
 TRES FAMILIAS MEXICANAS
 DEL SIGLO XVI

 John Frederick Schwaller
 Florida Atlantic University

 Una de las cuestiones que m?s preocupa a los historiadores
 que estudian los principios de la ?poca colonial en Am?rica
 Latina es la de comprender la forma como la econom?a local
 cambi? de la encomienda, una instituci?n surgida de la
 conquista, a la hacienda, la instituci?n econ?mica fundamen
 tal de la ?poca colonial.1 En estrecha relaci?n con este pro
 blema est? el estudio de las familias de los conquistadores
 y de la riqueza y los privilegios que disfrutaron las genera
 ciones subsecuentes. El estudio de algunas de las familias
 involucradas en este proceso puede ayudar a una mejor
 comprensi?n de las influencias que dieron lugar a respuestas
 ya observadas. Al estudiar estas familias uno de los princi
 pales temas es el de la adquisici?n de riqueza y privilegios
 y el paso de esa riqueza a los herederos. Las familias mexi
 canas lograron que su riqueza quedara concentrada en unos
 cuantos de sus descendientes a trav?s de mayorazgos, carreras
 eclesi?sticas y conventos. La diversificaci?n de las fuentes de
 riqueza permiti? que las familias aseguraran mejor los in
 gresos de las siguientes generaciones. ?stos y otros factores
 ser?n considerados en el caso de las familias aqu? investi
 gadas. Como en un principio la participaci?n en la conquista
 y las ligas con Espa?a jugaron un papel importante para el

 1 Este art?culo es parte de un estudio m?s amplio en el que trato
 de investigar los or?genes de la identidad criolla en M?xico a fines del
 siglo xvi. En ese estudio me ocupar? del desarrollo de la elite con
 quistadora y de su papel en la vida pol?tica y social de la colonia.
 Vid. Keith, 1971, 1976; Lockhart, 1968, 1969, 1972. V?anse las
 explicaciones sobre siglas y referencias al final de este art?culo.
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 establecimiento de esas familias en M?xico, nuestro an?lisis
 comenzar? con sus antepasados espa?oles y continuar? hasta
 el siglo xvn. Este estudio trata de las familias de Ger?nimo
 Ruiz de la Mota, Juan de Cervantes y Juan Ochoa de Le
 jalde, todos ellos conquistadores de M?xico.

 La familia Ruiz de la Mota estaba vinculada con una
 de las grandes fortunas de Espa?a. Ger?nimo Ruiz de la
 Mota fue hijo de un regidor de Burgos, y sus primos fueron
 muy famosos en la ?poca de Carlos V. Los or?genes de la
 familia se remontan al siglo xin, cuando su fundador, un
 caballero franc?s, particip? en la reconquista. Para el si
 glo xv la familia ya estaba establecida en Burgos y hab?a
 conseguido ocupar puestos de alguna importancia. El regidor
 de Burgos fue Pedro Ruiz de la Mota, conocido tambi?n
 como Pedro de la Mota. Su hermano Juan Alonso fue ca
 ballero de Santiago y recibi? el t?tulo de comendador; tam
 bi?n tuvo el t?tulo de se?or de Otero y fue alcalde mayor
 de Burgos. La familia fund? una capilla en la iglesia de
 San Agust?n en Burgos y ostent? dos escudos de armas.
 De esta manera para mediados del siglo xv la familia gozaba
 de no poco prestigio local.2

 Con el advenimiento de la nueva era, inaugurada por
 los Reyes Cat?licos, la familia Mota alcanz? considerable
 poder y prestigio. Dos de los hijos de Juan Alonso de la
 Mota jugaron un importante papel en la ?poca del imperio.
 El mayor llev? el mismo nombre de su t?o Pedro Ruiz de la
 Mota e ingres? al clero. Fue obispo de Badajoz desde fina
 les del siglo xvi hasta el a?o de 1520 en que fue nombrado
 obispo de Palencia, dignidad que ocup? hasta su muerte
 en 1522. Su importancia se debi?, sin embargo, al hecho de
 haber sido uno de los pocos consejeros castellanos del joven
 rey Carlos, antes de que ?ste se estableciera en Espa?a.
 Como amigo ?ntimo de Guillermo de Croy, conde de Chie
 vres, Pedro estuvo al servicio de Carlos varios a?os y form?
 parte del cuerpo que m?s adelante se convertir?a en Consejo

 2 Garc?a Carraffa, 1952-1963, lix, pp. 199-200.
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 de Indias. Carlos recompens? a Pedro Ruiz de la Mota
 consigui?ndole el ascenso al arzobispado de Toledo, pero
 como muri? nunca lleg? a ser consagrado.3

 Por la misma ?poca, en Burgos, el hermano de Pedro,
 Garci Ruiz de la Mota, hab?a heredado el t?tulo y la po
 sici?n de su padre, pasando a ser se?or de Otero, regidor
 de Burgos y comendador de la orden de Santiago. Fue m?s
 importante pol?ticamente, sin embargo, el hecho de que abo
 gara abiertamente por los derechos de Carlos I ante las
 cortes de Castilla.

 Mientras el obispo Pedro y el regidor Garci Ruiz pres
 taban sus servicios al rey Carlos, su t?o Pedro permanec?a
 en Burgos como regidor. Este ?ltimo tuvo tres hijos, los
 cuales para mayor confusi?n se llamaron Pedro, Juan Alonso
 y Ger?nimo. Pedro sucedi? a su padre, Juan Alonso se hizo
 sacerdote y Ger?nimo dej? el medio familiar para marchar
 al Nuevo Mundo.4 Este ?ltimo estuvo al servicio de Diego
 Col?n como maestresala y vino al Nuevo Mundo en com
 pa??a de su amigo Antonio de Carvajal.5 Lleg? a M?xico
 en marzo de 1521 como parte de un grupo encabezado por
 el tesorero real Juli?n de Alderete. Particip? en la expe
 dici?n de Cort?s y, debido a su experiencia mar?tima, pronto
 fue elegido como capit?n de uno de los bergantines utili
 zados en el ataque final a Tenochtitlan. Ger?nimo se bene
 fici? de este evento fortuito el resto de su vida.6

 8 Un excelente estudio de la vida y la ?poca de Carlos I, y de la
 influencia que ejerci? Las Casas durante el mismo per?odo, es Gim?nez
 Fern?ndez, 1953-1960. Esta obra es realmente un an?lisis de la acti
 vidad pol?tica de la ?poca. En ella puede seguirse la carrera de don
 Pedro Ruiz de la Mota.

 4 Aunque la historia temprana de la familia Mota ha sido tratada
 en diversas fuentes, me he basado fundamentalmente en Garc?a Ca
 rraffa, 1952-1963, y en la genealog?a de la familia documentada en la
 orden militar y religiosa de Santiago: Don Antonio de la Mota y Por
 tugal (29 oct. 1619), en AHN, ?rdenes militares, Santiago, exp. 5586.

