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La actual comunidad de Coapinola (nombre en español pero de origen náhuatl) es uno de los 

pueblos más viejos de lo que comprende la antigua Mixtecapan, nombre con el cual 

designaron los mexicas la región donde habitaban los Na Savi (mixtecos) en los actuales 

estados de Oaxaca, Guerrero y Puebla.  

Hasta el momento en que se elabora el presente trabajo, se ha encontrado bibliografía que 

menciona Coapinola como parte de los viejos reinos mixtecos, posiblemente emparentado 

con los gobernantes del extinto cacicazgo de “Noyozotainu que en mixteco quiere decir 

Tierra de flor del corazón” (Flores, 1998: 19); ubicado en el actual Malinaltepec y que, este 

viejo estado se mudó al actual Alacatlatzala al ser expulsados por los Me’phaa. 

Con datos que se expondrán durante el trabajo se piensa que Coapinola haya tenido lazos 

sanguíneos, comerciales, sociales, culturales, etc. con otros importantes Cacicazgos; como 

por ejemplo Citlaltepec (el actual Zitlaltepec, que está ubicado en la parte más alta del Estado 

de Guerrero). Estos dos Estados mixtecos o Ñuu Savi son los más cercanos al cacicazgo de 

Coapinola. 

Posiblemente haya establecido relaciones con los estados mixtecos de Tututepec (el actual 

Tototepec, mpio. de Tlapa, Ocoapan (Ocoapa, mpio. de Copanatoyac), Caltitlan, Metlatonoc 

y Alcozauhca (el actual Alcozauca). Que son los estados o señoríos mixtecos más 

sobresalientes a la llegada de los españoles. Esto sin tener datos todavía de la posible relación 

que haya existido con los señoríos más importantes ubicados en el actual estado de Oaxaca.  

Coapinola, cuyo importancia es muy notoria, se puede constatar a través de los diferentes 

formas en que se le llama en Tu’un Savi. Todos los nombres que recibe en la lengua hacen 

referencia a él como pueblo cabecera y como núcleo de un importante centro político, 

religioso y cultural. 

Entre los nombres que recibe esta: Ñuu Tyée, que se traduce como “pueblo grande o 

importante”, lo que hace referencia a la época de la Colonia, ya que; los únicos pueblos con 

esta categoría son los que tienen un gobernante indígena y son cabecera de pueblo de indios. 

El otro nombre que recibe es Ñùù Yàtá’ –Pueblo viejo–, referencia explícita a la longevidad 



 

 

del asentamiento y que, en toda la región, no existe otro pueblo que reciba dicha 

denominación. “Ñùù Yàtá’ junto con el de Ñùù Tyée son usados exclusivamente para 

asentamientos con una enorme importancia histórica para los pueblos indígenas. Esto se 

constata tanto en la Montaña Alta de Guerrero, como en algunas regiones de Oaxaca.  El 

siguiente nombre que recibe Coapinola es Ñùù Íxkuà’ –Pueblo antiguo, anciano–, haciendo 

referencia evidente a la antigüedad del asentamiento poblacional.  

El último nombre que recibe es Ñùù Ìtùn Tún Ndìtyú’ù’ –Pueblo en la loma de los 

coapinoles–, que hace referencia a la ubicación geográfica, ya que; se sabe por la tradición 

oral que en este lugar abundaban los coapinoles y que es el más conocido entre los hablantes 

del español mas no entre los residentes de la zona Ñùù Sávì del actual municipio de Ayutla 

de los Libres, Guerrero. 

Entre los datos que se han logrado encontrar y que mencionan a Coapinola está uno fechado 

para el año de 1770 que dice “No todas las comunidades tenían su propia gubernatura, en 

algunas faltaba hasta la alcaldía. De las 30  repúblicas que tenía el distrito de Igualapa en 

los años 1770, sólo Ayutla, Cosoyoapan, Cuapinolas, Cuautepec, Igualapa, Ometepec y 

Sochistlahuaca contaban con un gobernador propio; en el resto de los pueblos, la jerarquía 

llegaba hasta la alcaldía”(Widmer 2009: 81) haciendo referencia que el asentamiento ya 

existía desde mucho antes.  

Por otra parte, Flores (1998) en su Tesis menciona también a Coapinola como parte de los 

viejos señoríos mixtecos: Cuando se refieren a los mixtecos retoman a don Moisés Ochoa 

Campos, el cual “nos dice que los mixtecos fundaron su cabecera en Alcozauca 

estableciendo cacicazgos en Cahuatache, Huexoapa, Cochoapa, Huehuetepec, Nayo-

Zatuña, Ocoapa, Acatepec y Coapinola” De igual manera, la referencia que se hace 

corresponde a la actual frontera étnica entre mixtecos y nahuas. (Flores 1998: 20) 

Esto conlleva a establecer que Coapinola es bastante antiguo y que su importancia dentro de 

la histórica región de la Mixteca es importante para establecer los cambios que sucedieron 

en los límites de los antiguos territorios indígenas, antes de la llegada de los españoles. 

