e r o  se o b t e n í a  d e  

dos maneras , una  alquilándose  en las minas como t r a b a j a d o r e s  , y otra  vendiendo 

sus productos  en los  reales mineros. ( 1 5 8 ) A ~ í ,  todos  los  pueblos  de l a  comarca 

formaban parte de  una  red  de  comercio  que  abastecía a l o s  reales mineros  de  Tas- 

co. (159) E n t r e   l o s   p r o d u c t o s  que se vendían a las  minas  se  encontraban:  maíz, 

f r i j o l ,  c h i l e ,  cera, cacao, f r u t a s   d e  l a  tierra,  miel, aves ,   carbón,  leña,  zaca- 

t e  y madera. (160) Formando parte de esta r e d  se encontraban  los   pueblos   c i rcunvc 

" " "." 
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cinos de otras  canarcas, cuyas distancias a 10s  reales mineros de Tasca permi--- 

tían e l  comercio de sus productos, por ejemplo:  Quala  proveía a Tasco de maíz y 

me lone s ; (161) OztUa  vendía sal ,   gal l inas  y maíz  en las minas  de Tasco, Zacual-- 

pan y Sultepec ; Alahuistlan l e s  vendía s a l ;  (163) Tzicapuzalco les   l levaba 

s a l ,  aves y maíz;(164) l o  mimo que e l  pueblo de Tutultepec. (165) S i n  embargo, 

e l  intercambio  comercial no era en un sólo  sentido,  hasta ahora,  solamente ha s i  

do posible  establecer que Tasco abastecía a Ichcateopan de carnes de vaca y car- 

ner o.  (166) Lo anterior permite proponer que junto a l a  red interna de abasto de 

” 

(162) 
“- “ 

“.- 

” 

l a  comarca, exis t ía   otrz  a nivel  regional,   es  decir,   los  reales mineros d e  Tas- 

co formaban, junto eon los reales  mineros de - Zircutan  ””- Sultepec y --- Temascalte=, 

parte de  una región  minera, l a  que se  abastecía de  una serie de pueblos circunve 

cines a estas comarca. 

- 
(167) 

Por desgracia no  ha sido  posible  establecer  los nexos comerciales de  Tasco 

con otras  regiones de l a  Nueva españa.’ 

En s í n t e s i s ,   l a  organización de  l a  producción agrícola de l o s  pueblos meso- 

americanos sirvió de base a l  sistema  rural impuesto  por l a s  autoridades españo- 

l a s ,  después de l a  conquista. La  zona minera de tierra  caliente,   Sultepec, Temas 

caltepec, Zacualpan y Tasco,  desarrolló una agricultrua  destinada a l  abasto de 

las minas, basada en l a  producci8n del  maíz princip’almente. Es dec i r ,   los  indíge 

- 

- 
nas de l a  comarca de Tasco vivían basicamente de l a  agricultura. Durante e l   r e s  - 

”. ”- 

( 16 1 ) Rend Acuña (ed. 1 Rdacianeb GeogtrbXkas dd ~ @ . l o  XU: Mdxico I ,  v .  6 .  
p. 342.  

(162) I b d . ,  p. 291.  
( 1 6 3 )  m., p. 280. 
( 1 6 4 )  m., p. 275.  
( 1 6 5 )  m., p. 230.  
( 1 6 6 )  m., p. 267.  
( 1 6 7 )  =%pa, p. 5. 
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t o   d e l   s i g l o  XVI, l a  a g r i c u l t u r a   d e  l a  comarca estuvo  encaminada  hacia l a  sube- 

s i s t e n c i a   d e  las  Comunidades indígenas,.  y, como a n t e s  de l a  conquis ta ,  a l  envió 

de   excedentes   de  l a  producción  hacia  l a  cabecera   de  l a  comarca. En una primera 

fase, e l  envío   de   esos   excedentes   eran parte de   los   pagos  d e l  t r i b u t o   i n d í g e n a  

en especie; en  una  segunda fase, l o s  pagos  de l o s   t r i b u t o s   e n  especie f u e r o n   c o z  

mutados  por  pagos  en  dinero,  razón  por l a  c u a l  e l  envió   de   excedentes   agr íco las  

a l o s  reales mineros se comercial izó,   continuando l a  d i r e c c i ó n  de  l a  a g r i c u l t u r a  

en manos de las  comunidades indígenas.  

La   ocupac ión   de l   sue lo  y l o s  poblamientos  españoles  estuvieron  condiciona-- 

dos  por l a  r e t r i b u c i ó n   d e   s e r v i c i o s  a l o s   c a n q u i s t a d o r e s  y por los  in tereses   de  

l a  Corona  en l a  minería ,   en   Tasco.  En l a  comarca, l a s  d i s t i n t a s  cabeceras y s u s  

s u j e t o s  se encontraban encomendados a p a r t i c u l a r e s  y a l a  Corona.  Desde e l  pr in-  

c i p i o  las  encomiendas no c o n f e r í a n   n i  l a  j u r i s d i c c i ó n   c i v i l   n i  l a  propiedad  de 

l a  tierra,  así  que a l o   l a r g o   d e  l a  segunda  mitad  del   s ig lo  XVI, muchas encomien 

das   regresaron  a l  c o n t r o l   d e  l a  Corona, y e l  t r i b u t o   i n d í g e n a ,   p r i n c i p a l   f u e n t e  

d e   a b a s t o   d e  las  m i n a s ,   f u e   d i r i g i d o  a l  t e s o r o  real .  Por o t r o   l a d o ,   a l g u n a s  mer- 

cedes  reales s í  dieron  derechos  de  propiedad a a l g u n o s   p a r t i c u l a r e s   s o b r e  l a  ti= 

rra. S i n  embargo, a pesar de  confer ir  l a  propiedad  de l a  t ierra,  l as  e s t a n c i a s  

I 

y sitios concedidos  por  mercedes reales no t e n í a n  l a  misma capacidad  de   recursos  

apravechables que los de l a e  comunidades indígenas  en  encomienda,  sobre  todo e l  

recurso   de  l a  mano de  obra   indígena,  l a  que t e n í a  que ser constante .  

E n t r e   l o s   p r o d u c t o s  que se l l evaban  a las  m i n a s   h a b í a :   m a í z ,   f r i j o l ,  c h i l e ,  

aves, pescado,  mantas y ropas  de  algodón y de  henequén, miel ,  l o z a  d e  b a r r o ,  l e -  

ña, h i e r b a ,  cera, huevos, sa l ,  etc.  Además, las cant idades  que anualmente  envia- 

ban los pueblos a los realesm'ineros  alcanzaban cifras b a s t a n t e  a l tas ,  por ejemplo: 

m& de 50 t o n e l a d a s   d e   f r i j o l .  
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La conmutación d e l  pago d e   t r i b u t o   e n   e s p e c i e  por  pago  en  dinero,  no  fue 

u n a   p r á c t i c a  homogénea.  En a lgunas   provinc ias  se permitió l a  conmutación  de  to-- 

d o s   l o s   p r o d u c t o s   a g r í c o l a s ,   e n   o t r a s  se h i z ó  una  excepción  con e l  maíz, es de-- 

c ir ,  e l  pago d e   t r i b u t o s   f u e   m i x t o ,   t a n t o   e n  especie como e n   d i n e r o ,  como suce-- 

d ió   en   Tasco ,   quizá   con  l a  f ina l idad   de   asegurar  e l  abas to   de  este producto.  La 

conmutación d e l  pago d e   t r i b u t o s  y l a  pos ter ior   comerc ia l izac ión   de   los   mismos ,  

probablemente se debió  a las  d i f i c u l t a d e s  que  implicaba e l  c o b r o   d e   l o s  praduc-- 

t o s   e n  especie a las  autoridades c i v i l e s ,  entr.e las que se encontraban: e l  almace 

namiento ,   d i s t r ibuc ión ,   venta  y cobro   de   los   productos   t r ibutados .  

A s í ,  f r e n t e  a los productos   agr íco las ,  l a  e x t r a c c i ó n   d e  metales p r e c i o s o s  

f u e   d e  mayor importancia para e l  es tado   español ,  ya que   su   pr inc ipa l   renta   proce  

d í a   d e   l o s   d e r e c h o s  y diezmos  de l a  plata.  P e r o   a n t e  es te  panorama de   r iqueza   pE  

ra l a  Corona, l o s   m i n e r o s   d e   T a s c o  se quejaban  de v iv i r  constantemente endeuda-- 

dos  por las  di f icul tades   económicas   que  representaba l a  m i n e r í a  para e l l o s .  To-- 

d o s  10s aspec tos   de  l a  vida  económica y s o c i a l   d e  l a  Nueva España se i n t e n t a r o n  

r e g u l a r  a través d e   u n a   l e g i s l a c i ó n ,  que trató de   genera l izar   en  10 p o s i b l e ,   p e r o  

que estaba  enfocada a c a s o s   e s p e c í f i c o s .   D i c h a  legislaci& se apl icó  por  medio d e  

complicados trámites b u r o c r á t i c o s  y que,  aún  cuando se i n t e n t ó  que t u v i e r a  un pro - 
fundo  sent ido  humanitar io   hacia  10s indígenas,  mantuvo  una  profunda d ivergenc ia   en  - 
t re  l a  t e o r í a  l eg is la t iva  y s u   a p l i c a c i ó n  práctica.. Regularmente, l a  l e g i s l a c i ó n  

respondió a costumbres  de  años y que  posteriormente  adquirieron e l  carácter j u r í -  

d i c o .  De este modo, d e n t r o   d e l   m a r c o   l e g i s l a t i v o  y b a j o  las  c o n d i c i o n e s   a g r í c o l a s  

de l a  comarca, l a  minería  tuvo un d e s a r r o l l o  muy p a r t i c u l a r .  En los i n i c i o s   d e  

l a  explotac ión   minera ,   fue  muy probable que l a  denuncia l e g a l  d e  las  minas  de p l a  - 
ta ,  en  Tasco,  ocho años  después   del   descubrimiento  de  l a s  minas  de  estaño,  se de- 

b i e r a  a l o s   a l t o s   c o s t o s  que  representaba e l  b e n e f i c i o   d e  l a  plata .  Es d e c i r ,  que 

como l o s   a l t o s   c o s t o s  de l a  i n f r a e s t r u c t u r a  y a b a s t o d e  l a  minería eran  muy eleva- 
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dos ,   los   mineros   no  se a r r i e s g a r o n  a denunciar l a s  minas   has ta   ca lcu lar  que las 

pos ib i l idades   de   recuperar  l a  invers ión   e ran  altas.  De cua1,quier  forma., e l  hecho 

f u e  que a f i n e s   d e l   s i g l o  XVI, las  minas  de  Tasco  gozaban  de c ier ta  fama y r i q u z  

z a  . 
En e l  proceso  de   explotación  de  l a  plata, l as  innovaciones   técnicas   tuvie- -  

r o n .   e f e c t o s   s o b r e s a l i e n t e s   e n  l a  producción.   Estos   avances   tecnológicos   fue  

r o n   d i r i g i d o s  a fac i l i tar  e l  p r o c e s o   d e l   b e n e f i c i o   d e  l a  plata y a aumentar l a  

producción  con e l  mínimo de  invers ión,   sobre   todo a sacar e l  mayor provecho  del  

m i n e r a l   e x t r a í d o ,  es  d e c i r ,   e x p l o t a r ,   t a m b i é n ,   l o s   m i n e r a l e s  de b a j a  ley .  Antes 

de  l a  i n t r o d u c c i ó n   d e l  método de amalgamación, d e  Bartolomé de  Medina,  introduci- 

do e n   T a s c o   h a c i a  1557, las  innovaciones  fueron d i r i g i d a s  a Sacar mayor rendi--- 

miento  de  10s minera les   de  alta l e y ,  con l a  menor pérdida de greta, por e l  méto- 

do  de  fundición.   Pero  con l a  i n t r o d u c c i ó n   d e l   b e n e f i c i o  de pat io ,  se revolucionó 

l a  miner ía   de  l a  plata,  ya que este  método permitió e l  aprovechamiento d e  l o s  m i  

n e r a l e s   d e   b a j a  ley y acarreó o t r a s   m e j o r a s  en l a  herramientas ,equipos   u t i l iza - -  

dos   en e l  proceso y en l a  organización d e l  proceso  misno.   Por  otro  lado,  tam--- 

biéri, modi f i có  las necesidades  de  suministro a l o s  reales mineros,  ya que agregó 

otros’ otros   productos  como la sal y e l  azogue. 

- 

Los elementos   necesar ios  para e l  b e n e f i c i o   d e  l a  p l a t a   f u e r o n   l o s   s i g u i e n - -  

tes: 

- Mano de  obra :   por   esc lavi tud,   por   servic io   personal ,   por   repart imiento y 

por c o n t r a t a c i ó n  l i b r e .  

- Abasto  de materias primas: gre ta ,   azogue ,  sal y otros productos. 

- Obras   de   in f raes t ruc tura :   ed i f i c ios ,   mol inos ,   cana lcs ,   presas  y caminos. 

- Financiamiento.  

Contar  con  una mano de obra   cons tante  y barata f u e  e l  o b j e t i v o  de l a s  d i f e -  

rentes   formas   de   cana l izac ión  de l a  misma. A l a  l legada dc 10s españoles  a l a  c o  

marca, es muy probable que obtuvieran  esc lavos   indígenas  por rescate ,  c s  dccir ,  
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compra  de esc lavos   indígenas  a l o s   c a c i q u e s  de las  comunidades. S e  supone que  no 

hubo e s c l a v o s   i n d í g e n a s   p r i s i o n e r o s   d e   g u e r r a ,   y a  que no  hay  evidencia  de l a  e-- 

x i s t e n c i a   d e  una   conquis ta   v io lenta   de  l a  provincia .  Conforme se incrementaron 

las ac t iv idades   mineras ,   los   españoles   in t rodujeron  en l a  provincia   esc lavos   ne-  

g r o s .   P o r   . o t r o   l a d o ,   e l   s e r v i c i o   p e r s o n a l   f u e   i n s t i t u i d o   c o n  l a  encomienda, es 

d e c i r ,  que e l  t r i b u t o   d e   l o s   p u e b l o s  encomendados, ya f u e r a  a l a  Corona o a par-  

t i c u l a r e s ,  se pagaba  con  productos  en especie y con   serv ic io   personal  de los in-  

dígenas .  En una  primera fase, e l  s e r v i c i o   p e r s o n a l  era o b l i g a t o r i o  y g r a t u i t o ,  

poster iormente ,  se les  r e t r i b u í a   s u   t r a b a j o  a los   indígenas .  E l  indígena como i: 

dividuo,  en l a  segunda. fase ,   no  estaba  obl igado a presentarse  a l  serv ic io   perso-  I 

-1, pero Como miembro de l a  comucidad, t e n í a .  l a  o b l i g a c i ó n  de  cumplir  con l a  

p a r t e  que l e  correspondía  en e l  pago d e l   t r i b u t o .  Con e l  paso  del   t iempo,  se a- 

costumbró  con más f r e c u e n c i a  que e l  serv ic io   personal :  e l  sistema de   repar t imien  

to.  E s t e  sistema, a l  i g u a l  que e l  s e r v i c i o   p e r s o n a l ,  se u t i l i z ó   p a r a   t o d o   t i p o  

de  act ividades  económicas y su  fuente   fue  l a  mano de  obra  indígena. E l  r e p a r t i - -  

miento  permit ía  a los   ' indígenas  salir de   sus  comunidades a t r a b a j a r  a l o s   r e a l e s  

mineros,  en donde se comprometían  libremente a t r a b a j a r   p o r  un s a l a r i o ;   e s  muy 

probable ,  que l o s   i n d í g e n a s  se sometieran a este' sistema para  poder  cumplir  con 

e l  pago d e   t r i b u t o s ,  a l  conmutarse su pago  de  productos  en especie por  dinero. 

También este s is tema se g e n e r a l i z ó  y se reglamentó  con e l  f i n   d e   r e g u l a r   l a  'a--- 

f l u e n c i a   c o n s t a n t e  de mano de  obra a l o s  reales mineros. Aún cuando e l  s istema  de 

c o n t r a t a c i ó n   l i b r e  se reglamentó  hacia  1551, es p o s i b l e  que é s t e  se p r a c t i c a r a  

d e s d e   l o s   i n i c i o s   d e  l a  e x p l o t a c i ó n   d e  l a  plata en Tasco.  Acudían a las minas 

b a j o   c o n t r a t a c i ó n   l i b r e :   l o s   n a b o r í a s ,   n e g r o s  l i b r e s ,  mulatos,   mestizos y algu-- 

nos  españoles  vagabundos. La,s condic iones   c l imato lógicas   fueron ,  tamt>ifn,  un fa: 

tor que in f luyó   en  l a  demanda d e  mano d e   o b r a  a las minas, que se incrcmcntaba 

en l a  época  de   l luvias .  

Casi todos los suminis t ros   necesar ios   en  l a  miner ía   e ran   abas tec idos  por 

I 
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l o s  pueblos  de l a  comarca o provinc ias   c i rcunvec inas .  Los productos   t ra ídos   de  

l u g a r e s   f u e r a   d e  l a  Nueva España  fueron las  herramientas y a r t e f a c t o s   d e   h i e r r o  

y e l  azogue. 

Uno de   los   e lementos  más c a r o s   e n  l a  miner ía   fue  l a  i n f r a e s t r u c t u r a   d e   l o s  

e d i f i c i o s  y obras   h idraúl i cas .   La   invers ión   de  capi ta l ,  mano d e   o b r a ,  materia-- 

les  y h o r a s   d e   t r a b a j o   e n  l a  e d i f i c a c i ó n   d e  una  hacienda  de   benef ic io   fue   enor-  

me: c o n s t r u c c i ó n   d e   a r c o s ,   c a n a l e s ,  presas, muros de   contenc ión ,   t ras lado   de  

material excavado o d e   r e l l e n o ,  casas, ermitas, v i v i e n d a s ,   d e s a g u e s ,   g a l e r a s   d e  

mol inos ,  etc. S i n  ambargo, l a  construcción y reparación  de   puentes  y caminos  que 

dó a c a r g o   d e  las  autoridades c i v i l e s  y su   cos to  y r e p a r a c i ó n  recayó en  las^ corn: . 

nidades   indígenas ,  que ejemplifica o t r a  parte d e l   t r a s l a d o   d e  l a s  r i q u e z a s   d e l  

s e c t o r   a g r í c o l a  a l  minero. En l o  que se re f iere  a l a  comunicación  de l a  comarca, 

l a  Corona  tuvo l a  i n t e n c i ó n   d e  crear una red  caminera que fac i l i tar2  l a  comunica_ 

c i ó n   d e l   i n t e r i o r   d e  l a  p r o v i n c i a  y e l  acceso de   suminis t ros  a l o s  reales  mine-- 

ros. 

P a r a   f i n a n c i a r   l o s   a l t o s   c o s t o s   d e   e x p l o t a c i ó n   d e  l a  p l a t a  se r e c u r r i ó  a l  

crédito.   Regularmente  los  mineros  eran  deudores  de l a  Corona.  También,  hay refe-  

r e n c i a   s o b r e  l a  e x i s t e n c i a   d e   c r é d i t o   d e  l as  i n s t i t u c i o n e s   r e l i g i o s a s  a l o s  m i -  

neros.  Aún cuando  no se encontraron  evidencias   de  las deudas  de los   mineros   con  

p a r t i c u l a r e s ,  es muy probable   que   ex i s t ie ran   entre   los   comerc iantes   in termedia- -  

rios y los   mineros .  

E l   c o m e r c i o   f u e  un s e c t o r  que a g l u t i n ó  a l  s e c t o r   a g r í c o l a   c o n  e l  s e c t o r  m i -  

nero.  Además, jugóunpapel   importante   en  e l  t r a s l a d o   d e   r i q u e z a s   d e l   s e c t o r  agre 

c o l a  a l  sector   minero.   Los  reales  mineros  de  Tasco,   principalmente el de ". T e t e l - -  

cingo,  como centros   urbanos ,   es tuvieron  reservados a l a  r e d i s t r i b u c i ó n  de mercan - 

tías producidas  dentro y f u e r a   d e  l a  comarca. En Tasco hubo una c i r c u l a c i ó n  y 

redis t r ibuc ión   de   mercanc ías ,  que  estuvo  condicionada  por un consumo de  produc-- 

t o s   a g r í c o l a s   e n   l o s  reales  mineros,  por un sistema de  cambios, por un sistema 



de  medidas,  por  una  disponibilidad  de mano de  obra y por un aparato legal que rE 

gulaba l a  vida  económica  de l a  comarca, es  d e c i r ,  l a  provinc ia  cumplió con las  

condic iones   necesar ias  de  un mercado a g r a r i o ,  que no debe  confundirse  con las  ca- 

racterísticas n i  con l a  acepción moderna d e  un  mercado  moderno. 

A s í ,  l a  miner ía ,  como motor  de arrastre de  l a  economía  de l a  comarca, i n c o r  

por6 casi todos   los   suminis t ros   de  las tierras que rodeaban. a l o s   r e a l e s  mine--- 

r o s ,  a l a  misma. La mayor r i q u e z a   d e l   s e c t o r   a g r í c o l a   p e r m i t i ó  e l  t r a s l a d o   d e  

sus  excedentes a l  s e c t o r   m i n e r o ,   t a n t o   d e   m a t e r i a s  primas, como de mano de  obra,  

y fue  aquí  en  donde e l  comercio  jugó un papel  importante.  Los  comerciantes,  en 

general   de .  l a  provinc ia ,  compraban a r t í c u l o s  agrícolas a los indígenas a p r e c i o s  

b a j o s ,  para posteriormente  revenderlos a p r e c i o s  mbs elevados.  Como las autor ida  

d e s  c ivi les  part ic ipaban en e l  comercio  de  algunos  productos como e l  maíz,  l a  

sal y e l  azogue, l a  Corona  también se benef i c iaba   con  l a  t r a n s f e r e n c i a   d e  l a  r i -  

queza. En l a  especulación d e  productos ,   ent raban   los   mercaderes ,   los   regatones  y 

l o s  vagabundos,  que  de  algún modo se mezclaban  en un t r á f i c o   i l í c i t o   d e  l a  pla- -  

ta ,  e l  azogue y o t ras   mercanc ías .  Hay que agregar que e l  comercio  no  fue  una ac- 

t iv5dad  exc lus iva  de  un pequeño  grupo,  en  realidad, l a  mayor parte d e   l o s   i n d f g e  

nas  logaahan  ingresos  por l a  venta  de  sus  productos,  ya que con e l  d i n e r o   o b t e n i  

do pagaban  sus   t r ibutac iones .   Es   dec i r ,   los   pueblos  de l a  comarca  de  Tasco  forma 

- 

- 

- 

- 
ban  una  red  interna de comercio.  Junto a esta red se encontraban   los   pueblos  cir 

cunvecinos   de   otras   comarcas ,   que,   también,   t raf icaban  mercancías  con l o s  reales 

mineros de Tasco.  En o t r a s  palabaras, l o s   a s i e n t o s  de minas  de  Tasco,  junto  con 

los reales mineros  de  Zacualpan,  Temascaltepec y Sultepec,  formaban l a  r e g i ó n  

minera de t ierra  c a l i e n t e ,  en l a  c u a l  exist ía  una red  comercia l  a n i v e l   r e g i o - -  

n a l  . 