 5 Fern?ndez del Castillo, 1927, p. 217.
 Diccionario de conquistadores, 1923, i, p. 72; Dorante? d?
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 Aunque s?lo intervino en los sucesos finales de la con
 quista de la capital mexica, Ger?nimo Ruiz de la Mota par
 ticip? en conquistas posteriores, la m?s notable de las cuales
 fue la de los zapotecas. En recompensa a sus servicios recibi?
 dos encomiendas. La m?s importante fue la del pueblo de
 Chiapa (que pronto se llamar?a Chiapa de Mota), en una
 zona otom? al noroeste de la ciudad de M?xico. La otra
 fue m?s peque?a: Mitlantongo, en la Mixteca. Ger?nimo fue
 adem?s varias veces alcalde ordinario de M?xico, y durante
 las primeras d?cadas despu?s de la conquista adquiri? un
 buen pedazo de tierra en el ?rea de Jilotepec, cerca de su
 encomienda de Chiapa. Adem?s de un solar en M?xico, Ger?
 nimo se hizo due?o de dos huertas en las afueras de la ciu
 dad, en la calzada de Tacuba.7

 Como era com?n entre los conquistadores, Ger?nimo
 Ruiz de la Mota se cas? con la hija de uno de sus compa?e
 ros de armas. Su esposa, Catalina G?mez de Escobar, era
 hija de Francisco de Ordu?a, otro de los miembros de la
 compa??a de Alderete en la conquista. El matrimonio fue
 exitoso de acuerdo con las normas de la ?poca. La pareja
 tuvo cuatro hijos y siete hijas. Este enlace lig? a Ger?nimo
 con varias familias de conquistadores de la Nueva Espa?a.
 Todas las hijas de Francisco de Ordu?a se casaron con
 conquistadores, entre los que estaban Gutierre de Badajoz,
 Pedro Sol?s de Barrasa, Francisco de Santa Cruz Polanco y
 Bernardino de Castillo.8 Sabemos poco acerca de Francisco
 de Ordu?a, pero su esposa, Isabel de Ledesma, descend?a de

 Carranza, 1902, pp. 195-196; Jer?nimo Ruiz de la Mota (20 feb.
 1559), en AGI, M?xico, vol. 287.

 * Gerhard, 1972, pp. 200, 383; AGNM, Mercedes, vol. 2, f. 245;
 vol. 13, f. 144. Para referencias exactas sobre las propiedades de Mota
 en la ciudad de M?xico y los servicios que prest? en el ayuntamiento,
 vid. Guia cabildo, 1970. Un buen resumen de la informaci?n acerca
 de Mota puede encontrarse tambi?n en Alvarez, 1975, n, pp. 489-491.

 * Diccionario de conquistadores, 1923, i, pp. 74-75 y, sobre los
 yernos, pp. 7, 33, 40, 188. Tambi?n hay informaci?n completa acerca
 de cada uno de estos individuos en Alvarez, 1975.
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 una ilustre familia de Tordesillas. Su madre hab?a sido una
 de las doce "due?as de honor" de la c?mara de la reina
 entre 1518 y 1527 (vid. gr?fica 1) .9

 Los hijos de Ger?nimo Ruiz de la Mota ocuparon altos
 cargos en el gobierno de la Nueva Espa?a. Las fuentes in
 dican que, de los once hijos que tuvo, siete u ocho llegaron
 a ser adultos. De sus tres hijos varones adultos, dos ingre

 Pedro Ruiz?Leonor de
 de la Mota I la Pe?a

 Francisco? Isabel de
 de Ordu?a I Ledesma

 Ger?nimo Ruiz de la Mota? Catalina G?mez de Escobar

 D? Antonia Antonio Alonso Pedro D? Mariana
 de la M. de la M. de la M. de la M. de la M.

 y Escobar

 D? Catalina
 de Escobar

 D? Isabel
 de Escobar

 Gr?fica 1

 saron al clero secular y el mayor hered? las encomiendas
 de la familia. S?lo se han encontrado registros matrimonia
 les de tres de su cuatro o cinco hijas: las otras dos pudieron
 ingresar a un convento o simplemente no haberse casado.
 De todos ellos, los que se casaron eligieron pareja entre los
 miembros de la elite novohispana. La mayor se cas? con
 Luis P?rez del Castillo, uno de los primeros pobladores.
 El mayor de los hijos varones, Antonio de la Mota, se cas?
 con la hija del tesorero real don Fernando de Portugal. Las

 9 Mota y Portugal (13 feb. 1619), en AHN, ?rdenes militares,
 exp. 5586.
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 otras dos hijas casaron con los hijos de los conquistadores
 Juan de Torres y Alonso de Nava.10

 Antonio de la Mota hered? las encomiendas a la muerte
 de Ger?nimo a principios de la d?cada de 1560. De cuando
 en cuando se menciona en los documentos de la ?poca a
 Antonio como don Antonio. Ocup? varios cargos en el go
 bierno, como los de alcalde mayor y corregidor, espec?fica
 mente en Mexicalcingo y despu?s en Puebla. En varias
 ocasiones fue elegido alcalde ordinario de la ciudad de M?xi
 co y fue tambi?n alf?rez municipal. Su matrimonio con do?a
 Mar?a Manuela de Portugal le ayud? a lograr el nombra
 miento de factor de la real hacienda. El arzobispo-virrey
 Moya de Contreras le otorg? este nombramiento despu?s de
 su visita a la real hacienda. Una fuente de la ?poca dec?a
 que las personas nombradas a ra?z de la visita "hacen cui
 dadosamente sus oficios y, como son hombres ricos y des
 cansados, no tiene riesgo en su poder la real hacienda".11

 Dos de los hermanos de Antonio de la Mota ingresaron
 al clero secular. En 1575 el mayor, Pedro, parec?a destinado
 a hacer una exitosa carrera clerical.12 Pero el menor, Alonso,
 super? con mucho las esperanzas puestas en Pedro. Alonso
 de la Mota y Escobar estudi? en la escuela de los dominicos
 y m?s tarde en la universidad. Muchas de las fuentes tradi
 cionales se?alan que fue asignado primeramente a la parro
 quia de la encomienda de su padre en Chiapa, pero esto
 resulta muy discutible. Lo que sabemos con certeza es que
 en 1575 solicit? el curato de Pachuca y que gan? la oposi
 ci?n. No obstante pronto sali? rumbo a Espa?a para estudiar
 en la universidad de Salamanca. Aprovech? su estancia en
 Espa?a para solicitar de la corona un nombramiento para
 el cap?tulo de la catedral de M?xico. Es muy factible que

 10 Dorantes de Carranza, 1902, pp. 195-196; Alonso de la Mota
 y Escobar, en AGI, M?xico, vol. 287.

 11 El virrey al consejo (24 oct. 1587), en AGI, M?xico, vol. 21,
 doc. 20.

 " Cartas, 1877, p. 203.
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 Alonso se acercara a su familia en Burgos y que usara de
 su influencia para lograr su nombramiento eclesi?stico en
 las Indias. Tuvo ?xito y en 1579 regres? a M?xico como
 tesorero de la catedral de Michoac?n. De ah? en adelante
 le seguir?an una r?pida serie de nombramientos que culmi
 naron con su consagraci?n como obispo de Guadalajara
 en 1578 y finalmente como obispo de Puebla en 1606, des
 pu?s de haber sido por alg?n tiempo obispo coadjutor ah?.
 Alonso de la Mota y Escobar fue uno de los primeros obis
 pos criollos al asumir la sede de Guadalajara.13

