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INTRODUCCION 

'":l presente tre.bajo forma {)arte del camno do estudio

de la geografía histórica. :~sta rama de la geografía )CI 

mi te comprender el impacto especial de los oro ce son so-

cioeconómicos a lo largo del tiempo. También prol)orciona 

elementos con los q'.le ne puede analizar le estructurr>., -

de!'li?.rrollo y ort?i.-mización del espacio c.ctual. Por ejem-

plo, mediante el estudio del obispéldo de r·:ichoacén en la 

Tii tad del eie;lo XVIII, se ,l)uede comprender en que forma

se encontraba eetJ"llctunida esa :zona en la époc::. colonir.l 

y ~l rei:J.izar comperaciones con ectudios actuales de esa 

lugar, se puede determinar c;.ue prncesos fueron los que-

dieron origen e la estructura actual. 

En este estudio se nretende mJstrar la organizaci6n-

t'lel obisptdo de Michoac~n a mediados del si¡:>;lo XVIII, -

as! como aquellos procesos que lo orie;inaron. 

~eta tesis, r.dem{tíl de contribuir a la el8boraci6n de

estudioe region< les de la llueva 2spaf!a e:. fines de la C'o

lo;lia, pretende resal té!r l' importar.ciL> do li::. t;eografía

hist6rica y también la importancia de aquellei:i obras q11e 

contribuyan e. s11 enriquecimiento. Etltre eoas obrbs se eu 

cue~tra Theetro /\.!llericeno de Jost:'i iilltonio dr. Villase?'or-
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y Jánchez en la que, a partir de un censo reelizaCo en -

lB mitad del siglo ':VIII, elabor6 una descrioci6n de l<.:.

Nueva EspaNa de esa épooa.- Describe E los obispLdos que

integraban al virreinato de la Nuevh EspE~a, y oarE cada 

pueblo existente pro[lorciom' su loca.liz1;1ci6n, describE'-

ler. csracterístic&.s físicas clel lugar, '.lle:icionr: la Cl•.nt,! 

dad de pobl&ci6n así como las &ctividbdes h ~ue ae dedi

caban sun h&bitantes. Ssta obra uosibilit6 el estudio -

del obispEdo de Michoucén a ~ediedos del siglo XVIII l--

le elEbor2ci6n rle unE cartografie tem~tica de ese éuoca. 

Esta cfrtografía puede ser de gran utilidad en estudios

de feo~raf!a histórica o en estudios hist6ricos ce e~n-

rer:i6:i. 

Lr·. elgboraci6n de este trabajo nresent6 r:lgunas di fi

cul tades, entre ellas, lL obtención de infor'.llaci6n espe

cifica de algunaf1 zonas, principalme·1te las que corre~:-

ry1nden 8 los actuales estaqos de Guarrero, Colimr. y sen

Luis Potosí. Es necesario aclar~r Gue en la delimitaci~n 

del obiap«ilo, n6lo i:;e incluyeron aqnill0;n jurisdicciones 

de les pe no se tenia duda sobre su pertenencia E-1 ohi,!a 

na~o de Mich~ac~n en acuilla énocc. 



Este trabajo está formado de tres capitulas. En el ~~ 

se mencionan aspectos te6rico - metodol6gico sobre la 

geografía hist6rica, con el fin de resaltar la importan

cie de esta rama de la geogrr.fía, y también proporcionar 

algunas indicaciones necesarias en la elabor~ci6n de es

te tipo de estudios. 

~ el segundo capitulo se muestra cuales f·,:eron los-

procesos socioecon6micos que fueron estructurando al o-

bispado de íüchoacfm en los nrimeros dos siglos ce vidr;

colonial. 

~l in timo can:ltcil.) muestra como se encontraba estruc-

turado el obispado de ~ichoacán a mediados del siglo •-

XVIII y también como se encontraba organizado social y ~ 

con6mici;.men te. Aquí se incluye la cartograf:!a 'elabore.da

ª partir de la informaci6n de José Antonio de Villaseñor 

y Sánchez en Theatro Americano. 
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CAPITULO I 

ASPECros TEORICO - METODOLOGICOS ACERCA 

DE LA GEOG!<A.E'IA iiLST0RICA 
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l.- La Geosraf!a Ciencia Interd!sciplinariG 

La ciencia geogr{..fica. estudia a la sociedad y a lo n~ 

turaleza en un espacio y tiemoo deterr.iinado. Tiene un C!::, 

rácter interdisciplinario debido a. q1-1e le permite anali

zar diversas problemáticas con la participación de otraa 

ciencias. Cada ciencia analiza los diferentes problemas, 

desde su particular método de estudio pGro sin la necea! 

dad de fusionarse. 

La geocraf!a es una ci~ncia interdisciplinaria cuyo -

dominio material es la relación que se da entre la soci! 

dE.d y la naturalezL. Este dominio :naterh:l no es exclus! 

vo (le la ,:,eot_;raf!a, lo com;:¡arto ::ior ejemtilo con la agro

nom!~ y la economía. 

La georraf!a tiene un campo de estudio qke le es pro

i:>io y 1>ste es el o.náliais locacional y distribucional de 

hechon y fenómenos físicos, biológicos y humen)S en el -

esriacio ~, las causas qlle los ori,..inan. 

~l<.bor<i.r e2~udios de geografía hist6ric& con el objr

t•J de enalizer el ori¡';en de la oreanizaci6n del espúcio

implicD tener rel&ci6n con la hiztJriF. Por eeto, ne de

be tener ?resente cual ea el dominio de estudio de la -

geocraf!n para q·¡e se uueda reelizar un trabejo geogrtf! 
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co. r'ederico Ratzel dice que "La relación existen ~e en-

tre la JeogrEfía y la historia es débil sin un~ base só

lida de c::in'ceptos y criterios .•• " (1), 18 pnrte :!'undeme!! 

tal en los estudi)s de carácter interdisciolinarios es -

poder interconectar los métodos y teorías de lEs divcr-

saa ciencias. 

2.- Irnnortancia de 1& Geoe:rafíh Hist6rica 

La eeograf!a histórica debe considerarse como un& de

las ramas funde.mentales de geografía, debido a qu'!' posi

bilita el entendbiento de lEtS causes que originen la a,g 

tual orranizP.ci6n del espacio. "Iodos los ac::intecimien-

tos históricos necesitan un escennrio pe.re desarrollarse 

y nor eso la historie no ~uef.e hrcor caso omiso de l~ -

geografía que es la ciencia que investiga a este escena

rio, es decir la superficie terrestre. ~n el mismo sent1 

do se puede decir que la geografía no puede investigar -

a UM determinada región eeoeráfica influida ya por l¡;, -

activided humnna sin conocer los hechos poli ticoa y cul

turales del pasado, ~uesto que el ?&isaje cultural es --
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une. reg16n humanizada for:nnda no s6lo por los fen6menos

naturales en sentido estricto sino además por los elemen 

tos culturales que han actuado sobre la superficie en -

cuesti6n." (2) 

La geografía histórica resalta la relación que existe 

entre la naturaleza. y la historia de un país o de una r,2 

gi6n. Los aconteci~ientos históricos siempre van a estar 

presentes en hechos concretos. Estos se pueilen observlcr

en el grado de desarrollo alcanzado por loa pueblos, en-

1& influencia de loa recursos naturales, en la distribu

ción de la pobla0i6n, en la estr.uctura urbana. Bl origen 

de lo anterior puede ser reciente o de varios siglos a-

trá.s. "LE< faz de la tierra se modi::'ica continuamente. -

Cu1üquier paisaje que refleje una porci6n de espacio 11~ 

va las oe~ales de un pasado más o menos leja.no, desigual 

mente borrado o modificado, pero aie:npre presente." (3) 

Rn loa estudios reeionalea la geograf!P hiat6rice ti~ 

ne gran utilidad, ya que por medio de ella es posible a

nalizar los hechos que oourrier6n en el pasado y que hrn 

determinado y condicionado la actual ore;Ei.nizaci6n de lea 

diversas regiones. Realizar estudios region~les en donde 
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no sea considerado el desarrollo histórico no permi tir!a 

el&borar estudios completos sino fragmenthdos. 

La historiedora Alejai1rlra Moreno Toscano considera 

qae ''El esquewu rcgion!:'l de un pc.!s presupone 18 existea 

ciB dn diferencias eeogrdficas y fíeicae en el paisaje -

pero acepta t6.:Ilbién q·.1e las formcciones econ61nicas y S')

ci~les de un deter~inado nspacio son productp de releciQ 

nns hist6riccs y socieJ.es mé.s ampli<1s y cecisives en lr

inte:'raci6n 1~e uno re:;i6n" (4). Por su narte el doctor -

Anr?;el fü·ssols Bdüle mencionu que "· .• Las regiones ec.Q. 

ndmicas s0n el resultndo de la historia m~teriFl de lo -

sociedad, son 1m hecho sJcioecon6mico sobre une bc.sc a'.l

cart:.cter nnture.l" (5). La oriini6n de historia~ores y geo 

r.rt:.fos ner,tac11 lfl necosi(lrd de rN:lizar un anHisin int§. 

·rr;l, tanb de factores físicos como socioecon6;aicoFJ, a

lo largo del tiffn!'lo. Esb permite lF ele.boruci6n de est)! 

dios refioneles completos. 

La relación entre goo¡:,refíl?. e historie trn evid!mte Y

esto ~e hri observado en c~tudios de distint~1s é;ioces del 

ceaerrollo de la sociP.dad. ~n l& olGboraci6n de este ti

no dP. e9tudi'la encontrP.mos, Pn la erad C;.ntif\t:: < i:i[J6Cr.f! 
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tes, '.lerodoto, ·"rict6teles y !:strab6n que estudifron lP

influencia de la naturaleza en el deoarrullo dt: :;>ueblos

y estad:is; en la edad media e. Ch. de Montes Cuieu, ,'', :...

;;¡, 'loltaire, H. S¡>encer y '.3.:.:. Herder quienes relucioni..

ron a pueblos y sus orieenes con factores ~eogró.ficos; -

!':, Li tter en el siglo XVIII trató de determifüJT los lim1 

tes que existían en 1~ geoen:.f!E. y la historie. y r. Rat

zel considere.bé o !'mbas como cicncü's herrne.nas. ( 6) 

La geo~rafía hist6rica ~iene importancia a nivel mun

dial. Es estudiada en poi ses ca[ii talistas y sochlistas

como ~rueba de ello, 12 encontra~os en planee de estuílio 

de la ca.rrer~ de eeografir en Prancia, Gran Bretaia, U. -

R.s.s. y la indi&. 

3.- LE Geografiú Histórica en el Desarrollo de l~ -

Geografía de México. 

Los estudios ~corca del desarrollo de le geografía en 

M~xico as! co~o los referentes G la geografía hist6rica

son muy escasos. Estos 111 tiruos no han sidci considerados

con la debida importancia, tul vez por desconocer su ut! 
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lidad. 

Sin embareo se han elaborado trabajl)s geot;ráficoe hi.§. 

tdricoe desde ~paces cesadas, se tiene el c~so de »Apun-

tes para la histJria de la geografí& en MAxico» (1881) y 

"Materiales '¿)ara un& cartoerafía mexici:.n!l" (1871) de Ma-

nuel Orozco y Berra; también exiotea contrlbucionea de -

Jot',qu!n Velázquez de Le6n, Antonio Le6n y Gama, Antonio-

García Cubas, Fernando Ram!rez y José Antonio de íilla~e 
' -

"'or y Sénchez quien con ~a obre. Theatro Americano reali-

za unh ~e las primer&s cieJeraff es de México. 

Por lo <;ue res:iecta a la geoerk f!a hict6ricr. de la é-

poca colonif:l, si. bien no a:iunrkn estos e::itudios sí se -

cu~n te. con ::;ran r,11mero de fu en tes q~ie •er.ui ten su anlili-

sis. ~xisten relacioneR feogr~fic&s, descriryciones e hi! 

torios relacione.das ?Or halii tnntes de la Nueve EspE.l'!a, -

también se encuentrri!l meD1orias y cr6nicc.s de conquistas. 

~ l~ actuelide.d se elaborrn tr&b~jos de interés geo-

grlfico hiet6rico en le uirecci6n de Ee~1dioe Históricos 

del 1n::itituto Nacional de Antropolog!E. e Historir, en el 

Instituto de GeoRrefía e Instituto de InvAstir.eciones -

Hist6ricas de la. universid&.d Nacional Aut6noM de Néxico 
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La geo!raf!a hist6rica de México ha sido tema de interés 

para investigadores extranjeros como Peter Gerhard, qui

en cuenta entre sus obras con 11 Aguide to the hietorical -

geogra.phy of ~ew Spain", "The southerneast of New Sp&in" 

y "The north fron tier o r !!ew Spiün". 

Existen te.mbián un& gran cantidad de estudios socioe

con6micas de la época colonial. Estos trabe.jos conUe11en 

!lluch::: inform&ción que pued,e utilizarse en estudios de -

Gaograf!a Hist6rice. 

