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Alrededor del 1466 d.C., el imperio Mexica 

irrumpió en los valles centrales de la región de 
Puebla para lograr la conquista de Tepeaca. Esta 
incursión militar tuvo fuertes repercusiones en la 
restructuración territorial y política de las 
poblaciones locales así como la imposición de fuertes 
tributos. Este trascendental evento también coincide 
con importantes cambios ocurridos en la estructura 
de la tenencia de la tierra dentro de los aparatos 
políticos estatales locales del Posclásico Tardío, 
conocidos como altepetl, entre los cuales destacaban 
los de Cuauhtinchan y Tepeyacac. A juzgar por los 
documentos históricos, a partir de la segunda mitad 
del siglo XV ocurren una serie de transgresiones por 
parte de la nobleza gobernante hacia los macehualli 
o tributarios que resultó en el despojo gradual de sus 
tierras. Asimismo, también se registra un importante 
aumento en el número de individuos que carecen de 
terrenos agrícolas para su manutención, los cuales 
son descritos en los documentos históricos de la 
colonia temprana como "terrazgueros". En este 
trabajo, exploro algunos de los eventos 
correlacionados con los fuertes eventos de 
reorganización de la tenencia de la tierra ocurridos 
durante el postclásico tardío y su posible asociación 
con los cambios generados por el vínculo económico 
y político de los altepetl locales con el aparato rector 
del imperio Mexica a raíz de su conquista. 

Un objetivo importante de este trabajo es 
examinar la reorganización de la tenencia de la tierra 
en Cuauhtinchan y Tepeaca durante uno de los 
períodos más bélicos que se registran en la región 
durante la época prehispánica. Algunos de los 
estudios etnohistóricos realizados por investigadores 
como Hildeberto Martínez (1984), Luis Reyes (1988), 
John Chance (2000), Mercedes Olivera (1978), y 
Stephen Perkins (2005) encuentran que durante la 
época colonial las poblaciones del valle de Tepeaca 
tuvieron una marcada polarización en el acceso a la 
tierra. Sabemos que la nobleza controló gran parte 
de los recursos naturales y agrícolas, mientras que el 

sector no-noble compuesto por macehualli 
tributarios se compuso de gente sin tierras y sujetas 
al pago del tributo. Desafortunadamente, el enfoque 
de estos estudios se ha dado principalmente desde 
una perspectiva de la economía política. La realidad 
es que sabemos muy poco sobre los macehualli 
debido a que generalmente están pobremente 
representados en los documentos históricos y legales 
de la época además, tampoco tenemos datos 
concretos sobre la alta desigualdad manifiesta 
durante la colonia entre el grupo gobernante y el 
gobernado. En este sentido, no comprendemos si  
dicha desigualdad manifiesta durante la época 
colonial fue simplemente el resultado de la 
interferencia de los cambios y las reformas sociales 
introducidas por los españoles en las instituciones 
indígenas o si fue el resultado de procesos más 
complejos ocurridos en tiempos previos a la 
conquista. Es por ello que en este trabajo examino 
los datos de los documentos históricos y legales 
sobre el papel y la posición de los macehualli en 
relación a los diversos eventos de conquista durante 
la época prehispánica para intentar establecer los 
procesos a los cuales debieron estar expuestos y que 
potencialmente pudieron afectar su relación con las 
instituciones políticas indígenas. Este tipo de dato es 
sumamente importante para la arqueología pues 
permite comparar dos fuentes independientes de 
información para obtener un mejor entendimiento 
del desarrollo social y cultural de las poblaciones 
mesoamericanas del centro de México. 