 El sobrino de Alonso, hijo de Antonio, hered? la mayor
 parte de los bienes de la familia, incluyendo las encomiendas,
 pero a su muerte pasaron a manos de la corona. Este hijo,
 Antonio de la Mota y Portugal, fue un hombre muy respe
 tado en la colonia. Como su padre y su abuelo, estuvo a
 cargo de varios puestos judiciales, como los de alcalde mayor
 y corregidor. En 1619 alcanz? la cumbre de su carrera, en
 t?rminos de prestigio social, al ser nombrado caballero de
 Santiago, siguiendo los pasos de su bisabuelo en Espa?a.
 Su padre hab?a vinculado la riqueza de la familia estable
 ciendo un mayorazgo que fue confirmado por real c?dula
 de 9 de septiembre de 1578. La familia ten?a un escudo de
 armas desde tiempos de la reconquista, y el derecho a osten
 tarlo se le confirm? en M?xico.14

 La familia Mota tuvo continuidad a lo largo del siglo
 xvn. Varias capellan?as y otras obras p?as fueron a?adidas
 a sus posesiones. El nombre de Mayorazgo de la Mota fue
 dado a una de las calles del centro de M?xico, misma que
 m?s tarde se llamar?a del Indio Triste. Pero la continuidad
 de la familia se interrumpi? a mediados del siglo xvin, y no

 1S AAzM, ?rdenes sacras, vol. 1 (15 die. 1575); AHN, Universi
 dades, lib. 1256, pp. 172-173; AGI, Indiferente general, vol. 739,
 exps. 187, 323; vol. 742, exp. 55; vol. 744, exp. 1; vol. 2862, exp. 1,
 ff. 9, 47; Mota y Escobar, 1944, 1945.

 " AGI, M?xico, vol. 1091, lib. 1 (G-9), ff. 23v-26; Mota y Por
 tugal (29 oct. 1619), en ASN, ?rdenes militares, Santiago, exp. 5586;
 Cedulario her?ldico, 1933, no. 123.
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 por razones de pobreza. El mayorazgo sigui? existiendo, pero
 no hubo heredero var?n directo que siguiera llevando el
 apellido Mota.15

 La segunda familia de que trataremos es la de Juan
 Ochoa de Lejalde, que proven?a de la provincia vasca de
 Guip?zcoa en Espa?a. Su padre, Mart?n de Lejalde, fue co
 merciante ah?. Juan lleg? al Nuevo Mundo en 1508 y se
 estableci? primero en Santo Domingo. Particip? en las con
 quistas de Puerto Rico y Cuba. Despu?s regres? a Santo
 Domingo, en donde se avecind? iegalmente en 1514. Para 1519
 estaba de regreso en Cuba y tom? parte en la expedici?n
 de Cort?s a M?xico. Pele? en la conquista, regres? breve
 mente a Cuba y finalmente se qued? a residir en M?xico.
 Es seguro que sab?a leer y escribir, ya que redact? varios
 documentos durante la primera etapa de la conquista, par
 ticularmente despu?s de la huida de Tenochtitlan en la
 noche triste, y fue escribano en la expedici?n de Cort?s a
 Tehuantepec en 1533. Ochoa de Lejalde recibi? varias en
 comiendas en reconocimiento a su participaci?n en la conquis
 ta. Se le encomend? la mitad de la cabecera de Teozacualco
 en Oaxaca, y los pueblos mixt?eos de Guautla, Tanatepec
 y Tututepetongo. En reconocimiento a sus servicios en la
 conquista, el rey le confiri? un escudo de armas el 9 de
 noviembre de 1546. Al poco tiempo de que se fund? la Pue
 bla de los Angeles, Juan Ochoa de Lejalde se avecind? ah?.16

 Juan Ochoa de Lejalde se cas? (tal vez en Espa?a) con
 Catalina Hern?ndez de Endrino. La pareja tuvo ocho hijos,

 15 Valle Arizpe, 1939, p. 47. Los documentos sobre la adminis
 traci?n del mayorazgo se localizan en AGNM, V?nculos, vol. 100,
 exp. 8; vol. 138, exp. 4. La hoja de servicios del ?ltimo de los Mota
 que se conoce (don Juan Francisco Jaso de la Mota Osor?o y Por
 tugal) est? en AGI, Indiferente general, vol. 232, no. 36.

 16 Hay tres variantes principales en la manera de escribir este
 apellido: de Lejalde, de Elexalde y de Elejalde. Diccionario de con
 quistadores, 1923, i, p. 14; Boyd-Bowman, 1964-1968, i, p. 57; n,
 p. 146; Alvarez, 1975, n, pp. 401-402; Conway, 1943, Nobiliario,
 1892, p. 205, l?mina xxix, no. 1 ; Cedulario her?ldico, 1933, no. 92.

This content downloaded from 
�������������132.248.9.41 on Sun, 20 Dec 2020 01:55:38 UTC�������������� 

All use subject to https://about.jstor.org/terms



 TRES FAMILIAS MEXICANAS DEL SIGLO XVI 179

 cinco hombres y tres mujeres. De ellos es seguro que una
 hija no lleg? a la mayor?a de edad, y no se ha encontrado
 el registro matrimonial de las otras dos. De los cinco hijos
 varones, tres ingresaron al clero secular. Dos llegaron a ocu
 par puestos importantes en la catedral de Puebla y el tercero
 tuvo una carrera relativamente exitosa como cura de una
 parroquia de la di?cesis de Puebla (vid. gr?fica 2) .17

 El mayor de los hijos, que llevaba el mismo nombre de
 su padre, hered? las encomiendas de la familia. Lamenta
 blemente muri? m?s o menos ocho a?os despu?s que su
 padre y las encomiendas pasaron a manos de la corona, ya
 que estaba a?n vigente la restricci?n a dos vidas. En las
 peticiones que la familia hizo a la corona declaraba estar
 en la pobreza por la p?rdida de las encomiendas.18 Sin em
 bargo, antes de morir, el padre hab?a recibido o comprado
 un puesto de regidor en el ayuntamiento de Puebla, que le
 hered? a su segundo hijo Baltasar Ochoa de Lejalde. La fa
 milia no pod?a haber sido muy pobre, ya que en 1572, m?s
 o menos quince a?os despu?s de la muerte del padre y ocho
 despu?s de la muerte del primog?nito, fund? un mayorazgo
 con sus propiedades.19

 Los tres hijos cl?rigos percibieron subtsanciosos salarios.
 La suerte de las hijas se desconoce, aunque sabemos que cada
 una de ellas estableci? una capellan?a con un principal de
 mil pesos. Baltasar, el jefe de la familia, se cas? con la hija
 de Francisco de Reynoso, uno de los sobrevivientes de la
 malograda expedici?n de De Soto a la Florida y a la costa
 del Golfo. Para esta ?poca la familia ten?a extensas propie

 17 AGI, Indiferente general, vol. 2859, lib. 1, ff. 59, 61v, 207v;
 Gaspar ?choa de Lejalde (21 ene. 1562), en AGI, M?xico, vol. 207,
 do?. 14. Ant?n Garc?a Endrino (1570), en AGI, M?xico, vol. 282;
 "Relaci?n del n?mero de las prebendas... obispado de Tlaxcala"
 (8 abr. 1582), en AGI, Patronato, vol. 183, no. 1, ramo 3.