4.- Asnectos Metodolór-icos de bs ..1!.!!.ba,Jos Geo 

,,¡ráJ!.22_::- HistóriGos. 

La escasa existencia de estudios ceoer6ficon hist6ri

cos .-10 ha permitido detcrmini;.r una metodologfr propi!1, -

Sin embargo es ;_:ireciso t~ner cli::ro algunos punt·.rn. 

Se debe utilizar el método geof.:rMic:i rH. ra establecer 

un modelo de comport~~ieutu de 18 zona de estudio en el

tiem10 oe~&lado, y sobre tofo no perder íle vistE un ~s-

pecto fundamentai de l:;. geogn.fía, que en el anflisb l.Q. 

cacionál y diatribucional de hechos y ff1n6mer.'Js. 
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También se deben conoiderar algunos espectos de la e! 

encia hist6rica ya que "La historie corno cicmcié. oone é!,! 

fasis en el desarrollo únic0, sujeto a. leyes de la socig_ 

dad como 'm conjunto" (7). La historia p: esenta "Jn cua

dro completo del desarrollo, sujeto a lFs leyes de lf> -

propia naci6n y de todM l& humanidad" (8). 

Es ).>reciso de terminer los lí:íli tes espaciales m~.s sig

nifica ti vos deode el ~unt9 de vista eeográfico hi~t6rico 

Se debe utilizar Técnicas ~ocumcntzles consistentes -

en Revisión Biblio[ráfica Básic~ y Com9lementE:..rit., hf,Ci

endo acopio de toda lE lnfor.nf•ci6n referente &l te:n1;.. -

l!:xiste una amplia info:rmaci6n en archivos de diferentes

éi;>ocas. 

Seglin le época q;;e se vaya a estudiE.r, ser~ ;:JOsible o 

no encontrar 1nformuci6n estndística. Cuando exista se -

debe ,roced~r a clr!li ficarlE< :;: analizarla. 

Sn lf', r;eografía hidt6rica tiene mucha importancii:. la

alaboraci6n de material cartogrlfico. /,dem~s de i:'ls:i.r a C.Q. 

nocer eolio se encontraba ortanizado el esnecio en o~ras

énocrs, 1er·iite r::ontrastarlo con materin nr.tual, r'e me.

nera que se pueden c".>mparar los ca.nbios efectuedoA. 



TembUn en este tipo de estudios, tiene imnortc.ncia -

el trabajo de csmpo. Por medio de él t-e nuede rec;;.br.r i.!l 

formaci6n en lus divereFs bibliotecas, archivos y hemer,g 

tecas ubicados en l~ zona de estudio. Es preciso recono

cer el espacio que se va a estudiar, con el fin de cono

cer el lugar donde se de8Brrollaron los divernos aconte

cimientos y tratar de determinnr cur-les han sido los ºª!!! 

bios experiment~dos. 
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CAPITULO II 

CONFORMACIO~ Y DESAFROL10 DEL OBISPADO DE 

MICHOACAN EN EL CONTEXTO DE LA HUEVA 

ESPARA DURANTE LOS SIGLOS XVI Y XVII 
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1.- El Obisnado de Michoacán 

El obispado de Michoacán comprendía aproximadamente -

el territorio que ocupan los actuales estados de Michoa

o~n, Guanajuato, Colima, la porción sur de San Luis Pot2 

s!, una peque!'la zona de Jalisco (ubicada entre Colima, -

el occidente de Michoacán y sur del lago de Chapala) y -

la perte sur occidental del estado de Guerrero. 

Los límites del obispado se fijaron ¡Jalllatinamente • .! 

nicialmente eos límites giraban alrededor de lo que fue

el reino tarasco. El establecimiento de los lí~ites en -

muchas oc~3ioneo se realiz6 sieuiendo los principales -

facoidentes físicos como los c<i.uces de los ríos, los par

teaguas de las sierres, etc~tera. 

La integración del obispfado se llev6 a cabo luego de

varios conflictos en los que se disput6 el dominio de -

ciertos territorios • Al oriente tuvo una mayor reduc--

ci6n en sus dominios, al perder la reci6n de Quer6taro -

en la segunda mitad del siglo XVI • Al occidente se rne

Y.o :>úrte de la diócesis de Guadajc.ra y aunque en el ai-

elo XVII pi arde algunos territorios, c:>naervo una amplia 

zona que llegaba hasta Colima (l). 

1)ebido t:. que el Obispado de Michoacén comprendia un -
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territorio ~uy e~nlio, llegó a 7oseer regione~ muy v1ri! 

drs. Estas regiones se rel&cionnban entre si por varios

asoectos entre ellos el econ6mic0 1 que unía vtriEa zonas 

9er.) el fL.ctor com1in que integraba al obispado en• lé: d~ 

pendencia de la sede epiPcop<..l, 

~.- El Medio Geográfico. 

El medio físico del obispado de MichoE.c~n comorende -

aspectos muy varüClos los cur:les nos dan une:. gr<..n diver

sidad de paisajes nEturales (mapc 1). 

!:m la porción sur se encuentra la Sierrr, ,~¡úG.re del -

Sur (conocida localmente como Sierra de Coolcomán). ~n -

este zona que en muy accidentadi; se encuentra un<... crrm -

cantidad de yacimie;1tos de cobre, oro y '.ílerro. Lt. exis

tencia de estos minerales pro-::idó le ex;:ilote.ci6n minera 

I,a vertiente s11r de la ~ierrr; Madre del Sur lfriitt· 

con el oc~ano nacifico (que en: c0nocido como 11~·r del 

sur)· y comorende emplüio llt:rrH8R li tort:lec. !"ebido o 

que estás llanuras "'.lOSeen suelos fértiles y tieni:m un 

climFi ctilido lluvioso se T'rooidó el desi:.rroll.1 de C<Jlti 
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vos tropicales como la ca~a de az~car. Bl cultivo de la

ca:'la perini ti6 la implantación de ingenios y trapiches. -

~ntre la Sierra Madre del Sur y-al Sistema Volcánico

Transversal existe una zona de grandes lle.nos. Aquí se -

forma una amplia depresi6n que es conocida con el nombre 

de Tierra ualiente. Esta zona es irrigada por los rios -

repalcatepec y Balsas, y cuenta con valles fértiles como 

los de Huetamo y Coyuca. B,o toda la región de Tierra Ca

liente es f~rtil, en esta área no hay muchas superficies 

planas y gran parte ea muy seca, además tiene temperatu

ras ~uy altas durante el día. 

Al norte de Tierra Caliente se localiza el Sistema 

Volcánico Transversal (comprende a la Sierra Tarasca) y 

se encuentra conformado por una gran can ti dad de conos -

Volcánicos. ~ esta zona se localizaba una gran riqueza

forestal. Los habitantes la explotaron y elaboraron obj! 

tos artesanales. El sistema Volcánico Transversal se in

terpone entre la depresión del Baleas y el Bajío. 

La región conocida cJmo el Bajío ocupa la parte cen-

tral del obisp~do y comprende un conjunto de vclles, su

ma¡or extensión se encuen~ra entre el Arzobispado de Mé-
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xico por el oriente y el obis¡;iado de Guadf,lajara por el

occidente, incluye los valles que rodean º Valladolid y 

Zaca~u, lon de l& Piedad, Celaya, SalV<1tierra, Acámbaro, 

Dolores y .Le6n. Esta zona se encuentrE.. cubierta por cen! 

zas volcánicas, 9or lo que posee suelos muy fértiles. --

1'ambién cuenta con una red hidrológica muy &mplia, &.un-

que el candal no es muy elevado. Sl Bajío se encuentra -

dividido por pequef1as sierras como les de Guanajuato y -

Sierra Gorda que tienen grat1des yaci¡¡¡ientos de plr1ta. '!':n 

este lugar, darente la época colonial se desarrolló am -

pliamente la minería y sobresalieron los sig~ientes cen

t ros mineros: Guanajuato, Po~os, San Pedro, Xichu. 

Al norte del Bajío, como límite del obisp:.do, se -en -

cuentrnn e.le;unF.s SierraA como la de Gurnr,ju~to (que te:D

bién tiene yaci·!iientoa minerales). En esti:. zon& se ini-

cian las estepfls del norte y cuenta C'ln a~plies exten~iQ 

nea de '?&stos, motivo por el cuvl se desarrolló ln eanB

dería. 

La porci6n del obispado r1e Michoacán que corresponde

ª los actuales estados de Colime y Jalisco, ~e encuentra 

cons~i~uida ?Or una zona de a.mnlios valleA y llanuras CQ 
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mo los de :.:!olima y Zapotlán. tlo cuenta con muchas elev<i

ciones, 1micamen te sobresalen el VolcUl de li'uego de Col.1 

ma y el Nevado de Colima. 

3.- Antecedentes Históricos. 

Como consecuencia de la conquista y col::inizaci6n de h 

m~rica, se inició en Euro~a un períoao importante en la 

implantación del ca.pi t21Ís:n·J mundial; la <:.cumulaci6n or!, 

einaría del capital. Sergio de la Pefia dice que "La con

quinta y colonización de América provocélron un extraorrl!, 

nario crecimien~.o de las fuerzas :iroductivas mundides, 

lo que i'ue un antecedente forillidable pr:ra la l'uturl<. im

plE'ntaci·fo del capitalís:no" (:'). 

1:7n este proceso Nueva Espaf"(a tuvo un papel muy impor

tante ya que posibilitó a Esp~fie su.entrada a la esfera

del !l1erc&ntilí.ci.:io mundial. Ello fue posible debido a que 

Nueva Espafí1;; le enviaba una rran cantidHd de materias -

prime.e, principalmente metales :oreciosos. 

'E:s necerii;i.rio analizar l~,s c::indicLines en q:1e se ellCOli 

traba 1\spr.":a en l<:. 6pocf< de 1& conquisti:. y colonizaci6n-
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de .-'.méric1:1, con el objeto de co::iprender V.s causr:s P·)r -

las que existieron ciertas condiclones socioec~n6mic~s -

en la Nueva Espa~u. 

En la é9oca en c,ae Espr:;;o;a conquista y colonizr:. el Nu2 

vo Contine~te, se recuneraba social y econ6micamente de 

una serie de luch1:1s internas, medi&nte ellas !labia cona~ 

;;uido lé\ expulsi6n, pri:nero de los :noroc y mfo 1ae1ante

de los judíos. 

La expulei6n de estos grupos, si Dien ttunificott a Es

pa~B en el asnecto nolítico, en el a~~ecto económico la 

nerjuci co. .Al rw.l ir ellos se funron los elementos m~::i 

:iroductivos en lüs diverses ramas econ6~iCLs, también s~ 

lieron los mayores ca:ietales. Los esot.i'\olen D.) estf:bó.n -

ca.nrici tados técnica ni financierrmente parP. ocupar el -

hueco dejado por esos grupos. 

nurante el sip;l-:i XV Espa~e. se ercontr&ba consti tuidr.

como una "Dependencie. de Esp&i'!"-" ( 3), de::iao a qua se J§. 

dicabi: a exportar productos nrimuiJs al rest'.) del cont,! 

nante. su situani6n gearrAfica r~opici6 el ~aserrollo -

del com~rcio de dichos productos con los p~ises ubicados 

en el ~1edi terráneo ~· en el Atlántico. 



tas riquezas provenient~s de sus colonias ocasione e 

Esna~a desequilibrios inter~os, oor lo que no zyido des~

rrollar otros a.ctividades económicas, mientras, los pai

ses vecinos desnrrollP.ron rapidP-nente las :uanufactures.-

Al inicio ne la época colonial se di versi fic6 li: r::gr,! 

cultura y alr:;unas ccctividades manufactureras espeffolas,

con el fin de dar a l?s habitantes del Nuevo Continente

lEs mercencíaa que requerían. La ~rJducción inLerna no -

fue suficiente ,ar2 satisfacer las necesid&des ~e la Nu! 

va Sspr.ffa, debido a ello fue que ~s~~F.& se convirtio en

intermediaria com,rando mArcan0ias en el extranjero y r~ 

vendiendolas cm RUS colonias. "Se puede fdirml:.r c;,ue Esp.!! 

('(a eli[io, en razón ilel interés inmedia+;o, un panel de -

intermedirria que la convirtió en el amortiguador de loa 

deaqui~iantes efectos de la rá~ide elevr;ci6n de la demen 

dn y de la repentine. expe.nsi6n de las fuerzas ;:iroducti-

vas creadas '._)Or la colouización tle Am6rica, ,aro. otros -

paises de Europa" {4). 