 
Tepeaca y Cuauhtinchan en el Posclásico  

Inmediatamente al este del valle de Puebla-
Tlaxcala se desarrollaron las dos importantes 
entidades políticas de Cuauhtinchan y Tepeaca 
(Figura 1). Al arribo de los españoles en 1520, ambas 
localidades conformaban dos centros rectores 
importantes de la región. Tepeaca en particular 
figuraba como el más poderoso económica y 
militarmente debido a su estratégica localización en 
la ruta comercial hacia las tierras bajas del este y 
sureste, además de tener uno de los mercados 
regionales mas influyentes en la Mesoamérica 
central y ser un recolector regional del tributo para el 
imperio Mexica (Martínez 1994). 
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Los altepemeh de Cuauhtinchan y Tepeaca fueron 
entidades políticas relativamente pequeñas 
estructuradas a manera de estados arcaicos. A veces 
son descrita como ciudades-estado, aunque lejos de 
asemejarse a una urbe en el sentido europeo 
(Gutierrez 2003; Marcus y Feinman 1998). La 
estructura de los altepemeh fueron producto de las 
fuerzas políticas y económicas de la sociedad que 
actuaron de manera global (Hirth 2003).  El tlahtoani 
fue su máximo gobernante, y regía sobre su 
tlahtocayotl, es decir, la entidad política, sus 
territorios, patrimonios, y un número determinado 
de poblaciones tributarias sometidas.  

Los altepemeh de la región central poblana 
estuvieron compuestos por varios subcomponentes 
incluyendo las casas señoriales nobles conocidos 
como teccalli, los calpulli, los macehualtin que fueron 
los tributarios sujetos al poder político y militar del 
altepetl, y los terrazgueros o gente sin tierras (López 
2011; Martínez 1984; Reyes 1988). El teccalli fue la 
institución noble que constituyó una subunidad 
fundamental del altepetl. Cada teccalli estuvo 
encabezada por un teuhctli (noble principal) y 
conformada por sus parientes en diversos grados de 
parentesco.  Cada teccalli formó una entidad 
políticamente distintiva, aunque estratificada 
(Anguiano y Chapa 1976; Chance 2000; Olivera 1978; 
Perkins 2005). Tuvieron posesión de tierras 
patrimoniales y las poblaciones comunales les 

tributaban por medio de mano de obra, trabajo 
comunal o tlacalaquilli, servicio y bienes. Estas casas 
nobles tuvieron un papel crucial en la economía de 
los altepemeh debido a que fueron la vía principal 
para acceder a las tierras y recursos humanos. 

El sector no-noble estaba conformado por los 
macehualli o “gente común” tributaria. Durante la 
Colonia, los españoles los equipararon con vasallos, 
es decir, sujetos obligados a pagar un feudo en el 
cual el señor les concedía tierras en usufructo a 
cambio de su fidelidad y prestación del servicio 
militar. Los macehualli residían en las tierras de un 
teccalli y por ello pagaban tributo en especie, servicio 
y labores agrícolas y comunales para el noble o la 
comunidad.  

Además de los macehualtin, los documentos 
históricos de la colonia en Tepeaca constantemente 
hablan de individuos conocidos como terrazgueros o 
renteros. Estos individuos que carecían de tierras, y 
por ende debían rentar pequeñas porciones de tierra 
los nobles (López 2012), presentan las mismas 
características que el oidor español del siglo XVI 
Alonso de Zorita (1942) identificó como los tlalmaitl 
o mayeque (manos de la tierra, labrador)

1
. Es posible 

que esta construcción haya sido desarrollada 

                                                                        
1
 el término de mayeque probablemente fue tomado 

por Alonso de Zorita de la región tlaxcalteca o de la Cuenca 
de México. 

Figura 1. Mapa mostrando la localización de Cuauhtinchan y Tepeaca. 
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posterior a los cambios introducidos por la 
interferencia del aparato rector español sobre las 
instituciones indígenas. Mientras que el término de 
terrazguero claramente establece una distinción 
socioeconómica dentro de la sociedad, el término de 
macehualli lo hace bajo una relación de dominio 
tributaria. Tanto las unidades domésticas macehualli 
como las de terrazgueros fueron la base del tributo y 
la base para la extracción de bienes para financiar a 
las instituciones públicas. 