 18 Catalina Hern?ndez (31 mayo 1580), en AGI, M?xico, vol.
 1842; Gerhard, 1972, pp. 276, 285.

 .?.AGI, M?xico, vol. 1090, lib. 2 (C-7), f. 108; vol. 1091, lib. 1
 (C-9), ff. 132v-133; vol. 1093, lib. 1 (C-15), ff. 174-175.
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 180  JOHN F. SCHWALLER

 dades. Existe una copia del estado financiero del hijo de
 Baltasar. En 1620 este hijo, don Juan Ochoa de Lejalde y
 Reynoso, contaba con posesiones personales valuadas en m?s
 de 28 500 pesos y hab?a hecho pr?stamos por 23 000 pesos
 m?s a varios socios e individuos. Entre sus bienes ra?ces
 estaban las casas de la familia en Puebla, las casas de su
 abuelo materno en M?xico, por lo menos quince peque?os
 sitios de pan y trigo, un agostadero y una pensi?n real otor
 gada desde la ?poca en que la familia hab?a perdido las
 encomiendas. La fortuna de don Juan Ochoa de Lejalde
 no se limitaba s?lo a estas posesiones. Adem?s del mayorazgo
 fundado por su padre, hered? uno establecido por su abuelo

 materno, Gonzalo de Reynoso, en Bobadilla de Rioseco en
 Casitlla la Vieja. Al contraer matrimonio, su esposa introdujo
 una dote estimada en cincuenta mil pesos (vid. gr?fica 3) .20

 Gran parte de la fortuna de don Juan Ochoa de Lejalde
 se debi? a circunstancias bastante interesantes. Fue el ?nico
 heredero de la familia Ochoa de Lejalde. De sus t?os pa
 ternos el mayor muri? sin dejarle problemas y los otros tres
 se hicieron miembros del clero, no dejando en teor?a ning?n
 heredero. A pesar de ello, uno de estos t?os tuvo dos hijos
 ileg?timos: se trata del can?nigo Ant?n Garc?a Endrino,
 quien trat? de legitimar a los bastardos y de establecer un
 mayorazgo en 1596. Su hermano Baltasar se opuso violen
 tamente a ello, ya que significaba la p?rdida para don Juan
 de una parte substancial de la herencia de la familia.21
 A final de cuentas el rey legitim? a los hijos del cl?rigo, pero
 no permiti? que recibieran su herencia completa. Las dos
 hermanas murieron al parecer sin dejar descendencia, que
 dando as? toda la fortuna familiar en manos de don Juan.
 ?ste hered? tambi?n una importante parte de la fortuna
 de su abuelo materno y de la familia de su madre en ge

 20 Don Juan Ochoa de Lejalde y Reynoso, en AGI, M?xico, volu
 men 259.

 21 AGI, M?xico, vol. 1093, lib. 1 (C-15), ff. 174-5; Baltasar Ochoa
 de Lejalde (11 nov. 1596), en AGI, M?xico, vol. 1843.
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 182  JOHN F. SCHWALLER

 neral. Al parecer don Juan ten?a s?lo un t?o materno, Fran
 cisco de Reynoso, que tambi?n era miembro del clero secular
 y can?nigo de la catedral de Puebla.22 Todo esto explica
 por qu? toda la fortuna de la familia Reynoso recay? tam
 bi?n en don Juan Ochoa de Lejalde.

 La ?ltima familia de que trataremos es quiz? m?s in
 teresante porque sus miembros a?n viven en M?xico. Se trata
 de la familia Cervantes. De hecho, el fundador, de esta di
 nast?a se cas? con una prima segunda que tambi?n era
 miembro de la familia Cervantes. Todos proven?an de Sevilla
 y Jerez de la Frontera. As? todo el clan descend?a de dos con
 quistadores y pobladores que eran primos: Juan de Cervan
 tes y el comendador Leonel de Cervantes (vid. gr?fica 4).

 La familia Cervantes de M?xico proven?a originalmente
 de Sevilla, donde radicaba en el barrio de Omnium Sanc
 torum. La familia fund? una capilla en la parroquia de

 Omnium Sanctorum, capilla que existe todav?a. Varios miem
 bros de la familia alcanzaron cierta preeminencia en Sevilla,
 fueron miembros del ayuntamiento y tuvieron el t?tulo de
 veinticuatros en ese oficio. Dos primos, nietos del veinti
 cuatro Diego de Cervantes, llegaron a M?xico en tiempos
 de la conquista.23 Uno de ellos, Juan de Cervantes, estuvo
 al servicio del rey Carlos en la ?poca de la revuelta de los
 comuneros. Su padre tambi?n sirvi? a la monarqu?a como
 corregidor de Jerez de la Frontera y, despu?s, en 1501, de
 Cartagena. Al final fue aprovisionador de la flota trasatl?nti
 ca. Sus ligas familiares con los partidarios de la familia
 real pasaban a trav?s del obispo de Burgos, don Juan Ro
 dr?guez de Fonseca, quien era primo de su abuelo Diego.
 Por sus servicios en la revuelta de las comunidades el rey
 Carlos otorg? a Juan de Cervantes un cargo en Puerto Rico.

 22 "Relaci?n... Tlaxcala", en AGI, Patronato, vol. 182, no. 1,
 ramo 3; AGI, Indiferente general, vol. 2859, ff. 63v, 217; Francisco
 de Reynoso, en AGI, M?xico, vol. 212, doc. 35. Tambi?n existen ex
 pedientes de Reynoso en AGI, M?xico, vols. 288, 2705.