- 
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C O N C L U S I O N E S  

La   co lonizac ión   de  América estuvo  condicionada  por l a  expansión marítima y 

comercial de  Europa. Así, l a  p o l í t i c a  comercial d e l   I m p e r i o   e s p a ñ o l ,   d e l   s i g l o  

XVI, d e j ó  una d r á s t i c a   h u e l l a   e n  l a  vida  económica  de  sus  colonias  en e l  c o n t i -  

nente ,americano.   Esta   pol í t ica   es tuvo  condic ionada por e l  i n t e n t o   d e   l o g r a r  una 

hegemonía marstima y c o n t i n e n t a l   d e l   E s t a d o   e s p a ñ o l   s o b r e   o t r a s   p o t e n c i a s   e u r o -  

peas, rasgo  que se ref le jó  en e l  aparato   adminis t ra t ivo   de  las colonias  con  una 

profunda  preocupación fiscal. De este modo, las e s t r u c t u r a s   c o l o n i a l e s   f u e r o n  

e l  r e s u l t a d o   d e   l o s   o b j e t i v o s   d e  l a  Corona  española, que i n t e n t ó  practicar una 

exclusividad comercial que f a v o r e c i e r a   s u s   f i n a n z a s .   L a   e x i s t e n c i a   d e   m i n a s   d e  

p l a t a   e n   l o s   v i r r e i n a t o s   d e l   P e r ú  y l a  Nueva España  fue un f a c t o r  que l e  d i ó  un 

aspec to  muy p a r t i c u l a r  a l  sistema c o l o n i a l   e s p a ñ o l .  

Los  conquistadores se encontraron’ en Mesoadrica  con  sociedades  bifsicamen- 

t e  a g r í c o l a s ,  que contaban  con  una  gran  densidad  de  población y con  una comple- 

j a  organizac ión   económica ,   po l í t i ca  y s o c i a l .  A estas sociedades  adaptaron  ins-  

t i t u c i o n e s  como e l  t r i b u t o ,  e l  repar t imiento ,  l a  encomienda y l a  congregación 

de  pueblos,  para asegurar l a  estabil idad  económica y p o l f t i c a   d e  l a  empresa co- 

lonizadora.  

Con l a  Conquista,  l a  Corona  española impusó un aparato  administrativo  en 

sus t e r r i t o r i o s   d e  América. S i n  embargo,  mantuvo  una serie de  elementos  indíge-  

nas que permitieron e l  c o n t r o l   d e   e s o s   t e r r i t o r i o s .  Para l o s  que existió un Coz 

s e j o   d e   I n d i a s ,  e l  cual   delegó  su  autor idad  en e l  Virrey y ,  .éste a su  vez en o- 

tros gobernadores y autoridades  menores que se encargaban  de l a  administración 

c i v i l  y et les iást ica  de las provincias. La Ig les ia  cedió l a  administración ecle ” 

siástica en l a  Corona  española,  cuya  función  fue  encargada,  también, a l  Virrey. 

Como ambas j u r i s d i c c i ó n e s ,  l a  c i v i l  y l a  eclesiástica,  fueron  impuestas arbitrg 
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r iamente ,  en muchos c a s o s  l o s  límites t e r r i t o r i a l e s   e n t r e  éstas no  coincidie---  

ron. A d d s ,  aún cuando se permit ió  a l a  nobleza  indígena  contar   con  a lgunos  de  

SUS ant iguos  pr ivi legios ,  las comunidades  fueron  controladas  por  corregirnien--- 

t o s ,  que   es tab in   ba jo  l a  j u r i s d i c c i ó n  de las alca ld ías   mayores .  

Hacia 1540, l a  Corona  española   intentó   una  reestructuración  rac ional   de  l a  

economía  novohispana, para recuperar  e l  c o n t r o l   p o l í t i c o  y económico  delegado a 

grupos  privados  durante l a  Conquista. Así, todos   los   aspec tos   de  la  vida  econó- 

mica y s o c i a l   d e  l a  Nueva España se t ra taron   de  regular a t ravés   de  una l e g i s l a  

c i b n ,  que t r a t ó d e : g e n e r a l i z a r   e n   l o   p o s i b l e ,  pero que estaba enfocada a c a s o s  

específicos y que  regularmente  respondió a costumbres de aiios, que  posteriormen_ 

te  adquir ieron carácter l e g a l .  

Hay que agregar  que l a  e x t r a c c i ó n   d e  metales p r e c i o s o s   f u e   d e  mayor  impor- 

t a n c i a  para e l  Estado  español  que la  e x p l o t a c i ó n   d e   l o s   p r o d u c t o s   a g r í c o l a s ,  ya 

que   su   pr inc ipa l   renta   procedía   de   los   derechos  y diezmos  de l a  plata. Por l o  

que la  miner ía  creció condicionada por las modificaciones  hechas a l a  e s t r u c t g  

ra agraria  prehispánica,   modelando,   de este modo, l o s   p a t r o n e s   d e f i n i t i v o s   d e  

l a  economía  de l a  Nueva España.   Las  condiciones  básicas para e l  d e s a r r o l l o   d e  

la minería ,   en  l a  Nueva E s p a ñ a ,   f u e r o n   l o s   s i g u i e n t e s   f a c t o r e s  de apoyo: mano 

de   obra   cons tante ,   recursos  agrícolas y ganaderos y f u e n t e s   d e   o t r a s   m a t e r i a s  

pr has.  

La  comarca de   Tasco   fue  un ejemplo de esta adpatac ión   ins t i tuc ional   de  l a  

o r g a n i z a c i ó n   p o l í t i c a ,   s o c i a l  y económica  de  su  sociedad  indígena. 

Tasco era parte de una reg ión   minera   formada   por   o t ros   d i s t r i tos ,  que  eran 

Sultepec,   Zacualpan y Temascaltepec.  La comarca se encuentra   s i tuada  dentro  

d e l  sistema f l u v i a l  d e l  río Balsas, a l  que perteneced 10s ríos Chontalcoat lán,  

Amacuzac y Tasco.   La  sierra de Tase0 abarca l a  mayor parte de l a  comarca cuya 

s u p e r f i c i e   d e l   t e r r e n o  es bas tante   acc identada .  Los rasgos ClimatolÓgicos Y fi" 
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s i o g r g f   í c o s   n o  han variado  en forma s i g n i f i c a t i v a   d e l   s i g l o  XVI a l a  f e c h a ,   l o  

que  puede dar  una  idea  de las  característica de  l a  región  en  aquel la   época.   La  

comarca mantenía un clima sano,  templado  en las partes altas y semicálido en las 

partes b a j a s .  Es pos ib le   encontrar  pequeños valles fértiles,  aún cuando l a  mayor 

p a r t e   d e  l a  s u p e r f i c i e   s e p u d d e c o n s i d e r a r  semiésteril. Los  recursos  de l a  vege- 

t a c i ó n  y l a  fauna si lvestra,  en e l  s i g l o  XVI, así  como las pbs ib i l idades  de cul- 

t i v o  y cría de  ganados,  permitieron que l a  comarca l o g r a r a  satisfacer las nece- 

sidades  de autoconsumo  de l a  p o b l a c i ó n   l o c a l ,  además de e l  envió  de  excedentes 

de su produción   hac ia   o t ras  áreas, a n t e s  de l a  Conquista .   Poster ior  a 1532, l a  

canarca c a n a l i z ó   e s t o s   r e c u r s o s   h a c i a   l o s  reales d e   m i n a s   d e l   d i s t r i t o .  

Antes  de l a  Conquista,  l a  comarca era una p r o v i n c i a   t r i b u t a r i a   d e l   I m p e r i o  

azteca, y éra parte de  una  estructura  de intercambio y comunicación  que  canali- 

zaba los   excedentes   de  la  producción  de varias r e g i o n e s   h a c i a  un centro  de  con- 

t r o l  y d i s t r i b u c i ó n   d e   l o s  mismos, que era l a  c iudad  de   Tenocht i t lan.   Tasco  El  

V i e j o ,  como centro   de   contro l   adminis t ra t ivo   de  l a  comarca, mantuvo  una doble  

función:  l a  ex terna   fue   movi l izar  l a  fuerza   de   t raba jo   indígena  y e n v i a r   l o s  ex 
cedentes  de su  producción  hacia  e l  p r i n c i p a l   c e n t r o   a d m i n i s t r a t i v o   d e l   i m p e r i o ;  

l a  i n t e r n a   f u e   c o n t r o l a r  y d i s t r i b u i r ,  a n i v e l   l o c a l ,   l o s  mismos elementos. A s í  

l a  r e l a c i ó n   s u j e t o - c a b e c e r a   t e n í a  l a  función  de  controlar l a  f u e r z a   d e   t r a b a j o  

de l a  unidad familiar organizada en c a l p u t i n  y extraer los   excedentes   de   su pro 

ducc ión   agr íco la .  

Después  de l a  Conquista ,   dentro   de  l a  a d m i n i s t r a c i ó n   c i v i l .   d e  l a  Colonia ,  

T a s c o   f u e  una comarca de l a  provincia   de   Chiaut la ,  l a  que per tenec ía  a l  Gobier- 

no y Capitanía  General   de l a  Nueva España,   correspondiente,  a su  vez ,  a l a  Au-- 

d i e n c i a  de México, dentro  d e l  V i r r e i n a t o  de l a  Nueva España.  Dentro de l a  admi- 

n i s t r a c i ó n  eclesiástica s e c u l a r ,  l a  comarca se e n c o n t r a b a   e n t r e   d o s   j u r i s d i c c i o  - 
ne8 eclesiásticas menores, ambas per tenec ientes  a l a  D i ó c e s i s  y Arzobispado  de 
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México: las parroquias  de  Tasco y Nochtepec. 

La red   bss ica   de   poblac iones   de  l a  es t ruc tura   adminis t ra t iva   prehispánica  

de  Tasco casi no s u f r i ó  cambios  severos  con l a  Conquista,   sdsti tuyéndose sola-" 

mente  dos cabeceras pr inc ipa les   por  tres poblac iones   su je tas  y e l  t r a n s l a d o   d e l  

c e n t r o   d e   c o n t r o l   d e  l a  comarca, Tasco E l   V i e j o ,  a l  real  d e   T e t e l c i n g o   ( a c t u a l  

ciudad  de  Tasco) , manteniendo  sus   funciones   anter iores .   Por   otro   lado,  ambas a i  

m i n i s t r a c i o n e s ,  l a  c i v i l  y l a  eclesiástica, intentaron captar e l  máximo de  bene 

f i c i o s  económicos  provenientes  de las  comunidades indígenas.  S i n  embargo, l a  

r e d   b g s i c a   d e   p o b l a c i o n e s   d e  l a  comarca s í  s u f r i ó   l o s   e f e c t o s  de l a  ca ída  demo- 

g r s f i c a  y d e l  programa  de  congregaciones  de los pueblos   indígenas ,   por   lo   que,a  

f i n e s   d e l   s i g l o   X V 1 , d e s a p a r e c i e r o n  una gran   cant idad  de   es tanc ias ,   fuente  bási- 

ca de los b e n e f i c i o s  económicos  de l a  comarca. Tasco,  como p r i n c i p a l   c e n t r o  d i -  

r e c t r i z   d e  l a  comarca, dentro  de l a  e s t r u c t u r a   a d m i n i s t r a t i v a  de l a  Colonia ,  

mantuvo  su papel  de c o n t r o l  y canal ización  de  l a  mano de obra y excedentes  de 

l a  producc ión   indígenas ,   pero   d i r ig iéndolos   hac ia   los  reales de minas de  su  ju-  

r i s d i c c i ó n .  

Dentro  de l a  nueva  sociedad  en  Tasco, hubo u n a   s e p a r a c i ó n   l e g a l   e n t r e   l o s  

españoles y l o s   i n d í g e n a s ,   p e r o  en l a  práctica esta separación no f u e   a b s o l u t a ,  

ya que, aún cuando l o s   e s p a ñ o l e s   r a d i c a b a n   e n   l o s  reales mineros y los indíge-- 

nas  en  sus  poblados, existíó un contac to   cons tante   entre   los   dos   grupos .   Por  un 

lado las autoridades civiles y eclesiásticas y l o s  encomenderos  de l a  comarca 

visitaban  continuamente a l o s   i n d í g e n a s ;   p o r   o t r o   l a d o ,   l o s   i n d í g e n a s   s e   d e s p l a  " 

zaban cm p e r s i s t e n c i a   h a c í a   l o s  reales de  minas ,como  indios   de   servic io ,   t rabs  

j a d o r e s   l i b r e s  o para comerciar con  algunos  sus  .productos. En los r e a l e s  de mi- 

nas había ,   también,  otro grupo racial: l o s   n e g r o s .  De este modo, los r e a l e s  mi- 

n e r o s   f u e r o n   l o s   c r i s o l e s  de las  mezclas raciales,  dando lugar a otros   grupos 

sociales: mulatos y mest izos .  
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En l a  cumbre de l a  p i rámide   soc ia l   de  l a  comarca se encontraban  los  españo- 

les ,  seguidos   por   los   mest izos ,   mulatos  y n e g r o s   l i b r e s ,  y en l a  b a s e   d e  esta pg 

rgmide se encontraban los indígenas y, l igeramente ,  más a b a j o ,  los esclavos  ne-- 

gros.  Por lo general ,   los   españoles   eran  propietar ios   de   minas ,   encomenderos ,  cg 

merciantes  o autoridades civiles o eclesiásticas; muchos d e  l o s   n e g r o s  l ibres,  

mulatos o mest izos  se dedicaban a traficar con materias primas, importantes  en 

l a  miner ía ,  o con plata,  y a lgunos   o t ros   e ran  capataces en los riales mineros;  

l o s   e s c l a v o s   n e g r o s   e r a n   u t i l i z a d o s   e n  etapas e s p e c i a l i z a d a s  d e l  p r o c e s o   d e l  be- 

n e f i c i o   d e  l a  plata y o t r o s  como servidumbre  de l o s   e s p a ñ o l e s ;  los indígenas se 

dedicaban a las labores   agr íco las ,   pr inc ipa lmente ,   también   en  asistir a l  s e r v i -  

c i o   p e r s o n a l  o a l  repartimiento:   en l a  miner ía ,  o a l  comercio  de  sus  productos a- 

g r í c o l a s ,   c o n v i r t i é n d o s e ,  as í ,  en l a  base  económica  de l a  s o c i e d a d   c o l o n i a l   d e  

l a  canarca ., 
También, exis t ieron  migraciones   temporales   de   otros   pueblos   indígenas   fuera  

d e  l a  comarca de  Tasco,   algunos  del   obispado  de  Michoacán y o t r o s   d e l   o b i s p a d o  

de  México,   principalmente para e l  s e r v i c i o   p e r s o n a l   d e  las  minas  de  Tasco,  en- 

tre 1532 y 1555. E x i s t i ó  l a  pos ib i l idad   de  que es tos   desplazamientos   fueran   def i  

n i t i v o s ,   p o s t e r i o r e s  a 1555. También, los   a r r ibos   de   pobladores   españoles  y ne-- 

gros  a l a  comarca pueden cons iderarse  como m i g r a c i o n e s   d e f i n i t i v a s .  

- 

Por l o  que respecta a l  fenómeno d e  l a  ca ída   poblac ional  en l a  provinc ia ,  

&te  no  puede ser explicado  exclusivamente  en  términos  de  una  sola  de las si---- 

guientes  tesis: genocidio,  desgano v i t a l ,  reacondicionamiento  económico o epide- 

mias. S í  las  epidemías  fueron  un  factor  importante  en e l  descenso  de  l a  pobla--- 

c ión   indígena  en e l  área en   cues t ión ,  cuando menos e s t e  argumento  no t i e n e   v a l i -  

dez  durante e l  contagio   general izado d e  1576-77, ya que e l  computo r e a l i z a d o  en 

esta inves t igac ión   mostró  un descenso menor a l  10 X de l a  población estimada en- 

tre  l o s   a ñ o s   d e  1569 y 1581. S i n  embargo, e l  c a s o  d e l  reacondicionamiento  econó- 

mico t w ó   e f e c t o s  más d r á s t i c o s   s o b r e  l a  sociedad  indígena. Con las  medidas d e l  



Estado  español  que  encauzaron las  actividades  económicas  de las  comunidades i n d l  

genas para sos tener  l a  minería  y ,  posteriormente,   con l a  a p l i c a c i ó n  d e  l a  p o l í t i  

ca de  congregación  de  l as  comunidades  indígenas, para obtener un  mayor c o n t r o l  Q 

conómico, p o í t i c o  y administrat ivo  sobre  estas comunidades, se generó un l e n t o  

rompimiento  de l a  vida  comunitar ia  y l a  acul turac ión  d e  l a  sociedad  indígena. Ha 
cia  1,569, e l  80 4; d e  l a  p o b l a c i ó n   t o t a l   d e  l a  comarca era de ’ indígenas  que vi - - -  

v í a n ,  atin,  en sus comunidades; e l  16.7 % e r a n   i d í g e n a s  que v i v í a n  en l o s  reales 

mineros,  y e l  r e s t o   e r a n   e s p a ñ o l e s  y negros.   Los  mulatos,   mestizos y negros li-- 

b r e s  no fueron  computados,  pero es p o s i b l e  que  su número f u e r a  muy b a j o  d e l  to-- 

ta l  d e  l a  población,   en un porcenta je  un poco más a l t o  que e l  d e  l o s   e s p a ñ o l e s .  

Se  eabe  que l o s   i n d í g e n a s   l l e g a r o n  a cambiar   c ie r tos   hábi tos   en  e l  v e s t i d o ,  l a  

a l imentación y l a  r e l i g i ó n ,   p e r o  por e l  momento no ha  s ido  posible   determinar  

que tanto  cambiaron estas costumbres, a s í  como tampoco e l  grado  de  penetración 

de l a  r e l i g i ó n  católica en e l  pensamiento  indígena.  Para i a  segunda mitad d e l  

s i g l o  XVI, e l  lento   proceso   de   t rans formación   cu l tura l  d e  l a  sociedad  indígena 

en  Tasco  estaba  en  sus   in ic ios .  

O t r o   a s p e c t o   i n t e r e s a n t e , f u e  l a  ocupac ión   de l   sue lo .   Los   in tereses   de  l a  Co 

r o n a   h a c i a  l a  minería  y l a  r e t r i b u c i ó n  de s e r v i c i o s  a los   conquistadores   condi- -  

c ionaron l a  ocupación  de l a  tierra. En Tasco ,  varias cabeceras  y sus  poblados  su 

j e t o s  se encontraban encomendados a p a r t i c u l a r e s  o a l a  Corona. Las  encomiendas 

no conferían l a  propiedad d e  l a  tierra n i  l a  j u r i s d i c c i ó n   c i v i l  O eclesiástica.  

Pero  algunas  mercedes reales s i  dieron  derechos  de  propiedad a a l g u n o s   p a r t i c u l a  

res sobre  e l  suelo .  Hay que agregar que l a  capacidad  de   recursos   extra ídos   de  

- 

las encomiendas fue ,   durante  l a  segunda  mitad  del   s iglo XVI, mayor que l a  que 

ten ían  las  e s t a n c i a s  o s i t i o s   c o n c e d i d o s  por  mercedes  reales a los p a r t i c u l a r e s ,  

sobre  todo e l  recurso   de  l a  mano de obra   indígena ,   fac tor  que  puede ser   cons ide-  

rado  de  importannia  en e l  t r a s l a d o  de l a  r iqueza d e  l as  comunidades indígenas ha- 

c i a  o t r o s   s e c t o r e s  de  l a  economía como e l  minero o e l   c o m e r c i a l .  
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S 5  se toma en  cuenta l a  cons iderac ión   anter ior .   La   organizac ión   de  l a  pro-- 

ducc ión   agr íco la   prehispánica   de   Tasco  sirvió de  base  a l  sistema r u r a l  impuesto 

por las  auoridades  españolas  en l a  misma comarca. De este modo, l a  zona  minera 

de  tierra ca l iente ,   Su l tepec ,   Temasca l tepec ,   Zacualpan  y Tasco ,   desarro l ló   una  a - 
g r i c u l t u r a   d e s t i n a d a  a l  abasto   de  l a s  minas. En una  primera  fase,  e l  envió  de ex 
c e d e n t e s   a g r í c o l a s   d e  l as  comunidades i n d í g e n a s   h a c i a   l o s  reales mineros   se  rea- 

l i z a b a  a t ravés   de l   t r ibuto   indígena   en  especie. En una  segunda fase,  e l  pago 

d e l   t r i b u t o   i n d í g e n a  en especie f u e  conmutado  por  pago  en dinero,   razón  por  l a  

c u a l  e l  e n v í o   d e   l o s   e x c e d e n t e s   a g r i c o l a s  a l o s  reales mineros se comerc ia l izó ,  

s i n  embargo, l a  d i r e c c i ó n   d e  l a  a g r i c u l t u r a  y s u s   t é c n i c a s   d e   e x p l o t a c i ó n  queda- , 

r o n ,  aGn en manos de l o s   i n d í g e n a s .  

E n t r e   l o s   p r o d u c t o s   a g r í c o l a s  que se l l evaban  a las  minas  había:  maíz, fri- 

j o l ,  c h i l e ,  aves, pescado,  mantas y ropas  de  algodón y de  henequén, m i e l ,   l o z a  

d e   b a r r o ,  leña, h i e r b a ,  cera, huevos, sa l ,  etc .  La  cantidad  de  productos que 

I 

enviaba  anualmente  cada  pueblo  indígena a l o s  reales mineros  alcanzaba cifras 

b a s t a n t e  altas,  en  algunos  casos como e l  maíz y e l  f r i j o l  en más de 50 tonela--  

das .  

La  conmutación d e l  pago d e l   t r i b u t o  en especie por pago  en d i n e r o ,   n o   f u e  

una práctica homogénea, ya que  en  algunas  provincias se permit ió  l a  conmutación 

de  todos  los  productos  en especie, en t a n t o  que  en o t r a s  se h izó  una excepción 

con e l  maíz, a s í  que e l  pago d e   l o s   t r i b u t o s  l legó a ser mixto ,   tanto  en especie 

como en  dinero,   quizá  con l a  f i n a l i d a d  de asegurar e l  abasto  de este producto. 

La  conmutación d e l  pago d e l   t r i b u t o  y su  posterior  comercialización  probablemen 

t e  respondieron a las d i f i c u l t a d e s  que implicaba e l  cobro de l o s   t r i b u t o s  en  es- 

pecie para l a s  a u t o r i d a d e s   c i v i l e s ,  entre las  que se  encontraban: e l  almacena-- 

m i e n t o ,   d i s t r i b u c i ó n ,   v e n t a  y cobro  de   los   productos   t r ibutados .  

- 

Asf d e n t r o   d e l  marco' legis lat ivo,   anter iormente   mencionado,  y b a j o   l a s  con- 
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diciones  agrícolas de l a  comarca, l a  minería tuvo un desarrollo muy particular 

en Tasco. 

Como e l  abasto de materias primas y l a  infraestructura minera representaban 

costos muy elevados  para l o s  mineros, l a s  innovaciones técnicas  estuvieron d i r i -  

gidas a sacar e l  máximo pravecho económico y f a c i l i t a r   e l  proceso de explotación 

de l a  plata. Los elementos necesarios para beneficiar la   plata  fueron: mano de 0 
bra,  abasto de materias primas, obras de infraestructura y financiamiento. Con-- 

tar con una  mano  de obra barata y constante fue e l  objetivo de las  diferentes 

f omas de canalización de l a  misma: esclavitud,  servicio  personal,  repartimiento 

y contratación  libre; hay  que agregar que l a s  condiciones  climatológicas  fueron 

un factor  que influyó en l a  demanda  de  mano de obra en l a s  minas, que se inere*.- 

mentaba  en l a  época de lluvias. Sobre e l  abasto de materias  primas, cas i  todos 

l o s  suministros eran abastecidos por los  pueblos de l a  comarca o de l a s  provin-- 

cinas circunvecinas, a excepción de l a s  herramientas de hierro y e l  mercurio que 

eran traídos de lugares  fuera de l a  Nueva España. Uno de los elementos más ca-- 

ros de l a  minería  fue la  infraestructura de edif ic ios  y obras  hidraúlicas, ya 

que l a  inversión de capita l ,  mano de obra,  materiales y horas de trabajo  fue e-- 

norme. S i n  embargo, l a  construcción y reparación de puentes y caminos quedó bajó 

l a  dirección de l a s  autoridades c i v i l e s  y su costo  recayó  sobre l a s  comunidades 

indígenas, que e j e m p l i f  ica  otra  parte  del  traslado de l a s  riquezas de l a s  comunL 

dades indígenas a los  sectores minero y comercial.  Para  financiar los  costos de 

explotación de la   plata   se   recurr ió   a l   crédi to ;   as í   los  mineros eran, regularmen 

t e ,  deudores de l a  Corona; hay referencias  sobre la  existencia  del  crédito que 

las instituciones  religiosas daban a l o s  mineros; y ,  también, es muy probable 

que los mineros fueran deudores de l o s  comerciantes  intermediarios, aún  cuando 

no ‘se han encontrado referencias  c laras  al   respecto.  
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P o r   o t r o   l a d o ,  l a  provincia  cumplió  una serie de  condic iones  como fueron: 

consumo d e   p r o d u c t o s   a g r í c o l a s   e n   l o s  reales mineros, un sistema de  cambios,  un 

sistema de  medidas,  una  disponibilidad  de mano de  obra  y un aparato  legal  que 

regulaba l a  vida  económica  de l a  comarca, es d e c i r ,  l a  provinc ia  cumplió con las  

c o n d i c i o n e s . n e c e s a r i a s   d e  un mercado agrar io ,   concepc ión  que  no debe  de  confun-- 

d i r s e   c o n  l a  de  mercado  moderno. 