Mientras lo anterior sucedía en la metrópoli, la i~ue

va ~spa~t va ex pe rimen te.do una serie '1e cambios, todos -

ellos provoce.dos [IOY las necesid:,des es,i1t: !".olas. 
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":n Am~rioa los 'Pueblos prehisnf:nicos hbbia!l alcc.nzi;.fo 

cierto grado de desarrollo. Este se interrumpió con lr -

conquista, lon pueblos indi¿:;enas tuvieron C:'te someterse

ª una nuevn e::itruct11ra económica y sochl. t:l historia

dor Enrique Floresce.m ha mencion&.do como el hombre pre

hispánico he.b:ía conseg.lido integrarse a su medio, lo -

cual se perdió cuando se presentaron lor. eapafioles. (5) 

Cuando llegan los espa!'loles a la Nueva Espara, se di~ 

tingia.n dos grandes zonE.s culturales: Aridoamérica y Me

aoaméric~ (~apa ~). 

Aridoam~rica ~e encontrabe al norte del r!o Lerma y -

se ceracteriz6 oor ten~r un medio físico árido predomin_!!: 

ban los n8.stizal0.s y lr s zonas seinidesérti0as, ei. esa z~ 

na la.a lluvias no son frecuentes. Esto limi t6 el derwrr2 

llo de grandes culturas por lo q,le existieron tribus, n~. 

:ne.das y salve.jea que se dedicc.ban a lEi ca.ü. y a la reco

lecci6n. 

Mesoa~érica era le zona donde se Esentaron l&s m€s -

e;randea civilizaciones oel México Prehis1ánico. E:l desa

rrollo que tuvieron fue -pronicir,do en gren medid;:,. por 

que existi<'ron las conoicio:1es físicE.s o:decu&.df!s nen 
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ello: una grru1 v&riedad do climas (tropicales e11 zon1 s -

baj&a y cJstes templados por las dii~rentes actit~des; ~ 

aun fríos en l«s diversas sierras), craridee pastizrlé's,-

valles muy fértiles y una co~si~er2ble extenci6n bosco--

sa. La diversid~d de l~s condiciones físic~s llev6 a l&s 

diferentes cult.••ré.S i? r1.3~ic<.Jrse «. ac.:tividhdes mu;.,. VG.rir.-

das como la ar,riculturn {de tem?oral .\de riego), la pe~ 

ca (en ;nares, rfos y lr1e;os) J trunbi~n :. h cr:z<i. 

La mayor p1:1rte del obio¡n.rlo de ,1;ichoacfui, ubicado al-
¡ 

sur del. río Ler'llé., e.1 tiem".loS prehis:dnicos, perteneció-

¡; Mesom;iéric<1 oor lo que las tribu.e existentP.e tenían u-

na orv,nizaci6n social bien estructurad& y clll desarrollo 

eco·16T.i co, de di cé..ndose princi -;i<·lmen te a. la <:\_;ric'<l ltu ra -

y la uesc;;,, 

Gran crntidad r1e trib:1s de Sf'.!"icul~o~el" defu,9arecie--

r:.in con le conquista eapelllola (6), tal es el cas:J rle al-

gune.s ::¡obloci.ones de Colirna. Sntre los ,Jocos grupos q•:.e-

sobrevivieron a la colonizaci6n se 1»1cnentran los nuré"'l,!! 

chas. Ellos est~brn asentPdos en una ftrer muy extenra --

que abarcaba desde el lago de Chapela y el sur '!el rio -

Ler:na hasta el sur de los ríos 3nlsi.:s ~· Tepalcatepec. i·:.!! 
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taban am'!)liamente exte:1didos debido a q·..ie integri:.ban u:i 

Estado Expansionista. (7) 

4.- Poblamiento. 

El eatablecimie1to de los espa~oles y su distribución 

se hizo inicialmente sig1tiendo el "Patrón prehifrpánico -

puesto que los colonos se asentaron en los centros y re

giones de poblaci6n indieena mls densa que eran lueares

rlonde i;de:nls la oreeniz&ción política, socifll y económi

ca estaba ~ás desarrollada y era, oor tento, mds fácil -

captar los recursos de la población vencida mediante la 

sim?le superposición del ~rupo de coloniz&dores en el -

lne;ar que antes ocupo.ban los dirie;entes indít¡enas" (S). 

i;:n el obianado de Michoacán, en las cini'ades de Tzintzun 

tzrm y Colimr, no siguió este modelo. 

Loa españoles eqteblecieron diferentes tipos de ciud,!! 

des en funci6n de las necesiacaes de cr.rácter rol!tic:l,

ad~inietrativo y económico. Entre las ciuda~os de tipo -

er:mi.nistrt.tivo 1Je encmintren le ciudad !le México ( en el 

Frz:)bispEdo de A6xico) y Vallndolid; ciudades de tipo -
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económico co:no lE.s mineras de nuan:?.jueto y San Luis .l:'otQ. 

sí. 

Los centros de po!Jlación ent&bl ecirlos por i.'.)S espr.'lo

les fueron tnnsfor:nando las diversas reeiones. ~sta -

transformación foe conf!ecuencia de la i'llplantación de -

nuevas técnicas de producción. Tal fue el caso de ln uti 

lización del arado en la agric:.tl tura y la aplicación de

&delantoa Mcnicoa en la minarla. 

También se transformaron las regiones de acuerdo a -

las necesidc.des tle los espalioles. Se establecieron rea

les de min~s c0n el fin de intensificar ln explotación -

minera; presidio~ militares para procurar detener los a

taques de indios salvajes y de asaltantGs, congregacio-

nes y misiones para ejercer un dominio mayor en la pobl! 

ción indígena. En muchas ocasiones las nncesidades de -

los colonizadores estaban estrechamente relacionados con 

las decisiones de k.:spafla. 

La historiadora Alejandra Noreno Toscano dice que ---

1•,,, le.s n11eva.s funr:aciones tctvieron como '.)rop6sito el'.-

-plotar los T'ecursos; E:.mplit:.r el área de do.r.inación o i,!l 

tegrar l~tS retiones col::inialt::S p&rn beneficio :ie '.::apaña-
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y sus representantes, uor lo que basicamente Ae puedB clf 

cir que estaban orie11tadtis al exterior". (9) 

Los asentanientos de espa~oles trajeron consiro dive! 

sos ca:nbios. Se multiplicaron le.s c'.Jnr,reeacioncs sep~.nn 

do a los habitantes de sus lurares de orit,en como en va

rias zonas de Micho«cán, e11 tre ellas Cuicio t:e la Lúguna 

No obstante en muchos lue;nre8 los poblndos se r:onserv: -

ron casi intEcctos como en el caso de la Sierrf1 Tarascb, 

Hacia el nort.e también ;ie fLieron preset;tand::i modific.§: 

ciones, desne 0uer6taro se comenz6 a pobla~ el norte de 

1·.éxico. Se f1rndann v1:1rii:.s ciud<:.des en loi::: actuales est~ 

dos de Qu8rétnro y Guanajuato, muc:1arJ de elhs con indi

genas oto11ies y tP.rP.scos. Sntre las ciunades fundadas se 

encuentn.n San Juan del Río, Acámbaro, Celeyn,' San i·:i 

cuel el Grc..nde, ue6;1, Irnn:iat·) 1 3ilAO ~· Guan<:.juato, 

La zone del Bajío turd6 tiempo en poblerse. Acémbaro

sirvió cono 1mnto de &r>o:io pera l!?. colonizaci6n c1e Gur.n.f: 

juato; las ciur.adcs .:Je S~;1 .. ig1¡el, Gu¡mi;juftb y Celzya -

'?Ue se fund:;.ro:i C.)n !'Oblaci6n blrnce r~cibieron indir,e-

nes otomie3 y tarascos, ~1iencs eran sndentarios, con el 

fin ~e 11 no·oeeticar" a l::ie Chichi~ecas. 



~n ceneral, la fundación de e;r:::'.1 CE'.'.1tidad de ciu.c12des 

se realiz6 en poco tiem,...o. ;,¡uchas de esr.!l cil!cLdes esk

ban dis')erses y 'llUY ale.1ades unris de ~tn·s, ya que se eg 

tablecif.n donde había mnterins primas que extilotar. 11G'J!: 

nojuc.t::> comenzaba a po'Jlarse en 1554 ( ••• ) Apem:s en 

159? los rico!l yucimie'.1tos de San Luis Potosí Atrajeron 

a algunos osados "pioneros" º las inmediaciono::i riel 

bni:.1.. , " ( 10). 

'!l:l -poblamiento del norte estuvo en función de los do.§ 

cubrimientos ce ~rnci"1ientos de oro ;,r ol6ta. 1,.) anterior, 

estn1rn muy relacionado con los altibajos de l<. '°ineria,

cu:::.ndo eY.isth. ;):ayor auee, se fund&.ban mts localidades.

Por otra oerte, el norte en1 una región bastante des?1J-

blada y áride. !<.:l abastecimiedo de c:limelltos eré.:. muy -

com!)lica.do debido a que en los cBminos existentes se co

~etían muchos e.saltos. Para disminuir el peligro se fue

ron estrbleciendo poblados :?. lo largo de esos caminos, -

11 El virrey Volaeco fundó e11 1555 la Villa de Si:.n Miguel

en el sitio en que estabH anteriormente un pueblo des 

truido ¡ior los nómadas (.,.) ;v1ás al norte, San .r'elipe 

f:indo en 1562, desem9er.6 un papel análogo y otro tanto -
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hay que decir de 3 Villas del Occidente: Silao, Celaya -

(en 1571) y Le6n (en 1576)" (U). 

5.- ~O_r_e_a_n_i_za_c_1~·ó~n--"'P~o~l~í_t .• i~c_o __ ~~Ad_m~i_n_i._.s.tretiva. 

Una vez ter:ünada le. conquista, la Corona consolidó -

el control administrativo de la colonia. Seto era de ou

ma im-¡>ortaucia yr_ que la Nueva 3spa:>ia tenía gran Cltt1ti-

dad de materias primas que 2spE.~<' requería, debido a es

to se tení~ que controlarlas. 

El esLablecimiento del virreinato· en lE. ~ueva ~spa~a

se fe.cili tó debid-:i a la existencias de unv firme organi

zaci6n indígena en gran parte del territorio. 8xistía u

na concen '.;raci6n t1e,;io¿:ráfica, P.co116:nici:. y política i;ior -

lo que al imphntarse el gobierno espeílol se controló u

ne gran cantidad ae gente en forro& inmediata. 

A partir de 1535 se estableci6 el virreinato que se -

conformaba de la manera siguiente: 

- Un ,;ouierno ;ieninsular c;.ue en; representa.clo -

por el rey y el Conoejo de Indies (est&bleci

do en 15::>4) 
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- Un gobierno central e11 la t:ueva Bspa"ía. r.ste 

era representaao !JOr el villey. 

- Un gobierno provincial que incluía los gober 

nado res, el presiden te de le .f,11diendo. ( estr, 

b2.n vinculados al virrey), los c;;¡ii t&ues c.e

nerales y los supervisores. 

- Un gobierno locv.l que lo representr,bo.n los

cabildos y oficl&lPR. 

~n el ci!adro No. 1, se observ::. com) en lE. eatructu

ra horizontal de la 1:11eva Es¡>af~a. 

!l virrey representEba o la autoridad rerl, cjercie

las fU:icbnes de ur. jefP. supremo de h adf:'.inistración -

colonial, ca:oi tln general y goberni:.dor del reino, presi 

dente de lE. A.udienciu, vicepl.trono de la IglesiR y su

pl'rintender.te de lr. Real Hacienda. 

Se es ti:.bleciero!'! correeimien tos con el fin de susti

tuir a la e:utoridad ce los encomenderos q1•e no tenfrn -

ti tulos leci timos. Tombi6n se establecieron alcaldiaa -

cuyos funcion<:rio::i actuaban co~10 jueces. 

A los indigenes ec les trct6 de eobcrnar ~través de 

funcionarios ind!gen~a. ~stos se debían elegir en loe -
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'nismos pueblos, siendo el .nC:s importLnte el del c;,;cic,ue

quien ta.'llbién esteba su.~eto el eocier!11 es9a!'lol. 

Los oueblos inaí~enes llegaron a confor~Er Repdblicts 

de Indios. Sséls re•:nfoliccs esbb2:i con~ti tu id es -por el -

cei.cique, un gobernador, uno o dos <.lcoldes, VBri.).s ret;i

dores y un m11mero ve.rieble de funcionarios inferiores c2 

mo los mayordomos, escribanos y olruaciles. 

El gobernador ejC'rcie las f mdones de corregidor o -

a.lcalde y tenia l& aut.oridLd S<lbre el pueblo y sus br. -

rrios sujetos. 

6,- Organiznci6n Eclesiástica. 

Desde q1¡e se establece la colonie hubo una eatrech~ -

relación entre el gobierno y 11? Iglesia. La Iglesh en -

Nueva Est>al'la este.ba bajo la au toridL.d del rey, pero dob.!, 

do a la distancia que existía en+.re lr colonin y la me-

l;róroli llegó n tener mcyor peso que el poder civil. "Le. 

cvanzada eclesi~stice. entructurab& el do:ninio y control

de las zonas de expfnsión del virreinato" (l~). 