Por último, los calpultin representan una 
institución corporativa que contrasta notablemente 
con el resto de la población. De acuerdo con las 
descripciones de Zorita (1942), cada calpulli tuvo 
acceso a tierras patrimoniales en los cuales los 
límites territoriales estuvieron bien definidos. 
También se describe que mantuvieron el control 
sobre sus asuntos internos respecto a la distribución 
de tierras, administración del templo, educación, 
vigilancia y milicia; la afiliación de los individuos se 
daba principalmente mediante lazos de parentesco, 
a veces amistad, pero todos reconocían una misma 
descendencia mítica y tuvieron un mismo dios 
patrono  (Aguilar-Moreno 2006; López Austin 
1984:92-93). Es muy probable que los calpultin 
hayan sido agrupaciones sociales que arribaron a la 
Cuenca de México y el valle poblano-tlaxcalteca 

desde la región de Tula a raíz de su caída en el 
Posclásico Temprano. Sabemos que un gran número 
de calpultin estuvieron asentados en Cholula y 
fueron los artífices del cambio de poder que se gestó 
al derrocar a los olmeca y xicallanca en algún 
momento del Posclásico (Kirchhoff et al. 1976). 
 
Las conquistas y los cambios en la tenencia de la 
tierra 

Para comprender la organización territorial y 
económica manifiesta en el postclásico tardío en 
Tepeaca es necesario examinar los cambios de poder 
acaecidos en los siglos previos. Antes del arribo de 
los chichimecas a la región de Cuauhtinchan y 
Tepeaca, sabemos que varios grupos étnicos ya 
estaban asentados y controlaban gran parte del 
territorio. Entre estos se encontraban los citeca, 
cozoteca, tochtepehua, así como los renombrados 
olmecas y xicallancas de Cholula (Figura 2). 

La Historia Tolteca-Chichimeca cuenta que los 
primeros grupos chichimecas identificadas como los 
moquiuixca y los cuauhtinchatlaca, arribaron en la 
región de Tepeaca en el año nueve tecpatl 
procedentes de la región de Cholula. Su expansión 
significó la conquista de las poblaciones asentadas en 
la región y la fundación de la altepetl de 
Cuauhtinchan. Posteriormente, en 1178 y 1182 d. C., 

Figura 2. Conquistas chichimeca en los territorios de la región de Cuauhtinchan-Tepeaca. 
Tomado de la Historia Tolteca-Chichimeca (Kirchhoff et al. 1976). 
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arriban respectivamente otros dos grupos migrantes 
que fueron los culhuaque y los tepeyacatlaca. Estos 
dos grupos fueron abrigados por Cuauhtinchan y 
bajo su tutela logran conquistar los territorios del 
norte del valle y promover así la expansión del 
altepetl. Un grupo más de origen mixteco se instala 
en 1187 d. C. en Oztoticpac (actualmente Oxtotipan) 
marcando así una zona fuertemente diversificadas en 
cuanto a los orígenes de los grupos étnicos de la 
región. 

A juzgar por las crónicas históricas, se entiende 
que las conquistas chichimeca tuvieron como 
objetivo tomar el control político de las regiones y 
pueblos conquistados (e.g., Kirchhoff et al. 1976; 
Muñoz Camargo 1998; Reyes 1988; Solís 1992). Sin 
embargo, una de las características interesantes de 
estas conquistas es que los vencedores 
generalmente derrotaban al aparato rector pero 
permitían a los grupos sometidos quedarse en sus 
dominios, volviéndose estos la base productiva y el 
soporte principal de las nuevas instituciones 
políticas. Las poblaciones nativas eran despojadas de 
sus tierras y, desde la perspectiva chichimeca, los 
grupos dominados se convertían en simples 
tributarios macehualli sin tierras. A pesar de abarcar 
un amplio espectro de grupos étnicos, y también 
quizá de formas de organización social disímiles, 
todos los grupos conquistados fueron concentrados 
bajo un mismo término de macehualtin 
convirtiéndolos en sector con un estatus de relativa 
igualdad social (Olivera 1978: 171). 