 23 Garc?a Carraffa, 1952-1963, xxvi, pp. 111-115, 118.
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 TRES FAMILIAS MEXICANAS DEL SIGLO XVI 183

 Despu?s, en 1524, fue nombrado factor real en Panuco, con
 el t?tulo adicional de gobernador y capit?n general. Varias
 fuentes indican que recib?a el trato de don y que era ca
 ballero de Santiago.24

 Diego de Cervantes ? Juana de Avellaneda

 D9 Francisca
 de Casaus

 Gonzalo de
 Cervantes

 Diego de ? Guiomar
 Cervantes I iTello

 D9 Leonor ? Com. Leonel de
 de Andrada  Cervantes
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 deC.
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 Andrada
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 D3 Dionisia
 de Lara

 D3 Leonor
 de Andrada

 Gr?fica 4

 El otro miembro del clan Cervantes que lleg? a M?xico
 en la ?poca de la conquista fue el comendador Leonel de
 Cervantes, primo, como hemos dicho, del anterior. Leonel

 24 Boyd-Bowman, 1964-1968, i, p. 116; n, pp. 274-5; Diccionario
 de conquistadores, 1923, i, p. 192; Gonzalo G?mez de Cervantes, en
 AGI, Mexico, vol. 114, ramo 1, doc. 17a; Juan de Cervantes (1565),
 en AGI, M?xico, vol. 208, doc. 34; ?lvaaex, 1975, i, pp. 129-30.

This content downloaded from 
�������������132.248.9.41 on Sun, 20 Dec 2020 01:55:38 UTC�������������� 

All use subject to https://about.jstor.org/terms



 184  JOHN F. SCHWALLER

 declaraba ser no s?lo un simple miembro de la orden de
 Santiago, sino comendador de la misma. Este cargo le fue
 disputado en a?os posteriores. El consejo de gobierno de la
 orden decidi? que no hab?a evidencia que probara su dere
 cho al t?tulo, si bien tampoco hab?a evidencia para desacre
 ditar al individuo o a su familia. Leonel viv?a en Cuba
 cuando Cort?s organiz? su expedici?n a M?xico. Lleg? aqu?
 con el grupo encabezado por Panfilo de Narv?ez, como capi
 t?n de uno de los navios enviados para detener a Cort?s.

 Despu?s de la derrota de Narv?ez Leonel se uni? a Cort?s, y
 estando a punto de caer Tenochtitian pidi? permiso para
 regresar a Espa?a.25

 Despu?s de una corta estancia en Espa?a, Leonel de Cer
 vantes regres? a M?xico trayendo a su esposa y a sus siete
 hijos, seis mujeres y un hombre. Como otros conquistadores
 que ten?an varias hijas, cas? a las suyas con sus antiguos
 compa?eros de guerra. Dos de ellas se casaron con algunos
 de los primeros pobladores m?s importantes. Do?a Luisa de
 Lara se cas? con su primo segundo, Juan de Cervantes, fun
 dando as? la familia que estudiamos aqu?. La otra hija, do?a
 Beatriz de Andrada, se cas? primero con el conquistador
 Juan Jaramillo de Salvatierra. Jaramilo hab?a estado casado
 con la Malinche, la traductora y compa?era de Cort?s, y
 muri? aproximadamente en 1550, dejando a do?a Beatriz
 su encomienda de Jilotepec. Do?a Beatriz contrajo segundas
 nupcias con el hermano menor del virrey Luis de Velasco,
 don Francisco de Velasco.26 As?, a trav?s de alianzas matri
 moniales y de servicios, el clan Cervantes pas? a ser uno
 de los m?s prominentes de la ciudad de M?xico en el si
 glo xvi.

 Hay gran confusi?n con los nombres de los miembros de
 esta familia. Como hemos visto, Juan de Cervantes se cas?

 25 BoYD-BowMAN, 1964-1968, i, p. 116; Gonzalo G?mez de Cer
 vantes, en AGI, M?xico, vol. 114, ramo 1, doc. 17a; don Juan de
 Cervantes y Casaus, en AHN, ?rdenes militares, Santiago, exp. 1908.

 26 Dorantes de Carranza, 1902, p. 213.
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 con la hija del comendador Leonel de Cervantes. Ambos
 fueron encomenderos importantes: Juan hab?a recibido en
 comiendas en Ilamatl?n, Atlehuec?an y la zona de Tama
 z?nchale; las de su suegro inclu?an Atlapulco y Jalatlaco.
 A la muerte del comendador su hijo Alonso de Cervantes
 hered? sus posesiones, pero como muri? poco despu?s las
 encomiendas pasaron a otras manos. Las de Juan de Cer
 vantes pasaron a su hijo mayor Leonel de Cervantes.27 Ha
 habido muchas confusiones al tratar de identificar a estos
 dos encomenderos que llevaron el mismo nombre de Leonel
 de Cervantes y que fueron entre s? abuelo materno y nieto.

 Juan de Cervantes y su esposa do?a Luisa de Lara tu
 vieron otros hijos aparte del joven Leonel. De hecho fueron
 bastante prol?fieos, ya que doce de sus hijos vivieron hasta
 ser adultos. Los apellidos de los hijos nos pueden resultar
 enga?osos. Las cuatro hijas se llamaron do?a Francisca de
 Casaus, do?a Aldonza de Cervantes, do?a Dionisia de Lara
 y do?a Leonor de Andrada. Un fen?meno semejante se re
 gistr? con los ocho hijos varones. Cinco de ellos llevaron
 simplemente el apellido Cervantes ?Leonel, Leonardo, Juan,
 Diego y Francisco?, dos utilizaron el apellido compuesto
 G?mez de Cervantes ?Gonzalo y Alonso? y el ?ltimo se
 llam? Lucas de Andrada.28

 Como en el caso de muchas de estas familias, s?lo pode
 mos hacer conjeturas acerca de las fuentes de ingreso de
 ?sta. La encomienda ciertamente le rend?a alg?n capital,
 pero no en cantidades realmente importantes. Sin embargo,
 si el encomendero invert?a el capital producido por la enco
 mienda en tierra u otros negocios pod?a acumular riqueza.
 El comendador Leonel de Cervantes obtuvo una concesi?n
 para fundar un mes?n en el camino al distrito minero de
 Sultepec, cerca de su encomienda de Jalatlaco.28 Con ?ste y

 2T Gerhard, 1972, pp. 133, 243, 271, 354-355.
 28 Juan de Cervantes (5 mar. 1565), en AGI, M?xico, vol. 208,

 doc. 32; Dorantes de Carranza, 1902, p. 213.
 29 Abril 1544, en AGNM, Mercedes, vol. 2, exp. 751,
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 en otros negocios la familia logr? adquirir una gran for
 tuna, que pas? a la siguiente generaci?n.

