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En este segundo grupo temático dedicado al mundo mesoamericano y Nueva España, siglo XVI se presentan 
doce hojas, con varias escalas. La propuesta reposa en una serie de categorías que comparten la Geografía 
y la Historia en el análisis de los territorios con base en la selección de las variables, el diseño y la 
construcción de nuevos mapas. Desde esta perspectiva, los mapas representan el paso de la integración de 
la información al análisis y los nuevos enfoques que abren el camino para la creación de una nueva 
Geografía histórica. El mundo mesoamericano y la construcción de una nueva sociedad y territorialidad 
representan un desafío para la elaboración de nuevos mapas históricos por los cambios profundos y los 
nuevos procesos en juego. Este grupo temático ofrece las ideas y las temporalidades para una nueva 
interpretación de los rasgos, elementos y patrones geográficos en los inicios del mundo novohispano. 
 
Las primeras dos hojas trasladan el análisis a la territorialidad de los mexica. El primer mapa representa la 
organización político-territorial de Mesoamérica hacia 1400, antes de la expansión económica, política y 
territorial de los mexica. Aunque no es un listado que integra la totalidad de los asentamientos de principios 
del siglo XV, el mapa propone la organización político-territorial antecedente a la Triple Alianza de México, 
Texcoco y Tacuba. Asimismo, se acotaron los nombres de algunos grupos étnicos o entidades políticas que 
se consideraron primordiales, ya sea a la escala regional o con injerencia en diversas regiones 
mesoamericanas. La segunda hoja, se concentra en la complejidad de la organización territorial 
mesoamericana hacía el posclásico tardío. El recuento de asentamientos y su jerarquía hacia 1521 no habían 
sido resumidos a la fecha, en un solo mapa para el conjunto de Mesoamérica dentro del actual territorio 
mexicano. La labor de documentación para este mapa condujo tanto a fuentes bibliográficas como 
documentales y a una revisión toponímica a escalas mayores de las utilizadas para esta representación. Las 
unidades políticas propuestas se identifican, en ambas hojas, con el topónimo utilizado en la actualidad, con 
la idea de evitar confusiones y alentar una rápida identificación. En la definición de las unidades políticas 
propuestas en la segunda hoja, estuvieron presentes los aportes más recientes que desde la geografía 
histórica y la geografía cultural se han hecho en México con respecto al precepto de altépetl. La escala de 
análisis ha cambiado, con el giro hacia las escalas grandes para el reconocimiento de patrones concretos de 
asentamiento, directamente relacionados al relieve local y regional, tanto en la Sierra Madre Oriental, como 
en el Eje Neovolcánico. El concepto altépetl ha sido reconocido como equivalente a la idea de espacio 
urbano en diversas áreas culturales de Mesoamérica. 
 
Por último, es preciso acotar que en estas hojas no hemos propuesto una línea para el límite septentrional de 
Mesoamérica; éste era más probablemente una franja, en algunos casos muy difusa, en la que se transitaba 
de una realidad cultural a otra. Ejemplo de ello, en el caso de la organización más antigua, es haber 
localizado al grupo otomí en el centro del país, como parte de ambas realidades y, para el caso de la 
segunda hoja, de 1520, la consideración de Mazapil (norte de Zacatecas) como una cabecera política 
compleja. Ambos casos invitan a la reconsideración del enfoque tradicional con respecto a los límites y 
entreveramientos entre Aridoamérica y Mesoamérica. La línea que proponen estos mapas es la que divide 
una generalidad en el territorio de asentamientos que hemos podido calificar de sedentarios, con respecto a 
una cobertura de asentamientos que consideramos nómadas o semi-nómadas. 
 