Coapinola se puede establecer como el cacicazgo más occidental de los antiguos reinos de la 

mixteca o Ñuu Savi, esto; antes del avance mexica y tlapaneca. Antes de que ocurriera esto,  

en algún momento compartía límites con el cacicazgo de Noyozotainu (también lo registran 

coomo Moyo-Zatañu) y, con el otro cacicazgo cercano: Citlaltepec (conocido en la lengua 

como Yuku Kimi). Al ser el cacicazgo más occidental era frontera con muchos pueblos 

indígenas, tales como: mexica, yope, tlapaneco, etc.  

Sin embargo, el compacto territorio Ñuu Savi y con coapinola como el cacicazgo más 

occidental, lo logran fragmentar los tlapanecos con su avance a través de la guerra. Desplazan 

al cacicazgo de Noyozotainu y, con ello, prácticamente aíslan al cacicazgo de Coapinola, 

porque además, fundan más pueblos con dirección al Sur, cortando todo posible contacto con 

el otro cacicazgo: Citlaltepec. Con respecto a esto, Basauri dice: “Malinaltepec, fundado 



 

 

sobre el antiguo cacicazgo mixteco de Moyo-Zatañu (que se pasó provisionalmente a 

Alacatlatzala ante la invasión),… Más importante es su avance hacia el sur, en su intento de 

dominar la vía comercial hacia el mar. Y así surgieron Paraje Montero, Yerba Santa, 

Iliatenco, Xochitenco, Tierra Blanca, Tilapa, Tierra Colorada, Rincón y Tlaxacalixtlahuaca. 

Esta última invasión materialmente desmembró la compacta área habitada por mixtecas, 

llegando a casi separar el cacicazgo de Coapinola de los demás ((Basauri, 1990: 403 - 404).  

 

Colindancias de Coapinola antes de la época Colonial 

Como se ha expresado, antes de los movimientos causados por las invasiones de los pueblos 

que venían del norte y del oeste, Coapinola era el cacicazgo más occidental de la Mixteca o 

Ñuu Savi. Posteriormente, poco antes de la invasión española quedó aislado del resto del 

territorio Ñuu Savi y por ende, se encontró con un panorama complejo, quedando literalmente 

como una pequeña isla Ñuu Savi (mixteca), esto se observa a través de sus nuevas fronteras 

políticas y culturales ya que; todos sus vecinos son yopes, mexicas, tlapanecos menos 

mixtecos.  

Así tenemos que Coapinola, por el Sureste, colindaba o hacía frontera con el pueblo náhuatl 

de Coacoyulichan, que se desconoce si tributaba a los mexicas y más al Sur estaba 

Cuautepeque (el actual Cuautepec), que se hablana náhuatl, al Sureste hacía frontera con el 

Estado Yope de Xochitonallan (el actual Tonalá, Mpio. de Ayutla de los Libres); donde se 

hipotetiza se hablaba yope y náhuatl. Al oeste de Coapinola estaba el Estado Yope de Ayotlan 

(Ayutla de los Libres), que era tributaria de los mexicas a través de una guarnición asentada 

en Tututepec (el actual Tutepec, mpio. de Ayutla de los Libres). Al Noreste se encontraba 

asentado el cacicazgo tlapaneco de Malinaltepec. Señorío que había fragmentado el territorio 

Ñuu Savi y aisló al cacicazgo de Coapinola. Dicho cacicazgo tlapaneco pagaba tributo al 

señorío de Tlapa – Tlachinollan, que a su vez, fue tributario de la Tripe Alianza. (Gerhard 

1986) Hacia el Noreste, estaba otro cacicazgo tlapaneco: Tototomixtlahuaca. Siendo así que 

para la invasión española, el cacicazgo de Coapinola estaba completamente rodeado por 

enemigos y en constante guerra con sus vecinos. 

A grandes rasgos, es lo que se puede mencionar de Coapinola y es lo que se ha podido rastrear 

en documentos. Su historia durante la Colonia se pierde posiblemente debido a su posición 

geográfica, ya que no es apta como centro político importante para los españoles. 

Durante la colonia, se crean varias jurisdicciones y dentro de ellas, siempre sobresale en la 

región de estudio: Ayutla. Los viejos pueblos como Xochitonallan, Tututepec, Cuatepeque, 

etc. Pierden importancia política. Se aúna a esto el hecho de que durante la Colonia muchos 

pueblos de indios sufren los estragos de las pandemias, hambrunas y congregaciones.  

Coapinola, al parecer vuelve a figurar como asentamiento importante por los años de 1700, 

ya que es cuando aparece en lista de tributarios y se menciona también en mapas. 



 

 

Para finalizar el trabajo y con pendientes por analizar todavía, se anexan mapas que van desde 

el año 1700 hasta el 1800 y que muestran a Coapinola dentro de la Historia regional de la 

Costa Chica de Guerrero. 
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