Un segundo evento que marcó importantes 
cambios en la tenencia de la tierra en Cuauhtinchan 
se da a partir del 1234 d.C. con el arribo de varios 
calpultin. La migración de estos grupos a 
Cuauhtinchan parece haber sido generada a raíz de 
la guerra que sostuvo Cholula en contra los Acolhua 
de la cuenca de México y los huexotzinca del valle de 
Puebla-Tlaxcala. A partir de los eventos bélicos entre 
estas poblaciones ocurre una hambruna de 
proporciones mayores que forzó a un gran sector de 
Cholula a pedir ayuda de sus aliados 
cuauhtinchatlaca (Figura 3). De acuerdo con historia 
Tolteca-Chichimeca, al menos 20 calpultin con sus 
líderes calpulleque fueron recibidos por el tlahtoani 
del linaje de los Teuhctlecozauhqui y posteriormente 
establecidos dentro de sus dominios otorgándoseles 
tierras patrimoniales. Gracias a la gran alianza que 
tuvieron los cholultecas con los moquiuixca, al 
parecer la estructura organizacional interna de los 
calpultin no sufrió modificación alguna ni hubo 
intromisión por parte del aparato estatal de 
Cuauhtinchan. Esto indica que probablemente la 

organización interna de los calpultin logró coexistir 
de manera paralela a otras formas de organización 
social presentes como el teccalli y los macehualtin. 
También es probable que el calpulli como institución 
no estuviera presente en esta región de Puebla 
previo al 1250 d.C. 

Un tercer evento de restructuración territorial 
para la región ocurre a partir de 1398. Las causas al 
parecer fueron generadas por conflictos internos en 
las relaciones entre los distintos sectores de 
gobernantes nobles en el altepetl de Cuauhtinchan. 
La marcada diferencia que hubo entre ellos derivó en 
la separación de un sector de gobernantes 
chichimeca, quizá compuesto por algunos de las 
casas nobles, que decidieron situar su residencia en 
Tecalco (hoy en día Tecali).  A raíz de esto se 
empezaron a generar subsecuentes pleitos entre 
ambas poblaciones. Para finiquitar el pleito, Tecalco 
decidió solicitar el apoyo de los Mexica Tlatelolca 
quienes ya tenían una presencia importante en el sur 
de Puebla (Plunket 1990). Para los tlatelolca esto 
representó una oportunidad para tomar el control 
político de la región y en 1398 decidieron realizar la 
conquista de Cuauhtinchan que resultó en la muerte 
de su tlahtoani chichimeca de la dinastía de los 
Teuhctlecozauhqui. A partir de este momento, los 
cuauhtinchatlaca-chichimeca pierden el poder del 
altepetl, pues los tlatelolca deciden colocar como 
gobernantes a un grupo de nobles pinome de origen 
mixteco-popoloca.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 3. Migración de calpulleque de Cholula a 
Cuauhtinchan después de la guerra contra Chalco 
(Historia Tolteca-Chichimeca). 

 
El evento de conquista realizado por los tlatelolca 

en Cuauhtinchan marcó un cambio de rumbo en la 
estructura interna del altepetl de Cuauhtinchan. Uno 
de los resultados más importantes fue que al menos 
dos teuhctli pinome emprendieron acciones 
violentas para despojar de sus tierras a algunos 
nobles y a todos los calpultin; los grupos despojados 
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de inmediato fueron convertidos en macehualtin, es 
decir, fueron incorporados como tributarios (Reyes 
1988b:99). Desafortunadamente, sabemos muy poco 
sobre la antigua estructura económica y social de los 
grupos pinome. Desconocemos si el teccalli también 
fue una de sus estructuras básicas o si, en este 
sentido, hubo una diferencia con los grupos 
chichimecas. Lo que resalta, sin embargo, es que el 
arrebato de tierras sugiere que previo a la conquista 
tlatelolca debió existir una rivalidad entre grupos de 
diferente afiliación étnica lo que trajo consigo 
efectos negativos para los chichimecas. Esto a su vez 
quizá influyó de manera decisiva en el surgimiento 
de posteriores conflictos entre Cuauhtinchan y otras 
poblaciones, en particular Tepeaca donde radicaba 
un grupo importante de nobles de origen 
chichimeca.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 4. Conquista de Cuauhtinchan por los 
tlatelolca en 1398 d.C. 