Así, l a  miner ía ,  como motor  de arrastre de l a  economía  de l a  comarca, incoL 

poró casi todos   los   suminis t ros   de  las  tierras que  rodeaban a l o s  reales mineros 

a l a  misma. La mayor r iqueza  d e l  sec tor   agr íco la ,   pr inc ipa lmente   en  manos de las  

comunidades  indígenas, permitió e l  t ras lado   de   sus   excedentes  a l  sec tor   minero ,  

t a n t o  en materias primas como en mano de  obra ,  y fue   aquí   en donde e l  comercio 

jugó un papel importante.  Los  comerciantes  de l a  provinc ia  compraban a r t í c u l o s  

a g r í c o l a s  a l o s   i n d í g e n a s  a p r e c i o s   b a j o s  para posteriormente  revenderlos a pre- 

c i o s  m& elevados.  En l a  especulac ión   de   productos ,   entnaban   los   mercaderes ,   los  

regatones  y l o s  vagabundos,  que  de  algún modo se mezclaban  en e l  t r á f i c o   i l í c i t o  

de l a  plata ,  e l  azogue y o t r a s   m e r c a n c í a s .   S i n  embargo, e l  comercio no fue  una 

a c t i v i d a d   e x c l u s i v a d a  un  pequeño grupo,   en   real idad,  l a  mayor p a r t e  d e   l o s   i n -  

dGenas   obtenían  ingresos   por  l a  venta   de   sus   productos  para, a s í ,  poder pagar 

sus t r ibutac iones .   Los   pueblos   de  l a  comarca, a l  i g u a l  que o t ros   pueblos   c i rcun-  

v e c i n o s ,  formaban  una  red comercial, a t r a v é s   d e  l a  cua l   t ra f i caban   mercanc ías  

c o n   l o s  reales mineros. Los asientos   de   minas   de   Tasco,   Zacualpan,   Sul tepec  y Te - 
mascaltepec formaban  una red comercial  a n i v e l   r e g i o n a l ,  es d e c i r ,  en  toda l a  re 
gidn  minera  de tierra c a l i e n t e .  

P a r a   f i n a l i z a r  , l a  comarca  de  Tasco  fue un espacio  económico  en  pequeña es- 

cala,  cuyo  motor  de a r r a s t r e  de su economía, l a  minería, dependía de  l o s   r e c u r - -  

60s generados  por l a s  comunidades indígenas de l a  provinc ia  y d e  o t r a s  comarcas 

aledañas ,  e s  dec i r ,  e l  real  d e  Tete lc ingo   (ac tua l   c iudad de Tasco) , como c e n t r o  
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administrat ivo  de  l a  comarca, c a n a l i z ó  10s r e c u r s o s   d e  estas comunidades indíge-  

nas ,  como  mano de   obra ,   productos   agr íco las  y materias primas, hacia 10s r e a l e s  

m i n e r o s   d e   T e t e l c i n g o ,   T e x a l t i t l a n  y Tenango,  por  medio  de i n s t i t u c i o n e s  como l a  

encomienda, e l  s e r v i c i o   p e r s o n a l   d e   i n d i o s ,  e l  r e p a r t k i e n t o  y e l  t r i b u t o .  En e s  

ta  c a n a l i z a c i ó n   d e   r e c u r s o s  exis t ió  un t ras lado   de  l a  r iqueza   de  las  comunidad- 

des   indígenas  a o t r o s   s e c t o r e s  como e l  comercial y e l  minero. Aden&, l a s   i n s t i -  

tuciones  económicas  indígenas  fueron  respetadas,   en  tanto no entraran   en   conf l ig  

t o  con l o s   i n t e r e s e s   d e  l a  Corona  española o de los  españoles  inmigrados a l a  

Nueva España,   en   part icular  a Tasco.  Lugar  en donde e l  choque racial  produjó  una 

d i f e r e n c i a c i ó n   é t n i c a  y s o c i a l  que  contribuyó a formar  una e s t r u c t u r a   j e r á r q u i c a  

de  l a  sociedad,  basada en l a  d i s t i n c i ó n  racial. E s t e  choque racial ,  además,  pro- 

dujóuna  t ransgresión  cul tura¡ .   de  l a  sociedad  indígena  de   Tasco,   en  l a  que l a  re- 

l i g i ó n  católica y e l  reacondicionamiento  económico  de las  comunidades indígenas 

jugaron un papel  s i g n i f i c a t i v o .  A s í ,  f u e   p o s i b l e  verificar que e l  concepto  de 

"comarca" o "región"  no se l i m i t a  a áreas cuyas  fronteras  son  inmutables o ina-  

movibles, ya que l a  comarca de  Tasco se organizaba  en  torno a l o s  reales mine--- 

ros, principalmente e l  de   Te te lc ingo ,y  que su  dinámica   dependía   de   los   v ínculos  

entre  sus  poblaciones,   integradas  en  una  economía  global ;   en donde f u e   p o s i b l e  

encontrar   re lac iones   económicas   con   o t ras   provinc ias ,  demostrando  con e s t o  e l  mo - 
vimiento  constante  de sus f r o n t e r a s ,  es d e c i r ,  en c i e r t o s  momentos los límites 

del   espacio  económico  de l a  comarca se ampliaban para a d q u i r i r   l o s   r e c u r s o s   d e  

los   pueblos   vec inos   de  l a  misma. Por  Gltimo, e l  concepto de "comarca", de menor 

n i v e l  espacial que e l  de  t'región", f u e  más acorde para e l  d i s t r i t o  de Tasco ,  ya 

que ,   junto  a Sultepec,   Temascaltepec y Zacualpan,  formaba  parte d e  l a  reg ión  m i -  

nera  de 'tierra c a l i e n t e .  

Hay que agregar que este t r a b a j o   s u g i e r e   o t r o s   p u n t o s   d e   i n v e s t i g a c i ó n ,  co- 

mo por  ejemplo: l a  h i s t o r i a   p e r s o n a l  de algunos de l o s   p o b l a d o r e s  de Tasco,   mine 
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ros, curas, autoridades civiles,  indígenas, etc .  Y entablar una serie de re lac ic  

nes entre las actividades económicas que ejercían  estos pobladores y sus posibi- 

lidades de ascenso social ,   así  como, también, conocer los  vínculos  familiares e 2  

tre  estos personajes y sus relaciones de  poder  económico o p o l í t i c o  en l a  sacie- 

dad  de Tasco. 
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C R O N O L O G I A  - 

1519. Car los  I de  España  elegido Emperador de  Alemania  (Carlos V) (1500-1558), 
En 1516, por  muerte  de su abuelo  Fernando e l  C a t ó l i c o ,   r e c i b i ó   A r a g h ,  
Navarra, Castilla,  N a p ó l e s ,   S i c i l i a ,  Cerdeña y l a  América c o l o n i a l .  

1519, idarzo 30. Hernán Cortés  es nombrado Capitán  General y J u s t i c i a  Mayor por 
e l  r e c i é n  fundado  Ayuntamiento  de l a  Vi l la  Rica de l a  Veracruz. 

1519, j u l i o  10. Hernán Cortés  (1485-1547). Primera Carta de  Relación a l  Empera- 
dor   Carlos  V. 

1519, septiembre 14:.Carlos V."Que e l  o r o   r e s c a t a d o  sea labrado y  quintado'.' 

1520, octubre 30. Hernán Cortés.  Segunda Carta de  Relación a l  Emperados Car los  
- v. 

1521, agosto  13. Caída  de l a  ciudad  de  Tenochtit lan.  

1523. Llegaron a Nueva España l o s   f r a n c i s c a n o s   p r e c u r s o r e s ,   F r a y   T e c t o ,   F r a y  
Juan de  Aora y Fray  Pedro  de  Gante. 

1524, mayo 13. Llegada a San Juan de Ulúa de l a  m i s i ó n   f r a n c i s c a n a   d e   l o s  "Do-- 

1524, agosto  l o .  Carlos  V creó e l  Consejo  de  Indias.  
1524, octubre 15. Hernán Cortés.   Cuarta Carta de Relación a l  Emperados CarlosV.  
1524, octubre.  Hernán Cortés  salió de  Coyoacán  para las Hibueras. 
1524, diciembre.   Gobierno  de  los  Tenientes  de  Cortés,   durante su expedición a 

las Hibueras,   Alonso  de  Estrada  (Tesorero) ,   Lic .   Alonso  Suazo  (Asesor) ,  

ce'.'' 

Rodrigo  de  Albornoz  (Contador),  Gonzalo de Salazar   (Factor)  y Pedro  Almín ! 
dez  Chirino  (Veedor) ,   hasta e l  24 de   junio   de  1526. 

- 

1525, noviembre 24. Carlos  V. "Que se mani fes tara  e l  oro  producido.'' 
1525, diciembre 9.  Carlos  V. "Que se ampliara e l  derecho para descubr i r  y la--- 

b r a r  las minas a t o d o s   l o s   v a s a l l o s   d e l   R e y ,   t a n t o   e s p a ñ o l e s  como indíge-  
nas.  I' 

1526, j u n i o  24. Cortés  nombrado adelantado  de l a  Nueva España. 
1526, j u l i o  4-20. Lic .   Luis   Ponce  de  León j u e z   r e s i d e n t e  de  Hernán Cortés .  
1526, agosto  l o .  E l   L i c .  Marcos  de  Aguilar  sustituyó a l  L i c .   L u i s  Ponte de León 

y entregó e l  c a r g o   e l  l o .  de  marzo  de 1527. 
1526, septiembre 19. Fundación d e l  Obispado  de  Puebla. 
1526, noviembre 9.  Carlos  V. Cédula Real en l a  que el s e r v i c i o   p e r s o n a l   d e b e r í a  

ser v o l u n t a r i o  y r e t r i b u i d o  económicamente. 
1526, diciembre 9. Carlos V. Cédula Real que permitió b e n e f i c i a r  y descubr i r  m i  

nas a los   españoles  e indígenas.  
- 
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1527, marzo lo. Alms0 de  Estrada y Gonzalo  de  Sandoval  sustituyen a l  l i e .  Mar- 
cos   de   Agui lar ,   entregaron e l  cargo e l  22 de   agos to   de l  mismo año. 

1527, mayo 21. Nacimiento  de   Fel ipe  I1 (1527-1598). 
1527, agosto 22. Alonso  de  Estrada  continúo  sólo  en l a  r e s i d e n c i a  d e l  gobierno 

1527, noviembre 29. Fundación  de l a  Audiencia  de  México. 
de l a  Nueva España  hasta e l  28 de diciembre de 1528. 

1528, diciembre.  Llegó a México  Fray  Juan  de Zumárraga, Obispo e l e c t o  para l a  
Diócesis de  México. 

1528, diciembre 4. Carlos  V. Cédula Real que  ordenaba  que  los reales mineros tu 
v i e r a n   c l é r i g o s  para l a  administración  de la  d o c t r i n a . c r i s t i a n a  a l o s   i n -  

1528, diciembre 6.  Primera  Audiencia. Nuño de Guzmán (Presidente)  y los oidores  
L i c .  Juan Ort iz   de   Matienzo,   Lic .   Alonso  Parada,   Lic .   Diego  Delgadi l lo ,  
p e l  L ic .   Franc isco  Maldonado, entregaron e l  cargo  en  enero  de 1531. 

' dígenas.  

1529. S e  l e  concede a Hernán Cortés  e l  marquesado d e l   V a l l e  de Oaxaca. 
1529. Llegó a México  Fray  Bernardino  de  Sahagún. 
1529. Tasco  fue   e levada a a l c a l d í a  mayor.  También se t r a s l a d o  l a  r e s i d e n c i a  d e  

l a  alcaldía mayor de  Tasco E l   V i e j o  a l  r e a l  de minas de T e t e l c i n g o   ( a t u a l  
ciudad  de  Tasco). 

1530. S e   i n s t i t u y ó  e l  corregimiento  en Nueva España. 
1530. Rodrigo de Castañeda y Miguel  Díaz  de Aux se atribuyen l a  conquista  de  l a  

1530. Prohib ic ión  para hacer   esc lavos   por   guerra  o por rescate. 
1530, marzo 8. Carlos  V. Cédula Real que  ordena e l  pago  de las d o s   t e r c e r a s  par 

provinc ia  d e  Tasco. 

tes d e l   p r o d u c t o  a l  minero  interesado y una a l a  Real  Hacienda. 
- 

1531, enero.  Segunda  Audiencia.  Sebastían  Ramírez  de  Fuenleal,  Obispo de Santo 
Domingo (Pres idente)  y l o s   o i d o r e s :  Juan  Salmerón,  Alonso  Maldonado,  Fran 
c i s c o  Ceynos y Vasco  de  Quiroga,  entregaron e l  cargo e l  17 de a b r i l  de 

- 
. 1535. 

1532, septiembre. Fecha  probable  de l a  manifestac ión d e l  descubrimiento  de m i - -  
nas de  plata en  Tasco. 

1533. Nació Mart ín   Cortés   heredero  del  Marquesado d e l   V a l l e  de Oaxaca. 
1533, a b r i l  27. Fray Juan de Zumárraga consagrado  en  Valladolid  Obispo  de Méxi- 

co. 

1534. Tasco es considerada como cabecera   de  l a  comarca. 
1534. Se  vuelve a aceptar l a  esc lav i tud   por   guerra  o por   rescate   de   indígenas .  

1535, a b r i l  17.  Fundación d e l  V i r r e i n a t o  de l a  Nueva España y nombramiento d e l  

1535, j u n i o  2. Fundación  del  Obispado  de Oaxaca. 
1535, noviembre. 14. Don Antonio de Mendoza tomó p o s e s i ó n   d e l   V i r r e i n a t o  de l a  

primer v i r r e y  Don antonio  de Mendoza (1492-1552). 

Nueva España,  entregó e l  cargo el 25 de  noviembre  de 1550. 

1536. A p e r t u r a   o f i c i a l   d e l   C o l e g i o  de Santa  Cruz de T l a l t e l o l c o .  
1536, j u n i o  30. Antonio de Mendoza. Ordenanzas d e l   s e r v i c i o   i n d í g e n a .  
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1537. E l   o b i s p o  Zumárraga pide a l  emperador Car los  V l a  fundación  de  una Univef: 
sidad  en  México. 

1537, jun io .   Paulo  111. B u l a s   A l t i t u d o   d i v i n i   c o n s i l l i ;   V a r i t a s  ipsa, y Subli--  
mis Deus. Rac ional idad  de   los   indios  y c a p a c i d a d   r e l i g i o s a  y c i v i l  d e   l o s  
mismos. 

1538. Tasco es  reafirmada como a l c a l d í a  mayor. 

1539, marzo 19. Fundación  del  Obiispado de  Chiapas. 

1541, septiembre 22. S a l i ó   d e  l a  ciudad  de  México e l  v i r rey-Antonio   de  Mendoza 
a l a  p a c i f i c a c i ó n   d e  Nueva Galicia. 

1542. P r o h i b i c i ó n   d e f i n i t i v a   d e  l a  esc lavi tud  de   indígenas   por   guerra  o por res 

1542. Visita: d e l  Oidor  Lic.   Lorenzo  de  Tejada a las  minas  de  Tasco. 
1542, noviembre 20. Quedó inst i tuido  formalmente  e l  sistema v i r r e i n a l   e s p a ñ o l  

cate. 
- 

para las dos   grandes   divis iones   del   cont inente   americano.  

1543. Fundación d e l  Consulado  de Sevilla. 
1543, septiembre 3. Fundación  de l a  Audiencia   de   los   Confines  o de  Guatemala. 

1545-1548. Primera  gran  epidemia. 

1546, f e b r e r o  11. Paulo 111. La  Diócesis de  México  elevada a Arzobispado.  Fray 
Juan de Zumárraga primer arzobispo.  

1547. Muerte  de Hernán Cortés .  Heredó e l  t í t u l o  de  Marqués d e l  Valle de Oaxaca 
Don Martín  Cortés  Ramírez  y  Arellano.  

1548. Murió e l  arzobispo  de  México  Fray Juan de Zumárraga. 
1548, f e b r e r o  13. Fundación  de l a  Audiencia  de  Guadalajara. 

1549, j u l i o  4 .  Nombramiento de Don Luis  de  Velasco  (padre) (1511-1564) como vi-  
rrey de l a  Nueva España. 

1550. Carlos  V..,Cédula  Real.  Las  encomiendas  quedaron  sujetas a l o s   c o r r e g i m i e n  

1550, noviembre 25. Toma posesión Don Luis   de  Velasco (padre) d e l   v i r r e i n a t o   d e  
tos. 

l a  Nueva España  hasta  su  muerte e l  31 d e   j u l i o   d e  1564. 

- 

1551. Fray Alonso  de  Montufar es nombrado Arzobispo  de  México. 
1551. Don Luis  de  Velasco  (padre).   Confirmación  de l a  I n s t r u c c i ó n  d e  las minas 

de   Tasco  de  1542 d e l  Oidor  Lic.  Lorenzo  de  Tejada. 
1551. Castañón  de   Aguero,   minero  de   Tasco,   modif icó   los   hornos   ut i l izados   en e l  

método  de fundición,   sacando mayor provecho  del   mineral   extra ído.  
1551, agosto  8. Car los  V. Cédula  Real  que  ordenaba  que  todo e l  o r o  y l a  plata 

de las I n d i a s  se e n s a y a r a y a q u i l a t a r a ,  y se cobraran los derechos d e l  
1.5 X 

c o .   S e   e s t a b l e c i ó   h a s t a  1553. 
1551, septiembre 21 .  Car los  V.  Cédula Real. Fundación  de l a  Universidad  de Méxi 

1551, diciembre 5. Don Luis   de   Velasco  (padre) .  Ordenanzas sobre  l a  minería .  
1551, diciembre 17. Car los  V. Cédula Real. Que los indios  pudieran  tener y la- 

1551, diciembre 25. Orden para que los indígenas trabajaran por su voluntad y 

- 

brar  minas  de  oro y plata. 

g o   j u s t o ,   s i n   o b l i g a c i ó n  hacia l o s  encomenderos. 

Y 
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1552. F r a n c i s 0  LÓpez de Gómara. H i s t o r i a   d e  las I n d i a s  y Conquista  de  México. 
Zaragoza.  Agustín  Millán, 1552. 

1553, enero 5. Inauguración  de  los  cursos  de la Uníversidad  de  México. 

1555. Conci l io   Provincia l   Mexicano.  
1555. Bartolomé  de Medina. I n t r o d u c c i ó n   d e l  método  de  amalgamación  por  mercurio 

1555, enero 2. F r a y   T o r i b i o  de  Motol inia .  Carta a l  Emperador contra   Fray   Bar to -  
en l a  Nueva España. 

lamé de las Casas. l 

1556. F e l i p e  I 1  heredó todas las  posesiones  de parte de Carlos  V ,  excepto las 

1556, mayo 2. Carta a l  Rey. Los señores  y p r i n c i p a l e s  de  México y su  comarca p& 
las de l a  Casa de  Austr ia  y e l  t í t u l o  imperial. 

d ieron  a l  Rey se nombre p r o t e c t o r   d e   l o s   i n d i o s  que r e s i d a  en l a  Corte.  
Indican para e l  cargo a Fray  Bartolomé  de Medina. 

1557, mayo 17. Don L u i s  de Velasco  (padre).  Ordenanza para que l a  plata se fun- 

1557, j u n i o  6. Jura  de  Fel ipe 11 en  México. 
d i e r a   d e l a n t e   d e   l o s   o f i c i a l e s   r e a l e s .  

1558, septiembre 21. Murió e l  emperador Car los  V. 

1559. Fray  Bartolomé  de las Casas concluyó l a  composición  de l a  Apologét ica  

1559, mayo 5. F e l i p e  11. Cédula Real. Para que ninguna  autoridad de l o s  reales 

1559, mayo 23. F e l i p e  11. Cédula Real. Para  que se r e s p e t a r a n   l o s   d e r e c h o s   d e l  

H i s t o r i a .  

de  minas  sea dueño  de  minas. 

benef ic io   de   minas   de   los   indios .  

1562. Se i n i c i a  l a  recaudación real en Acapulco. 

1563. Concluyó e l  C o n c i l i o  de  Trento. 
1563. U t i l i z a c i ó n  d e l  método de  Bartolomé  de  Medina en Tasco. 

1564, j u l i o  31. Muerte  de Don Luis   de   Velasco (padre) y toma de p o s e s i ó n   d e l   v i  
r r e i n a t o   p o r  l a  Real  Audiencia  de  México, D r .  Ceynos, Don Pedro  Villanue- 
va y Don Jerónimo  Orozco,  entregaron e l  cargo e l  19 de octubre  de 1566. 

1565. Segundo Concil io  Provincial   Mexicano,   convocado  por e l  Arzobispo de Méxi- 
co  Fray  Alonso  de  Montufar para promulgar e l  C o n c i l i o  de  Trento. 

1566, f e b r e r o  12. Don Gastón  de Peralta ( ¿ - 1587), Marqués de F a l c e s  es nom-- 

1566, j u l i o  17-18. Murió Fray  Bartolomé  de las Casas en e l  convento  de  Nuestra 

1566, octubre  19. E l  marqués  de F a l c e s  tomó poses ión   de l   v i r re inato   de  l a  Nueva 

brado Virrey de Nueva España. 

Señora  de  Atocha en  Madrid. 

España,  entregó e l  cargo  e l  11 de  noviembre  de 1567. 

1567, noviembre 11. Toma de p o s e s i ó n   d e l   v i r r e i n a t o   d e  l a  Nueva España por l o s  
v i s i t a d o r e s  D r .  L u i s   C a r r i l l o  y Alonso Muñoz, entregaron e l   c a r g o   e l  4 de 
noviembre de 1568. 
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1568. Berna1 Díaz d e l   C a s t i l l o  (1496-1584) concluyó  su  obra: Historia Verdadera 

1568, mayo 19. Don Martín  Enríquez  de Almanza f u e  nombrado Virrey de Nueva ESP& 
de  l a  Conquista  de l a  Nueva España. 

ña. 

Nueva España,   entregó e l  cargo e l  4 de  octubre   de  1580. 
1568, 4 de  noviembre. Don Martín  Enríquez tomó p o s e s i ó n   d e l   v i r r e i n a t o   d e  l a  

1569. Fundación  de   los   part idos  o parroquias  de  Nochtepec y Tasco. Hacia esta 

1569, enero 25. F l e i p e  11. Cédula   Rea l .   Creac ión   de l   Tr ibunal   de l   Santo   Of ic io  

1569, agosto  4. Murió  Fray  Toribio   de   Motol inía  e l  Últ imo  de   los  "Doce" en e l  

1569, noviembre 6. Fundación d e l  Gobierno y Capi tan ía  General de las Islas F i l i  

f echa   Tasco  era un curato   benef i c iado .  

de l a  Inquisición  en  México.  

convento  de  San  Feancisco  en  México. 

pinas .  
- 

1570. Códice   f ranciscano.   Contenía   los   informes  que  dieron  los   f ranciscanos  a 
p e t i c i ó n   d e l   v i s i t a d o r   d e l   C o n s e j o   d e   I n d i a s   L i c .  Juan  de Ovando. 