 Aunque Juan de Cervantes y do?a Luisa de Lara tu
 vieron doce hijos que llegaron a edad adulta, pudieron dejar
 herencia a todos. La siguiente generaci?n fue de hecho muy
 rica. Tenemos informaci?n acerca de las carreras de seis de
 los ocho hijos varones. El mayor, Leonel de Cervantes, hered?
 las encomiendas de su padre y tuvo a su cargo varios pues

 Bernardino V?zquez de Tapia -r

 Catalina V?zquez? Antonio de
 de Tapia

 Leonel de-rD? Mar?a
 Cervantes Carvajal

 Carvajal

 D? Catalina de-r Gonzalo G?mez
 Tapia Carvajal de Cervantes

 D. Juan de Cervantes
 y Carvajal

 D. Leonel de
 Cervantes y

 Carvajal

 D.Juan de
 Cervantes
 y Casaus

 Gr?fica 5

 tos judiciales menores como el de alcalde mayor y corre
 gidor. Fue elegido tambi?n alcalde ordinario de la ciudad
 de M?xico en varias ocasiones.30 ?l y su hermano Gonzalo
 G?mez de Cervantes se casaron con las hermanas do?a Mar?a

 de Carvajal y do?a Catalina de Tapia Carvajal respectiva
 mente (vid. gr?fica 5). Ambas eran hijas y nietas de los con
 quistadores Bernardino V?zquez de Tapia y Antonio de
 Carvajal.31 Gonzalo G?mez de Cervantes es mejor conocido
 hoy por el memorial que escribi? sobre las condiciones eco

 30 Don Juan de Cervantes y Carvajal, en AGI, M?xico, vol. 262.
 *1 Fern?ndez pel Castillo, 1927; Dorantes de Carranza, 1902,

 pP? 158-159,
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 n?micas y sociales de la colonia a fines del siglo xvi. Tuvo
 a su cargo varias alcald?as mayores y corregimientos y fue
 elegido alcalde ordinario de M?xico en 1584.32 El siguiente
 hijo, Leonardo de Cervantes, pudo no haberse casado y se
 sabe muy poco de su vida. El cuarto hijo, Alonso G?mez
 de Cervantes, fue nombrado heredero universal de su t?a
 do?a Beatriz de Andrada. Do?a Beatriz era viuda del her
 mano del virrey y en 1585 estableci? un mayorazgo para su
 sobrino. Alonso hered? tambi?n de su t?a un regimiento
 en el ayuntamiento de M?xico. En 1588 fue expedida una
 real c?dula que aprobaba esta transferencia. Por su parte,
 Alonso estableci? un mayorazgo en 1592.33

 Los dos hijos menores de Alonso ingresaron al clero.
 Juan de Cervantes se hizo sacerdote y consigui? ascender
 r?pidamente en la jerarqu?a eclesi?stica. Obtuvo su primer
 nombramiento catedralicio en 1581, a la edad de 28 a?os,
 como arcediano en Guadalajara. Hab?a estudiado en una
 universidad en Espa?a y obtenido los t?tulos de licenciado
 y maestro en teolog?a. De Guadalajara pas? a la catedral
 de Puebla como tesorero y luego fue ascendido a arcediano de
 la catedral de M?xico, cargo que ocup? de 1591 a 1608.
 En este ?ltimo a?o fue nombrado obispo de Oaxaca, digni
 dad que conserv? hasta su muerte en 1614.34 Por su parte
 Francisco de Cervantes ingres? a la orden de San Francisco
 y logr? obtener varios puestos de autoridad en ella. A fina
 les del siglo xvi fray Francisco era patrocinador del santo
 oficio de la Inquisici?n.35 Hasta ahora hemos podido averi

 82 G?mez de Cervantes, 1944; Gonzalo G?mez de Cervantes, en
 AGI, M?xico, vol. 114, ramo 1, doc. 17a.

 33 AGI, M?xico, vol. 1091, lib. 3 (C-ll), ff. 162-164v; vol. 1092,
 lib. 3 (C-14), ff. 25-26, 61v-66, 113v-114; Fern?ndez de Recas,
 1965, p. 47.

 34 Juan de Cervantes, en AGNM, Universidad, vol. 360, exp. 8;
 AGI, M?xico, vol. 1, exp. 1 ; AGI, Indiferente general, vol. 739,
 exp. 308; vol. 740, exp. 242; vol. 742, exp. 55; vol. 2862, i, ff. 7v,
 79v, 141, 146.

 35 Garc?a Icazbalceta, 1954, p. 447; Fern?ndez de Recas,
 1956, p. 15.
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 guar poco de las cuatro hijas de este matrimonio y de tres
 de los hijos, especialmente de Diego de Cervantes y Lucas de
 Andrada.

 Los descendientes de esta generaci?n, que fueron nietos
 de Juan de Cervantes y do?a Luisa de Lara, alcanzaron la
 cumbre del poder y de la respetabilidad en Nueva Espa?a.
 Dos de ellos se destacaron mucho: los hijos mayores de Leo
 nel de Cervantes y Gonzalo G?mez de Cervantes. Estaban
 ?ntimamente relacionados, ya que sus padres eran hermanos
 y sus madres tambi?n. Nuevamente gran confusi?n empa?a
 esta historia porque sus nombres eran similares. El hijo de
 Leonel se llam? don Juan de Cervantes y Carvajal, y el
 de Gonzalo don Juan de Cervantes Casaus. El apellido Ca
 saus data de la ?poca en que la familia viv?a en Sevilla
 antes de la conquista.

 Don Juan Casaus (para m?s claridad) recibi? el nom
 bramiento de caballero de Santiago en 1619, siguiendo una
 vieja tradici?n familiar. En 1620 los oficiales reales ten?an
 que llenar inventarios sobre sus propiedades personales y
 manifestar sus servicios al rey. Don Juan Casaus declar?
 entonces que el valor del mayorazgo de su padre era de
 sesenta mil pesos. Ten?a cuando menos otras cinco labores,
 estancias y haciendas, adem?s de un conjunto de casas en
 Tlaxcala. Hab?a hecho pr?stamos por casi diez mil pesos
 a varios individuos. Sus propiedades personales, incluyendo
 esclavos, estaban valuadas en 14 150 pesos. Su esposa intro
 dujo al matrimonio una dote de m?s de 52 000 pesos y ?l
 entreg? a la novia arras con un valor de seis mil. Por otro
 lado, don Juan ten?a tambi?n muchas deudas que montaban
 34 000 pesos. Ocup? el puesto de contador mayor de cuen
 tas, que compr? a la corona.36

 El hijo de Leonel, don Juan de Cervantes y Carvajal,
 dif?cilmente podr?a haberse considerado pobre desde cual

 36 Don Juan de Cervantes Casaus, en AGI, M?xico, vol. 262;
 don Juan de Cervantes Casaus y don Juan de Cervantes, en AHN,
 ?rdenes militares, Santiago, exps. 1908 y 3450.
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 quier punto de vista. Hered? la encomienda de la familia
 que produc?a dos mil pesos anuales, o 1 110 pesos una vez
 descontados los gastos. Pose?a seis casas en la ciudad de M?xi
 co ?dos pares en los l?mites de la ciudad y un par en el
 camino a Tacuba?. Entre las casas de la ciudad de M?xico
 se inclu?an la mansi?n de la familia en la plazuela de San
 Francisco y otra principal en la calle situada entre San Fran
 cisco y la plaza mayor, donde viv?a su madre. Hab?a hecho
 pr?stamos por unos catorce mil pesos a varios individuos.
 En su declaraci?n no dio a conocer el valor de sus posesio
 nes, pero hizo notar que ten?a m?s de diez mil pesos en
 barras de oro y plata y joyas, y veinticuatro esclavos (cinco
 hombres, ocho mujeres y once ni?os). Ten?a casi veinte mil
 pesos en efectivo y en libranzas, era patrono de dos capillas
 y dos capellan?as, y ten?a derechos hereditarios a cuatro
 mayorazgos, uno de los cuales disfrut? directamente. Su es
 posa hab?a introducido diecinueve mil pesos de dote al ma
 trimonio y ?l le entreg? mil pesos en arras. Lo m?s intere
 sante era que adem?s de ser heredero directo de su padre
 lo era tambi?n de su t?o el obispo de Oaxaca Juan de Cer
 vantes. Adem?s, don Juan de Cervantes Carvajal fue alcalde
 mayor de Oaxaca cuando su t?o era obispo. Y, para rematar,
 el hermano de don Juan de Cervantes y Carvajal, don Leo
 nel de Cervantes y Carvajal, fue tambi?n obispo de Oaxaca
 en 1634, veintid?s a?os despu?s de la muerte de su t?o.37