Las siguientes tres hojas son una propuesta de la integración de información procedente, principalmente, de 
la monumental trilogía de Peter Gerhard (1920-2006), publicada en castellano por la Universidad Nacional 
Autónoma de México, sobre la Geografía histórica de México. Esta obra, en nuestra opinión, no ha recibido la 
atención que merece aún y, sobre todo, no ha sido considerada como la base para la creación de mapas 
nuevos. Por tanto, se ha diseñado un mapa con los pueblos indígenas y ciudades prehispánicas en 1519, con 
las principales ciudades o poblaciones, los grupos de ciudades o poblaciones y las diferentes regiones 
prehispánicas, por ejemplo, el imperio Culhua-Mexica, los reinos, los señoríos y los grupos nómadas del 
septentrión, con su antigua nomenclatura y demarcación, con la de Nueva España y sus provincias de la 
Frontera Norte, del México Central y de la Frontera Sureste, que es la clasificación del territorio novohispano 
propuesta por Gerhard para dividir su estudio del mundo colonial. Se muestran por rangos las cantidades de 
habitantes de la población indígena de las ciudades y regiones. Detrás de la hoja, se muestran los datos del 
número de habitantes de las ciudades, los grupos de ciudades y regiones con sus correspondientes nombres, 
de acuerdo con las cifras revisadas minuciosamente de la trilogía de Gerhard.  
 
Después sigue una hoja con el desarrollo del poblamiento español, entre 1519 y 1620, basado en el trabajo 
de Peter Gerhard. En este mapa se muestran las principales rutas de conquista y de expediciones, los 
nombres de los conquistadores y expedicionarios y los años en que fueron realizadas, así como las 
principales ciudades fundadas y ocupadas en las diferentes etapas donde Gerhard identifica la extensión del 
poblamiento español de 1519 a 1620. Las poblaciones de Nueva España eran de dos clases, de acuerdo con 
Gerhard: las de españoles (aun cuando en ellas había sirvientes indígenas o negros) y las de indios que 
constituían los repartimientos de los conquistadores y entraban en encomienda o les correspondían como 
tributarios directos al monarca español. Adicionalmente, el mapa destaca la zona de guerra chichimeca de 
1550 a 1590 que dificultó el poblamiento definitivo y la antigua capital neogallega, Compostela, fue trasladada 
a Guadalajara; también retrasó el avance español e incluso aisló a las poblaciones de frontera como la villa 
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de San Miguel de Culiacán. Detrás del mapa se indican los nombres de las ciudades marcadas con número y 
la simbología de las rutas de conquista, de expediciones y de pacificación. 
 
Por su importancia, hay una hoja con el tema de la población indígena de la Nueva España de 1519 a 1821: 
se muestran las cantidades de habitantes de la población indígena en 1519 y en 1600 en las diferentes 
provincias y regiones de la Nueva España, de acuerdo con la trilogía de Gerhard: la Frontera Norte, el México 
Central y la Frontera Sureste. Detrás de los mapas se registra el número de habitantes, los subtotales y los 
totales y los nombres de las provincias y regiones. Hay una gráfica con el número de habitantes desde 1511 
hasta 1821. Se nota una drástica disminución de 1519 a 1600 en el México Central de 93% y en la Frontera 
Sureste de 86%. En ambas áreas, el punto más bajo se alcanzó en 1650. En la Frontera Norte dicha merma, 
aunque severa, fue menos pronunciada: 60%, y el punto más bajo se alcanzó en 1750. Termina la propuesta 
de esta hoja con un mapa basado en las investigaciones de Peter Gerhard sobre el avance español en 
México y Centroamérica de 1510 a 1800, donde se identifica la región de la más densa población española, 
en el centro de la región mesoamericana y en los extremos las zonas geográficas no conquistadas. 
 