1571, marzo 5. F e l i p e  11. Cédula Real para   abas tecer   de   bas t inentos  a l o s  rea-- 

1571, septiembre 12. Llegó a México  Pedro Moya de  Contreras  ( ¿ -1591) p a r a   f u s  

1571, octubre  9. D r .  Lope de  Miranda,  Oidor y Vis i tador   General   de  l a  Nueva Es- 

1571, noviembre 4. Quedó e s t a b l e c i d o  e l  T r i b u n a l   d e l   S a n t o   O f i c i o .  

l es  de  minas. 

dar  e l  T r i b u n a l   d e l   S a n t o   O f i c i o .  

paña.  Ordenanzas de l   repar t imiento   de   indígenas   en  las minas  de  Tasco. 

1572. Llegó a México l a  Compañía de Jesús. 
1572, mayo 18. F e l i p e  11. Cédula  Real   para  que se cobraran las deudas  de los m i  

n e r o s   d e l   o r o  y l a  p l a t a  exp.2otados y que se p r o h i b i e r a  e l  cobro  de las  
deudas   sobre   los   b ienes   de   los   mineros .  

- 

1573, a b r i l  14. E l   v i r r e y  Don Martín  Enríquez. Ordenanza  que p r o h i b í a  e l  a l q u i -  
ler de   v iv iendas  a los   indígenas   de   Tasco  por   parte   de   los   mineros .  

1573, agosto  15. Fundación d e l   C o l e g i o  Mayor de   Santa  María de  Todos l o s   S a n t o s  
1573, diciembre 8. Don Pedro Moya de  Contreras  Arzobispo  de  México. 

1574. Juan  López  de Velasco   t e rminó   su   t raba jo :   Geograf ía  y Descripción  Univer- 

1574, f e b r e r o  28. Celebración  del   primer  auto  de f e  de la  Inquisición  de  México 
1574, octubre  18. Fundación d e l   C o l e g i o  Máximo de  San  Pedro y San  Pablo   de   los  

sal  de  las I n d i a s ,  (1571-1574). 

j e s u í t a s   d e   M é x i c o .  

1575. Providencia  e jemplardeDon  Pedro Moya Oontreras y p e s t e  en  México  en 1575 
1575, enero 15. F e l i p e  11. Cédula Real p a r a   q u e   l o s   s a l a r i o s   d e  los a l c a l d e s  ma 

yores  y veedores  de  minas se pagaran  de el las .  
- 

1576-1577. Segunda gran  epidemia. 
1576. Juan Capel l ín ,   minero  de   Tasco,   mejoró e l  método  de  amalgamación  de Medi- 

na. 

1577. Fundación del   Gobierno y Capitanía  General   de l a  I s l a  Española. 
1577. Tlamacazapa,  Acamixtlahuacan y Tenango fueron  elevados a curatos  benefi-  

1577. F e l i p e  11. I n s t r u c c i ó n  y memoria  de las  r e l a c i o n e s  que se han d e  hacer  
c iados .  

para descr ipción  de  las Ihdias . . .  
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1578. 

1578. 

1578, 

1578, 

1579. 

Fray  Alonso  de  Molina.  Confesionario mayor en  lengua  mexicana.  México,  pe 
d r o   B a l l i .  1578. 
Fray Alonso  de MOlina. Doctr ina   cr is t iana  en  lengua  mexicana.   México,   Pe-  
dro  Ocharte ,  1578. 
a b r i l  14. Nació e l  p r í n c i p e   F e l i p e ,  que r e i n a r í a  como F e l i p e  I11 de  Espa- 
ña. 
octubre  18. Murió e l  p r í n c i p e  Don Fernando h i j o  mayor de Felipe 11. 

Fundación del   Gobierno y Capitanía   General   de  Cuba. 

1580 ( t )  Nació Juan Ruiz  de  Alarcón. 
1580, 

1580, 

1581, 

1581, 

1582. 
1582, 

1583. 

1583, 
1583, 

1584. 
1584, 

1585, 

1585 , 

1585, 
1585, 

1586. 
1586, 

1587. 

1587. 

marzo 26. Don Lorenzo  Suárez  de Mendoza ( i -1583), Conde de l a  Coruña, 
f u e  nombrado Virrey de Nueva España. 
oc tubre  4. E l  conde  de l a  Coruña tomó p o s e s i ó n   d e l   v i r r e i n a t o   d e  l a  Nueva 
España, f a l l e c i ó  e l  29 de   junio   de  1583. 

enero 10.4. Pedro  de Ledezma. Relación  de las minas  de  Tasco. En r e s p u e s  
t a  a l a  I n s t r u c c i ó n  y memoria de las re lac iones   que  se han de  hacer  de 
las Indias . . .  
j u n i o  29. F e l i p e  I1 entró   en  Lisboa.  

Reforma Gregoriana  del   ca lendario .  
marzo 29. Juan B a u t i s t a  Pomar. Relación  de  Texcoco.  Respuesta a l  i n t e r r o -  
g a t o r i o  que mandó formular Fel ipe  11. 

Fray  Benardino  de Sahagún. Psalrnodia c r i s t i a n a  y sermonario...  en  lengua 
mexicana.  México,  Pedro  Ocharte, 1583. 
mayo 5. Fundación de l a  Audiencia  de  Manila. 
j u n i o  29. E l  D r .  Pedro Moya de  Contreras  suple  en e l  cargo  de virrey a l  
conde  de l a  Coruña  por su   deceso ,   ent regó  e l  mando e l  18 de  noviembre  de 
1585. 

Murió  Berna1  Díaz   del   Cast i l lo .  
f e b r e r o  lo. Tercer  Concil io  Provincial   mexicano.   Lo  convocó e l  arzobispo 
Moya Contreras.  Concluyó e l  14 de  septiembre  de 1584. 

f e b r e r o  26. Don Alvaro  Manrique  de Zúñiga ( i -1590), Marqués de Villaman 
r i q u e ,  es nombrado virrey de l a  Nueva España. 
j u n i o  14. Pedro Moya Contreras,   Arzobispo  de  México y Virrey de l a  Nueva 
Espaiia. I n s t r u c c i ó n  a las a l c a l d í a s  mayores para l a  a d m i n i s t r a c i ó n   d e l  a- 
z ogue . 
septiembre 7. Llegaron a México l o s   r e l i g i o s o s  carmelitas. 
noviembre 18. E l  marqués de  Vil lamanrique tomó p o s e s i ó n   d e l  cargo de  vi--  
r r e y ,   e n t r e g ó  e l  mando e l  17 de  enero  de 1590. 

Llegó  a México e l  padre  Joseph  de  Acosta. 
mayo 28. Const i tuciones   de  l a  Universidad  de  México  hechas  por e l  D r .  Pe- 
dro Moya Contreras.  

E l   a r z o b i s p o  Moya Contreras  regresó a España  con  cargo de P r e s i d e n t e  d e l  
Conse jo   de   Indias .  Murió  en  Madrid e l  15 de  enero d e  1591. 
Murió Don Martín  Cortés.  Heredó e l  t í t u l o  de  Marqués d e l  Valle  de Oaxaca 
Don Fernando  Cortés  Ramírez  de  Arellano. 
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1589,  
1589,  

1590. 
1590. 

1590,  

1591. 

1594,  

1595,  

1595,  

1597. 

1598,  

* 1598,  

1599. 

1599,  

1600, 

1601. 

1601,  

1601,  

1602,  

1602 , 
1602,  

mayo 10. F e l i p e  11. L e g a l i z a c i ó n   d e l   r e p a r t i m i e n t o   i n d í g e n a   d e  las minas. 
j u l i o  19. Don Luis  de  Velasco  (hi jo)   (1539-1617)   ' fue nombrado Virrey de 
l a  Nueva España,  por primera ocasión.  

Murió Fray Bernardino  de  Sahagún. 
Joseph  de  Acosta.   Historia  Natural  y Moral  de las I n d i a s .   S e v i l l a ,  Juan 
de  León,  1590. 
enero  17. Don L u i s   d e  Velasco ( h i j o )  tomó p o s e s i ó n   d e l   v i r r e i n a t o   d e  l a  
Nueva España,  cargo  que  entregó e l  5 de  noviembre  de  1595. 

Juan de  Cárdenas.  Primera parte de  los   problemas y s e c r e t o s   m a r a v i l l o s o s  
de las Indias.   México,   Pedro  Ocharte,   1591.  

marzo  12.Fue.nombrado  Arzobispo  de  México Don Alonso  Fernández y B o n i l l a .  
TomÓ posesión  en esa fecha  por  apoderado,  no l legó a v e n i r  a México. 

mayo 28. Don Gaspar Zúñiga y Acevedo  (1560-1606), Conde de  Monterrey,  fue 
nombrado Virrey de l a  Nueva España. 
novimebre 5. E l  Conde de  Monterrey tomó p o s e s i ó n   d e l   v i r r e i n a t o   d e  l a  
Nueva España, cargó que  entregó e l  27 de  octubre  de  1603.  

Nochtepec  fue  elevado a curato   benef i c iado .  

septiembre  13. Fel ipe  I11 (1578-1621)  ascendió a l  trono  español a l a  muer 
d e   d e   F e l i p e  11. 
noviembre  28. E l  Conde de   Monterrey ,   v i r rey   de  Nueva España ,   d ió   ins t ruc-  
c i ó n   p a r a  l a  Congregación  de  los  pueblos  de  Cuernavaca,   Toluca,   Tasco , T e  
huantepec e Isúcar. 

Fray  Juan Baut i s ta .   Confes ionar io  en  lengua  mexicana y cas te l lana .   México ,  
Melchor  Ocharte,  1599. 
febrero.   Gonzalo   Fernández,   juez   congregador ,   recopi ló   los   datos   requeri -  
dos  por l a  instrucción  de  congregación  de  Tasco  hecha  en  1598.  

febrero  15.   Murió e l  padre  Joseph  de Acosta. 

Ordenanza. Que l o s   e s p a ñ o l e s ,   m e s t i z o s ,   n e g r o s  y mulatos   l ibres   sean   indu 
c i d o s  a t r a b a j a r   e n  las  minas. 

marzo  5. Conde de  Monterrey; Virrey de  l a  Nueva España.   Instrucciones pa- 
ra e l  repart imiento  de   los   indígenas   en  Tasco.  
septiembre  24.   Es nombrado Arzobispo  de México García de  Santa María Men- 
doza y Zúñiga. En esa f e c h a  tomó posesión  por  apoderado.  Gobernó l a  mitra 
h a s t a  e l  5 de  octubre  de  1606,  en  que  muri6. 

noviembre 6. F e l i p e  111. Cédula Real. Que l o s   a l c a l d e s  mayores  de  minas 
no  contraten  en  negocios .  
noviembre  16. F e l i p e  111. Cédula Real. Que los   mineros  que fueran  presos,  
lo f u e r a n   d e n t r o   d e   l o s  reales mineros. 
noviembre  25. F e l i p e  111. Cédula Real. Que l o s  p r e c i o s  d e  los materiales 
para  los mineros   fueran  justos .  

- 
I ( 1  

- 

- 
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1603,  enero  7-10.  Congregación  de  los  pueblos de l a   c a b e c e r a  de Tasco E l  V i e j o .  
1603,  mayo'19. Don Juan  de Mendoza y Luna (1571-1628) ,  Marqués de Montesclaros,  

1603,  octubre  27. E l  marqués de Montesclaros tomó p o s e s i ó n   d e l   v i r r e i n a t o  de l a  

1603,  noviembre 14. F e l i p e  111. Cédula  Real. Que no se desperdic ien en l a s  m i - 4  

fue  nombrado V i r r e y  de l a  Nueva España. 

Nueva España, cargo que e n t r e g ó   e l  15  de j u l i o  de 1607. 

'1. nas las e s c o r i a s  de mineral .  

1604 .   Ba l tazar   Dorantes   escr ib ió  l a  Sumaria Relación de l a s  Cqsas de Nueva Es-- 
" 

paña. 
1604.  Bernardo  de  Balbuena. La Grandeza  Mexicana.  México,  Melchor  Ocharte,  1604 

1606.   Henrico  Martínez.   Repertorio  de  los  t iempos,  y h i s t o r i a   n a t u r a l   d e s t a  

1606,  octubre 5. Murió e l  Arzobispo  de  México  García de Santa María Mendoza y 
Nueva España.  México,  Henrico  Martínez,  1606. 

Zúñiga. 

1607,   febrero  25 .  Don L u i s  de V e l a s c o   ( h i j o )   f u e  nombrado Virrey  de Nueva Espa- 

1607, j u l i o  15. Don Luis  de  V e l a s c o   ( h i j o )  tomó p o s e s i ó n   d e l   v i r r e i n a t o  de l a  
ña por  segunda  ocasión. 

Nueva España,  cargo que e n t r e g ó   e l  17 de j u n i o  de  1611. 

1608,  septiembre  29.  Fray  García  Guerra f u e  nombrado Arzobispo de México. Muri6 
e l  22  de f e b r e r o  de  1612. 

1609,   enero  19.   Fel ipe 111. Cédula Real .  Que se procurara  descubrir  minas  de a- 

1609,   noviembre.22.   Fel ipe 111. Cédula Real .  Que se   dieran  a   conocer  a l  gobier -  
zogue. 

no los embargos  de los   ingenios   mineros .  

1610,   agosto  14. F e l i p e  111. Cédula Real .  Que se tuviera  cuidado  con las minas 
y su   benef i c io .  
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F U E N T E S   P R I M A R I A S  

DOCUMENTOS INEDITOS . 
Se   rea l izaron   inves t igac iones   en   dos   lugares .  En e l  Archivo  General  de l a  

Nación,  que  proporcionó  una  gran  cantidad  de material v a l i o s o ,   d e l   c u a l   s o l a m e n  

t e  se u t i l i z a r o n  los documentos más importantes,   ya  que l a  mayor p a r t e   d e l  mate 

r i a l  pertenece  a casos  demasiado  específ icos  que  no  venían a l  c a s o  en esta in-- 

vest igación.   Se   consultó ,   también,  l a  c o l e c c i ó n   d e   m i c r o f i l m   d e l  Museo Nacional 

de  Antropología e H i s t o r i a  que  no d i ó  material aprovechable.  

Archivo  General   de l a  Nación.   Providencia   e jemplar .del .Dr .   Pedro Moya Contreras 
y peste en  México  en 1575. H i s t o r i a ,  t. 14, exp. 4. 

Archivo  General  de l a  Nación.   Parecer   del   Padre   Provincia l  y o t ros  r e l i g i o s o s  
teó logos   de  l a  orden  de  San  Francisco  dada  en  México a 8 de  marzo  de 
de 1594, acerca de l o s   i n d i o s  que se dan  en  repartimiento a l o s  españo- 
les. Historia, t.  14, exp. 11. - 

Archivo  General   de l a  Nación.  Instrucción  dada a l o s   c o m i s a r i o s   d e   l o s   p u e b l o s  
de  Cuernavaca,  Toluca,  Tasso,  Tehuantepec e Isúcar en l o   r e l a t i v o  a l a  
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ANEXO 

INSTRUCCION Y MEMORIA  DE LAS RELACIONES QUE SE HAN DE HACER 

PARA LA DESCRIPCION DE LAS INDIAS, QUE  SU  MAJESTAD MANDA HA 

CER, PARA EL BUEN  GOBIERNO Y ENNOBLECIMIENTO  DELLAS. 
- 

René  Acuña ( e d . ) .   R e l a c i o n e s   g e o g r a f i c a s   d e l   s i g l o  XVI: 

México. v .  7 ,  p .p .  15-21. 

E s t e  documento  también se encuentra   en:  

F r a n c i s c o   d e l   P a s o '  (comp.) . Papeles   de  Nueva España. 

V .  Il,f, p.p.  1-7 .  



INSTRUCCI~N 
Y MEMORIA DE LAS RELACIONES QUE 

! 

se han  de hacer para la descripcih de  las Indias, 
que su majestad  manda hacer, para  el  buen 

gobierno y ennoblecimiento  dellas* 

R I m u n m r r E ,  los gobernadores, conegidores o alcal- 
des  mayores,  a quien los virreyes,  audiencias y otras 
personas del  gobierno enviaren  estas instrucciones y 
memorias  impresas, ante todas  cosas,  hardn lista y me- 

” moria de los pueblos de españoles y de indios que 
hubiere  en su jurisdiccidn, en  que solamente  se pon- , 

gan los nombres de ellos  escritos de letra  legible y clara, y luego I 
la enviarPn  a  las  dichas  personas del  gobierno, para que,  junta- 
mente con las relaciones que en los dichos  pueblos  se hicieren, ’ 

la envien a su  majestad y al  Consejo de las  Indias. 
Y distribuirdn las dichas instrucciones y memorias  impresas por l o s  

pueblos de los españoles y de indios de su jurisdiccibn, donde 
hubiere españoles enviindolas a los concejos y, donde no, a los 
curas si los hubiere y, si no, a los  religiosos a cuyo cargo fuere la 
doctrina, mandando  a los concejos, y encargando de parte de su 
majestad a 10s curas y religiosos, que dentro  de un  breve  tkrmi- 
no las  respondan y satisfagan como en ellas  se declara, y les  envien 
las relaciones que hicieren,  juntamente con estas  memorias,  para 
que ellos, como fueren recibiendo las relaciones, vayan  envihndo- 
las  a  las  personas de  gobierno que se  las hubieren enviado, y las 
instrucciones y memorias las vuelvan  a distribuir, si fuere menes- 
ter, por los  otros  pueblos a donde no las hubieren enviado. 

El de  esta Instruccibn y Memoria es cl texto  que se imprimi6 en  1577. Ha sido 
&itado p en mis de  una oportunidad, pero  descuidando loa signos de puntuacibn 
y la acentuaci6n. Ver, por ejemplo, PPT. Pupelcs de Nuevo E r p i i o ,  #V. 2, serie. 
Madrid: Est. Tipogrifico “Sucesores  de Rivadeneyra”, 1905, pp. 1-2 El HIZ1AI. 12: 
233-237, publica  una  versidn  inglesa prcparada por  Clinton R. Edwards: pero un 
cotejo cuidadoso  con el original demuestra que el traductor 110 lleg6 a entender 
algunos  capltulos. 
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Y, en 10s pueblos y ciudades donde los gobernadores 0 c o ~ e g i d ~ e J  
y personas de  gobierno residieren, har4n las relaciones de ellos, 
O encargarlas  han a personas inteligentes de las  cosas de la tierra, 
[para] que las  hagan  según el tenor de las  dichas  memorias. 
h personas a quien se diere cargo en los  pueblos de hacer la rela- 

ción  particular de cada uno dellos, responderin a los capítulos de 
la memoria que se  sigue,  por la orden y forma siguiente: 

Primeramente. en  un  papel aparte, pondran, por  cabeza de  la rela- 
ciGn que hicieren, el día, mes y año de la fecha de ella, con 
el nombre  de la  persona o personas que se hallaren a hacerla, y el 

instrucción. 
Y, leyendo atentamente cada capítulo  de la memoria, escribirin lo 

que hubiere  que  decir a él en otro  capitulo por sí, respondiendo 
a cada uno por sus' números, como van en la memoria, uno  tras 
otro. Y. en los que  no hubiere que decir,  dejarlos han  sin hacer 
mencitn  de ellos, y pasarh a los siguientes, hasta acabarlos de 
leer todos y responder los que tuvieren que decir,  como queda 

'dicho, breve y claramente,  en todo afirmando  por  cierto lo  que 
lo fuere y, lo  que  no,  ponihdolo por dudoso; de manera que las 
relaciones vengan ciertas, conforme a lo contenido en los capítu- 
lm siguientes. 

I del  gobernador u otra persona que les hubiere enviado la dicha 

Memoria de las cosas que se ha de responder, 
y de que. se han de hacer las relaciones 

1. Primeramente, en l o s  pueblos de los españoles, se diga el nom- 
bre  de la comarca o provincia en que  esth, y qué  quiere 
decir el dicho  nombre en  lengua de los indios y por que se 
llama así. 

2 Quien fue el descubridor y conquistador de  la dicha provincia, 
y por cuya orden y mandado  se  descubri6. y el año de su 
descubrimiento y conquista, lo que  de todo buenamente se 
pudiere saber. 

3, Y, gcneralmente, el temperamento y calidad de !a dicha pro- 
vincia o comarca. si es  muy fría o caliente, o húmeda 0 seca, 
de muchas aguas o pocas, y cuando son, m& o menos, y los 
vientos que corren en  ella qut  tan violentos y de  qué parte 
son, y en que tiempos del año. 

4. 

5. 

6. 

7. 

a. 

9. 

1 o. 

11. 

12. 
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Si es tierra llana o Aspera,  rasa o montuosa, de muchos 0 pocos 
rios O fuentes, y abundosa o falta de aguas, M i l  O falta de 
pastos,  abundosa o esteril de frutos y de mantenimientos. 

De muchos o pocos indios, y si ha tenido m& o menos en otro 
tiempo que ahora, y las  causas que dello se supieren; y si 
los que hay, estin o no estin poblados en pueblos  formados 
y permanentes; y el talle y suerte de sus 'entendimientos, 
inclinaciones y manera de vivir; y si  hay diferentes  lenguas 
en toda la provincia, o tienen alguna  genlfralmente  en que 
hablen todos. 

El altura o elevacicin del polo en que  estin los  dichos  pueblos 
de espaííoles, si estuviere  tomada y se supiere, o hubiere 
quien la sepa tomar, o en que días del año  el sol no echa 
sombra ninguna al punto de medio día. 

Las leguas que cada  ciudad o pueblo de españoles  estuviere 
de 13 ciudad donde residiere la  audiencia  en cuyo distrito 
cayere, o del pueblo donde  residiere el gobernador a quien 
estuviere sujeta; y a qué parte de las  dichas  ciudades o pue- 
blos  estuviere. 

Asimismo,  las  leguas que distare  cada  ciudad o pueblo de 
espafioles de las otras con  quien partiere términos,  'ciecla- 
rando a qué parte cae dellos, y si  las  leguas  son  grande o 
pequeiías y por tierra llana o doblada, y si  por canrinos 
derechos o torcidos,  buenos o malos de caminar. 

El nombre y sobrenombre que tiene o hubiere tenido  cada 
ciudad o pueblo, y por qué se hubiere llamado asi (si se 
supiere) y quiCn le puso el nombre y fue el  fundador della, 
y por cuya  orden y rnnndado la pob!6, y el aíio de su funda- 
c i h ,  y con cuintos vecinos  se  comenzó a poblar y los que al 
presente tiene. 

El sitio y asiento  donde los dichos  pueblos  estuvieren,  si es en 
alto o en bajo, o llano; con la traza y designio,  en pintura, 
de las  calles y plazas y otros  lugares  señalados de monaste- 
rios, como quiera que se  pueda  ravgufiar ficilmente en  un 
papel, en que se declare clud parte del pueblo mira  al  medio- 
día o al nortc. 

En los pueb!os de los indios, solamente se diga lo que distan 
del pueblo en cuyo corregimiento o jurisdiccidn  estuvieren, 
y del que fuere su cabecera de doctrina. 

Y asimismo, lo que distan  de los otros  pueblos de indios o de 
espaííoles que en torno de sí tuvieren, declarando, en los 
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13. 

14. 

! 15. 

16. 

17. 

18. 

19. 

20. 

21. 

22. 
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unos y en los otros, a que parte  dellos  caen, y si  las leguas 
son grandes o pequeñas y, los caminos, por tierra  llana o 
doblada, derechos o torcidos. 

Item. lo que  quiere  decir en lengua de  indios  el  nombre del 
dicho  pueblo  de  indios y por  que se llama  asi,  si  hubiere quC 
saber en ello, y cómo se llama  la lengua que los indios del 
dicho  pueblo  hablan. 