Existí e el clero secular (in tegrPdo por ob.i !'nos Y sri-
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cerdotes) y el clero regular (integrado ~or los frailes) 

Entre ellos se produjeron enfrenta:nientos, ya que se dis 

nutaban el control de las zones y pueblos más fértiles -

y más !)Oblndoa. El clero secular era mls podenso puesto 

que tenia mayor riqueza. 

~l clero secular orcaniz6 al territorio en obinpDdos. 

Rl centro de esta oreanizaci6n era el Arznbispedo de Mé

xico y de él cleriendían los. obispados de Michoacán, Pue-

blr:., Oe.x&ca, Yuc~tén, Guadalajara y Duraneo. 

El clero recular tuvo eran imnortancia en la Nueva 8~ 

par'la puesto que f 1.le el encargado de evangelizar a los i,!! 

dios y con ello justificar el dominio espa~ol. "El prop2 

si to reli,c;iooo de convertir a los poge.nos fue el verdad~ 

ro titulo de la exnensi6n jurisdiccional espaffola. { ••• )

el problema de la cristianización e hisp&nizaci6n del i.!1 

dígena l,.,) estuvo siempre ligado a la necesidad tle ju~ 

tificar la expansión imperial europeo" (13). 

Aunque el ,rouósito fundamental de la evangelizaci6n

era la expansión muchos religiosos actuaron en defene~ -

de los indígenas. 

Los franciscanos fueron los fundadores da la Iglesia-
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en Nueva Eepafía. Llegaron en lj26 y ya par& 1570 estaban 

ampliamente extendidos en Nueva España y Nueva Galicia. ·

En el obispado de l.fichoacful se ex9andieron en todo lo -

que era el reino tarasco: Valladolid, Pátzcuaro, Tzin--

tzun tzen, Uruapa.n, Zacapu, T1::..ji::i'-'roa, Acá:aburo i=.s:! corne

en Colima, Tux~an y 3an Miguel el Grande {mana 3). 

Posteriormente se establecieron los dominicos en 1528 

Er1 1533 los aeustinos, quienes de!itro del obispado de Mi 

choacán se ubicaron en Cupándi:.ro, Tac6mbaro, Tiripitio,

Charo, Jacona, Ituengo, Cuiceo, Yuriciu y Ucareo, (illapa-

4). 

En l'.57?. ller.:;an los jesuitas a quienes se les locr.li -

z6, entre otros lugareo, en el Baj!o. Más tarde llegaron 

otras 6r~enes menores. 

Es importante sel'ialar que cada orden se fue estable-

cien•:lo en lu~·i:,res no ocupadus por otras 6rdenes, .se ex-

ten~ieron por casi todo el territorio y fueron obtenio~ · 

do un• gran cantidad de tierras y riquezas. 
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7.- Estructura Económica. 

Grandes terri torins fueron utiliz:::dos en lr.s di verses 

actividades económicas; se introdujeron animales y plbn

ti::.s que no exi1'1tfen en ln .Nueva EspE•fíc:.; Pe implantaron -

nuevas técnicas '.)l'•ra mejorbr la produc~i6n re;1·opecueriP

y también se buscó le forma de o~tener meyor centidEd ~e 

metales. Todo ésto oric: conf)rme a los intereses de l.)s -

espe~oles, teniend3 mayor importancia lu ~inerir., luef.1-

la agricultura y ganadería. Estfs actividades le dieron

impulso al comercio. 

,\cerca del cambio en ~a es t;ructura económic& en la -

Nueva Esp::..9.a, André Gunder .l:'rank se refiere e. tres et11-

pae. Rn la primera de ellas taproximada~ente hasta 1550) 

los es';)a!':oles trataron de mantener la organizrci1ri econ,1 

mica existente y creer unr economía du&l. 3e trr.taba de 

suati tuir a los soberan•)S ind!genas con espa"'oles. Atn;

vés del cobro ce tributos, recibir los excedentes produ~ 

tos de las diversas nctividades económici::o.· También los

espaOfoles se dediceron a. la agricultura y a la ce.nadería 

pero separadas de l.)S indigenas, mvnteniendo una ec·)no -

mía dual. 

La se¡:unda eta'()&. abarcó hah 1579 1 y en ella se trat6 
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de seguir, la economía d:rnl y a la vez, resolver a.leunn 

de SU$ ~roblemes. 

Des¡mée de 1579, se dió unt. t::orcera et<:.¡;v en lt. cu&l

se abandonó la ider,. de lu economía dual y se procuro in

tegrar ln economía endífena con le espn"ola. ~sto se ha

rio. atrav~s del fome.1to de la producción de mercc.Hcias -

necesarias na-n loE espanoles. 

J,a base de lr. alimer.taci6n de la mayoría de la pobla

ción indí,:ena. d!.lra;:te el periodo colonial s:l:guio siendo 

el maíz, el frijol y el chile. ~l consumo de trieo estu

V.J casi restringido a la población blancu y en pa.r~.e B. -

los mestizos. 

En el siglo XVI, la ae;ricul tura no estab2. adn consoli 

dada. Los campos agrícolas se encontraban muy cercanos a 

la. capital. Hacia el occidente existian camnos de trig.:i

de menor importancia como en Valladolid, J?átzcuaro ":í Za

mora. 

Poco o poco se fue extendiendo el cultivo del tri~o-
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cuando llegaron los españoles este cultivo no exiatia y 

tuvieron que forzar a los indigen&a para q;.fl l:i seinbra-

ran. i:ecien ins tal1;1dos los espailolea en Hueva EspaJ'I~, y -

el carecer de viveres, ellos misnos tuviaron que sembrar 

el trigo. ~ebido al aumento de la población blanca y me~ 

tiza se di6 un aumento en la demanda del tri¿:;o. Como co11 

secuencia "Los eapal".oles no s6lo se a;ioder2ron de lfls -

tierras de riego, sino que procuraron queuarse con los -

:namantial11s q '"' 'Ho9orciona.ban el agua pera riego y los

canales ~ue la transport&ban (.,,) los espa~olcs se ~PrQ 

piaban de las tierras indígenas cuando eren prod~tctivas

r se hBllaban fo,,tro o cerc2 de un centro de al ta densi

dad de polllaci6n c;ue les pro?orcionaba un Jwrc&d0 pbra -

su ¡>roducción'' (15). 

La producción de triffl se oricin6 en la región de M~

xico 'j~ ruebla, tiempo después s~ implantó en el Dajfo. -

De 6eta rcgi6n se proveí2 u lb zona norte, en la que se

habían descubierto minas y se habían establecido nuevas 

ciudades, con esto aumen.t6 la necesidad de ulimer.ter e. -

uno. mayor can f.irlad ae noblaci6n. 

Sn el siglo XVII, al aumedar la :10bluci6n blancr se 
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incrementa el cultivo del trigo en las inmediaciones de 

la ciudad de Zamora y el Bajío "Los espa~oles de este 

Br1jfo se encontraban muy bien colocedos entre la ca9ital 

del vi rrein& to y las mi s:nas del 1;,H te par<.- vender st: t r1, 

go o sus vocal'" (16). 

Durante el siglo XVII, se desarrollo basta.ntP. la acr.:!:, 

cultura en I rapuato, Gel aya, León, Sil ao, Sala;nanc&, Sl'.1-

va tierra y Yuriria. 

Al incrementarse la producción agrícola también eu~en 

t6 el riego artificial. Este tipo de riego ya exiatie en 

la 6poca prehispánica, en el obispado de Michoac&n. 

r;n Tierra Caliente y las llanuras costere.s de Colima, 

Michoacán y Guerrero, se cultivo la cafla de az11car y se 

instalaron in[enios y trapiches para elaborar azúcar de 

purga y mela.zas. Producir azúcar de purea implicaba in-

vertir una fuerte c::.ntirlad de dinero por lo que "3uene. -

parte de los capitales invertidos en la industria uzuca

rP.ra provinieron de las 6rdenes religiosr.s en forma de -

~réctamos hipotecarios, pero en el siglo XVII, ellas mi~ 

mas pasaron a ser pro-;iietarias de ingenios" (17). El cu1, 

tivo de la car:a de nzdcar favoreció ta.nbién a. espar.ole::i-
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T,a producción de vid y olivo fue escasa, y1:;. que se -

dieron constan~es prohibiciones pLrf evitar ln competen-

cía con l~ producción espa~ola. 

""-:1 cultivo de lf1 guma fue ·~uy importante y era ex,10,r 

do hecia Espafia. La grana era C'll tivFda por indÍ¡~ene.s. -

El frijol ~· chile tenian irnporté.tncia co:no base de la ali 

mentación popular y "For:nll;ron parte del p&iseje efl'rícoln 

a.onde quiere que se asenta.ra un nucleo de población en -

el cual fii::;urara el indígena" (18). 

En la costa de <.:olima y i•íichoacAn se cultivo el cacao 

Hubo ~randas plantaciones en la Villa de Purificación, -

Colima y Zacatula. Su cultivo no alcanzaba a cubrir las-

necesid&des de la Nueva Es-par.a ye que "prepar:odo como --

chocol2te, se convirtió en la bebida imprescindible de -

todas lrs clases sociel~s del virreinato" (19). 

Otros cultivos qne tuvieron importancia fueron el 

a~il, el 6.lgodón, el maguey y el tabaco. 

Un problema que afectó a la producci6n a~ricola fue -

el de las crisis acricolaa. Estas eran consecuenci& de -

las variaci::mes climatol.6ficas ( escE:sez de lluvia). En -
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ellas se perdian las siembras lo que úcarreaba gr~ndes -

pérdidas a los campesinos. t<.:l maíz, gener1:i.l!nente, era el 

más afectado y su disminución ocasionaba eraves consecu

encias debido a que era el alimento esencial y e. veces -

el dnico de la inmense me.yoría de la pobe.ción indígena,

de gran parte de los mestizos, "castas" y espanol11s po-

bres,de casi todos los animales de tr~cci6n, de le.e aves 

de corral y de los cerdos •. De ahí que la reducción o pé,r 

dida total de la cosecha de maíz provocara edem~s de una 

intensa crisis aerícola, una crisis económica gener&l" -

( 20). 

Para contrarrestar los efectos de l~s crisis los ~ran 

a.es propietarios construyeron trojes para almacenar los

granos. Al tener reservas, en los al'los malos podían fi-

j ar los precios, mientras que con las buenas cosechas -

existía una gran competencia y se vendía el eruno barato 

Para controlar los precios ~~mbién fueron construidos 

los pósitos y las alhóndigas. Los pósitos eran adminis-

trados por los áyuntamientos con el fin 0e nrevenir lt -

escasez de cereales y la es¡Jec11laci6n; compraban los gra 

nos a precios fijados oficitlmente cuando errui bajos en 
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el mercado libre y vendian i..l menor ;irecio p0sible cuf.ln

do los !)recios clel mercado libre eraa al tos. La E:lh6ndi

gc Ge cre6 también, con el prop6sito de reeular lor, nre

cios de los cereales, er& un alrriacén que Sü abe.stecia -

c~n lr entrer,a obliratoría de elimentoa y nue, a su vez

los vendía a precios controladon. 

b) G&naderia 

La producci6n panadAra tuvo un gran desarrollo. Ade

más de aprovecharse la c<.rne para la &.1.iment2 .. ci6n, se u

tilizaban los cueros pr,ra la elaboración de bola&s em-

pleadas en el transporte de metales. Por otra parte, al

no existir una producción ganc .. dera en l&. ápoca orehisriá

nica, se encon trr.ban en Nueva Esp&.Fla una grcn cantidad -

pastizales que sirvi6 de alimentaci6n al gone.ño. "Los 

montes y los espacion baldíos no escaseaban alrededor de 

las minas, do l~s ciud&des nuevau o de los pueblos de la 

cncomiendt1.; para utilizar la tierra no hacían falta tít!! 

los puesto que, ñe acuerdo con una vieja tradición casto!! 

llana loe nnstos eren comuneíl" (21). 
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El ganudo ca.ballar fue el primero en in trocuci rse. 

"Concluina la fase bélice de la cmquista, el cEbi:tllo, -

muy necessdo parn recorrer l[¡s ,-ranae,., di~t&ncies del -

na!s, p<;so también a dese:;1¡;ice".ar el papel de atributo vig 

cala·:'o a los deberes del encomendero y de distintivo ca

racterístico pnra los esna.r.olcA rle ran~o" (?~). 

A 'llE'r1ier1rJs del siglo '!VI, los coballo::; se mul tiplicr'

ba.n muy rá"'.tid:>, por lo que, sólo era necesc.rio ''omhrloo.-

Durb.nte el siclo XVI, se cJ~ienzL P dar la críe de -

cerdos. Se estableci6 facilme1, ~e norq 11r n.:i "Je requerian

muchos c:üdados y ne mul t.iplicaban n:.9id~mente. Al que-

dar al alcance dP. todos los habi tim te11 l¡:, crfr de cerdos 

y tener un precio u~ venta :nu;,• br::jo, r:1ej5 de iuteresf..r a 

lr r'.wyor!a dfl lon ¿:rnaderos P.spallfoles. 