En relación directa con las ideas anteriores, las siguientes dos hojas son una propuesta para la elaboración 
de mapas sobre las epidemias de la Nueva España. La primera hoja comprende el periodo de contactos de 
1515 a 1524, porque es cuando los españoles arriban a la península de Yucatán y comienzan las 
exploraciones hacia el Seno Mexicano. Son los años de las primeras miradas al paisaje continental e 
incursiones a tierra firme, lo que llevó más tarde a la conquista del México-Tenochtitlán y a la fundación de la 
Nueva España. Este proceso fácil de ordenar en una secuencia del tiempo, es difícil de imaginar sin la 
llegada de lo que Noble David Cook llama el “cargamento mortífero”. La viruela había hecho estragos en las 
islas del Caribe y en las zonas costeras de la Península de Yucatán comenzaba un efecto de despoblamiento 
puntual. Las poblaciones “vírgenes”, así identificadas por William H. McNeill, no contaban con las defensas 
biológicas para enfrentar el letal virus traído desde los puertos de Andalucía. Allí sus poblaciones ya eran 
endémicas desde la infancia. No era el caso de las poblaciones americanas, que desconocían por completo 
la forma de transmisión aérea de la viruela y las transformaciones físicas y mentales que su efecto producía 
sobre los cuerpos. Este mapa se concentra en un periodo clave porque el virus pasa de las zonas costeras al 
corazón del Centro de México y su gran capital, México-Tenochtitlán. Los virus fueron decisivos en la 
conquista del imperio mexica que, en ese momento, se encontraba en la cúspide de su extensión territorial y 
fortaleza política, militar y económica. La viruela avanza, primero, desde los focos de comunicación sobre la 
costa oriental de Yucatán y luego en la del Golfo de México. Se propaga rápidamente por los caminos hacia 
las principales poblaciones. El mapa ubica casi un centenar de centros de recepción y de difusión de los virus 
que atraviesan el territorio hasta la costa del Pacífico. Los escenarios de desolación y muerte transforman el 
paisaje, alteran el orden social y desaceleran el crecimiento demográfico de manera abrupta. 
 
La siguiente hoja complementa el análisis geográfico, con el patrón de las epidemias en Nueva España entre 
1525 y 1620. Las enfermedades sin portador intermediario como el sarampión, gripa y paperas llegaron como 
olas virulentas, al igual que el tifo y la peste a lo largo del siglo para reforzar el declive de la población. El 
derrumbe demográfico fue impresionante y como sugieren Sherburne F. Cook y Woodrow Borah la 
perturbación procedió del efecto expansivo de la civilización europea, además, como indica Alfred W. Crosby, 
se abrió la tendencia hacia la homogeneidad biológica entre mundos que habían permanecido separados. 
Los nuevos mapas comprenden el lapso más espectacular de la mortalidad de las poblaciones nativas y un 
examen de las variables visuales nos indican el movimiento y dirección de las enfermedades de manera 
similar al patrón de la viruela, es decir de las costas hacia las partes altas y luego en múltiples direcciones 
desde los centros principales. El último mapa de esta hoja presenta una interpretación cultural del 
desequilibrio o de los efectos mortíferos y sintetiza los anteriores. Por un lado, la ruptura cultural combina la 
pérdida de la protección de los dioses ante el castigo divino y el surgimiento de una profunda desorientación 
cultural entre los supervivientes, sin confianza hacia las costumbres y creencias heredadas. Por otro, el 
colapso de la cohesión social con el derrumbe de los lazos familiares y de grupo con la desaparición de 
antiguos patrones colectivos, de posición y jerarquías sociales. 
 
A las rupturas sociales y culturales, otros cambios se sumaron como la nueva organización comercial que se 
abrió con el fenómeno de la exploración de los amplios y despoblados territorios abiertos a la colonización. La 
siguiente hoja es un mapa que integra los movimientos y cambios generados por la nueva economía 
emergente del siglo XVI. Distingue los distintos reinos que conformaron el escenario regional y económico de 
la época, con su respectiva participación. Por otro lado, se ubican los principales caminos en 
correspondencia con las rutas comerciales para señalar hacia donde se dirigía el comercio desde las costas y 
entre los centros urbanos, con el trazo de las comunicaciones ordenado por la explotación de las principales 
minas. El mapa registra la dinámica comercial que prevaleció en el primer siglo de la Colonia a través del 
señalamiento de las actividades que se practicaban en el territorio y los diversos productos comercializados. 
Como en los tiempos prehispánicos, el patrón de los intercambios se repite y dirige hacia la Cuidad de 
México que rápidamente recupera el control y se levanta como el centro económico más importante de la 
Nueva España. 
 