Cuyos eran en  tiempo  de su gentilidad, y el  señorio que sobre 
ellos tenían sus señores y lo  que  tributaban, y las adoracio- 
nes, ritos y costumbres, buenas o malas, que tenían. 

a m o  se gobernaban y con  quien  traian  guerra, y c6mo pelea- 
ban, y el hábito y traje  que trafan y el que ahora  traen, y 
los mantenimientos  de  que antes usaban y ahora usan, y si 
han  vivido  m+ o menos  sanos antiguamente  que  ahora,  y la 
causa que  dello se entendiere. 

En todos l o s  pueb!os, de españoles y de  indios, se  diga el  asiento 
donde es& poblados, si es sierra o valle, o tierra  descubierta 
y llana,  y el nombre  de la sierra, o valle y comarca do estu- 
vieren,  y lo que  quiere decir en su lengua el  nombre  de ' 

cada cosa. 
Y si es tierra o puesto sano o enfermo, y, si enfermo, por qut 

causa (si se entendiere), y las enfermedades que comúnmente 
suceden,  y los remedios que se suelen hacer para ellas. 

Q u é  tan  lejos o cerca est& de alguna sierra o cordillera seña- 
lada que esté cerca  del, y a qué parte le cae  y  c6mo se llama. 

El  río o ríos principales que pasaren por cerca, y quC tanto 
apmados dé1 y a que parte, y quC tan ,caudalosos son; y si 
hubiere  qué saber,  alguna cosa notable'  de sus nacimientos, 
aguas, huertas y aprovechamiento de sus riberas, y si hay en 
ellas, o podrían haber, algunos regadíos que fuesen  de im- 
portancia. 

Los lagos, lagunas o fuentes señaladas que hubiere en los ter- 
minos de los pueblos, con las cosas notables que hubiere en 
ellos. 

Los volcanes, grutas, y todas  las otras cosas notables y admira- 
bles en naturaleza que hubiere  en la comarca dignas de  ser 
sabidas. 

Los árboles silvestres que hubiere  en  la  dicha  comarca corntin- 
mente, y los frutos y provechos que dellos y de sus  maderas 
se saca, y para lo  que son o serían buenas. 

23. 

24. 

25. 

26. 

27. 

28. 

29. 

30. 

31. 

32. 

33. 

34. 

35. 
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Los Arboles de  cultura y frutales que hay M la  dicha  tierra, y 
los que  de España y otras partes se han  llevado, y se dan O 

no se  dan bien en ella. 
Los granos y semillas, y otras hortalizas y verduras, que sirven 

o han  servido  de sustento a los naturales. 
Las que  de España se  han llevado, y, si  se da en la  tierra el 

trigo, cebada, vino y aceite, en qut cantidad se coge, y si 
hay  seda o grana en  la tierra y en que cantidad. 

Las yerbas o plantas aromllticas con  que se curan l o s  indios, 
y las  virtudes medicillales o venenosas  de  ellas. 

Los animales y aves,  bravos y domesticos, de  la tierra, y 10s 
que de  España se han llevado, y cómo se crían y multipli- 
can en ella. 

Las minas de  oro y plata, y otros mineros de metales o atra- 
mentos y colores, que  hubiere en la comarca y tkrrminos del 
dicho pueblo. 

Las canteras de  piedras  preciosas, jaspes, mirmoles, y otras 
cosas  señaladas y de estima que asimismo hubiere. 

Si hay salinas en el  dicho  pueblo o cerca del, o de  dónde 
se  proveen  de  sal y de todas las otras cosas de  que tuvieren 
falta para el  mantenimiento o el vestido. 

La forma y edificio de las casas, y los materiales que hay para 
edificarlas en  los  dichos pueblos, o en  otras  partes  de donde 
los trujeren. 

Las fortalezas  de  los dichos pueblos, y los puestos y lugares 
fuertes e inexpugnables que hay  en  sus terminos y comarca. 

Los tratos y contrataciones y granjerias de que viven y se 
sustentan, así  los  españoles como los indios naturales, y de 
qut cosas y en que pagan  sus tributos. 

La di6cesis, de  arzobispado u obispado o abadfa, en que cada 
pueblo estuviere, y el partido en que caycre, y cullntas  leguas 
hay y a  que  parte  del  pueblo; d6nde reside' la catedral 
y la cabecera del partido, y si  las  leguas son grandes o 
pequeñas, por camims derechos o torcidos, y por tierra  llana 
o doblada. 

La iglesia catedral, iglesia  parroquia1 o parroquiales que hubice 
re en  cada pueblo y en el número de los beneficios y preben- 
das que en ellas hubiere, y, si hubiere en ellas alguna capilla 
o dotacih sefialada, cuya es y quiCn  la fund6. 



. f o  

36. 

37. 

38. 

39. 

40. 

4 I. 

42. 

43. 

4 4  

45. 

46. 

47. 

REUQOSES CEOCRÁFICAS DEL SIGLO XVI: MdXlCo 11. 

Los monasterios de frailes o monjas  de cada orden que en 
cada pueblo  hubiere, y por quien y cuindo se fundaron, y 
el número'  de religiosos y cosas señaladas que  en ellos hu- 
biere. 

Asimismo, los hospitales y -colegios y obras pías que  hubio 
re en l o s  dichos pueblos, y por quitn y cuándo fueron ins- 
tituidos. 

Y, si 1% pueblos fueren  marítimos, demas  de lo susodicho, 
se diga en  la relacih  que dello se hiciere  la  suerte  de la 
mar que alcanza, si  es mar blanda o tormentosa, y de quC 
tormentas y peligros, y en que tiempos comúnmente suce- 
den, más o menos. 

Si la costa es  playa o costa brava, los arrecifes señalados y 
peligros para 1s navegacibn que hay  en ella. 

Las mareas y  crecimientos  de  la  mar, que tan grandes son, 
y a que tiempos mayores o menores, y en qut  días y horas 
del día. 

Los cabos,  puntas, ensenadas y bahias señaladas que en la  dicha 
comarca hubiere, con los nombres y grandeza dellos,  cuanto 
buenamente se pudiere  declarar. 

Los puertos y desembarcaderos que hubiere  en  la  dicha costa, 
y 13 figura y traza  de  ellos. en pintura como quiera  que sea 
en un papel,  por donde se pueda  ver la forma y talle que 
tienen. 

La grandeza y capacidad de  ellos,  con los pasos y leguas que 
lcndrin de  ancho y largo, poco m& o menos  (como  se pudie- 
rc saber). y para que tantos navíos serPn  capaces. 

Las brazas del fondo dellos, la limpieza del  suelo, y los bajos 
y Lopaderos que hay en ellos y a que parte estAn; si son 
limpios de broma y de otros inconvenientes. 

L a s  entradas y salidas dellos a que parte miran, y los vientos 
con  que x ha de entrar y salir dellos. 

L1s comodidades y descomodidades que tienen  de  leña, agua 
y refrucos, y otras cosas  buenas y malas  para entrar y estar 
en  ellos. 

Los nombres de l a s  islas pertenecientes  a  la costa y por quC 
se ilaman así; la forma y figura  dellas, en pintura si pudiere 
ser, y el largo y ancho y lo que bojan; el suelo, pastos, 
árboles y aprovechamientos que tuvieren; las  aves y animales 
que hay  en ellas, y l o s  ríos y fuentes seííaladas. 
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48. Y generalmente, los sitios  de pueblos de espailola dapoblados, 
y cuhdo se poblaron y despoblaron, y lo que se supiere 
de las causas de haberse despoblado. 

49. [Describanse] todas  las demh cosas notables, en  naturaleza y 
I efectos, del suelo,  aire y cielo,  que  en  cualquiera parte 

hubiere y fueren dignas de ser sabidas. 
50. Y, hecha la dicha  relacibn, la firmaran de sus nombres las 

personas que se hubieren hallado a hacerla, y sin dilacibn 
la enviarPn, con esta instruccibn,  a la  persona que se la hubie- 
re enviado. 

! 

i 
1 
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RELACION  DE  LAS  MINAS  DE  TASCO  HECHA POR EL ALCALDE .MAYOR PEDRO 

DE LEDESMA  DEL l o .  AL 6 DE ENERO DE 1581.  

René  Acuña (ea. ) . Relaci’ones geográficas  del s i g l o  ‘XVI : México. 

V. 7, p . p .  113-132. 

Este documento también se encuentra en: 

Francisco del: Paso (comp.). Papeles de Nuevq España. v. VI, 
p .p .  263-282. 



[En la primera  pagina de la cubierta,  de varias mana, se 
lee:] N9 150. Tasco.  T[e]uliztucu. Arzobispudo de Mdxi- 

co. Nueva Espa5a. C~SPEDES. 

Q En las minus de T a c o  de  la Nueva España, a primero dfa del 
ma de enero de mil y quinientos y ochenta y un  años, el ilustre 
seaor PEDRO DE LEDESMA, alcalde  mayor  de  las  dichas  minas y su juris- 
diccidn, y corregidor de Tuco y Tenango, habiendo visto una Ins- 
trucci6n y Memoria  impresa de las  relaciones que su Majestad  man- 
da  hacer  para la descripción  de Ius Indias, que  le fue  enviada por 
mandado del muy excelente señor DON MARTíN ENRiQUEZ, ViSOrrey, 
gobernador y capitdn  general  desta Numu Espalla, dijo  que CI se ha 
informado  de lo contenido en la dicha Instrucción,  de los  españoles 
e  indios mis antiguos  desta  comarca, y conferido sobre  cada capitulo 
de ella en particular, para  saber la verdad y lo  que se pretende saber; 
y, que  lo que ha  entendido y podido saber, es lo siguiente, respon- 
diendo [a] cada cliusula  de p o r  si, por sus números: 

1 Estas  minas se l‘aman de Tasco, o Tlachco, por  haberse : 
descubierto  cerca  del pueb’o de  indios  llamado Tlachco, de quien 
toma  denominación  esta  comarca, llamindose comúnmente provincia 
de Tlachco, donde antiguamente  jugaban los  indios del  dicho  pueblo 
a un “juego de  una pelota”, gruesa del tamaño  de  una  bola  de bolos, 
que en su lcngua se llama TLACHTLI y, en  la  misma  lengua tnexicuna, 
corrompido el nombre, se llama TLACHCO, y de aquí tomb  nombre el 
pueblo y la provincia; * porque, en  esta tierra, es  cosa  muy ordinaria 
tomar  denominación  los  pueblos de alguna  cosa  señalada que  en 
la 8 [tierra] se cría, vende o usa. 

2 7 Poco despuds de haber  ganado DON HERNANDO CORT~S la 
ciudad de México y su provincia,  envió a diversas  partes  capitanes 

I 

I 

1 Despu&s de la cubierta y alllcs dcl tcxlo, se hallaban las hojas imp1es;u en 1577, 
que colltolhli la hstruccih y A1c1110ria. 

2’*Ju~g0 de pelola EOII las n;tlyas” sc dcch o1lumdi:fli; ‘*juego de pelota asbi, cl 
lugar”. se Iknuba tlurhtli u ollcottuloyuu ( h l i n a  194.1: E h f ,  731) . ES illcs;lclo (pc, 
“rolrompido el llo~ublc”. f luchfl i  se haya denominado flaclrcu; Tluclcco ~1 u11 qhnimo, 
“lugar tlel juc,.p tlc pelota". 

8 LS t ~ ~ ~ ~ c ~ i p c i h  dc 1 . 1 T  (l‘JO5, VI: 26.1) lec: “e11 cllr”. 



que la[s] sujetasen y trajesen a la obediencia y reconocimiento del 
emperador nuestro señor, y a esta provincia vinieron,  habra  cincuen- 
ta años, poco más o menos,  [primero] RODRICO DE CASTAF~EDA y, des- 
pub di.1, * hlrcuu. DiAz DE Aux y otras  personas, que la dejaron 
llana y pacifica en servicio de su Majestad, como lo ha estado  desde 
entonces. 

3 $ Generaimente, el temperamento y calidad de esta  provin- 
cia a al iente  y húmedo, templadamente; de suerte que,  aunque 
comúnmente es tenida por caliente, a respecto de las de su comarca 
es templada y sana. Llueve en ella los  meses de mayo, junio,  julio, 
a p t o  y septiembre, y, algunas  veces, parte de  abril y octubre,  como 
en las p a r t e s  m S  de la A’ueva Espafiu; [pero] no son  las  aguas tan 
continuas  como las de los inviernos de E s f i ~ i í ~ ,  antes, comúnmente, 
llueve a d 3  día, en este tiempo, despub  de medio día y, las mis 
reces, dc5puLs de anocllecido, un aguacero que dura una hora, y m& y 
menos, con vio!encia de viento, de truenos y reldmpagos, y a l p -  
nus r a p  de cuando  en cuando. E l  viento que m&  de ordinario . 
corre en esta provincia es el sur o mediodía, no con mucha fuerza; 
y el tiempo  en que es más continuo son los meses de noviembre, 
diciembre, enero,  febrero, marzo y abril, hasta que entran las  aguas. 
En el temple, de unos pueblos a otros hay alguna diferencia, [aJ 

4 lar &m que  he atejado, no emerge clara la identidad de Rodrig0 de Casta- - y. en cuutcuencia. tampoco SU biografla es cohe:ente. Dorantcs de Carranta (1970 
2 3 )  r @ u n  a un “vecino de blexiro y conquistador” de este nombre, al “que llama- 
xu11 Suctmcad”. de quien dice que fue “valiente y atrevido en pu y guerra. y de 
d i f i a d o s  oficios d a p u b  de ganada la tierra”. A continuacibn. sin hacer menci6n 
de s u  hijm, enumera a 5us nietos.  Al parecer. estuvo casado con d o h  Ana de Le&n, de 
k q~ tuw, por lo menos.  dos hijos un Rodrigo de Castafieda,  quien cas6 con una 
Ljl J e  JoGe G r b n  Canajd, y d o h   l s a k l  de h 6 n .  casada con Caspar Alot1so de 
.*-pilar. Rodrigo de (irt;tfieda, hijo. hacia 1563. hered6 de su padre la encomienda 
de P a t l a  (ter Porras Murior 1962: 177, 249) y. probablenlellte. 13s casas que aqukl 
p . c m  en la ciuc;.d & bli.sico (o.cir., pp. 276, 451). Por SU parte, Uiaz del Castillo 
(l‘d: 521) h b k  &e un Rodrigo de C3suiieda que “ h e  tlahuatlato y buen  soldado. 
[y que] murib en Clctilla”. Podria tratarse de la misma  persona. LOS datos no son 
ornflicti\cn, pero resultan inriel tos. 

5 Seg6n ea aonología. la pacificaddn de la provincia de Tasco habrla empezado 
hacia IjM, y x habria consuundo poco dcspuis. H a y  evidencias  de que las  minas 
se dacubrieron a fines de 1532 (ver FPT 190.5. SI: 267. n. I ) .  y de que ya iban “en 
crncimienIo“. ti p i l l e  que, en c su  etapa. haya inter\enido Miguel  Diaz  de Aux, ara- 
goOna. UIAO de las capitanes de la armada que c1ni6 Cacly a la conquista de Plnuco 
en 1515. Su pleiu, por la encomienda de  hfutitlan. que 41 mismo  llev6 y defendi6 ante 
el R e d  Convp de Indias eu 1541.  ha dejado rastro en las cr6nicas (ver Dhz del Castí- 
u0 ¡!&: G4-k I h r = n t c s  de Carrama 1 y i O :  216-7). Otros datos biogrdficos de Miguel 
D i u  de -Xux pueden enantrxsc  en Porras hfuiioz (1982: 345-7). 
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causa de ser m& altos o bajos, o estar  en  partes  desabrigadas, o en 
quebradas y cañadas,  siendo  los bajos mis húmedos y caliente, y, los 
altos, m& secos y templados . 
4 7 Generalmente, es tierra  alta y montuosa, aunque tambiCn 
hay pueblos que son llanos y rasos, y algunos ríos y arroyos  crecidos, 
m 5  que en  toda la comarca; aunque  no son  tantos como en otras 
partes de la Nueva Esjtufia que están  en .tierra llana. En tiempo de 
aguas,  hay  muchas  fuentes y ojos de agua que, en tiempo de seca, 
se disminuyen y, algunos, se secan de todo  punto. En la tierra llana, 
hay  buenos pastos, pero, en  las  nlinas y en otros  pueblos que  esth 
en  tierra alta, hay pocos o ningunos, si no es tienqlo de aguas. Es 
abundante de frutas de la tierra y algunas de Cnstilfa, y de maíz y 
aves;  y,  ganados,  hay  pocos y se traen  de  otras  partes. 

5 Es tierra poblada, aunque de pueblos  pequeños. Y ,  según 
dicen los antiguos naturales, fueron en  tiempos  pasados de mucha 
gente, la cual se  ha consumido, como en  las  derrlls  partes de  la 
Nueva Espaiía, de las  pestilencias  generales o COCOLIZTLES (que 
ansf se llaman  en la lengua mexicrtnu) que en ella ha habido entre 
los naturales: la primera, por los años de 1544 y 45, y la segunda, 
cn los aííos pasados de 1576 y 77,  sin  otras  menores y m& particula- ~ 

rcs que ha habido despues que los  espaííoles entraron .en esta  tierra. ~ 

Comúnmente, son  los  indios de  bajo y cortísimo entendimiento 
y capacidad,  de suerte que,  el  indio de xn4s talento, sera como un 
muchacho  espaííol  de ocho o diez  años.  Sus inclinaciones, general- 
mente,  son  viciosas y ajenas de virtud, y, por la mayor  parte, el vicio 
que más reina en  ellos es [la]  ociosidad, y emborracharse y pecados 
carnales,  sin  hacer diferencia entre las  parientas y las que  no lo son. 
Su modo de vivir  es,  universalmente, de sembrar u n  poco de  mait 
en  unos  pedazos de tierra qt~c Litrncn alrededor de sus casas, y, en 
algunos  pueblos,  apartadas. Con algunos frutales de  la tierra y con 
el maíz que cogen.  se  sustentan. luciendo  dello unas tortillas muy 
dclgadas, que es el pan que ellos usan y han usado siempre. Y deste 
mismo maíz, y de los dineros que ganan alcluilindose para trabajar 
en las minas o vendiendo  nlgtlnas frutillas, pagan sus tributos y 
compran lo  que han menester; aunque la contrataciGn entre unos 
indios y otros, comúnmente, es conmutacih sin dinero, trocando 
mas cosas por otras, como antiguamente se solía hacer en todas 
partes. La lengua mPs universal  de  toda  esta  provincia es mexicana, 

6 



macIada, en algunas partes, con otras que son chontales, maxatecaJ 
y toraccos, aunque en poca cantidad. 

6 5 estas minas en  diecinueve grados de altura, pocos 
minutos más o menos, y esta  misma altura  tiene  la  provincia, por 
ser pequeña y poco apartada de las  minas. Y, a seis de mayo, tene- 
mos el sol por cenit, y pasa hasta la &ma declinación  de C h c e r  
hasta catorce o quince  de  julio, (en] que vuelve a estar en nuestro 
cenit o punto vertical. 

7 5 Est& estas minas y provincia a veinte  y dos  leguas  de la 
riu& de "Lfixico. donde reside el virrey y Audiencia  real, y vienese 
a wta provincia, desde ,\fixico, caminando hacia el mediodía. 

8 5 Parte términos esta jurisdiccibn, por la parte de  occidente, 
con l a s  minas y pueb!os de Traqualpan, que e s t h  [a] seis  leguas de 
q u i ;  y, por  la  parte  del  oriente,  con los pueblos del Afarquesado, 
[a] seis leguas  destas minas,  jurisdiccibn  de Cuevnavaca; y, por la 
del septenrribn. con Afulinalco, [a] seis  leguas  destas minas: y, por 
La del mediodía, con los pueblos de Iguala, [a] cuatro leguas  destas 
minas y los de su jurisdiccibn.  Todas las  leguas  son  pequeñas en 
distancia,  aunque, por ser la  tierra  &pera y muy doblada, son los 
aminw trabajosos y las leguas tenidas por muy  largas. 

9 < Demás de lo que en el  primero  capítulo  queda  dicho, estas 
mina d e  Tluchco constan de tres reales o barrios', que  el  principal, 
donde la justicia e c l e s i á s t i c a  y seglar reside, se llama Telelutzingo, 
que en lengua rnexicana quiere  decir  "cerro pequeño", porque  el 
ceno donde 5e hallaron l a s  minas es pequeiio; el segundo real,  que 
e& a la pane del oriente. se nombra Canturrct~as, puesto  por los 
apfioie5. y los indios le nombran Texaltitlan, que  quiere  decir "des- 
pcindero", por un cerro muy alto  que  esti en C1 con un despeñadero; 
el otro real, a la parte del occidente, se llama Tenmgo, porque est4 
c e r a  del un pueLlo de indios del mismo nombre. 
Lm primeros ph!adores destas minas fueron JUAS DE CABRA, y un 

M L  KILL y J C.LX DE S . r ~ c w o ,  y poco a poco se fueron poblando, 

6 SO he c n c m t r a d o  dam wbre  Muriel. Obdnese que  el  pasaje  habla  de  "los  prime- - pL,kdorcs". IY, de  lor  primerus  propietarios y explotadora  de estas minas. Tal vez 
por ty, no h x e  mmci6n de don Luis de  Cartilla, de  quien sc dice  que  "fue dueAo de 
la miol dacubrídora de Tarto" (Po- M u i i z  1982: 0%) y quien,  hacia 1557. tuvo 
a su cargo k administraci6n  de l o s  bicncs de Juan de Chbn, "uno de los primeros 

hasta haber mucha gente, [y] trato y comercio en  ellas. Y, como l a s  
minas y metales han ido perdiendo la  ley, se han ido despoblando, 
de  suerte que, de presente, no hay m& de  cuarenta y siete mineros 
y como setenta personas, tratantes y  oficiales y otras  personas, que 
residen en  ellas, sin [mencionar a] los mayordomos y otros criados 
de haciendas y hombres, que hay  poca noticia  de ellos.  Descubrik- 
ronse estas  minas el año de 1534, poco mPs o menos,  gobernando  esta 
Nueva Espalia DON SEBASTIÁN RAhliREZ, obispo de Sunto Domingo, 
por industria  de los  mismos descubridores y por noticia  que dellas 
tuvieron. 

Hay  en  esta provincia diez pueb?os  que son cabeceras y, [a]  tres 
leguas  destas minas,  otro  pueblo [al] que llaman Hueyiztaca, corre- 
gimiento por sí, que, por no  residir en kl el  corregidor, se  mandh 
[que] escribiese d61. lo que de los demhs  desta jurisdiccibn. A las 
cua.es cabkceras  les  estPn sujetos otros pueblezuelos de indios, que 

y cada cabecera,  con sus estancias, visitas o anejas  de las cabeceras, 
se cuenta por un pueblo en  la cuenta de los tributos. Los nombres 
de las cabeceras son  los siguientes, y cada cabecera,  con sus estancias, 
tiene de presente los  vecinos que en cada partida ir& declarado. 

I comúnmente se llaman estancias, visitas o anejas 8 de las cabeceras, 

Tluchco, cabecera: ya se ha didlo en el primero  capitulo [lo que significa] i 
su denominaci6n. Tiene  de presente 997 tributarios y, en tiempos pasador, 

benefactores  con  que  cont6 la Nueva  Espalla" (o. cit., p. 237). El  Juan de SdlCCdO 0 
Saucedo, aqul mencionado,  puede ser el  conquistador, capitln de SU propia  carabela, 
que pas6  a Nueva  Espalla  veinte o trcinta  dfas  despues que Cortb. Fue  regidor  de la 
ciudad  de  Mexico  en 1526 Y 1527. Dej6, a1 morir, un  pueblo de indios  que  rentaba 
tres  mil  pesos. Es posible  que  una carta, fechada  en Toro a 24 de  abril  de 1505, que 
Carlos V dirigi6 a Ovando,  recomendara B este  Juan  de  Salzedo. Consultar Dorantcr  de 
Carranza (1970:  205, 222, 446-7); CCDJBM (1955, 11: 368, 236); Porras hfufiot (1982: 
142;  143, 286). 