Posteriorm"!n te se <leac.rr-:ill:> el gane.d:J ovino. El cual 

tuvo mucha ecep tüci6n porque se croann lns obrejes ce -

lani:. 1s+.e tip:i de r.a:1Edo se edeptabo a lur,urnl'I donde C! 

si no hab:!P a,:-ua, '.l no existíe Jl;sto en é?'JOC1"s seC<•S· lit 

MsquedF.. cte pe.stos "!)TO')ici6 :dgr:;ciones de fl:i.nv.dcron. 

Rl r.:.v.nado b0vino tard6 ::its tic.'!lpo en d~sarnllarse. -

T,:is "'.lri:lE'lrol'l enimales que E1e intr0duj0ron en u. •Juevr. ":,!! 
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pa!'tEt se utilizc.ron !)ara mover c¡;,rretas y ;:iz.ra jl1ln.r <"Jl ~ 

rado en el canpo. Sste gi;nado tuvo un gnm rn.c:e al e··,~on 

trar una r.ran cantidoa 11e p:ist.iznler.. 

Para fineR del sit:lo XVI, comenzó o. disminuir el gan~ 

do bovino, puesto que, r.unque ya se habii;. ;;;.d<.ptallo '-1 -

clima, los pastos comenzaron a diaminuir. La producci6n

"'anadera estaba vinculac1a con los ciclon de lf: mir.ería.

Al disminuir lt· extracción, minera se necesi te.ban menos -

cueros, existif; menor cantidar. de gente 'J con ello se n~ 

cesitnba menoo c&rne. 

Durante el sii:;lo '(VII, la producción ganadera se estE, 

biliz6 en un nivel inferior al del siglo XVI. Ya en esta 

éroca se encontraba lr. e;ane.derfr, muy relPcion(•df1 con la

·agricul tura y estaba es t.ablecida en las grandes hucien-

dt.s. 

".:l gar,ado ovino y bovino tuvo en el siglo XVII, un d~ 

sarrollo muy amplio ",.. los estancias mexicr.n&s por ex

celencia f'leron laEl de t=;anado mayor y en esoecial l:c.a de 

les vacas •• ," ( 23). 8ntre loR !)rinciprcles poseedore::: dP

cmrnd' mayor se encontn:.ban los jesuitas quienes teniPn

varios miles de enim~les. 
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Le actividad ghner1err. est:1vJ .Huy relPcLmad& c-Jn lli-

mineria. tos sanaderos de Celt~2, 8ilao, IrapuEto y ~e6n 

nbnsteciEn a las min~s del nortP. 

e) Minería 

tos colonizedoren llee:aron 8 ~·ueva ~spr.lla cm buFJcr. rl~ 

'.aet1:1les ~reciosos. TJ& obtenci6:1 de el los en un<, ?iP.z~. -

vitel do ln economíL es9a~ol1, puaste que acelerrbL eu -

monetizLci6n y le permitía increruentnr las relficiones -

-:iercer:ti.les con Euro;:ia. 

~n 15'3?, se descubrien11 lé<s prLnens minL.s e1; lr Nu~ 

V<: Sspa~a. Con ello :=Jurc;ieron distritos mineros er, el fl! 

zobisnr.d') r:e ¡\'.éxico ':I tambHn en el obis¡;¡r:do t1e Michoa-

cén (mapF 5). 

!.a minr.r:ía, como ya se ht. me·':Ci:Jné';d·o, fue un factor -

muy imnortbnte en el ~oblemiento del país y en ol ~eao-

rro1 lo de ')tras rct.ivioa~es <?con6r.iicrR. Las zoni,s f.('T'ÍC.2 

lEs y fLn&drea abastecieron e los distritos mine~o~ )Ol~ 

lo 1pe >w des< 1"YJ1 Lr.ron. Las ví~s de c·1mu11icE"ci~n. i'or

mer!i:; de ~llas era !)asible el envió de 11et[.len e divPr--
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sos lurares y lE rnce~ci6n de vivares en aquellos centro 

min1>ros. 

~l trt.bajo ae l~ minería fue muy arduo. No se contebe 

c:in t6cnicas avanzadvs nrira le. extracción oct:sionando un 

gran deseaste físico f los trvbLjedoreR y muchas voces -

su muerte. ~omo consecuencia, en el siclo XVI, disminuyó 

la poblé<ción. Muchas veces, loo mineros tenían que via-

jer desde lugares retirados a lec mines como los indion

de algunos noblvños de Michoacé.n: Teremendo, t.:uiceo, --

Tzintzuntzen, quienes por medio del repi;rtimiento exrlo

taban min1;J8 de Guan<Jjuato. 

Los ingresos de la Corom. dependían en gnn medidt. de 

la producci6n miner&. ror este raotivo a los miner~s se -

les exentaba de sus impuestos, incre~enténdosP, e los L-

gricultores. Los miner1s sie~ore tenían grandes privile

eion, c1rnndo n:i podí~n paear sus deudo.s no se les emb<.r

e~ban sus bienes. 

La dis0onibiLieid de mlino de obre ñeter~inEbE los ci

clos de producci6n minen~, r.demán del hecho de que se e.

c1tnran l~s minas o faltPran los insumos necesirios pEr~ 

le extr~cci6n de lon metales. rroGucto <le esa ine~tabili 
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dea ~uches ciueades no tuvieron ~n desarrollo econ6illico

sos tenido c0ili0 fue el ceso de Sa.:i Luis Fotos!, Se.11 Pedro 

Potosí y Tialrujahua. 

d) J'.;anufncturan 

Bn la ~goca colonial las &ctivide.des secun<lr,.ria.s no -

so pJdÍFn consi1forrr como ,iüdl1strias, m~s bien enn mn1·.11 

factun., según Cleude Morin, no er¡, una concen~r::ici6n de 

edificioi; ind11st,rie' es ":i de obreros sino un gru~o de tr!Z 

bajadores disporaos y que ten!Rn ciert~ es0ecirlid2d, 

las "'rinci ".l!::l(~S nwnufoc turas eran 1 r.s téx ti les ( ?4). 

La produr:ci6n mrmufe.cturera de lF ~l·ievr· J::s:Pr:::r, tuvo -

varioA obstárn1laR ryarn <lesarroll~rse. Uno de ellos er6 -

l& im-¡>orta.ci 05n de lHs manuf~cturas europee.s que abaste-

cían a la Nueva l:!:spaY'lh. Si se desarrollaban l&s uui.nufec

turas de l~ C)lonia huhierrn disminuido lris importacio-

ne;; e~pat'io:i..E•:1, eP.to no le conven!G e lr.: coronll .• Otro ob.§. 

tfoulo fue lu carenci~ de v!as de comuniceci6n, ya que ~ 

rr:. 3\UY costoso el e1wio de pr<Jductos mr.nuf[¡ctureroR .,) lt 

obtención do mr:terlr. ~ri~a. S6lo loo esna~olen ricos ~o-



52 

dían aolvnntnr enos eastos. 

T)entro de le pn:l:.iccí6:1 :Ji.nufi:.cturera existfr el t&.--

ller rrtesenal y el obreJe. Los obrPjes eran unn ei:mecie 

de •·f~bricn 11 donr.e elaboraban pa"'os de lino, lan<:., sedc1-

y ale;od6n. En ellos tn.baj::.ban inf.ion 'J necro9, Los ne--

gros trabejab&.n en cttlidad de esclEivos y fi Jvos indios se 

les reten:!f. ;:ior r.iedío d(l deu•fos, :'11> lni-: añelant,r::lJa au s~ 

lario y con ello se 100 f~nzaba a trabajar "de sol t nol 

pr.r::, c11brir sn fe11da. !':l ectablecimiento 0e obr&jes est)l 

vo :nuy dL'undido en el obispado de Mich::iacán. 

Lon talleros artesam·1es se conformaban T)or los mues-

tros, los oficif:len y lon 1.nnendices. Todon ellos pnra -

no~er ejercer a~bían ectEr osre~iadne. Los ~rc~ios con--

trola.bH le.o jor:1r.das de trnbr.-jo, self rios, ;¡recio de 

l?.s rnercf'nc!&s ~' he.ata condicionubcn el c.)lor, t&me!'lo " J 

culidad de loa productos. ~os gremios nono,olizehan le -

orocucción y con ello se beneficiabi::.n rn<.estroe y duel'!on-

mo maestros los cnT)Gí'!ol·:s; los ne13rJs, :nul&.toa y 1n,.,r.ti--

zos dc1.1e11pe"'eban el cart~O de oficiules. 
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e) Comercio 

La ~olítica económica esparol& impidij el desarrollo

co11?.rcial rle lr col::inin. 

tos be.reos utilü.ados para comerciar Nueva Espe.!'la con 

la rnetró'{)oli debían construir.'3e en tspaf1::.. mediant~ un -

-permiso. TJr. mercn.nc:Ca trenaoortudn requerí« une. autoriZ,!; 

ción. 

:::n la '.'lueva Espa"'r. existie.n muy pocos puertos :pare i!!l 

'!;)ortar y exportar, ade:1{s se encontrtiban c::mtrol&d::>s por 

lr, Corona. 

La :nerca:1c:!a im¡:iortad&. por la Nueva :-:spUí<., se pe.ge.be 

a precios muy elevados; la que se exportaba la 08Cbban a 

precios muy bnjon. 

Las exportaciones eren controladas por granees monopQ 

líos, formad::is por los &lfuECe~cr1s del consulado de ro-

mercif-ntes rle lr ciucod de México, quie!;es e. su vez err:n 

controlados ?Or co:norcir.n tes espa!'loles ( 25). 

Pura abr.stecor de mer·cr1ncff.s ;, ll•S colDnü .. s, 1\spd'a -

tuV'J la necesidb.d de im·.~ort<lrlas 'e otros ]JPÍsen eunpe

os. ta Coront: podi<. cubrir com¡il11te:nente li:.o neceoidules 
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de lr: Nueva Ea:ir:l'ja. 

Nueva Espa('(a i'llportaba de Espt.ííf. vino, nc1>i to, l€'11oe-

r!P, v~jilla~, ~Rnel, vin2ere, jab6n y tdxtlles. ~e 7il! 

ninos importeb~ seda, teles de aleod6n, tejidos, perlra, 

:nuebles. Léi colonü. exporti=.ba plata J oro, c:rana, olleros 

azt1cr r, vainilla y tflbaco. 

!'.:l comercio in t<irior tuvo roucho¡.¡ di "icul trdes p<'rE. P.Q. 

der desarrollRrse. Los imp,u.1stos ercm muy olevi:.dos, ade-

mfs, i:.l trans'é'Jortsr lF.s mercancías, lr1:1 ce;rretas roci-~-

bfon continuamente los :.taques de los inci')S sr,lvc,.jes y 

ConcentrLci6n de Tierrc.s. 

Lf concentr1:1.ci6n de tierros fue un 'lroceso q,ue se. dió 

en r:irma ¿aro.lela a li: c:i.10entrf.ci6n de rnhno de obrE;.. 

Con el cleacubri:nient::i de AméricE, lui 1)0!-1PsionaR <fo -

únicr, forma de adquirir tierrae era por JJedlo (1e l< &ut2 

rizRción dPl roy. Lns tierras abtenid&a durrnte la c1n--

qiliRta necesi tubtm la confirme.ci6n de li~ Gorona. 



55 

"'urante el nil:·l·J XVI, ~· parte' clel XVII, ne re¡it.rtie-

ron lt.r, tierres ;ior medio de 1: merced rer.l. Bn los ini

cios de ln coloDin ~e otorcaron nPrcedes como recomnene~ 

~' l·)S conquistc:dores por lar; servicios que habff,n ¡>rel'Jt~ 

do. "L[~ r>eonír: y lr.s ceballerü.s re:nresent::::ron los !JrimQ 

ros reprrtos de tierre, les caballerias eran cinco veces 

més extennas que lr~s otr:::s, depelldían de lu .forma en que 

hubfonn combatido ta pie? e cnballo) (26), 

En el obis;?c:do de Michoacán se concedie:on m~lchr.s me¡ 

cenes de tiern Llrededor de Velladolid, P6tzcu<.ro y ZL.

mora, poateriormente en lu zonn del Bajío. 

3e lle{:'.firo·;i ó solici t,<.:.r caballeríL.s cvrca de los pue

blan de inaioo con el fin de eatrblecer en ellos tlgdn -

negocio. TarnbHm se ::;olici tr,ron tierras de lrbor cerct. -

de los re:::iles de ;ninEs '.)Or 11; necesidtd de alirnent~r a -

los t,re.bej(;;.dores. 