 De estas complejas relaciones familiares pueden distin
 guirse algunos patrones b?sicos. Los conquistadores de M?xi
 co se casaron entre s?. Fue com?n que los conquistadores
 mandaran traer r?pidamente a sus hijas solteras de Espa?a
 para casarlas con sus compa?eros, como en los casos de Fran
 cisco de Ordu?a y el comendador Leonel de Cervantes. Cuan
 do este tipo de matrimonio no era viaj?le, el siguiente grupo
 de candidatos matrimoniales inclu?a a los primeros oficiales

 37 Don Juan de Cervantes y Carvajal, en AGI, M?xico, vol. 262;
 Lorenz an a, 1769, pp. 304-307.
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 reales, que eran considerados como primeros pobladores pero
 no como conquistadores.

 Las familias de los conquistadores se basaron en la en
 comienda como fuente de capital. Existe poca evidencia de
 que pudieran vivir de los ingresos de las encomiendas.
 Lo que hicieron m?s bien fue usar su posici?n social para
 obtener mercedes de tierras. La importancia de la posici?n
 y el prestigio de una familia en Espa?a era claramente secun
 dario frente a la posici?n de la familia en Nueva Espa?a.
 Aunque las familias Mota y Cervantes pudieron haberse
 beneficiado de sus parientes influyentes en Espa?a, otras fa
 milias como la de Ochoa de Lejalde lograron ascender estric
 tamente con base en los m?ritos de los conquistadores. Admi
 nistraron el capital obtenido a trav?s de la encomienda para
 aumentar sus posesiones o para acondicionarlas y desarro
 llarlas. Las tres familias estudiadas aqu? lograron mantener
 su posici?n de prestigio a lo largo de tres generaciones. ?ste
 no siempre fue el caso. De hecho, es posible que fueran
 parte de una minor?a. Las tres familias adquirieron propie
 dades rurales y urbanas r?pidamente, y tan pronto como
 pudieron las vincularon para evitar que se fragmentaran.

 Seg?n las leyes de herencia del siglo xvi todos los hijos
 deb?an recibir una parte igual de la fortuna de sus padres.38
 Esto significaba que las glandes propiedades podr?an par
 celarse r?pidamente si una pareja era muy fecunda. En el
 caso de la familia Ochoa de Lejalde, s?lo uno de ocho hijos
 tuvo herederos al final. As?, aunque la riqueza de una fa

 milia pudiera distribuirse en la primera generaci?n, pod?a
 reconcentrarse de nuevo en la segunda. El ingreso de las
 mujeres a las ?rdenes religiosas y de los hombres al clero
 pod?a evitar que la riqueza familiar se dispersara en la se
 gunda y la tercera generaciones. La vinculaci?n de la pro
 piedad tambi?n daba esta seguridad, aunque varios decretos
 prohib?an que un padre vinculara toda su fortuna en un
 mayorazgo en detrimento de los otros hijos. Un inconveniente

 *? Ladd, 1976, pp. 71-74.
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 importante era la dificultad para desvincular la propiedad.
 Si las condiciones econ?micas llegaban a ser muy graves la
 familia quedaba atrapada con riqueza que no ten?a liqui
 dez: la propiedad no pod?a ser ni vendida ni hipotecada.

 Las encomiendas, los oficios comprados y las capella
 n?as eran tambi?n medios por medio de los cuales las fami
 lias pod?an mantener intactas sus riquezas a pesar de las
 leyes sobre herencias. La encomienda tuvo sus riesgos, como
 lo ilustra la familia Ochoa de Lejalde que perdi? las suyas
 pronto, antes de que se volviera a aprobar la sucesi?n m?l
 tiple. Sin embargo, la familia Cervantes logr? mantener sus
 encomiendas hasta bien avanzado el siglo xvn, al igual que
 la familia Mota. La p?rdida de la encomienda no era un
 hecho irrevocable ya que la corona otorgaba con frecuencia
 una pensi?n a la familia, como sucedi? en el caso de los
 Ochoa de Lejalde. La compra de oficios tambi?n ayudaba
 a garantizar los ingresos de la siguiente generaci?n. Los ofi
 cios vendibles m?s populares eran los regimientos de los
 ayuntamientos, como el que Alonso G?mez de Cervantes
 hered? de sus t?os. La contadur?a mayor de cuentas de don
 Juan de Cervantes Casaus tambi?n pudo ser uno de estos
 oficios. Las capellan?as, finalmente, aseguraban ingresos a
 los descendientes legos o clericales. Un hijo pod?a ser el pa
 trono y tener la oportunidad de invertir y administrar el
 capital de la capellan?a, mientras otro recib?a el estipendio
 establecido en ella. La capellan?a ten?a algunos de los incon
 venientes del mayorazgo, especialmente la falta de liquidez,
 pero como involucraba peque?os capitales el riesgo era
 menor.

 Los conquistadores no s?lo tendieron a casarse entre s?,
 sino que sus descendientes tambi?n prefirieron parejas ele
 gidas de entre las familias de conquistadores. A trav?s de
 v?nculos matrimoniales la familia Cervantes se relacion? con
 varias de las familias m?s notables de conquistadores. Adem?s
 de hacerlo con los Carvajal y los V?zquez de Tapia, que
 han sido mencionados, se relacionaron del mismo modo con
 la familia de Ger?nimo L?pez, el siempre inconforme te
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 sorero real. Refiri?ndose a los descendientes del comendador
 Leonel de Cervantes, Dorantes de Carranza dec?a: "Estos
 caballeros, los que son casados, est?n entremetidos por casa

 mientos con nietas de otros conquistadores".39 Estos patrones
 matrimoniales reforzaban la tendencia a que la riqueza que
 dar? concentrada en unos cuantos. Como se ha visto en el
 caso de los Ochoa de Lejalde, su ?nico heredero fue tam
 bi?n el ?nico heredero var?n de la familia de Francisco
 Reynoso. Lo mismo ocurri? en la familia Cervantes, ya que
 el heredero no s?lo recibi? los bienes de sus parientes con
 sangu?neos sino los de otras familias de conquistadores con
 las que estaba vinculado a trav?s de enlaces matrimoniales.