7 Ya se ha  indicado arriba, en la nota 5. que la explotacidn  dc  las  minas  re  comen- 
rb en 1532; pero esto no significa que entonces se descubiicran n i  quc ba haya riclo la 
primera vez que se  explotaron.  En su cuarta  rclacibn,  fechada a 15  de octubre  de 1524. 
CortCs (1960: 166) habla ya de las minas  de  "Tachco", y dice que ". . .luego [que) 
supe [de] las minas.. . envie herramicntas y cspafioles, y trajCronmc mucstra dc ello. 
Y de allf  adelante  di orden conlo sacaron todo  lo  que  fue  mcnLstcr. y se sacarl lo que 
mis hubiere  necesidad . . ." 

8 La transcripci6n tle FI'T (l6305. VI: 267) Ice: "agenas". 
8 En la tra~acripcibn de F I T  (loc. supra cif.) , se lee a continuaci6n: "y calla  cabe- 

cera con SUS estan+",  lo  cual he suprimido  en  la mia; aunque  ahora repro que la 
confusidn  del  pasdjc c's perfectamcnte  atribuible  al  pale6grafo a sueldo  de  don  FranciP 
COO quien  debi6  leer dos veces la misma linea.  Entonces, lo mds probablc ~1 que ]a 
frase deba  reconstruirse: ". . .a las  cuales  cabeceras l e s  estln sujetos  otros  pueblezuelm 
de indios  que  comdnmcnte  se  llaman  estancias,  visitas o anejas de las cabeceras, Y Cada 
cabecera.  con sus estancias. se cuenta por un pueblo.. .** 
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este pueblo, y todos los de- tuvieron  muchos, mis, [aunlque no he podido 
. averiguar la cantidad  que serh .  

f Tlamagaarapan. cabecera: se llama ansi  porque,  cuando  enviaba MOTZZU- 
u w d a d o r e s  de l o r  pueblos, se iba? a badar a una  fuente;  que  quiere 
decir, Tlamagoarapon, “persona que se va a  lavar  a  aquella fuente”. 10 Tiene 
3G1 tribumios enteros;  que son. marido y mujer, un  tributario entero. o un 

. viudo y una viuda, o dos  personas solteras. 

. ’ Tcnengo, cabecera: 11imase and, porque  se  edific6  en  un  alto y, de nllf 
abajo, esci un “despeiiadero”; que [esto] quiere  decir  en lengua mexicanu 
Tmango.  11 Tiene 428 tributarios enteros. 

. $ Riwhn. cabe;cera: Umase and, porque &a “entre dds cerros”, que [esto] 
quiere drcir Aiaalnn. * Tiene 289 tributarios enteros. 

f Socirtcprqur, cabecera: Limase and porque, en el  cerro  en  .que  esti 
poblado,  hsbia m u d m  tunas, y quiere  decir [su nombre], kh lengua mexicunu, 
“tuna nacida sobre un cerro”. 13 .Este pueblo, y Pilcaya, que estlln tasados 
juntos u’ene í O 5  uibufarios enteros. 

7 Piicap:  K llama ansi,  porque  colgaron un idolo  en  un  cerro  junto al  
puebb, y, ansi, [su nombre]  quiere  decir en la dicha  lengua “cosa col- 
grch-. 1 ‘  

f Tcficpc, cabecera: lliimast and.  porque  esta  edificado, el  pueblo  antiguo 
que sob ser, “sobre un peñasco” grande,  que [a esto],  en  la  dicha  lengua 

a hnun Tcticpac; y el  pueblo,  que ahora estd edificado  en  otra  parte,  en 
m c j a  asiento, x qued6  con  este mismo nombre. 16 Tiene 345 tributarios 
yUlX?OS,:. 

Cwolian. ubecera: lli.mye ansf por un río que pasa por  junto  al  pueblo, - dan& 1 u e 1 ~  a manera de culebra;  porque [a la] “culebra” la llaman, en la 
&&a Itngua mexicana, OATL. y. and, [este pueblo] se llama Coaflan, “que 
8 1  culetrrando”. 16 Este pueb!o, y el  de Rcuilhpan, estin tasados juntos  en 
3M trituwios enteror 

i - ! r u i k p n :  se llama ansi,  porque esti un cerro‘  antes que lleguen  a tl, 
y, mir addante. el pueblo;  que [esto] quiere  en  lengua tnexicunu Acuitlapan. 17 

10 MAS b i n .  ’rio de l o s  rJcerJota”. 
2 1  ’ L g u  de k m d k  o pard”. 

U - b  d u n o  & las tunu”. 
M - h ~ L e  ori wipdo“ o ’donde cuelpn”. 

1‘ -Lb% & la culebra-. 

‘ h c c  rius-. 

’50,trc k p i d a ”  o -robre piedras’.. 

- 1s -*!e la e@& del río“ o “demis del río“. 
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4j Acurni[l$4ziruacan, cabecera:  Ilami[ba]se ansi ~ntigudmcnte.  porque 
e s d  en tl un llano  quc producía, en tiempo  autiguo, cañas; que quiere  Jccir 
en la dicha  lengua,  el  dicho  [nombre], “llano con las sementeras de cafias”. 18 

El dicho  [pueblo]  tiene 252 tributarios enteros. 

c Q Tculiztaca, cabecera y corregimiento por si, como esta didlo, sin otra 
cabecera  alguna: lldrnase ansi,  porque teni:m  en el dicho  pueblo antigua- 
mente, y [la] tienen hoy. una piedra gande, que  la  enjalbegaban  los  anti- 
guos. 19 

t 

10 Q El  asiento destas minas es en  tierra muy alta, fragosa y 
doblada, que, para  salir dellas a tierra  llana, se anda cuatro leguas y, 
por algunas partes, mis; y el mismo asiento es tan Bspeto, que  en 
todas las minas no hay  cosa llana, si no una plazuela muy pequeña 
[en] donde estP la iglesia, en  el  dicho real de Tettllzingo. Los pue- 
blos  de la provincia,  comúnmente, estdn en sitios semejantes a este, 
unos en laderas, otros en quebradas y,  otros, en lo mis  alto  de los 
cerros. Y, en estos tales, no hay orden  de poblazbn, sino  una casa 
aquí y otra  alI[i], según la disposici6n y comodidad que permite la 
aspereza de la  tierra.  Otros pueblos hay que  estin en tierra m& 

derechas que Ilegan de campo a campo. Y es de saber que cada casa, 
con sus terrezuelas, se cuenta por una casa, y, para formar las calles, 
hacen desde una casa a  otra u n  seto de cañas de maiz, o de otros 

calle, por no dejar.vacíos  aquellos espacios que hay entre casa y casa, 
que se ocupan con las tierras  y hortezuelas de los indios. Y esta es 
la orden que, generalmente,  tienen los pueblos de indios de  la 
Nueva Espafia. 

D 

c llana, cuyas  casas estin puestas por  orden,  formlndose  calles muy 

P palos, malezas o arbolillos,  con  que hacen pared y se continúa la 

1 1  Q La cabecera de TEuchco estP, deste real [en] donde  reside 
la justicia, [a]  dos  leguas. Tiene once estancias, cuyos nombres son 
estos: Los Reyes, que en lengua mexicana se llama Teculktclco, que 
quiere  decir “donde hay muchas diferencias  de piedras”; 20 Tetel- 
tzingo, que  quiere  decir “al cabo  de una  loma,’; Santa Muria de /a 

18 La traduccidn es aceptable, pero el topdnimo dcbe reconstruirse, como re ha 
hecho en  mi traascripcidn, porque aquí (FPT 1905, VI: 269) aparece sincopdo. Icybrl- 
dosc “Acamistlahuacan”. Adelante, e11 otros lugares. sc lcerd: “Acamistlaba” y “hca- 
mistla”. 

19 Teutlirtacan, cambien llamado Nueyiztacan. ya que teufl y h e y  aon sinbnimna, 
significa, propiamente. “gran lugar blanco”, o “lugar blanco grande”. 

20 Mis bien, “lugar del barrio, casa o sala grande de piedra”. 
21 “Lugar de serranlas pequefias, o montlculos”. 

! 



Asuncion; San  Sebartidn Afexcaltepcquc, que  quiere  decir  que hay 
alli unos “cerros semejantes a un maguey”; 22 San Juan Pololapan, 
que  quiere  decir  “que deslíen lodo en agua”; Ecatepec, que  quiere 
decir “encima  de  un cerro, cosa airosa”; 24 Caltitlan, que  quiere  decir 
“cosa que es&A detrás”; 25 Chalmun, que  quiere  decir  un  nombre 
antiguo  de los indios,  como  quien  llama a  Pedro o Juan; 20 Santiago 
Tiuhuacan, que  quiere  decir “cosa blanca*’; 27 San Juan Coatlan, 
porque pasa por allí un río cerca  culebreando, que [eso] quiere  decir 
“cu;ebra”; 25 San Pablo Conthlco, que  quiere  decir  un  “cerro hecho 
a manera de una olla  de tierra”. Las cuales estancias e s t h  dentro 
de  un  cuarto de  legua,  y  de  una [a] dos y tres leguas de  la cabecera. 

Tlnmagaanpan, cabecera,  dista  de las minas tres leguas, [y] tiene 
cinco estancias cuyos nombres son estos: San Juan Cuzcatlan, el  cual 
se llama ansí, que  quiere  decir “unas cuentas”  en  lengua  castella- 
na; San J f o r f i n  Tefeltzingo, que  quiere  decir “al cabo  de  una 
loma”; Sat1 Pedro Tlacotitlan, que  quiere  decir  “entre unos mim- 
bres”; San .If ; p e l  Zapotitlun, por un cerro [al] que apodaron [con- 
forme] a un irbol [al] que llaman TZAPOTL; 33 Saya Gaspar Tetelco, 
que  quiere  decir uno3 “cerrillos pequeííos”. 3* Las cuales estancias 
esh de la  cabecera [a] una, dos, tres y cuatro leguas. 

Tenunw,  cabecera, está [a] una  legua  del  real  principal destas 
minas, [y1 tiene  quince estancias cuyos nombres son estos: San Este- 
Lali Akua;huatepec, por un “cerro  donde nacen muchos robles”; 
San Pedro Texoxoco, por una  “piedra verde” que  esti  allí; 36 San 

e 

Felipe Apunco, por una  “zanja- por donde va agua”; San Mufeo 
Quuuhpulocan, por una “tablaz6n” que  hubo en tiempo  antiguo 
alii; s8 Nuestra Seiiora de la Concepción Chichilan, porque  plantan 
all! “mucho chile”; 3Q Santo Tomás ‘Xoxolla, porque hay alli “gran 

cerrilios”; 41 San hfigztel Zchpochquilan, por haber cogido allí, en 
tiempo  antiguo, unas “yerbas nuevas” que llaman QUILITES; u Sun 
Simón Tenango, por una “albarrada”; (3 Sun Seburtidn Chiakun, por 
un  “cenagal”; 44 San Juan Tlulcomulco, por una “hoya”; 45 San 
hlarcos Quauhxomolco, por una “rinconada que hace allí  el ,man- 
te”; a Sanfiago  Texalpun, porque esta fundada “sobre unas pie- 
dras”; 47 San Francisco Tlutzontecpan, porque “cortaban allí made- 
ra”; Santiago, donde estd  un hospital, en el monte que llaman 
Quuuhtocuyan [porlque  “brota  mucha madera”. 49 Las cuales estan- 
cias estAddenvo de dos leguas, a legua, y a media y a cuarta, de la 

Atralan, cabecera, esti deste real de las minas [a]  dos Icguas, [y] 
tiene  siete estancias cuyos nombres son estos: Los Heycs Puyntlun, 

“yerbas que huele[n] mal”: b1 San Cutriel Xalortoc, por unas “cue- 
vas de  arena”; San Jerónimo  Aquiupan, porque “llueve  allí de 
contino”; G* San Illiguel  Tecomahueyecan, por “cosa redonda”; * 
La Concepción de Nuestra Serioru Texuxula, por una “yerba a ma- 

! 
v cantidad de guayabas”; 40 San Martin  TeteItitlan, “detrh d e  unos 

.! 

I cabecera. 

L que  quiere  decir “corredores”; Santiago Tu[r]patlun, por unas 

t 

aplicable a Ills piedras.  Por  eso,  opino  que  este top611irno a t &  mas bien, referido a la 
VOL texoxqui, “hecl~ixcro” (Molina  1944: ME, 112v) : Tcxoxocco, “lugar de hechicera’’. 

37 “Lugr  de  la  acequia de agua”. 
38Tal vez, “lugar  donde sc mojan o pudren los palos”. 
29“Lugar donclc abunda el chile”. 

41 “Entre, o junto a las quelmtlas y ricrras”. 
42 “Lugar de quclitcs virginales, o de la virgen”. 
43 “Lugar de la muralla, pared o cerca”. 
44 Etimologh incierta. 
45 “EII la barranca de tierra”. 
4 6  ‘En el rincbn o rinconada del monte”. 
47 “Sobre el lugar pedrcgoso de piedras menudas”. 
48 “Casa  real  dcl cabo o tlc la cumbre”. 
4& “ D o I I ~ ~  se plu~tan ;Lrboles o estacas”. 
50 “Lugar (IC los que cwrcn, o de  carrera^". 
51 “Lugar de yerbas nlctlicinales de  tuza”. 
62 Etimologia incicrta; tal vez, “sobre las lluvias de agua” (?) . 
6.7 Lectura incierta. F I T  (1905, VI: 272, n. 2) dice haberlo visto. “ea otro ppl. 

eserito  “Ticornacueyccall”, cuya traduccibn tentativa  podria ser “lugar que time falda 
de tecomatcs”. 

40 “LUgr lbUlltlalltC ell fl-llt;lS”. 
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nera de cebollino”; M San Juan Texcaltzingo, por unos “peñascos 
pqueiím”. Las cuales estrin dentro de cuatro leguas, a media o 
una, [a] dos y mis, de  la cabecera. 

X o c h t e ~ e c ,  cabecera, est& destas minas [a] cuatro leguas, [y] ‘tiene 
seis estancias cuyos nombres son &tos: San Andrés Itztepec, por un 
“cerro de navajas”; Sun Fruncisco  h~Iazaixtlalcuacan, por un  “llano 
[en] donde suelen correr venados”; San Pedro Tucf~ teco ,  por “un 
conejo  que alli abrieron”  antiguamente; 57 Sun G a p r  Tetzicapan, 
par un “hormiguero”; 5B Los Reyes Ololiuhcan, por un “cerro 
redondo”; San luan  rlc[ue]chapan, por una “sanguijuela”. Las 
c d z s  dichas estancias estin,  de la cabecera,  dentro  de tres leguas, 
a media y 3 m&, y a legua. 

Pi.’ca>s, ctbecera,  esd deste  real [a] cinco leguas, [y] tiene  ocho 
csuncias cuyos nambres’son btos: Sanliago Tlaiwillipan, que  quiere 
decir “donde sacan almagre”; 61 Suti Sebusfiún T i d i p a n ,  donde 
sac3n [la] piedra blanca que llaman TIZATL; San Gasyar Teprnc-  
chico)-ut1, que quiere  decir “donde soldaban cobre”; San Andrés 
Zcpo!ith,  por un cerrillo [al] que apodaron [conforme] a un Arbol 
que  i lalun L ~ O T L ;  Sants Lucia Trpu[z]chiuhcr;n, que  quiere decir 

”. ” 

2 4  Hern;indu (1959. 11: 225) registra una planta denominada texoxdin. cuya des- 
cri#cia paere corrrrponder a la de una especie de cebollino o puerro. Cabe traducir 
T a u x u k .  por consiguiente, como “lugar en el que abunda este cebollino”. 

5:”Lu~pr & peiuscos, &os u hornos  pcquefios”  (ver Xlolina 1944: ME. 112r). 
s..u;lr.o o daieno de los \enador”. 
5; La fuente descompone el topbnimo cn tuchc[tlij, “conejo”; frq[ui] ,  “cortar”. y el 

icckti\o 40: “ l u p  donde cortaron o abrieron el conejo”. Es una ctimologia inexacta. 
T;rhzcco. ad emito. parece significar “en la piedra  del conejo*’, compuesto de 

2 9  Triro:l es u12 ’hormiga grande y ponqoiiosa. que pica” (iIoli11s 1W: ME. 152r) ; 
p s o  fe:*L&’ es ei “ackril.  que no engendra hijos” (o. cit.. fol. l l l r ) .  El top6nimo 
Ycaiirrpsu. en ccmccucnck. no parece estar rekrido a un “hormiguero”. sino, m h  
him. a. un ’no cstkril’.. 

Z B  Más bien. ’lugu de ololiuhqur”. una p!anra de la familia de las conrolvullceas, 
arp d conticae un narcotico que cmtmrractla y enloquece, producietldo elector 
u m c j z r e r  a l o s  del pqorc per Santamaria 1974: j j l ) .  

~ L txirxripion de FPT (IWwS, VI: 25.3) lee: “Acochpan”, que doll Francisco 
(1. ti:., z. I j  o p h  que es cantracci611. “ t a l  tez por ap6cope”, clcl nombre 116ht1at1 

GCurz-t)&fhin. “un&yijueia” I\er 3loli11a l!l44: >1E, 31). l o  opino que el top&limo 
se c o a p w  de a (11). rucch (tii) , a (rl) y +un: “sobre el rio de caracoles largos de 

t u h  t l i )  , te (d, y -EO. 

qua-. 
‘3 ” S d ~ r e  el alm3~7e fsbriI**. Ver Hernindcr (1959, 11: 409). 

-hew Conde a)unIan o recogen  cobre”.  A’cchirhicoyan significa “estregPder0” 0 
don& Y  ras^ zlgo” (Molina 1944: ME, 64v) . Tepuznecllicop debia ser, por 

=m. mina de cobre. en la cual se obtenia el mctal rascando la vcta. 

“donde labraban  hierro”; 0:s Santa  Catalina  Yahualiuhcntt, que quie- 
re decir “cosa redonda”; u4 Sun Juun T e c o ~ o [ ~ ] l z i ? ~ g o ,  que quiere 
decir  “por una piedra combada”; us San h,lurcos Tecorauhyan, por 
“cosa bermeja”. u‘ Las cuales estancias esdn dentro de dos leguas, 
como las demiis. 

Teticpnc, cabecera, estd [:1] tres  leguas  deste real de  las minas, [y] 
tiene diez estancias, que son Cstas: Santiugo Tzon~eco~nuixllakuacu~~, 
que  quiere decir “una cabeza en un llano”; O7 Los Reyes Teyahuul- 
t ipan, por una “piedra redonda”; PY San Juan  Texcaltillan, por “un 
peííascal”; Sun Andr6.s Ocotzoc, por “cosa de resina o tremrnti- 
na”; 70 Santa Maria  Chimaltitlun, por “una  rodcla”; 71 Sun IJedro 
Xilotepec, por unas “flores que cst5n en un cerro”; 72 Sun Felipe 
Alfmyecun, por “agua salada”; San Frmcisco Cicicitila, p,or “chi- 
le”; l4 Saniu híatia de la Concepción Pezotlipan, porque csti “sobre 
un tejón”; Sun Selrastiún Huixittht[l]ilirthcan, por unos  Arboles quc 
llaman CUASE, que están sobre una loma. 75 Las cuales dichas  estan- 
cias estlin, de  la  cabcccra,  dentro de tres leguas, como las tle1nh. 

Coallun, cabecera, e;th clestas minas [a] tres leguas, [y] tienc  cuatro 
estancias cuyos nombres son  estos: Salt Sebustiún ~~luzuixllah~tucatc, 
por un “llano donde corre11 venados”; San Gregorio Qlturrlrtcnco 
quiere  decir  “junto al montc”; 76 San Gaspar Tctellitlan, por “entre 
unos cerrillos”; Suntiugo Cac~ric~cctnzill~~an, por una “scme~ltera  de 
cacao” que hay allí. L a s  cuales estancias estrin dentro de  tres  leguas, 
como las demAs. 

cfcuillufian e s t i  [a] dos leguas destns minas, [y] tiene cuatro estnn- 
cias cuyos nombres son  estos: San Francisco Texiflan, que quiere 

Los indios no conocieron el hierro; Tepchiuhcan significa  “lugar dol& IC tta- 
baja el cobre”. 

0 4  “Lugar de la cosa  redonda.  como luna o rodela”. 
05 La transcripci6ri de FPT (1905, VI: 273) Ice: “Tccoloctzinco”; fccololfi  rignitica 

“arco tor4 de piedra” ( M o l i ~ ~ a  10-1-1: ME, ‘3%). I’cco1oltzi:lco pucde scr traducido por 
“en el pequeño arco [oral de piedra”. 

06 Hern6ndcz (1959. 11: 410) llama al fccozahuitf “ocre mcsic;lno”; el tup611i111o 
aquI comentado  sugiere  que.  en  este pueblo, se manufacturaba e= culorante. 

67 “Llano, o desierto de 13 cabeza  curlacla”. 
0s “Sobre el y ~ g u a l  dc picdra”. l’uhucrlli a el “asscnt3dcro clc olla o de tiruja. 

0s “Entre. o junto a los pci,ascos. riuos u Ilornos”. 
70 “Donde hay  rcsilra o trcmcutirla”. 
71 “Junto a, o entle rodclas”. 
72 “El1 el cerro de  las I I I ~ I O ~ C ~ S  tiernas de maiz”. 
73 “Lugar de aguas salobrea”. 
74 Ver arriba. nota 39. 
75”Lugar de los que parecen guajes ncgros”. 
70“A la orilla dcl monte”. 

hccho de espalto o de  cosa  scnwj;tIItC” (hfolilla 19.14: hll., S I \ ) .  
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decir “lugar de piedras que se dan unas con  otras”; 7? Sun Gasput 
At-urnpan, por una  “fuente” que est& allí; Santiago Popoyomatlu, 
p o r  unas “yerbas que huele[n] mal”; San Jost Tepozonaltitlan, por 
unas *‘piedras esponjadas”. is Las cuales estancias e s t h  dentro  de una 
legua, y de media y menos. 

A c o ~ ~ i [ l i ] x ~ l a h u a c a t ~ ,  cabecera, esta [a] una legua de este real, [y] 
tiene cinco estancias cuyos nombres son &tos: San Sebmtiún  Tenun- 
kingo,  por una “albanadilla”; Santiago Tlamalinala, por “cosa 
retorcida”; ,w Sun Juan Hueyapan, por una parte [en] donde  había 
“mucha agua”; San Francisco Ahuacatena~nic, por unos “Arboles 
aguacatales, de  donde [el pueblo] se defendía a manera  de  fuerte”; 81 

Santa Maria Cl~apuiicxit que  quiere  decir “pie de cigarra”. 82 Estin 
estas esrancias. de la  cabecera,  dentro de tres leguas, como esti dicho 
de l a s  demk. 

Teuli-taca, cabecera, está deste real de las minas [a] tres leguas, 
[y] tiene  nueve estancias cuyos nombres son éstos: San Martin Chi- 
t~~alacat lo ,  por unas “varas altas, huecas, que echan una  flor  grande 
redonda”; u Sanfiugo Ternazcalapan, que  quiere  decir un “cerrillo 
a manera de  baño”; M San Felipe  Cuixteliuhcan, por un “cerri- 
llo pequeño a manera de  lagartija”; San Afiguel  Rcacicintla, por 
u113 “caña que da una semilla a manera  de  mijo”. San Sirnón Yan- 
cuican, que  quiere  decir “cosa nueva”; San Juan Zacatlan, por un 
“llano de mucha yerba”; Sanla Cruz Tezupoapan, por una  “fruta 
sil\estre que llaman  anonas”; 67 San  Afarcos Yopitzinco, por  nombre 
anti,po; ba San SeLaJtia’n Pellacalapan, por un“bajio a manera de 

. ”  
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Z-fnuz. o junto a la haz de las piedras”. Etimología  dudosa. 
;S H-du (1459. 11: 96) registra una yerba  denominada poyomntli, pero indica 

q u  no Liene ur~ingun u b o r  ni olor”’. En cualquier caso, Fame que el  top6nimo 
Popo~omadan &Le trrducirse p o r  “lugar donde  abunda  el poyomnfe”. cualquiera  que 
s a  su c!ai !kitirl  científica. 

i b  IA íurnre par~xe drri\ar e1 siguificado  de cue too6l:imo de le(lh, “p‘etlra”. y 
parmpl ‘lo,. ’CWI que tiene espuma” (bfolina 1%: ME. 81v). Es posible, y, el top& 
nimo.  al \u Ceba traducirse p o r  **junto a. o entre la  espuma  de piedra”. 