 
Un cuarto evento en el cambio y el 

reordenamiento de los territorios y la tenencia de la 
tierra parece haberse generado a raíz de los 
conflictos generados por la toma del poder de los 
pinome en Cuauhtinchan. Para el 1457 d.C., el grupo 
de poder en Tepeaca estaba conformado 
mayoritariamente por gente de origen chichimeca. 
Para este tiempo Tepeaca había adquirido ya una 

gran prominencia militar controlando gran parte de 
los territorios del valle central de Tepeaca. Alrededor 
de este año Tepeaca decide sublevarse en contra de 
Cuauhtinchan para formar su propio altepetl. De 
acuerdo con las fuentes históricas el conflicto entre 
ambas poblaciones dura por lo menos siete años 
siendo que al final de este episodio los gobernantes 
pinome de Cuauhtinchan fueron derrotados y 
expulsados hacia la región de Matlactzinco en 
Oaxaca. Esto generó un reacomodo temporal en la 
zona en el cual los tepeyacatlaca invaden las tierras 
de Cuauhtinchan y sitúan su dominio sobre el 
aparato productor macehualli. Este evento muestra 
que la base macehualtin de los cuauhtinchatlaca no 
fue expulsada, y quizá afectada sólo de manera 
somera. Más bien lo que ocurre es que el sector 
productivo de tributarios simplemente fue 
traspasado de un aparto rector al otro. De los calpulli 
poco se menciona, pero dado que éstos mantenían 
una fuerte alianza con los grupos chichimecas, es 
posible que después de la expulsión de los pinome 
hayan recuperado sus antiguos derechos sobre la 
tierra.  

Después de su derrota y desde el exilio, los 
pinome deciden solicitar ayuda militar al imperio 
Mexica Tenochca para recuperar el poder y los 
territorios perdidos que les fueron arrebatados por 
Tepeaca. Ante tal solicitud, y viendo las ventajas 
comerciales que la región tenía por ser paso natural 
sobre la ruta comercial hacia las tierras bajas del sur 
y este, los Mexica deciden intervenir en la región. 
Esto dio pie a la conquista militar de Tepeaca en 
1466 d.C. Con este episodio se dio inicio a un evento 
mayor de reacomodo sociopolítico y territorial. Lo 
que anteriormente conformaba una extensa área 
regida por el altepetl de Cuauhtinchan, fue partido 
en cinco nuevos, siendo estos Cuauhtinchan, 
Tepeaca, Tecamachalco, Tecalco y Quecholac. Estos 
límites se conservaron durante el resto del 
postclásico tardío y sobrevivieron hasta la época 
colonial.  

A raíz de la Conquista de Tepeaca, los pinome de 
Cuauhtinchan retoman el poder, pero sus dominios 
se vieron terriblemente reducidos. Quizá esta 
división marcó la formalización de dos sistemas 
distintos de organización territorial. Una basada en 
los preceptos chichimeca y la otra mixteca. 
Desafortunadamente, los textos históricos no 
detallan mucho sobre las relaciones entre el sector 
macehualli y el noble. Sin embargo, es probable que 
en los territorios controlados por los grupos 
chichimecas de Tepeaca, algunos calpulli hayan 
logrado mantener su acceso a tierras patrimoniales. 
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Además, con la creación del mercado regional 
promovido por los Mexica, se dice que varios 
calpulleque se mudaron a  Tepeaca y posiblemente 
fungieron como mercaderes.  