 Estas familias de conquistadores no s?lo lograron adquirir
 riqueza y heredarla a las siguientes generaciones, sino que
 obtuvieron poder pol?tico y prestigio social. Su poder pol?tico
 se debi? a la compra de oficios y a la preferencia de que
 fueron objeto para cubrir oficios reales como los corregi

 mientos y las alcald?as mayores. Casi todos los herederos
 varones estudiados aqu? que no ingresaron al clero estu
 vieron encargados de alguno de estos puestos en alguna ?poca
 de su vida. Aunque el prestigio social era consecuencia de
 la influencia pol?tica y econ?mica de las familias, tambi?n
 estuvo relacionado con la posici?n de algunos de sus miem
 bros en la iglesia y en la universidad. Las familias Mota y
 Cervantes fueron ?nicas por contar a obispos entre sus des
 cendientes, pero las tres familias tuvieron varios hijos en los
 cabildos catedralicios de la Nueva Espa?a. Es de notar tam
 bi?n su participaci?n en la universidad de M?xico y en las
 ?rdenes religiosas.

 Aunque la encomienda y la hacienda fueron institucio
 nes totalmente distintas, las familias que las poseyeron no
 lo fueron. La hacienda fue una de las opciones abiertas a los
 encomenderos para diversificar su riqueza. El capital genera
 do por la encomienda ten?a que ser invertido en tierras para
 asegurar que pasara a las siguientes generaciones. La pro

 89 Dorantes de Carranza, 1902, p. 213.
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 piedad vinculada no era m?s que eso, una propiedad de
 tierra. Si la familia s?lo lograba acumular poco capital, la
 capellan?a era la alternativa m?s viable. Esta instituci?n
 eclesi?stica permit?a que la riqueza fuera invertida con se
 guridad y salvaguardada para las siguientes generaciones,
 aunque los beneficios reales quedaban casi siempre limita
 dos a los hijos cl?rigos.

 Aunque las familias de conquistadores fueron pocas, y
 con el tiempo fueron menos, ganaron y mantuvieron efec
 tivamente poder y prestigio. La estructura familiar, los pa
 trones matrimoniales, las carreras de sus descendientes, sus
 inversiones y servicios, estuvieron todos engranados para
 mantener la continuidad de la familia. Las familias que
 tuvieron ?xito, como la de los Cervantes, han seguido exis
 tiendo hasta el presente. Otras menos exitosas se acabaron
 en los siglos xvn y xvm, como las de los Ochoa de Lejalde
 y los Mota, y hubo algunas que se extinguieron en el primer
 siglo de la colonia.

 SIGLAS Y REFERENCIAS

 AAzM Archivo del Arzobispado de M?xico.
 AGI Archivo General de Indias, Sevilla.

 AGNM Archivo General de la Naci?n, M?xico.
 AHN Archivo Hist?rico Nacional, Madrid.

 Alvarez, V?ctor M.

 1975 Diccionario de conquistadores. M?xico, Instituto Na
 cional de Antropolog?a e Historia, 2 vols. ?Cuader
 nos de trabajo del Departamento de Investigaciones
 Hist?ricas, 8.?

 Boyd-Bowman, Peter

 1964-1968 ?ndice geobiogr?fico de cuarenta mil pobladores es
 pa?oles de Am?rica en el siglo xvi. Vol. i, Bogot?,
 Instituto Caro y Cuervo; vol. n, M?xico, Editorial
 Jus.
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 Cartas

 1877 Cartas de Indias. Madrid, Ministerio de Fomento.

 Cedulario her?ldico
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 1943 La noche triste. M?xico, Editorial Gante.
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 Jos? Ma. de Agreda y S?nchez, ed. M?xico, Im
 prenta del Museo Nacional.

 Fern?ndez de Recas, Guillermo
 1956 Aspirantes americanos a cargos del Santo Oficio.

 M?xico, Librer?a de Manuel Porr?a.
 1965 Mayorazgos de la Nueva Espa?a. M?xico, Univer

 sidad Nacional Aut?noma de M?xico, Instituto Bi
 bliogr?fico Mexicano.

 Fern?ndez del Castillo, Francisco
 1927 Tres conquistadores y pobladores de la Nueva Es

 pa?a. M?xico, Talleres Gr?ficos de la Naci?n.

 Garc?a Carraffa Alberto, y Alfredo Garc?a Carraffa

 1952-1963 Enciclopedia her?ldica y geneal?gica de apellidos
 espa?oles y americanos. Madrid, Nueva Imprenta
 Radio, 88 vols.

 Garc?a Icazbalceta, Joaqu?n
 1954 Bibliograf?a mexicana del siglo xvi. M?xico, Fondo

 de Cultura Econ?mica.

 Gerhard, Peter
 1972 A Guide to the historical geography of New Spain.

 Cambridge, Cambridge University Press. ?Cambridge
 Latin American Series, 14.?

 Gim?nez Fern?ndez, Manuel
 1953-1960 Bartolom? de las Casas. Sevilla, Escuela de Estudios

 Hispanoamericanos, 2 vols.
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 G?mez de Cervantes, Gonzalo
 1944 La vida econ?mica y social de la Nueva Espa?a al

 finalizar el siglo xvi. M?xico, Antigua Librer?a Ro
 bredo.

 Guia cabildo
 1970 Guia de las actas de cabildo de la ciudad de M?xico

 (Siglo xvi). M?xico, Fondo de Cultura Econ?mica.

 Diccionario de conquistadores

 1923 Diccionario de conquistadores de la Nueva Espa?a,
 Francisco de Icaza, ed. Madrid, Imprenta "El Ade
 lantado de Segovia", 2 vols.

 Keith, Robert G.
 1971 "Encomienda, hacienda, and corregimiento in Spanish

 America: A structural analysis", en Hispanic Amer
 ican Historical Review, li:3 (ago.), pp. 431-446.

 1976 Conquest and agrarian change. Cambridge, Harvard
 University Press.

 Ladd, Doris M.
 1976 The Mexican nobility at independence, Austin, Uni

 versity of Texas Press.

 Lock hart, James
 1968 Spanish Peru. Madison, University of Wisconsin

 Press.
 1969 "Encomienda and hacienda: The evolution of the

 great estate in the Spanish Indies", en Hispanic
 American Historical Review, xlix:3 (ago.), pp. 441
 429.

 1972 Men of Cajamarca. Austin, University of Texas Press.

 Lorenzana, Francisco de
 1769 Concilios provinciales primero y segundo. M?xico,

 Jos? Antonio de Hogal.

 Mota y Escobar, Alonso de la
 1944 Descripci?n geogr?fica de la Nueva Galicia. M?xico,

 Editorial Pedro Robredo.

 1945 "Memoriales", en Anales del Instituto Nacional de
 Antropolog?a e Historia, 6^ ?poca, i, pp. 191-306.
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 Nobiliario
 1892 Nobiliario de conquistadores de Indias. Madrid, Im

 prenta de M. Tello.

 Valle Arizpe, Artemio de
 1939 Historia de la ciudad de M?xico. M?xico, Editorial

 Robredo.
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