CQ - h p r  dol& se tuercen  cordeles”. Eumologia dudosa. 
62 -h cl mulo o cera  d z  a;ux2tcs”. 

Hcrur?~dcz (1!*;!4. : 2 s )  rcglstla una planta  dellominatla rlrtdpoirxirl, “pata de 

-.h:.k d L a : ~ 2 ~ : ~  lbs cdfia- de ecudo”. \‘u l l c r ~ ~ i ~ ~ d c z  (1?!59. I :  32). 
Ó ~ I T A ” ;  C L ~ ~ ! x ~ i ~ I a  p ~ ~ ~ r r  b i ; l l i l i c - u  “dol~de a b u ~ ~ d a  e a  p1311t.t”. 

- 3 d l : C  Cl I:O dC1 LC:i.dLCSl”. 

t3 -Lu;kr Cc pidrr4 scmcjbldte a l a p r ~ i j a ” .  Etimo1o;;ia duc!osa. 
tc-Lu;rr cL:.dc s l u r r c : ~  e! w i z  c!r cafia”. Eti1no:ogia dudosa. 
kZ’>crLrc d ILU & tcrsptc5”. Etirnulo& dudo?;r. “Allona” LC decir, en  ndlluatl, 

b) * Lu+ drl )*o,ti \mt~aL!c”, cualquiera que sea el sipiIica(10 Je Yopi. 
kmi1;Cpc:1. 
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petaca”. 89 Las cuales estancias estin  dentro  de dos leguas de la 
cabecera, como las demh. 

12 f El pueblo  de Tasco parte  terminos con los pueb’os de 
Tlumugazapa,  Acarni[l]ixtla[huacan],  Coaflan,  Teticpac,  Nochfcpec, 
Tenango, Atralan, Hueyiztaca,  Atzalan, Iguala, Tepecuacuilco, 
Tasmalacu, [y] estd a la  parte  del mediodia. La  tierra y [las] leguas 
son como  queda dicho en el octavo  capítulo. 

f j  T[l]atnagazapan estd a la parte  de entre el  sur y el  levante;  parte drminos 
con los pueblos  de Tepecuacuilco, Tosnralaca, el hfarquesado,  Acuillapan, 
Acami[flixtla[huacan] y Tasco. 

7 Tenongo est5 al poniente, [y] parte tCrminos  con los pueblos  de Nochte- 
pec,  lchcateupan,  Afrulan, Toslo, Acatni[l]ixtla[huacan],  Coatlan y Telicpac. 

f j  Afzalan estd entle el  poniente y el sur, [ y ]  parte terminos  con los pueblos 
de Tenango,  lchcateupan,  Hucyizlaca [y] TUSLO. 

f Noclrlepcque cae al poniente, [ y ]  parte  terminos  con los pueblos de Tetic- 
pac  y Pilcnya y Turqualpan,  y  Tzicapuwlco y Alzalan  y  Tenango. 

Pilcaya cae entre el poniente y el norte, [ y ]  parte  terminos  con I n s  pueblos 
de Teticpac,  Trrcmpahuacan,  Tonafiuhco,  lztapnn,  Tzaqualpan [y] Coathn. 

f j  Teticprrc cae entre el poniente y el norte, [y] parte tCrminos con los pue- 
blos  de Tasco,  Acami[~ixfln[hua:atr], Coatlan, Pilcaya,  hroclrteprc y Tewtrgo. 

f j  Conflan cae a la pnrte del norte, [y] pvte tC.minos  con los puchlos de 
Acami[l]~xfln[huacat]  y el Afarquesado, y hfnlitralco y Tzuttlpnhuatan.  y To- 
natiuhco y Pilcaya, y Tasco y Tenango. 

f j  Acuillapnn cae  entre el norte y el levante, [y] parte  terminos  con los mis 
nlos  pueblos que el pu~‘blo de Coutlm. 

l! Acn~ni[li]xflokuarun cae a 1;1 p r t e  ceIca del levante.  Iratia el 1 1 0 - I C ,  [ y ]  
pa: te tCrminos con los pueblos de Tasca, Tlarnagnzapan y el  .\larquesudo, y 
Coltlnn y Tenango. 
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hablan, generalmente, es la mexicana; aunque, algunos,  hablan 
na de las  tres que  queda  declarado  en  el quinto capitulo. 

14 fi Toda esta provincia  reconocía por seííor  al rey de Md%ico, 
Moreczu.\u y sus antecesores, el cual  ponia  un  goberllador que 10s 
gobernaba y asistía continuamenti  entre ellos,  por cuya muerte nom- 
brsba [.] otro el rey de Xle'xico. Y en este gobierno  estuvieron, hasta 
h entrada de los espalioks,'  y  no  gobernaba toda la  provincia,  sino 
UGZI cabecera  con sus estancias. Verdad es que no estaban entonces 
c ~ m o  ahora,  porque unas tenían m& o menos distrito  que de pre- 
sente: y no hay indios tan \.iejos ni  curiosos, que sepan describir 
esio con  entera razdn ni puntualidad. 

Tributaban al rey de :\féxico y,  generalmente,  daban mantas de 
tres brazas de iargo y una vara de  ancho,  de  algodón, y, entre dos 
tributarios asados, un* IWITIL y unas cnaguas, y no había de  tener 
nirguna  que una  mujer.  Hacían  una sementera grande entre 
todo e! pueblo y, lo que della  cogían, lo  juntaban estos gobernado- 
res y 12 daban,  cada aiio, a hloTEczusfA, y las mantas daban de 
veinre en veinte días. 

.\doraban [a] USA PIEDRA que ponían, o hallaban  bien puesta, o 
1.1 3'gún TROZO DE ARBOL: y ataban a la piedra o trozo  unos papeles 
que  hxian  de irbo!es.  y se los ponían a manera de quererlos cubrir 
con ello. Y 10s ritos que hacían era irse a media noche  a  bañar  a lo 
m& hondo de los ríos y arroyos, desviados de donde vivían, y, des- 
putr de lavados, tomaban piedras pequefias y calias huecas, y lo 
trzian a las piedras y troncos que adoraban, a manera de ofrenda, 
humillindose. 

Sus colturnbres eran [que], si alguno  tomaba la  mujer del  otro, 
le apLdreabsn h a t a  que  moría, y lo mismo se hacía a 10s que se 
emlorrachb;in. o hurtaban o hacían otros  males;  excepto los prin- 
ciplcs y seiiores, que, aunque hiciesen todo esto, no tenían pena. 
Tenían p r  costunlbre los principales que, si veían algún pobre des- 
nudo. lo  vedan y [le] daban de comer. Los XrAcEHuALES andaban 
m n  solamente una manta de [he]nequCn y unos BfAsTLEs, que son 
unos  cexiidores de cuatro dedos de  ancho, y, del  ombligo  a los riño- 
nes, pasa otra tira  que le[s] cubre  el  miembro  genital, y unos CACLES 

de p!m3 3 manera de zaptos. 

15 5 El gobernador que  entre ellos  residía los tenía en justicia 
a su modo. deshaciendo los agravios que unos a otros [se] hacian 
en casos de lucienda e intereses: y punía los delitos graves, llacicndo 
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apedrear [a] los delincuentes, y con otros generos de castigo de que 
no se tiene  entera  noticia.  Cobraba,  a su tiempo,  el gobernador los 
tributos y enviibalos  a México, sirviendo,  tambien  de mayordomo o 
receptor. 

Traían guerra con los pueblos de Cuernavaca y de su comarca, que 
al presente se nombran  del Marquesado, que son a  la parte del  norte 
desta provincia. Sus armas,  generalmente, eran arcos y flechas, rode- 
las y macanas de palo tostado, que son al modo de mazas o porras, 
poniendo, en  las esquinas o filos, navajas de  pedernal,  de que tam- 
bien  ahora usan. 
E! h4bito que traian  era mantas de algod6n cuadradas, anudadas 

en el hombro,  y unos zapatos de [helnequdn, que es el hilo que hacen 
del  irbo! [de] maguey, abiertos por arriba  al modo de sandal[ia]s; 
y, otros, los traían  de  cuero  de venados o tigres, como podían. Y 
estas mantas y CACLES eran mls pintadas y tejidas unas que otras, 
según la calidad  del indio. Y esto usan ahora, [aunque] verdad es 
que traen ya camisas de manta de algoddn, y zaragüeles y zapatos, 
y, muchos dellos, que tratan en las minas y entre españoles, traen 
vestido de español, aunque imperfectamente. 
. Su mantenimiento era maíz tostado, o tortillas dello,  chile, y 
otras yerbas y menudencias de poco valor: pero los principales comían 
gallinas. venados, liebres,  conejos,  ratones,  culebras,  lagartijas,  lan- 
gosta [y] hormigas gordas. Y, ahora, todos comen lo mismo, y carnero, 
vaca, pan, y vino, los que lo pueden haber y comprar. Ahora viven 
mls bien tratados, porque comen lo que  quieren y pueden, lo que 
no solían hacer en tiempo de su gentilidad; pero entonces vivían 
m4s sanos, porque  trabajaban menos y se sustentaban con menos, 
y  no salían de sus provincias a otras ni mudaban constelaciones. Y ,  
ansí, estaba la tiefra  llena  de  gente, que, despues que vinieron los 
espalioles, se han consumido la mayor parte con dos' pestilencias 
generales que  ha habido, y otras particulares que, cada ario, hay 
entre ellos. 

16 No se sabe m& de lo que queda  referido  en los capltulos 
precedentes. 

17 f Esta provincia es mds sana que las de su comarca. porque, 
aunque natura!mente es caliente por estar debajo de la  tcjrritla  zona 
y casi al  fin del primero clima,  el  alto  sitio della la  hace airosa y, 
desta causa, ser caliente y seca templadamente. Las mls  continuas 
entermedades della son dmaras de sangre, tabardillo [e] hincllazo. 



nes en las gargantas. CurAbanse, antiguamente,  con s610 punzame 
'en la cabeza con una navaja aguda o con unos colmillos de víbora: 
y, de presente, hay entre ellos algunos indios  e  indias que llaman 
AMAWECAS, que los curan  con  bebidas  de yerbas y raíces,  y los san- 
gran de los brazos. 

18 Q Están estas minas y provincia  en  una  sierra alta  que es 
cordillera  de minas, que corre  de  oriente a poniente: y empiezan 
[deslde pueblos del Marquesado, obispado de Taucala, y fenecen en 
los de Xlechuacatz, obispado de  Mechuacan, de suerte que atraviesan 
e2 ariobispudo. Y tiene, de ancho,  cuatro o cinco leguas y, en partes, 
mS o menos. Las minas mis orientales  y mAs cercanas al obispado 
de Taxcala son &m, y, tras ellas, van las de Traqualpan, Zulfepeque 
y Ternaxaltepcque, y éstas e s t h  cerca del obispado de Mechuacan. 

19 4 Por junto al  pueblo  de Conflan, que es [a] tres leguas des- 
tas minas  a la parte del  norte, pasa  un río mediano [al] que los 
indios llaman Couflan. Viene  de la Sierra Nevada de Toluca, que 
estará [a] trece leguas, y  viene junto con  otros ríos pequeños de 
Zullcpequc y [de] Juhualfzingo, que  no tienen nombres. Súmese, por 
una boca a manen  de cueva,  como [a]  dos tiros de arcabuz del dicho 
pueblo  de Coatlon, y sale,  por  otra  boca, [a] una legua de  allí. Hay 
algunos repdios  dél, en sementeras de maíz y chile y algodbn de 
indios, y entiCndere que podría haber muchas mAs, y muchas cañas 
dulces de azúcar, porque se dan por toda la ribera. 

20 5 Junto al pueblo  de Tclicpac, [a] tres leguas destas minas, 
utA UM laguna pequeña, que tendrá en circuito trescientos pasos 
comunes [y] que tendra cuatro estados de hondo, [que] no  crfa pes- 
cado, excepto algunas tortugas. Acuden a  ella algunas aves, aunquc 
p. [y] no entra en ella  ningún río  ni otras aguhs, si no es en 
tiempo de lluvias. [A] media Iegua del  pueblo  de Hueyizlaca, en una 
estancia que llaman Ternazcalapan, hay un ojo grande de  agua, que 
nace a l l í  en  cantidad del cuerpo de un hombre, y por la ribera dtl  
hay muchas sementeras de cañas dulces de azúcar, y Erijoles y otras 
semillas, y p u d e  haber muchas mis, porque hay tierras para ello. 

21 f No hay otra cosa notable m S  de  lo  que est4 dicho. 

22 5 Los arboles silvestres desta  provincia son encina,  pino, 
guaje, HUIXAUUS, madroño, HUITZTLI, cedro,  sauce,  sabina, nogal 
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silvestre. Los ingenios del beneficio  de  la plata se hacen de encina 
[y] guaje,  y las casas, de encina. 

23 Q Los Arboles frutíferos que hay, de los naturales desta tie- 
rra, son anonas, zapotes amarillos, zapotes prietos, parras silvestres, 
aguacates, guayabas, plAtanos, nances, guamúchiles,  capulies, cacao, 
ciruelas, zapotes blancos [y] nueces. Las frutas destos Arboles tienen 
sus  mismos nombres. Los irboles y frutas de Castilla son naranjas, 
limas,  limones,  cidros, granadas, membrillos, manzanas, duramos, 
albaricoques, melocotones, higos, piñas, cañas de azúcar [y] moras. 
Todas estas frutas se comen venden y aprovechan. De las mris que 
se darían o dejarían  de  dar,  no se tiene  noticia  por  falta  de  la expe- 
riencia. 

24 Q Los granos, semillas y hortalizas que  de presente se dan, 
son maiz, lechugas, coles, rPbanos, pepinos, borrajas, espinacas, acel- 
gas, espdrragos, habas, garbanzos, arvejas,  frijoles,  chile, cebada [y] 
trigo;  aunque  el  trigo,  de presente, no se siembra. Y, antiguamente, 
se daba seda y grana, y ahora no,  porque no hay quien se dé a  ello; 
y, por la aspereza de la tierra,  no se han puesto vides ni olivos. 

25 Q No hay que responder, mis de lo que queda  dicho en e1 
precedente  capítulo. 

26 d Hay una raiz, a quien los naturales llaman COHUANENEPILI, 
de que usan contra ponzoña; cardosanto, arrayAn, laurel, [y] esta- 
fiate [y] altamisa; O* y otras muchas se entiende que hay, de que 
llev6 raz6n y pintura el DOCTOR FRANCISCO HERNANDEZ, protomedico 
de su Majestad,  ,que  vino  a este efecto. O3 

27 7 Los animales bravos que se crían en  esta tierra son leones, 
tigres,  lobos, raposos, coyotes, venados, conejos, armadillos y tlacua- 
ches; los domdsticos,  son  vacas, cabras, ovejas, puercos y carneros; las 

p i g .  111:  IiIxo X I ,  rol. 1 - w ) .  
91 Sobre  el cohtrnrtcnepili. "lengua de culebra", ver  Sahagún, Cddicr /lorenfino 

82 El c-taliate. hispat1izaci6n del 113l11lad i z /n f rhyat l ,  "agua salacla". a cl nombre que 
recibian los "asenxios o awllsios. ycrua" (hlolilm 13.14: ME. 4 9 \ ) ,  planta que d c x r i k  
el doctor Hcrnihdez (I!J.N, 1 1 :  7 ) .  y cuyo nombre cielltllico es drlemiro mexicurta. 
Una ' q x c i c  de artcmiw", altamisd. dice Santarnaria (1974: 509). 

U:* Una extensa y documentada "\'ida y obra" de este cientitico y humanirta apahol 
puede consultane en el primer tomo de sus Obrar complefor, preparada por SOmolill~ 
dArdois (1960. I: 97-288). 
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aves de volatería son  papagayos de dos gtneros, cuervos, gavilanes, 
cernícalos, auras, gguilas, lechuzas, búhos y  pajaros pequeños de 
agradable  canto, [y]. codornices: l a s  aves domtsticas, son gallinas, de 
Cafillu y de la tierra, y palomas. 

28 5 Hay muchas minas de plata y, otras, de plata y plomo, 
y no de otros metales. Las colores de los metales son diversos: colo- 
rados, pardos, negros, bermejos [y] cenicientos. 

29 Q N o  hay ningunas. 

30 f No hay salinas en estas minas, ni cerca dellas. Provtense 
de sal, para el  beneficio  de  la  plata, de Ocoflan, Igualfepeque [y] 
Tchuczcan. que est& las m& cercanas [a] veinte leguas y, las m& 
lejanas, [a] treinta  y  cinco. En  el pueblo de Alahuizflan, y en su 
comarca, se hace sal, aunque poca: est4 [a] diez leguas destas minas. 
En el  pueblo  de Zztapa y Tonafiuhco, que estd  [a] siete leguas destas 
minas. se hacen unos canutos grandes de sal blanca, y muy buena 
para comer, y es en poca  cantidad. 

Si f Generalmente, las casas de los indios son bajas y angostas, 
de uno o dos aposentos, hech[a]s de adobes o piedra y cubiertas de 
paja, y, algunas,  de  terrado;  excepto algunas casas de principales, 
que tienen m& aposentos, con algunos altos de poca altura y anchu- 
ra: y pocas esLán blanqueadas por de  dentro con cal, y pocas son 
de piedra, que las m&  son de adobes, como he dicho. La cal hacen 
¡os indios con mucha facilidad, y piedra hay mucha y,  en a!gunas 
pancs. hacen ladrillo. L a s  casas de los españoles son de adobes y pie- 
dra, cubierta de madera de encina,  roble, y, la cobertura  de  encima, 
d e  T ~ S I I L U L ,  y, otras,  de paja. Y el TAUMANIL es lo  que, en Cm- 
tilln, llaman ripio. 

32 5 h'o hay ninguna cosa destas en  esta provincia. 

35 7 Los españoles tratan,  vendiendo  y  comprando a españoles 
e indios, ropa y mercaderías, a s i  de Carfill4 como desta tierra,  y res- 

, .  . ~ _ .  

Ia dcfinicibn del aquí llamado foxornonil a inexacta. Nada tiene que \'er con 
Wpio',  sino con el me%iunivllo )a aceptado por la Academia (DRALE 1947: 1203), 
- L C J ~ I :  ubla delgada y corlacla en lictona que Y colocan como tejas en l o s  tech- 
& las "- Se drrira del rJhuLl fhxomanilli, ". . . tablar menudas, o astillas largue* 
( u a  1 W  M E  Ií5.r). 
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catando  plata por reales; los indios tratan con ellos, vendiendo ropa 
de la tierra [y otras cosas], 96 como es cacao, maiz, cera, y otras 
semillas y  frutos de  la tierra. Y tambidn venden sombreros, zapatos, 
y otras cosas que compran  de esparioles; aunque, la mas general con- 
trataci6n de unos con  otros, es [la] conmutacih  de unas  cosas por 
otras,  como se dice en el  capítulo  quinto. Los tributos pagan en dine- 
ros  y  en maíz, conforme  a sus tasaciones. 

34 Q Estas minas, y toda esta provincia, estan en  el arzobispado 
de Mkxico y [a] veinte y dos  leguas de Aléxico. Vidnese, caminando de 
norte a  sur, [y] el camino es Pspero, oblicuo y alto,  por ser la  tierra 
doblada; y, por esta causa, se tienen las leguas por grandes. 

35 4 En cada pueblo de indios hay una iglesia pequeña, donde 
se les dice misa y administran los sacramentos, de diferentes advoca- 
ci,ones. En este real de  Tefeltzingo hay una iglesia, que es la parro. 
quia destas minas, en la cual hay TRES BENEFICIADOS: los dos, de los 
españoles, y el  uno,  de los indios. Y el  uno  dellos es vicario del 
arzobispo para las  causas de los españoles, y, otro, para las de los 
indios. No hay capellanias Fundadas. Hay DOS COFRAD~AS, del San- 
tísimo  Sacramento  y  Nuestra  Señora, y, en este mismo real; hay 
una  ermita  de  la Veracruz adonde hay COFRAD~A DE DISCIPLINANTES, 
en la  cual se dice una misa  rezada cada viernes y se celebran l a s  
fiestas de  la Cruz, y todo esto se hace de limosnas. 

36 Q No hay ninguna cosa destas en esta provincia. 

37 7 Hay un HOSPITAL donde se recogen los pobres que a 61 
vienen, asi españoles como  indios, que se sustenta de limosnas que 
se piden en el pueblo. Las casas dcste hospital dej6, para este efecto, 
un cldrigo que se llamaba GASPAR DE ROJAS, 90 que, ha que muri6, 
catorce años, poco m& o menos. Y dej6, por patr6n de la dicha casa, 
a PEDRO MÁRTIR, vecino y minero destas minas, que hoy es vivo, y 
a un ANTONIO DE CASTRO, que es ya difunto. Junto a estc hospital y 
pegado con el, est3 otra ermita,  de la  aclvocaci6n  de  San Sebastidn 
y San Miguel, donde se Ilacen algunas fiestas entre ario, de  liruosnv 



38 5 No son estos pueblos marítimos, antes distan, de  la Costa 
d C Z  h'orfe, ochenta leguas, y, de la del Sur, cincuenta. 

I 

39 C Al capítulo  treinta  y nueve, y a los demk hasta el postrero, 
no hay que responder, porque pertenecen a tierras maritimas. 

La cual dicha relacih acab6 de hacer el  dicho señor alcalde 
mayor en las dichas minas de Tuco,  a seis  días dtl mes de marzo de 
mil y quinienios y ochenta y un años, en  presencia de mi, LUIS 
X f d x ,  escribano publico destas minas por su $lajestad, y lo firm6 
de su nombre. siendo testigos DIEGO DE SORIA, presbitqro, y LUIS ZA- 
PATA y Ju.%S DE NARDOS, y SILVESTRE EsPiNoLA Y DIECO DE J~DAR,  
vecinos destas minas. PEDRO DE LEDESMA (rúbrica). 

f En fe de lo cual, yo, el  dicho LUIS MARBÁN, escribano públi- 
co de las minus de T u c o  por  su Majestad, hice mi signo, que es a 
tal. en testimonio de verdad. LUIS h l m r i u ,  escribano público (rubri- 
ado y sipado). I 

C Tarco. alcaldía mayor. Q8 

C T:r]ul i z~aca ,  corregimiento. < Desc. y Pob. 653. 69 

! 
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senta y nueve aíios, yo  Autouio Martinez, cura dcste  dicho 
pueblo 6 del  pueblo  de Teticpac, é dichos  pueblos de Coatlau 
é Acuitlapall, recibí  una carta del Illmo. y K1110. Sr. D. Fr. 
Alonso de hiouttifar, arzobispo de la ciudad  de  blAxico, y 

u del  Consejo de S. M. &c. mi seiior, é la fecha de l a  cual es 
á quince  dias del rues  de Otubre de 111ill .é quiuieutos y se- 
senta $ nueve años, por la cnal su  Sria. me nlanda,  vir- 
tud de santa obedieucia,  que  dcutro de veiute dim ellvie 
lista  y memorial de las. C O S ~ S  que de yuso irá11 referidas, 
con reiaciou cierta y verdadera y con juralnento que ulau- 
da hacer en forma,  que bieu 6 fie1met;te y con  todo secreto 
haré lo que así su  Sria. me  ruauda hacer. y et1 culup1,imiento 
dello juro 6 las  6rdenes de Saut Pedro,  pouielldo  como pou- 
go la mano  en lui pecho, de hacer lo que por SIL Sria. Kwa. 
me  es  mandado, y 9ue todo lo qne de yuso va escripto es 
cierto y verdadero, e por  ulí se puso la diligencia posible y 
necesaria  para  saber  verdad, y uiuguna  cosa  he  eucubierto 
cerca de  todo ello. 