~ lü segunda r.iitP.~ del dglo :cvr, se otoreau nuevE.s

couurniones c'P. 'l'iern .. t.l abrirse nucwos cE.:1inos hi ciE. ·

las :nini·s del !larte ne otorgE•n tierrae a lot: n.ievJr- h·-

bradorcs es~tNolos que ~hí se ~senterJn. 

: . . i:edii:idos :.lel siglo ":VI, e lfs zonr·s é.f!I.~colE-s ee Le 
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deno:r,in6 0stancir.s de l~.bJr y 11 ltis t:E•::iader~s esti:.nciv.s

canaderus. 

!Ym: vez er,tc.bl<>cir!Et lf.• octividad ganadera en lli Nueva 

r.:npa:¡a y con lr 11ult.iplicacUil rlc los rebal)(os, se ir.i'ml

s6 egte ectividad ·n lLs regiones más retir~dBs de los ~ 

centros de ?Oblnci6n. ~e ostn ~aner~ se c1ntrlbnia a in

creme;. tar un dominio ea el torri hrio por ·;Jnrte de loe -

T,os es;ia.'."ole:?. r.can::.raron lr.s tierras de lf· Nueva Espf; 

~o.. Prh"r.:> .nor medio do las me!'ced2R reales, tambió11 se 

apo.1erero~1 de terrr.n.:is do los indicen<cs aún aqaellos po

c;o pobladoa pero fértiles co:r.o en iiiich)¡._.c~n y Jalisco. -

r,:is terrcn:is u::ic&dos ,,1 rededor r:e los pobleños teníe:: -

un e;rr,.n valor nor 01H;.);1t,n:rse cercr.. de los cer1tros ne -

cons~mo. ne esa form1 se c:ime~zr a f~r~tir lo3 l~tifun--~ 

dios y lf•.9 c;rendos hEicie:Ldas ccrei:.lcn's y uzuccreres.---

( ?.7) 

El norte !'1e f•rn :ioblendo con el dcscubrL;ie1: to de lis 

minas. ~e ecta for·& sur~en los realce de minDs, lEa hL

cic ·,das de fundici6n, ;iresidios y misiones quo ta':lbi~r: -

conduj~rnn a le: for:naci6n ~e ¡::n.1nces lr,ti funclios y ha---
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ciendF.1s, un~ gri:.n C[mtidad de ellJs en GuEinajUf. to. 

En el sielo XVI sed&. el paso a lr. h&.cienda, "•., a -

ryartir de eses feches los pr0nictLrios Ae coforzeron nor 

c;.ne los indios y Sel~ femili~s abm1donaran sus pueblan ~;

se ostLbleciernn nn lLs tierras de l~ h~ciende. Los in-

dios que rce~taron est~ ofert& rncibieron el nombre de -

gu~enes, liobor!o.J o nF;boríos :: f 110n:i el ori :c11 de los -

-peoYJes acrsillados de lof, fiflos ,-,os ter loros" (?8). Bn -

muchas zonas lti peque'íe. :;Ho7icdr...d ~' el rancho r:onformr.-

ron a la hPcienda constit~yendo prenden extensionA~ dod! 

cacas a la agrícul tura. 

Gran ()&rte de l& ~roriiedad ae l')S indios pPs6 E. poder 

dA espe~olcs. h los indios se lee consi~er&b1 iuct~&ces-

de defenderse o rj~ rdministrE:r sus biener., por lo que 8€ 

les tratd con une actit~a "paternalist~". 

Con el fin de evangelizttr & los inilios, ee le::; reuni6 

ea pueblorl for:na~1do conr-recaciones. Así s0 con11ti tuyeron 

h1s r0~'1bli cas de indios, ll•S cu~:lAs eran ¿;oberm.dos ;)')T 

ind!~e~as. Las re9dblices obtuvieron me~cedns de tierr~

dmde se tnn:Ia eantdo menor y diversos cultivos, "••• la 

•)T1.iinded c1lectivn de los oueblor; prehfo:~tnir:0s fue ::tf-11 
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milade. a la comunal de los pueblos hispanos. Desde 1<1 OJ: 

denmzP. de 1567, del Marqués de Falcar;, puede decirse 

que los pueblos indít:enr,s gozaron casi de lrs mismas "1r~ 

rrogntivas que los 9neblos de espr.!"iol0s. De lf1s tierras

que se otorgaron, una parte se destin:) ::. le:.s cli.s&s, hue.r 

tas y solares de c&da uno de los ~iembros de le comuci-

dad; otra fue reservE-ut~ para ejidos, es decir, n¡,ra di-

versos aprovechamientos a~rícolas y ganaderos de ex~lot~ 

ci6n com11n; otra par&. baldíos (u.:mtes, zacates, lera, -

fr\l tas y plan tas silve::itres) de beneficio tc.:r.bién cor.11n

Y otra, lr más importante, se re'H'rtió e11 parcelv.s indi

viduales a cada uno de los miembros de le: co.wnidad con

carácter de oro~iedad nrivad&., )ero con tantas li~itaci2 

nes que vino b ser, co~o en époce prehisa{nic8, un dere-

01-.0 il.e usufructo y no del duminio pleno de la. pro>Jiede.d" 

( 29). 

En ol rE>parto de lr, tierra indír.:ené i'uero1 beneficiE.-

dos los nobles y Cl1cic.1rns, ;,'FJ r;_ue ellos olltuvieron !:1erCQ 

des de tierrF con título ,erson&l. 

~n el oroceso de cincontraci6n de tie11a l~ Ielasie -

tuvo un pa?el lllUY importante. Por :r;edio de limosm:s, t.lo-
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nacionoA ':i' legado8 ,)Ud.) financir'r confltrui:-ciones: monas

terios, conventos, iglesius, c&pillLn, colegios, chr:~.o y 

ta:nbión hf•cümdus .~e trir:o, :nolinoA, in,"?enios de adcar

y estE.ncihs de [',élncdo :nayor y menor. 

Tuvieron .c:rnn interés ::ior lf, ¡:i-H:iesi6n 11e ticrre.s lr s-

6rdern~::: relieiosLs. Loe franciscanos Ae convirtieron en-

11,:.randes ;:ir:.ipietc:.rioo del suelo", los dominicos &.rre:J.d<

bL.1 sus ryosesionc.s, los je,snit&s fueron lori gnm¡1es r:ca

pandores de hacie:1das con el fin de sontener sus cole--

e;ios y .ninione.s'' (~O). 

<).- T,os ReP."ímenes de Trabejo. 

a) La EncomiendE.. 

Al es~a·ilecerso la colonic. se estabJ.eci6 el régi:nen -

de le enca~ienda. uAdirnte elle lou conqulatadores y sus 

descendientes recibítr:1 los servicios y tributos de 101 -

indios B ccrr.bio de su evangelizaci6n. T,a encomiend1 fue

estbblecida nor lon esnú~Oles &l no ryorlP.r obten?r ~ino -

de obra en forme voluntaria. Su e8t~blacimiento fue 9JS! 
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~arabnn tributo a sus r.oberct1Js, Los es:rníloles desplun-

ron a sun ~obernantes y eYifieron ese tributo, 

r,03 encom0nderos err;' mili tnreR, conq·tiRtPdores a 

qui.0r.es !'le leri rec·oainen!iabf. sus servici0s. Ellos tenían-

<lerecho de exi.~ir tri•:u tos y servicios personr.lel'.' de 12-

roblP.ci6n ind!conn. Sin embarco e.'3te triuuto resultó muy 

diferente debido a que se invertía e~ el sector espuftol-

y no en el i.ndlí<ena. Los inr1ios continunmente fueron vic 
- -

timas de muchos abusos. 

~n un comienzo el :riee;o del tributo r.e realiznbc. en e,¡a 

"'.lecie, conforme foeron cemhienclo los requerimie ltos de -

los es~af1oles, los pP['.os en especie se cn:nbiaron por se.r: 

vicios personfles. (31) 

En el obisp:odo de Michoacti.n los tributos se cubrieron 

con matz ;í frijol para 2limentar a los trbbajadores de -

las zonas mineras, con algodón, telas y cobre para los -

[is~os enco~enderos. Posteriormente se exieió el paca -

por 111edio ne servicios oersonPles. 

Al descubrir l o.s primeras 11int's, nu:nhn taran las nece

sidades de :nPno de obre., y aunque en la e::plotaci6n min~ 
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ra eran utilizados, principalmente, los esclavos, los in 

d!genas que pagaban tributo se dedic~ba.n a tr~uajos 8UX1 

liares. 

Muc:1,,s veces los indígenes ce.si no tenían contPcto -

con los espel'.oles, sino únicamente, con los repreaenhn

tes d.e los enc:oinenderos. En el obispado de Michoétc&n es

to :.l&saba en Tierru Cali.en te. Se debía e c;11e las condi-

ciones físic<'s de la zona·eran ineElubres y no cont&ben

con recure0s ~ineros. (3?) 

LE enco.3ienda se trató de suprimir en diversas ocaaiQ 

nea. E.spE~a no ilOdÍB ¡ier:ni tir qtJe los eni::.Jrnenderos se a

fianzaran en la ~!·1eva Sspaffn co~o una casta de se"(ores, .. 

por lo que "sabedora de los e.busos co:netic1os contn. los

indios encome.1dr.dos y sujetos tcl nervicio !)erson8l c;ue -

debfa.n a sus encomenc1eros, la Corone. intent6 rbolirlo. -

( ••• ) lrn rn1 tJrir1nden J.ocalfrn coin;irendínn que sin .of.no -

d2 obn inllí,cenH el reino i10 podfr subdsti:· y que no se 

con tt• rfr con ella Rin forz< r a loR in1Hoe ( ••• ) r f' í S'll'

gi6 Bl repPrtimiento" (33). 
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b) El Re?trtimiento. 

Sa estEbleci6 u fines del sielo XVI, con el fin de -

que 110 se Ebusarn del t:rrbajo ind!c:e1:'-' 9ar8. evitar c;ue -

diS'ninuyer::: s•t nobl• ci6n. "La rn:mo :'le o':lra ::ie c.lguill·.r!a 

nero ea un trabaj0 forz~do bEJo el con~rJl directo de la 

autoridad" (34). 

El reptrtimiento consistí~ en llev&r a lus indios nc

cesa.rios ,Era el tr:>bajo en l«s ,~:inF:s, ·:1 en l:J<:: m11r;..,os -

dura~te un período determinado (generalMeute de una a -

tre~ sem1n~s). ~st0s indios eren llevados & lugares dis

tr-;11 t.e~ de sris :'Ueblos, unf. vez preRhdo el :rnrvlcio rec.!, 

bían un sLlario :nuy redacir1o. "~l r.:ervicio retribuicl0 -

que debf1,n prestar lor: ind!gen: s se ors:rniz<br.: atendien

do a las necesidades de los e~preserioe esp&~oles, ~gr!

cal toren, BBnAderos y ~ineros. 11 (35) 

En ;.;ichoic:'in lon indífenas eran llev¡,dos <le /;cámbaro, 

Ur11:::-;an, ;>átzcuaro y Cui tzeo a trrbajar a i.-.s minao de -

O.z·i11etlán, 'l:lalpujahua y Sul trmec entre otr::s. 

~n este rf.:giu:en d~ t:;r,hnjo ta·;11'ién existioron E•OUS"J~

y l-r~Ji tri riedaoes i;ior los que fue supri.Hid·J en lG~l. 
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e) El Peonaje 

En el siglo XVII, surgi6 una nuev~ forma de trabajo,

peonaje. ~n el se empleaban trabajadores asalariados --

quienes eran retenidos en las haciendas por medio del e~ 

deudamiento. A los trabajadores se les adelantaba dinero 

alimentos y ropa por lo que tenían que quedarse a cubrir 

su deuda. Generalmente las deudas eran muy grandes por -

lo que nunc~ terminaban de pagarlas. 

Los trabajadores se empleaban libremente debido a que 

no querían cümplir con el repartimiento, o por que los -

indios eran despojados de sus tierras o éstas eran insu

ficientes para mantener a sus habitant~a. A estos traba

jadores se les llam6 gañanes, naborios, laboríos o peo--

nea. 

De manera aparente el trabajador tomaba el trabajo -

por voluntad propia y de igual manera podía abandonarlo, 

a menos que tuviera deudas. ~in embargo los trabajadores 

no encontraban esta eituaci6n tan desfavorable ya que h! 

bitaban un lugar seguro y tenían alimento y vestido. En

las haciendas tenían taJJbién servicios religiosos y cae~ 
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ríos para loa peones. ~l peonaje perdur6 por varios si-

glos debido a la existencia de l~ hacienda. "La hacienda 

se estructur6 como unidad autosuficiente ( ••• ) y tuvo el 

espacio territorial definido" (36). 