El ultimo evento mayúsculo previo al siglo XVII, 
ocurre con la Conquista española en 1520. Los 
cambios generados a raíz de este evento son bien 
conocidos, entre los que figuran la reorganización de 
las relaciones políticas, el desbaratamiento del poder 
militar y religioso, y el colapso demográfico a raíz de 
las nuevas enfermedades introducidas. Sin embargo, 
a lo largo del siglo XVI, el sistema de teccalli continuó 
funcionando en Tepeaca y Cuauhtinchan. Es a partir 
de este momento cuando los textos históricos, en 
especial las disputas legales, constantemente aluden 
a un sector de macehualli terrazgueros y a veces 
renteros. Se les describe como individuos que 
habitan en las tierras de un noble y subsisten de 
ellas, pagándole tributo en especie y servicio, tal y 
como se hacía en la época prehispánica. Sin 
embargo, el medio de explotación dejó de ser militar 
para convertirse en una relación de pago por 
arrendamiento. Los macehualli pasaron de ser 
tributarios sujetos por medio de conquistas, a 
arrendatarios. De ahí el término aplicado a ellos 
como los que pagan un terrazgo o renta. El teccalli 
aprovechó las pocas ventajas legales del sistema 
español y con ello, tuvo la capacidad de perpetuarse 
extrayendo bienes y explotando mano de obra 
macehualli bajo el argumento del pago de la renta 
por el uso de sus tierras. 
 
Comentarios finales 

Los eventos de conquista ocurridos durante el 
Posclásico generaron importantes reajustes en las 
estructuras del sector macehualli. La complejidad de 
las relaciones sociopolíticas entre los diversos 
altepetl de este tiempo dio como consecuencia un 
ambiente político y económico sumamente inestable 
en el cual el sector macehualli se vio envuelto en una 
transferencia constante en sus obligaciones 
tributarias. Los cambios generados al interior de las 
estructuras socio-políticas pudieron ser consecuencia 
de eventos ocurridos dentro o fuera de la región. Sin 
embargo, resulta claro que la estrategia llevada a 
cabo por las instituciones políticas fue, por lo 
general, la de atacar y derrocar al aparato rector, 
manteniendo el control y preservación de los 
macehualli, pues ellos fungieron como la base de 
sustento para la producción de bienes alimenticios y 
de riqueza. No seria extraño el que 
arqueológicamente los macehualli hubiesen tenido 
cierta continuidad en su cultura material a pasar de 

los fuertes cambios en los aparatos políticos. En 
teoría, es el sector noble rector quien quizá tuvo 
cambios más sustanciales.  

La fuerte polarización en la tenencia de la tierra 
observada en la Colonia Temprana está 
correlacionada con los profundos cambios de poder y 
las conquistas suscitadas durante el Posclásico. 
También parecen estar ligados a las diferentes 
formas de organización socio-económica de acuerdo 
con la afiliación étnica de la nobleza en los distintos 
altepetl. Por ejemplo, los pinome mixteca atacaron el 
sistema de calpulli quitándoles la tierra, mientras que 
los chichimeca no se entrometieron en sus asuntos y, 
por el contrario, les abastecieron de parcelas 
patrimoniales. Al respecto, el manuscrito de 1553 
relativo a pleitos legales por tierras en Cuauhtinchan 
tiene dos declaraciones que ejemplifican este 
problema. En el primero Don Tomas de León 
Tozquiuatzin dice que: 

 
La primera cosa que declaro es que aquí en 
Cuauhtinchan, en Tecalco, en Tepeyacac, en 
Tecamachalco y en Quecholac los calpulli no 
poseen tierras. 

 
Mientras que el segundo de Gonzalo Sánchez, 

francisco Jiménez y Juan Chihcolle dicen que: 
 
Y decimos, declaramos, de este modo sabemos, 
los tolteca chichimeca que ahora entablan pleito, 
los que se nombran calpulleque, que dicen que es 
tierra de ellos, en verdad es tierra que les 
pertenece. Les fue quitada y fueron convertidos 
en maceualli por medio de opresión. 

 
Curiosamente, el primero es un noble de 

Oztoticpac de origen mixteco, mientras que los 
segundos son de origen chichimeca. 
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