Los-pmblos-qaeyo-tengo &-rni-.cargo 6 de que soy cura 
scwJmde suso declarados, que san Nochtepeque, ;Pilcayan, 
!lkicpc.yAcuitlapam.-.Todos ellos C sus estancias é sub- 
jetos están en distancia de cinco leguas, poco  1u&s 6 mhos, 
lirlde  de  los uuos cot1 los otros, porque  por tener términos 
están entre las minas de Tasco  y Zacualpa, de oriente 6 
poniente. Están unos de otros á legua y á legua y media. 
y h dos leguas, é todos se incluyen eu las dichas  ciuco le- 
guas. Están estos  dichos  pueblos  veinte leguas poco mis 6 
rnéuos de la ciltdad  de México, y las estancias y subjetos 
é gente que  cada  pueblo tieue, é la distancia que hay de la 
cabecera 6 cada estaucia, y en el paraje que  están 6 iglesias 
que  tienen  es lo siguiente. 

ELPUEBLO DE NUCHTEPEQUEY SUSSUBJETOS 

b 

E ,cbitcpequa, Este dicho  pueblo  de !Umh&pqtrc esa cacomendado.m, 
.lies. 3hnciseo Kamirrta Bravo: tiene eu la cabecera por  advoca- 

I apartadas  de la  ~glesia  principl, y á vista de la dicha igle- 

cion 4~iglcsia d e m i 4 h * m  y en la  dicha  cabecera  hay 
dos ermitas pequeñas,  que la una se iutitula Ntra. Sra. de 
la Concepcion, y la otra Sant Sebastian: est611 distantes y 

i 

&j&”&chtepequec data Nwva BP3fi% 8 m b t e  
” sia mayor. %iem ate. dicho pueblo ciuco estaucias pobllr. , 

d b  dit de  Noviembre de r!!iil 2 qllinieutos Y se- 
das  con gente de los nombres siguientes. 

La e s t a d a  que  dicen de‘Ololnca-.tiene una iglesia pe- 
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á la parte d-tiene uua iglesia peqttena  de Sefior 

La estaucia d- está yupJlfgua grande de 
la cabecera 4 la parte d d q m k m t e  tieue o c h . & s i h m  
d o s i -  y tieue uua iglesia de Senor w-&kgmisco pe- 
queña. 
La estaucia d&hw&ks~ está uedadegu pequerla 

de la cabecera, á la parte d- tiene una iglesia 
pequeña de Señor  Saut Gaspar: tiene tanta. 

La estancia de&wu*Arod& est6 u a g , , z g . u a  del 
pueblo, : tieoe 9rli~~iadiua,,..trilsutautes, digo, 
treiuta y z a i g i e s i a  pequeña de Senor  Sant Audres. 

L a  estaucia de&lrrreLucia est6 degtla-pegtrtRa, de 
la cabecera Q ia parte  del oriente: tiene una iglesia de Se- 
ñora Santa  Lucía, peqeefia é &m.w&e-~rihut1tes. 
La estautia de -Ctttaha está u a d e g t m e  

de la cabecera á la parte ilelsPicate, é tieue uná iglesia pe- 
queña de Senora Sta.  Catalina,  y en ella e u s r m t w - y a b a ~  

Sou los tribntautes que el dicho p a.y~sa* 
d s r i e n e n ; .  conlo  parece  por * o a m  

De manera  que hay en el dicho pueblo d e 4 k h t k p c p  

ba referido,. qninku tos y sesenta y tres txibutautes,. sin-& 

4 3 d e k b u t a  el dicho  pueblo  de  Nochtepeque y Pilca- 
ya,  sus subjetos d-c#kk&rancisca:,Ramim Bravo, su en- 
comeudero, ep!asdx*un aflo,-gortesa&m+md+mm,-echo.- 
-et~arentw y.scis-pesoscde.oro comw, y q u i u i s  

=has pueblos ha muchos  arios que 110 se conts- 
ron. - , A ~ U L L M & ~ C Z M &  otros de 
-md&, 

, &aFeerca de las minas de Tasca C Zacnalpp, zv~a+t+ vtnder.clrrbu 6 leas 6 zacate y ma. 
&mq+y.t&up. algunas d u e n a s ,  los que participan d b  
.rtrwtc,-y.vendcn la miel fi dos tomiucs el cuartillo, de que. 
son aprovechados. C~ia~tt aves de. Castiila . é de la tierra,” 
aunque pocas. 

El pueblo de. -gdaiurra.. p e ~  doa+rk& 
- o s ,  é ha n u  aíío que uo tieneu gobewador, 
ycrque mlsrii, el que tenian. Hay en todo el  dicho pueblo 

&daw, y tiene 
. S  

GltGi&&.” 

x ” ~ . . j r , t ~ . . ~ ~ b U ~ Q ~ . e u t e r o s . , . ’ ~  

-S Lsrrc)33ctes, couo parec: por lo susodicho arri- 

&s‘C dilas de,diea. aaos para #bajo,- 

- maiz.- 
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tro que los entienda. 

E1 dicho pueblo d&hye,-mwse"&s, 
~ ~ ~ ~ ~ ~ ; ~ ~ ~ ~ ~ c i ~ a ~ ~ ~ í ~ ~ . ~ ~  .gar 
b e r o ~ o i d o s a l e a M c ? l . J J " C g i c t o r e s ~ y g o r . ~ . ~ ~ : p r i o c  
r;r...La"m;.tieac cada<estaacia su tequitato que tieue cnenta 
con los naturales. -y&ontales: 

y solteros, viudos é v i u d m a i í a s  para arriba las ui- 
Cas, y de catorce para arriba los uiíios; y los demas uo se 
cmfiesau, p;Jr no haber miuistro que los entieuda eu esta 
Sueva Espaíia. Tengo empadronados los qne se coufiesan, 
y tengo  cuenta con ellos, si  se confiesa11 6 uo. 

k)crt"dd+eytt+ihtcpqnc;*cknts y seseuta y. tres p e r .  
mas; y esto es eu lo que toca al dicho pueblo de Nochte- 
peque y Pi!caya y subjetos. 

dasddat" vqvwta y. tres casad- 

. .  
sau todos 1"L.A- 

. .  
:.pu.L " I 
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,.duspnes. que yo soy cura, eu el  dicho 
m r r n i t a  que ha nombre Ntra. Sra. de la 
Concepcion, adonde  en el dicho lugar se han  adrniuistrado 
6 ad~uinistrar~ los santos sacramentos, la cual es notorio 1 que hizo edificar-SwJoan-de la.Pefia, fraile de ladbdtn d ~ ,  

L ~ c ~ ~ g a s t i a , . : B i j ~ . . d e ~ J n r n . . d c  Ja'.PeRaVallejo, difunto, 
euconlendero que f u e  del dicho pueblo, y  el dicho juez les 
seííaló sitio para  en que hiciesen iglesia,.y  ea el dicho lu- 
gar los dichos  indibs  hau  sacado los cimientos para cimeu- 
terio, C ha cesado C yo  mandé cesar la obra hasta que de. 
110 diesen noticia á Vra. Sria. Rma. para hacer iglesia .y 
deshacer la iglesia  vieja, para  que  con  los materiales de- 
lla se haga iglesia nueva, cosa muy necesaria al dicho pues 
blo; y el dicho pueblo t k e e m h e a a c i a s  á éI .rubjetas, 
pobladas  de  indios rnacegtiales, en las cuales y eu la cabe- 
cera del  dicho  pueblo hay la  gente siguiente. 

Pri~ueramente  la w&ssu,..;d&diChe puebla. . h a c .  dtx- 
~ - U e i u b t e - C  ocho tributautcs encerar-. 

La estancia de Saat4ags está d i a 4 r g u a  del dicho pue- 
blo, á la --mediodia: tiene una iglesia peg-uefia, que 

. se dice Su&iagwy I*-Reyes: tiene esta estancia*" 
+mxv tribritantes 'enteros. 

L a  estancia de .flaat.&bastinnstiiitgu.ar~ymdir d a k  
cabecera, á la parte delqmnieute: tiene üua iglesia peque- 
fía  d&:.e%YSe%astian. tietle uoiuit..dribqtuutes euteroa., 

La estancia &&m$,digwl est6 usadqna dtd dicho 
puebto, á la parte del-puniente: tiene uua iglesia pequeña 
de  &-Miguel, y tienediez.@ibut.an.tes. 

La  estancia de Ss&dsco está k q p a q r & . d e ,  la 
cabecera, á la parte &i.aerte, y tieue una iglesia pequeña- 
que se dice+h€hacisco: tieue ~ n t e  iyirau ,tributantcs 4 
teros. 

La estancia d-Mw está una b l  

á la par-, y tiene uua i g l e s i a z e  se di- 
ce M r o ,  btiPna.aiucue-.ibuu 
La estaucia d e & ~ - M a t + e s t á  unadqg=&.)r e- 

cera, á la parte delvrisnte- tiene una iglesia pequeña que 
se  intitula  la Natividad de Nuestra Seilora: tient.trein.&yc, 
&akbutat l te& 

La  estancia de &t&.Jae;.BsPptistatis& está d"u&drr 
la cabecera á la  parte-deldente tiene  una  iglesia peque- 
fia de Se&jmm Eiaptkta, C t i e n e ~ n ~ c ~ ~ s ' t r i b u t a n t e s . .  

La estancia d&nt- AzrdrCs está rwa"kgnna& h.,Eabe- 

http://kqpaqr&.de
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cera, á la parte del d. tiene una iglesia pequeffa que 
se di-&, y tien-?-%*,,:- 

blontan los tributantes 1 
"IB-)semmt++y.ocho.tributantes enteros, co- .-- 

m o  parece por la cuenta  que de C1 se hizo habrá dos aflos, 
poco más 6 ménos, como parece por sus partidas. 

-S.- 

p e s + & & e n ~ ~  digo, Menta~y;rtrr in~.yzcuatrnh-  
aega4eYnak - 

Gdiémare este dicho pueblo pardas dcaldes~&dus m 
gh~es y c,utrp principales, y euz&estan& .tiene ..u= 

+qnitato:. m~icuc-pbcmador, porque cuando ultimamen- 
te se contó,  que ha dos años, se suspendi6 por  tiempo 'limi- 
tad o. 

aiio en este dicho pueblo C subjetos pr-, indios C fndias, casados y sol- 
teros: las "-para arriba, y los varones . 
de "a, y viudos y viudas. Pbddesetvmeu- 

, l i b r o z c u e n t a  y razon para que todos se con- 

, 

b-? . e a :  están empadronados en un -. 

fieseu é haya razon  dello: d + m e ¿ ~ k s a w " +  
pcrr"L.bnntalesjy-ncpmt&dct-h-leapa mexicana, y eÚ 
este dicho pueblo b q - ¿ e d ~ , ~ i C a n o s  rh6ntales.. 

. I  kscmesruaa:granjcrias que. los d e w  " 
EL PUEBLO D E k ! : . u C W T W M f .  

Este dicho pueblo la cabecera de 61 es- 
-dah.-DkgedPb..¿er.2aunora tiene una iglesia 
priucipal que se dice &@as;.3aptista, de  buen tamafio, 
y tiene este dicho pueblo, sin el pueblo  de Acuitlapam y 
sus subjetos de los nombres siguientes, y 
en ellas hay la gente siguiente: 

~ i e a t ~ a r c u t a y ~ t d m t a r k  mtcms.. 
La estancia d+nt -Scbastian.está Scgua y,-arcdia de 

la cabecera, á la parte ¿ci.norte: tiene una iglesia pequeña 
que  se dice Saht'Sebastian: tiene catorce trjbutantcs. 

La estancia de SaatiageLCacahnamilpa esta ckdqpas  
~kcemi la parte dehmknte, tiene dos iglesias, 6 
vis& la una de la otra: la asrdasBwtiago, y la otra de los 

I 

sot1  pequefias: ' 

La estancia d- ita- 
becera á la partedemedida: tiene uua iglesia pequeiia que I 'se  dic-Osnpar: tieue tmareata :gaeis-.ihrrtantes. 

-$e la cabecera A la pa*de:mediodia, y tiwc uua iglesia I Y La estancia d e . h r l , _ c , s n t w @ o ~ ~  está d 

1 
I pequeña que se dice &ahdid&dedCia-Amn~pcim1: tieuc 
I d"*k. ;Au-&ibutantex 

La estaucia de Saw d?mwch está madnr;-& Ir 
&=, 6 la parte del pmiente: tiene m a  iylesia de Se- 
Aor Swb&mckco~peqt~eiia,  y tiene&e:kymueve tdbtt- 

I -. 
i 
I dCU.lICLASP~~, ( 

ne Tieue  la cabecera que es sujeta, como  dicho es, el pue- 
blo de Cont1,au: tiene uua iglesia bueun que se  it~titula 
B b d k d e W u r n p c i o u  tiwe ciwwest+aa;U qobladas 
de maceguales, é la gente que tiew é nombres de estancias, 
es lo siguiente. 

~ e I Q c t t i t l n p a J t t . a i c l r c ,  trei11ta.y :ocho .tGbuk 

L a  estancia ¿"WI%go-está w ~ k g u a . c ? e  la cabecera i 
la parte deIqsmiewte+tieue u113 iglesia pequeñ:t (le Señor 

La  estancia d e & t ~ M i g n e l + r s t i  tnectia&qpa.de la c;lLr- 
cera á la parte c)at.ario~ue: time 1111:l iglesia pequeíía que se 
dic&eaMguel tieue ditwp:rcis triJmtantr.~. 

La estancia d&awGaspar estií  n-lep.un-de la cabece- 

- '.4 

-+y tieneoitmteata  trt~hm~ws..ewtero. 

ra ii la parte delarittrcc.: tieuc II!I:L izlesix peqwiia de S e  

La estaucii de - S a m  Francbco esti dia legua dc la 
cabecera 6 la parte de4 medidio; tiene UIIO iglesia pequeíía 
que se dice h , & a n c i s m :  tieue ~ . t r i ~ n t a ~ ~ ~ ~  
u0 más. 

La estancia de 3anPJosep ebtA U I I ~  legua C!L' la c;ibeccra, 
6 la parte  del pbdllieak: tieue u~rn iglesia de kblpath-+a. 
aep, que tieue wintc*y-ocho tribntantes. 

SluuU-ltclrJw~te :que &ne. el dicho pueblo de Coatlaa-y 
&Llopalu y sus estaucias y subjetos, C Q I I ~ O  parece por es- 

&meiembu+i.Cy.siete. tributantes enktros. En el pueblo 
&dan+stts estamias dosrientaq ~ t & q m p + y -  

v 

Co.tl.0, fior&+&spar, y t i e p  cnarenuatjrr~jaCu2ributanzcs. 

. .  tas partidas é cueuta por  doude se Srecibeu los tributos, cua- 

http://tnectia&qpa.de
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cargo ninguno de justicia, 6 se les mande expresamente 6 
las justicias  que S. M. proveyere lo 'hagan así, porque komo 
SOU grandes leuguas 6 faltos de conciet~cia C de temor de 
Uius 11:lestro Señor, traen oprimidos á los naturales, é los 
impoueu de  secreto, siu que les pueda averiguar,  lo que 
conviene 6 sus intereses particulares, porque son inclina- 
dos á ellos é les dan á euteuder que ellos son sus deudos y 
propillcos é les dicen  verdad,  por la práctica qne  tienen 
cull  ellcis, é dan 6rdeues que no los obedezcan, en lo que  to- 
ca la doctrina cristiaua, á los  clérigos é ministros; y asi- 
tliis1110 uo couviene que los tales traiga3 arcabuces,  balles- 
tas ni espadas, ni  uitlguu géuero de armas, porque como 
est511 tan conformes COII los naturales, hase de presumir 
que m-) los impouen sino eu cosas uo curuplideras al servi- 
c i G  de Dios y de S. M. é sosiego de  los naturales, é son 
iundaclores  de pleitos de diseusiones, qorque habiéndolos 
h d J -  de qne  se poder aprovechar dellos, é sou tan atrevidos 
é usados é disolutos, que si los repreudeu en lo que  es jus- 
to respondeu tau sin vergiieulsa é miedo, que qué  se  les da L 
matar u11 espaiiol con un arcabuz, é que no se les da  nada 
1;s ahorquen por ello: y esto es improbable porque se  ex- 
CUS;III de decillo cuando hay  testigos,  sino cuando ven la 
SUYl. 

Item: )ss-indioscaifius*quese baptizan'estan~sentados era 
twwbibro que hay para ei7 dicho efwto eu cada pueblo, con- 
hue,- b wuda el 3Jauual nueva segun la Santa Xgle- 
G &-Xtriao, eon diz, mcsy -o; y compadres y padre y 
=d.re, e l 4  *seguarda en una .caja cn la iglesia. Esdn 
los I d o s  que yo teugo baptizados  firmados de  mi nombre. 

La brdeu. que tengo en este partido, en cuanto á lo que 
toca á los sacramentos es esta. Ehstmisnro. y m i s m 0 . y  

W&,aa .paz el hfanual muevo de la Santa Iglesia de 
iriéxico,-impreso en casa de  Pedro Ocharte, ewLa8@.de mill 
Ú+i-y-sesenra-y.who, mandado imprimir por man- * 

dado de L'ra. Sria., en el  cual  están  enjeridas é decretadas 
algunas cosas del Santo Concilio  Tridentino. 

by-- dos tspsfL0les casados vecinos de ,h 
-.ciudad deMbrico, tiaen minas, negros y gente de 8ed&,+\s 

~ " x a m c n t o q  - 3 .  asi á indios. como á españoles, se 

Ei ' .d is t r ic to : .~*  h ~ - : ~ c b l ~  de c ~ p ~ i l o l o ~ :  

t 
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"yL&ugo weuta con.dlar cn,b que - 
-han demcibk. 
ermitas que hay en estos pueblos 6 

sus subjetos están declaradas de SIISO, t: par quikn se f ~ l -  
daron no se sabe claramente, porque ha más de treinta aaos 
que q & ~ M ~ ~ k s  estáu hechas, é no se -F..mwdado  sibe por ctiyo mandado, da- fraiies buck más de 

c&bdwm-hgfigles~eFmitasque hay,,porque eu aquel 
4inapawLh;lbia-.preIado. Qtros4dku que pwmaudado del 
&apD. Antonio de Mendoza, á pedimento de frailes 4 
conquist3dores. Otros diceu que-4s. fundanur-por mandado. 
del p&-biqw-f&tu de Zutnhrraga, á pedimeutc de 
los dichos, é no hay  otra claridad. 

r%antediatricto 't10 hay patrolmzgo ui beueficios, ni ~ a -  
@lanias$ai cosa vaca, &m+as nn - honpita1.de tarascos, d 
crta;l..ticm;ln ,á cargo de lo visitar. los curas y vicario de Tax- .. 
&:.-ellos  darán relacicn de él. 

UQ luLy en ,este diatoicb rubtmtan b.ih 
"+i-wj =.a--.y .-. pcrtcuekutu, 9.1 
~ ~ ~ ~ q ~ ~ e t L e n r m n e n d e r ' o . f a ~ ~ r o v e a .  ni'sustetlte. 

Item; en.ess tadi f&to.no-h, \Iu.Ir jg%que .ab 
~ M ~ ~ , - A n t o n i o " a I t i n n :  

La 6rden que se tiene en visitar estos uaturales, es una 
vez  cada  mes  todo el  district0 é partido. 

W e n . s d e  ensefiar la dotrina 4 los nataraies es a. 
bdos l a s  domingosy fiestas de guardar se juntan todos ea 
el-patio dc la iglesia, y el fiscal delaute de mi los llama por 
sua nombres 6 los  hombres y mujeres, & w & j o a  é ,hijas 
&&.loodemaqbldespues. de llamados entrat~ en la iglesia 
todos juntos, a s i  ckoutales como mexicanos, y cou todo re. 
verencia se hiucan de rodillas, y se persipat1 é santiguau, 
*.petsonas, indios diestros, les diceu la Coufesion, Pa- 

-eet;Cred.of.-e Maria, Salve, Artieulos y Mandamien. 
~ . g - I o . d e r n ~ , . . n c c e s a r i o  B la doctrina  cristiana,  sa ¡ea 
enseiiawk modo y manera que han de teuer en coafesvrse 
enelas cuaresmas y u j m o  han de recibir l o s  demas sacra- 

aeutos, si se les ofreciere, y esto por la dotrina de +r.:.Alou= 
d e M o l i n a ;  fraile francisco,.y.por otras dotrinas autigua- 
mente  hechas por frai~lesdomrnlcrui eu. el aíí0 de rail é qui- 
-sen&&. siete,. 

Y la &den que se tiene el dicho domingo +espuesde  ha. 
berles ensefiado la doctrina se ,bendice el agua bendita; des- 
pues les dice el fiscal, antes que la reciban, las fiestas 6 vi- 

- . . .. ~. . . .1." "" 
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gilias que hay aquella semana, y se les advierte lo que haa 
de guardar; y en la cuaresma se les da á entender c6mo de- 
bajo de  precepto sou obligados & ayunar los viérnes, y qy& 
personas tendrán  obligacion á ello, C los que uo la ternan. 

vtyivbaylscuela.dedicada .-para d o ,  y para cantar 
ylaaiier-dsu-.~rorupetasy.y otras cosas perteuecientes B 
JBS mntos, 

~ ~ . ~ f # n i o ; ~ e s t ~ u  loE 
p&e+y-rn&cs &.\os contrayentes .6 prientcs~y-testigos 

LigAuio. y~ios~exarninad &cal que parasllo 
-o, dándome cuenta dello, el cual les da á enten- 
der hasta el grado eu que se pueden casar, couforxue á la 
bula del sumo pontífice Paulo tercio: ~guadocsto ,  st les.. 
Luca"c~amaaatacioncs c n d i s s  festivos de  guardar si- 
gai*nces,-estaudo ellos presentes C phblicarnente delante de 
&el pwbloy estando yo presente, y.dcspacs*lcs~t6molas 

=echo esto, se hincan de rodillas, y los absuel- 
vo, dicieudo  cada uno un pater noster, confortue á la absa 
luciou que tiene puesta Fr. A h s o  de Molina, en su  Doc- , 

trina para el mesrno efecto, yadespues se les dice su xuicasa 
(S&), con todas l a s  demas senmonias que eu tal caso se re- 
quieren: de manera que todo lo susodicho  referido en los 
capitulos susoescripcos es  relacion  verdadera, y por verdad 

ipainieotos y seseata y nueve a.fios.-&to?& Martinez. ... 

Item,&.k.&ayne.-wxa&ercueb.sa ICs  cnsefia l e e s ,  --.-I 

- 1  pos6;ymnforme 6 fo:qa7 manda el Manual: 

: lo firmé ¿e mi nombre. Fecho4 tres de .Diciembre de mill- 
.. * - - 1  . ! I  l. . _  * 
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A N E X O  

LISTA Y MEMORIAL  DE LAS  .MINAS  DE  TASCO Y SUS  SUJETOS  HECHA  POR 

EL CURA VICARIO ANTONIO  DE RIVAS Y OTROS  CURAS  ALONSO  DE TOR- 

QUEMADA, MARTIN RODRIGUEZ Y JUAN TOVAR, EL 28 DE OCTUBRE DE 

1569. 

L u i s  Garc'ra Pimentel .   Descr ipción   del   Arzobispado  de  MExic.0: 

hecha   en   1570  y otros documentos,  p.p.  .170-184. 
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Tellallgo. 
L a  qrlinta cabecera es el pueblo dc Acanaixtlnhnacaa- 

estA de estas mims una lcgtta Mcia orieute. La igicsia de- 
Ila es de la advocacion  de Sr. Sant. hlartiu. El gobernador 
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A N E X O  5 
INSTRUCCION DADA A LOS COMISARIOS DE ms PUEBLOS D E ,  CUERNAVACA, 

TOLUCA,  TASCO,  TEHUANTEPEC E YZUCAR  EN  LO-  RELATIVO A LA  REDUCCION 

DE LOS  NATURALES. 

ARCHIVO  GENERAL  DE LA NACION. Indios ,  v. 6,  2a.  parte, exp. 930, 
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