La visión anterior se complementa con la siguiente propuesta: una serie de mapas con el panorama general 
de la evolución de la población desde el final de la época prehispánica hasta mediados del siglo XVII. El 
diseño de estos mapas enfrentó la problemática interpretativa del cálculo de población. Así, tanto desde la 
demografía histórica como en la presentación de las cifras, aceptadas como oficiales cualquiera que sea el 
caso, no se objetiva una realidad empírica. Por tanto, los mapas elaborados para el largo lapso de 1519 a 
1646 cubren una amplia temporalidad que atestiguan los rápidos cambios como la disminución de la 

población indígena, seguido de un periodo de relativa estabilidad ante la disminución de la virulencia de las 
epidemias y un nuevo descenso hasta mediados del siglo XVII. Las cifras examinadas y llevadas a los mapas 
representan una aproximación, sin restar valor a las fuentes y autores consultados y registrados en la 
bibliografía de la hoja, representan los estudios más extensos sobre la población de los siglos XVI y XVII. Por 
eso, el mapa se acompaña de una gráfica que contrasta diversas estimaciones de población a partir de una 
selección de autores. 
 
La siguiente hoja, contiene un mapa principal dedicado a las desigualdades regionales, basado en las 
investigaciones de Bernardo García Martínez. Su propuesta divide el territorio mexicano en seis conjuntos 
regionales: México Central, Vertiente del Golfo, Vertiente del Pacifico, Vertiente Norte, Cadena 
Centroamericana y Cadena Caribeña en donde se distinguen 90 subregiones. El mapa ofrece una 
interpretación de cada una de las subregiones y las agrupa en una serie de categorías de análisis que 
destacan la fuerza o las debilidades de los lazos territoriales, la interconexión o rupturas entre las 
subregiones con base en rasgos económicos, políticos y sociales; la relevancia de algunos espacios de este 
mapa como la región Central de México, con el valle de Puebla, la Cuenca de México o el valle de Toluca, 
confirma el modelo espacial de dominio central de la geografía histórica del siglo XVI y proyecta este control 
en los siguientes periodos del Virreinato. La integración de las subregiones dio origen a una estructura 
espacial donde se manifestaron cambios y continuidades de desigual intensidad y dirección dentro de la 
organización territorial novohispana. 
 
Termina este grupo temático con dos hojas dedicadas al concepto geográfico de integración del territorio. La 
primera hoja abarca de 1521 a 1600 con cuatro mapas a la misma escala. Para cuando termina el posclásico 
mesoamericano, en 1521, funcionaba una extensa redes de caminos, por los cuales, se transportaban 
artículos comerciales, tributos y esclavos y es el tema del primer mapa. A la llegada de los españoles a 
territorio de lo que hoy es México, se siguieron utilizando estos mismos caminos, además de otros que se 
fueron abriendo por motivos de conquista y colonización, que es el motivo del segundo mapa de la hoja; 
también se realizaron nuevas rutas marítimas por el Golfo de México y el océano Pacífico. Sigue un mapa 
con los caminos hechos por los conquistadores utilizados por los frailes de las tres principales órdenes 
mendicantes, quienes en su misión evangelizadora construyeron conventos e iglesias en la zona centro y sur 
del territorio mexicano a lo largo del siglo XVI. Este mapa incluye un cuadro y la lista con las fundaciones 
conventuales de los franciscanos, agustinos y dominicos. El último mapa está dedicado a los caminos y 
destaca tanto el camino real por donde circularon los metales preciosos, producto de la explotación y 
comercio de la plata, como las rutas hacia los puertos de Veracruz, Acapulco y Huatulco que convirtieron a la 
ciudad de México en el principal centro comercial del Virreinato. 
 
La segunda hoja, presenta un mapa con el crecimiento de los caminos de 1601 a 1670. En ese lapso, el 
territorio novohispano tenía ya trazados los caminos reales por los cuales se transportaban diversos 
productos provenientes de Europa y Asia que entraban por los puertos de Acapulco y Veracruz, mientras que 
las rutas hacia Sevilla y las Filipinas hicieron de estos puertos novohispanos dos de los sitios mercantiles 
más importantes de América. La evangelización se extendió hacia el norte con la entrada de los 
evangelizadores por las antiguas rutas. Por su parte, las actividades agrícola, ganadera y minera 
incrementaron considerablemente su influencia regional y local con nuevos caminos abiertos en los actuales 
estados de San Luis Potosí y Querétaro y, el más importante, el camino de la plata con más de 2, 500 
kilómetros de longitud hasta el actual estado de Chihuahua y todavía más allá permitió el desarrollo de 
caminos intermedios, el comercio regional, el crecimiento urbano y los intercambios locales. 
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