El peonaje se desarrollo ampliamente en el obispado ~ 

de Michoacá.n, eobre todo en la zona del Bajío donde exi~ 

tieron una gran cantidad de haciendas. 

d) La Esclavitud 

Una vez que se conquistó a la Nueva Espafia, se deaa-

rrollo su explotaci6n, principalmente por medio de la m1 

nería y la agr!cultura. Un factor muy importante en este 

proceso era el de la mano ñe obra. La explotación de la

fuerza de trabajo en un principio se dió por la domina-

ción y explotaci6n de loe indígenas. 

Los espa~oles utilizaron a los indígenas para todo t! 

po de trabajo y ocasionaron un gran descenso en esta po

blación. Debido a las epidemias disminuyo a~n más la ma

no d.e obra utilizada por los colonizadores. 

Cuando lleg6 a escasear la mano de obra se llegó a C! 
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zar, en el norte de la Nueva España, a indiJs no pacifi

cados, para venderlos en las estancias de labor del obi§ 

nado de Hichoacán y tambi~n en la ciuda de M~xico. 

Como no era posible obligar a trabajar a los mestizos 

y blancos, s& tuvo ~ue importar esclavos de Africa y de

Asia. Esta medida, tomada por el rey, fue con el objeto

de que los indígenas trabajaran ell los campos y obras p)! 

blices, mientras que loa n,eeros trabajarían en las minas 

en ingenios azucareros y en cualquier trabajo pesado o -

pelieroeo para los indios, incluyendo algunos obrajes. -

La importación de negros se inició en el siglo .XVI y co

br6 auge en el XVII. \ 37) 

Entre las ventajas que tenia el trabajo esclavo del -

negro, estaba el que era poco costoso y se le podía lle

var a donde se necesitara, asignándosele cualquer tarea. 

Barbosa nos dice que •1La esclavitud es, en esa prime

ra ~poca, el regimen de trabajo que une a la ciudad con

el campo, este dltimo se definir~ y se constitu1ra alre

dedor de las nuevas unidades productivae que descansan -

sobre este tipo de trabajo. Más tarde a medida que l~ 02 

lonizaci6n avanza y loa recursos ee explotan a niveles -



66 

más altos y con un grado de intensidad mayor, ap~rece el 

problema de penuria de mano de obra y con él la necesi~

dad de conservar y "administrar" la furuza de trabajo e

xistente" (38), 

Conforme llegaban nuevos habitantes e. la Nueva Espa~a 

se incrementaban además los requerimientos de mercancías 

SI! dió un aumento en lus octividades econ6111icas, se fun

daron nuevos ingenios, se abrier,Jn nuevas minas por lo -

que aumentó también la de~anda de eaclúvos. 

El trabajo esclavo tuvo une. gran difusión en el cen-

tro y norte del país. En el obispado de Michoecán se ubi 

caban una gran cantidad de esclavos negros, se tiene co

mo ejemplo, que en el siglo XVII, en Zacatula, en las ri 

beras del lago de Chapala y en Tierra Caliente se ocupa

ron una rran cantidad de esclavos provenientes de las Fi 

lipinas. 

La importación de negros muchas veces no alcanzaba a-

cubrir las necesidades requeridaa, tam':.lién, los negros -

enfermaban o morían por exceso de trabajo. Como conse---

cuencia la inversión, en esa me.no de obra, fracasaba y -

traía frecuentemente una serie de p~rdidae. 
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A lo largo de eete capítulo se ha observado co~o se -

conform6 y est~1cturo el obispsdo de Michoacln en aque-

lla etapa colonial preví<· a la época en que se ocupo es

te trabajo. Esto es importante porque permite comprender 

el porque de la orgrulizaci6n espacii~l y aocioeconómica -

del obispado de Michoacán a mediados del sielo XVIII. 
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CAPirULO III 

ESTRUCTURA ECONOMICA REGIONAL DEL ODISPADO 

DE MICHOACAN EN LA JUTAD DEL SIGLO XVIII 

.\ 
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A medi~doa del siglo XVIII, se produjo en el viejo --

continente la revolución industrial, con elh. se dió un-

gran impuleo el desarrollo del capitalismo. (1) Este a--

contecimiento repercutió en ln economír-i de la Nueva Eep.! 

ffa, debido e que loa paises europeos incrementaron eue -

demandas de materia prima. "El eiglo XVIII, se caracter.!, 

zó por la ree.ctivaci6n económica mundial, una redefini--

ci6n de las relaciones entre la metrópoli espaffola y la-

Nueva Espafla y una diversificación progresiva de los in-

tercambios comerciales que no eiguieron limitados a los 

metales preciosos sino que paulatinamente fueron englo--

bando tambi~n productos agrícolas. La expansión económi

ca en los sectores dominantes (min&e) condujo aun aUJ1en-

to de la demande. de productos agrícolas, lo que permitió 

a su vez la reorientación de los latifundios a l~ produ~ 

ción para el mercado" ( 2). 

8n eete siglo tambi~n "ee consolida el monopolio co-

mercial (,,.) la hacienda y el peonaje l ••• ), se eatabl~ 

ce la potencia económica y política de las corporaciones 
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dios y castas" (3). 

1.- Organizaci6n Político - Administrativa y Ecle-

siáatica. 

En la liueva Eepai'!a los 11mi tes pol:í ticos - administr.§; 

tivos y loa ecleeiásticoe se encontraban sobrep:rnstoa, -

muchns veces estos limites. coincid!an. El territorio t13!! 

bi~n era controlado por el poder civil y el ecleai¿stico 

en el que la Iglesie tenía mayor influencia. 

Para la mitad del siglo XVIII, en el o biapado de Ni-

choacán se encontraban diversas alcaldías mayores que CQ 

rreapondíen a los corregimientos y encomiendas del siglo 

XVI. Estas alcaldías coincidían con las capitales de las 

jurisdicciones (cuadro 2). Se encontraban en ese territ2 

rio seis provincias eclesiásticas: tres franciscanas (la 

de San Pedro y San Pablo, la de Santiago de Jalisco y la 

de San Francisco de Zacateca.e), la de San Nicolás da 'ro

len tino funda.da por los agustinos, la. provincia do:ninic! 

na de Santiago de M~xico, que comprendía todo Michoacán

y una provincia jesuita. 
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P.l obiepadJ de Michoacán eetaba integrado por las si-

guiente8 jurisdicciones ( en orden alfabético), 

l.- Azuchi tlán 

2.- Celaya 

3.- Cinagua 

4.- Cirándaro 

5 .- Colima 

6.- Cuic~o de la Lagi,ina 

7 .- Charo 

8.- Guanajuato 

9.- Le6n 

10.- Maravatio 

11.- irlotines 

12.- Peribán 

13.- San Luis de la Paz 

14.- San Luis Potosi 

15.- San Miguel el Grande 

16.- Tanzítaro 

17.- Tinguind!n 

18.- Tlalpujahua 

19.- Tlazazalca 



?O.- Valladolid 

21.- Zacatula 

?2.- Zamora 

23.- Zapotll'in 
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La capital del obispado era Valladolid, an! ne encon

traba la sede episcopal y en ella se concentr&.ban los PQ 

deres civiles y ecleeiásticoa. Trunbién tenía gran impor

tancia. econ611ica, Cada jurisdicción coatrolaba a di ver-

aos puebloa. 

En el mapa anexo, ee encuentr:; la diviiüón jurisdlc-

cional y la mayor parte de los pueblos que menciona Vi-

llaseffor y Sihichez en su obra Theatro Allericano. 

En el cuadro 2 se puede observar el total de los pue

blos que integraban cada jurisdicción del obispado de Mi 

choacAn, así como su categoría política y eclesiástica. 
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CUADRO 2 

JURI.JDICCIONC.:.S DEL •Ji.\ISPADO DE 11\lCHOf..CAJ, Y SUS PúE.BLUS 

WCALIDAD CA'l'. POL. 

1.-t AZUCHI'l'LAN CPR-Ai'í-hI 

s. Miguel Totolapa P - RI 

Pozutl& p 

Tetela del Río P - HI 

Huautla p 

nacotepec p 

Pezuapa .P 

Real y Minae de Tetela P 

·rehuehuetla P - hI 

CuzS.llala p 

Zacapuato :a 

Alba de Liste p 

Halchiapa P - RI 

Tecome.tlán 

2.-t CELAYA CP - Ai"l 

Yuri ra,pundaro 8 - RI 

s. Mieuel Emequaro P - TA 

Urireo P 'fA 

San Juan de la Vega C -TA -f'.l 

s. Juan Bautista Apaseo p 

CAT. ECLES. 

D-IP-Curcle-Vic 

PS 

PS 

U -Curcle 

PS 

PS 

PS 

PS 

PS 

Curcle 

ES 

PS 

PS 

BS 

D-IP-Conv ( f) 

D - Conv (A) 

PS 

i:'S 

PS - Conv ( f) 

PS-Cur-Conv ( f) 
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LOCALIDAD C.AT • .POL. CAl'. ECLES. 

s. .l:'co. Chainacuero TA PS - Conv (f) 

Acé!lbaro TA PS-Cur-Conv ( f) 

Salvatierra e D -Conv - ( f) 

3•4' CINAGUA e - p PS 

Guacana p - RI D-IP- Curcle 

Churumuco p PS 

Ario RI PS 

Sta. Anna Turicato RI D - Curcle 

Etucuarillo p PS 

s. Agustín Parllcuaro p PS 

Nocupetajo p PS 

A cuyo p PS 

Pungu.eo p IP - Cu role 

4 .. + CIRllNDARO CP-CP-RI IP-Curcle- Vic 

Quichandiro PST PS 

Acancio PST PS 

Montecillo PST PS 

Santiago p PS 

S. Geronymo r PS 

Guymeo PC PS 



LOCALIDAD 

Covicam 

Tlapecuila 

Pungaravato 

San Lucaa 

Perochucho 

s. Juan Huetamo 

Cucio 

5 .+COLIMA 

Almoloyan 

Co11ala 

Zacualpa 

Xoluapa 

Guezalapa 

Naguala.pa 

Cochimatlén 

Zuinacan tepe e 

Caxitlén 

Tecomá.n 

Ixtlahunca 
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CAT. POL. 

p 

p 

P - RI 

p 

P- C- RI 

Rl 

P"'." C- RI 

CPR 

CP 

p 

p 

p 

p 

p 

p 

p 

p 

P - RI 

CP - RI 

CAT. ECLES. 

PS 

PS 

IP - Curcle 

PS 

PS 

IP - Curcle 

DIP - Curcle 

IP - Curcle 

D-IP-Curcle-Conv 

( f) 

PS 

.PS 

PS 

PS 

PS 

PS 

PS 

D-IP-Curole..;Vic 

PS 

D-IP - Curcle 
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LOCALIDAD CAT. POL. 

Toraalá p 

cuatlán PRI 

XilotHin PRI 

Totolmaloyan P 

Mirafloree P 

6.~CUICEO DP. LA LAGUNA CP 

San Marcos P 

San Geron~lilo P 

Santiago Cupándaro P 

San Juan P 

Santa Anna Maya P 

s. Buenaventura P 

7 ·"' CHARO CORR-RI 

B.+ GUANAJUATO CPR 

Silao p 

Irapuato PTA 

Marfil P 

9 • .;. LEON e- A!<1 

s. Feo. del Cuieillo P 

s. Miguel P 

CAT. ECLES. 

PS 

PS 

PS 

PS - r.onv { f) 

PS 

Conv ~t.) 

PS 

Conv (A) 

Conv (A) Vic 

l'S 

D Conv (A) 

PS 

conv{A)Curcle~v1 

IP 

IP-Curcle-Vic 

IP-Curcle- Vic 

IP-Curcle- Vic 

G -Conv (f) CV 

PS 

l:'S 
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LOCALIDAD CAT. POL. CAT. ECLrrn. 

s. .Feo. del f1inc6n p D-IP-Curcle 

s. Pedro Piedra Gorda p - Th. Curcle - Vic 

" .:;¡. Francisco p Curcle 

104 :1;ARAVATIO P-C-AM-RI D-IP-Curcle-Vic 

s. Miguel el Al to p PS 

Tupátaro p P3 

Tarimaneacho p PS 

Tungareo p PS 

Taximaroa CP-RI-TA cure le ( f) 

s. Lorenzo p PS 

s. Mateo p PS 

s. Lucas p PS 

s. Bartolomd p PS 

s. Pedro p PS 

s. Sebastián .p PS 

Yrimbo P-RI D-IP 

s. Pedro Cenguyo p PS 

s. Feo. Epungueo 1' PS 

n Lucas Apozo p PS º' 

Sta. 1\1ar!a Zingareo p PS 
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LOCALIDAD CAT. POL. CAT. ~C.L::::S. 

Tuxpan p D-IP-Curcle-Conv 

(f) 

Xungapeo .P .PS 

S. :feo. Tziraguato p PS 

Turandeo p PS 

Guani11oro p Po 

s. Juan Zitácuaro ¡:> D-Curcle-Conv(f) 

Pur11a p PS 

Tinguineo p l'S 

Coatepec p PS 

Chichi11equilla p PS 

Na.dio p PS 

Sta. Maria Apaseo p PS 

s. lelipe p PS - Vic 

s. Mateo del Rincón MI - RI PS 

s. .Francisco p PS - Conv ( f) 

Tuzantla Altl - RI D-IP- Curcle 

s. Eateban l'iripi tio p PS 

Suf'uruato p PS 

Sta. María p PS 
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LOCALIDAD CAT. POL. ~AT. ECLSS. 

Lauree p PS 

Salitre p PS 

Juzantl~ p PS 

l'iquicheo p PS 

Cop~ndaro p PS 

sueupuhto p PS 

ll-1-MOTINES CPR - RI IP - Curcle 

Zinacami tlM. P - RI PS 

Xolotlán P - RI PS 

Chia11il& P - RI PS 

Guacomán ? - RI D-IP- Curcle 

124-PE!UBAN C-AM-hI D-CV-Curcle~Conv 

( f) 

s. . :t'ra.nci seo p PS 

s. Grabriel p PS 

Santos Reyes p PS 

Charapa p PS Conv ( f) 

Xiquilpan RI - A¡\j G-VC-Curcle ( f} 

San Angel p PS 

Taracui:..ro P - RI Conv( f)-Curcle 



LOGALDAD 

J:>atW1ba 

Ocu11uoho 

Sef'l.or San José 

l~3AN LUIS DE LA PAZ 

Real de los Pozos 

Real s. Feo. de loe 

Amves Tzichú 

Real de Targea 

s. Juan Bautista, 

Tzichú 

Sto. Tom~s Tierra, 

:nanea 

14+ SAN LUIS POTOSI 

Tequesqui a pan 

S. Miguel 

Ntra. Sra. de Gpe. 

S. Sebastian 

s. Cristobal 

Tlaxcalilla 

Santiago 
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CAT. POL. 

P - TA 

p 

p 

C-AM-RI 

p 

p 

p 

p 

P - RI 

CPH 

B 

B 

p 

P - RI 

B 

F 

p 

CAT. 8C1ES. 

Conv(f)Curcle 

PS 

PS 

.P3 

IP - Curcle 

IP - Curcle 

Curcle-Conv( f) 

Conv ( f) 

PS 

IP-Conv ( f) (A) 

BS 

.BS 

PS 

')-Conv (A); cur 

BS 

PS 

D 
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LOCALIDAD CAT. POL. 

S. Miguel Mesqui tic ? 

San Pedro Potosi P 

Sta. Catarina Martir 

de Río Verde P 

Villa del Sto. Nombre, 

de Jestia 

Valle de Sta. Isabel, 

de Armadillo 

San NicoU,s 

P - TA 

c;p - TA 

P - RI 

Valle de Sn. Francisco CP 

Valle de Sta. Mar!a, 

del Río Cg 

Real de s. Feo. de, 

los Pozoz CP-TA 

15 SAN MIGU:SL EL GRANDE CPR 

San Felipe 

Pueblo Nuevo de los 

Vol ores 

16 TANZITARO 

C-AM-RI 

p 

CPR 

CAT. E:CLEtl. 

Sonv ( f) Cur 

IP-CUrcle- Vio 

Conv { f) 

D-Conv(f)-Curcle 

IP- Curole-vic 

PS 

D-IP-Curcle- Vic 

Conv ( f) 

lP-Curcle- Vic 

D-Curcle-Vic-CQ-'\ 

nv {f) 

curcle-Conv ( f) 

D - Cur 

Conv { f)-li- Cur 
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LOCALIDAD CAT. POL. CAr. ECLES. 

Apazingan p D 

Acaguato p PS 

Pe.rticue.ro p PS 

$. Juan de loa Pláta 

. nos p PS 

Sta. Anna .Allatlán l' D- Conv ( f) 

XaJ.pa ~ PS 

Villa de Pizándaro D PS 

Santiago Tomatlln p n - Conv (f} 

s. Feo. Tepalcatepec p IP - Curcle 

Sta. Anna Tetlama p PS 

Alina p PS 

17.+TINGUINDIN C-AM-RI D-IP 

Guáecaro p PS 

Tacu11bo p PS 

Tacázcuaro p PS 

Valle de cotija p PS-Vic- Cu role 

A tapa p PS 

Zicuichl1 p PS 

cama ta p FS 
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LOCALIMt' CAT. POL. CAT. ECL:::~. 
,, 

18+TLALI'IJJ .AHUA CPR - M IP-Curcle-Vic-Cg ~; 

nv ( f) 

Ucaréo p - RI D- Conv (ti) 

Zinnplfouaro ? D-Conv ( f)-Cur-

ele 

Tay11eo p ?S - Vic 

l 9~TLAZAZALCA c.- p D-IP-Vic-Curcle 

Penja:nillo p PS - Vic 

La Piedad p - AM D 

Sta. Mari a Turecuaro D PS 

S. Pedro Tahuenguato p PS 

Loe Reyes Ecuandureo p P3 

Atacheo p PS 

Chileno ta C-AM-RI IP- Curcle 

;, 20+ VALLADOLID AM - SA SE-IP-Conv(A)(J) 

San Pedro .B rlS 

Sta. Catharina B .BS 
-.··;· 

Chicaque.ro il .as 

Sta. Anna n BS 

Los Urdiales B DS 
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LOCALIDAD CA'.r, POL. 

Santiago de la ?uente B 

Utzila P~tzcuaro C-AM-RI 

Tacúbaro P - RI 

Santa Fee P 

s. Geronymo Purunch'· 

~aro P 

Stos. Reyes de Tirin-

daro 

Naranja 

Sn., Feo. Thare ero 

Cuenco 

Si pi ajo 

Se.11 ti ago Azaj o 

Sta. Anna Zacupu 

CP - RI 

p 

p 

p 

p 

p 

P - RI 

Sn •. eco. Etuquaro CP 

San. Miguel del !lion te P 

Capuyo P 

Indarapeo 

s. Pedro Paracho 

p' - RI 

p 

CAl'. EC1EJ, 

BS 

IP-Conv(A)(f)(J) 

PS 

IP - Cur 

Conv (f) 

D-IP-Curcle 

PS 

PS 

PS 

PS 

PS 

IP-Cur Vic-Conv 

( f) 

D- Conv (A) 

PS 

PS 

D-IP- cur 

PS 
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LOCALIDAD CAT. POL. 

s. Juan Pomaquaran P 

s. Mateo Aguiran P 

Sta. María Urapichu P 

s. Bartolomé Cucucho P 

Sta. María p 

Sta. Cruz Tanaco P 

San Juan Copácuaro P 

Aran tapacua P - C 

Quintzio p 

Turicuaro P 

Sta. Clara del Cobre P 

Opopeo p 

Guango P-C-AM 

Se.a Antonio Urecho 

Ecua.ndiro 

Santiago UndSlleo 

Teremendo 

21.¡. ZACAT'JLA 

San Agustín Coyuca 

Atoyaque 

P- CP 

P-RI-TA 

P - e 
p - Af'li 

CPR-AM 

P-RI-AI•i 

p 

CAT. ECLES. 

PS 

PS 

PS 

PS 

PS 

PS 

IP- Curcle 

PS 

PS 

PS 

D-IP-Vic-Curcle 

PS 

Conu{A)- Cur 

IP- Curcle 

Conu (A) 

PS 

CUrcle 

D-IP- CUrcle 

PS 

IP- curcle 
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LOCALIDAD CA'r. POL. CAT. ECLES. 

Tecpan P - RI Curcle 

22+t:M10EA e IP-Cucle- Vic 

Zanguyo p D-IP-Cur-Conv(f) 

(A) 

La Palma p PS 

Coxumatlán p PS 

San Pedro p PS 

Puxaqueran p PS 

Guarachira p PS 

IxtU.n F PS 

Co11uato p PS 

Xacona P-CP-RI Conv (A) 

San Pedro B BS 

San Pedro Cg PS 

Tanzanzi cu aro p PS - Vic 

Santiago p PS - Vic 

xaripo p PS 

Pacantiro PST .PS 

Ario p PS-Conv (A) 

23+lAPOTLAN IP-Conv(f) Curcle 
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LOCALIDAD CAT. POL. CAT. ECLES. 

San Se'bastiM Vis - Curcle 

San Andrée p Vis - Curcle 

Tuspa p CV - G 

Zapotiltic p Conv ( 1') G 

Tamasula p PS 
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SIM.BOLOGIA 

CATEGOHIA POLEICA 

SA - Sede de Audiencia 

CORR- Corregimiento 

MI - Alcaldía Mayor 

CATEGORIA ECLESIASTICA 

SE 

D 

IP 

- Silla Episcopal 

- Doctrina 

- Iglesia Parroquial 

TA - Teniente de AJ!caldía CURCLE - Cur~to de Cl~rigos 

'":PH - Cabecera Principul 

CP - Cabecera de Partido 

e - Cabecera 

RI - Reptlblica de Indio a 

p - Pueblo 

.B - Barrio 

Cg - Congregación 

P3T - Puesto 

CONV Convento 

CUH EEL- Curato ·de Religión 

G - Guardianía 

cv - Casa de Votos 

F - Fr~nciecanos 

A - Agustinos 

J - Jeeuítas 

PS - Pueblo Sujeto 

.BS - Barrio Sujeto 

VIS - Vi si te. 

VIC - Vicaría 

+ Capital de Jurisdicción 
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?.- Población, 

Para la .ni tad del siglo XVIII se desarrollaron las m,!: 

yores concentraciones de poblacidn. Se di6 un incremento 

en las poblaciones existentes y surgieron algunas ciuda

des nuevae. Destacan las ciudades que unían a los cen-

tros mineros con la ciudad de México y aquellas que per

Tii tían la ealida de mercancías al viejo continente, es -

decir, las ciudades portu~riRa. "Se percibe la existen-

cia de un oistema u roano definido" (4), destacando la ZQ 

na del Bajío (mapa 6). 

Lae poblaciones del Bajío se encontraban en medio de 

loa centros de producción. A su alrededor se fueron des! 

rrollando grandes poblaciones que eran interdependientee 

por ejemplo, Puruándiro abastecía de calzado a la ciudad 

de Guanajua to. 

El Bajío tuvo un gran desarrollo impulsado por la ci~ 

dad de Guanajuato. Ella contaba con la mayor riqueza mi

nera de la Nueva EepaF!a ?Or lo que fomen t6 el desarrollo 

agrícola y minera de la región, exponiéndose con ello, -

los mercados regionales. 

1'lichoacán contribuyó a que ª"' desarrollara el Bajío -

al establecerse eran p~rte de eu población en esa región 
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Proporcionó mano de obra por !lledio del repartimiento y

luego del peonaje. Como consecuencia aumentó el ndmero -

de habitantes on los centros urbanos. 

En Tierra Caliente y en laa zonas coGteras del obiap~ 

do de Michoacán, el incremento de lu población fue mayor 

en lae localid&dea rurales que en- las urbanas. Esto ee -

debi6 a que estas zonas se encontraban más retiradas de

los lugares con mayor a.cti,vidad económica y tambUn por

las condiciones del medio geográfico que no 1avorecian -

al establecimiento de población. 

En el obispado de Michoacá.n el mayor nÚ!lero de ciuda

des se encontraba en el Bajío y en aquellos lugares que

tenían una mayor importa.cía econ6mica. Huchas de estas -

ciudades correspondían con las capitales de las jurisdi~ 

ciones. Valladolid, Pátzcuaro, Celeya, Irapueto, Guana-

juato, León y San Luis Potosí integraban una red de ciu

dades, además tenían una estrecha relación con los pue-

blos que las rodeaban. Valladolid por aer la capital del 

obispado y sede de la audiencia de Michoacán tenía gran

i~portancía política, administrativú y eclesiástica, pe

ro en cuan to el aspecto econ61nico destaci..ban lE>.s ciuda--
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des del Bajío. 

A medi~dos del siglo XVIII se dió un gran aumento de

la población tanto indígena como mestiza y blanc&. El o

bispado de Michoaoán tuvo un mayor incremento demográfi

co en el Bajío y al pie de lL:s sierras. Las zonae casi -

deshabitadas fueron, Tierra Caliente y las CosLas. 

Se dió un aumento mayor en los ~rupos mestizos, espa

~.oles y costas. "La población indígena no comenz6 r. au-

mentar si no hasta 11edis.dos del siglo XVIII, aunque sie!! 

pre aun ritmo menor que el aumento de las mezclas de san 

grey de los no indfgenastt (5). 

Los indígenas constituían casi la mitad de la pobla-

ci6n y se encontraban diatribuídos en todo el obisp&do. 

(mapa 7) Conforme un corredor q~e iba de la Sierra Tar~ 

ca.hasta el l:lajío. Existían grupos purepechas al eur del 

Río Lema, en los valles de Michoacán y en la Sierra Ta

rasca al. norte del Río Lerma existían también grupos ot2 

mies y en los alrededores de San Luie PotoBí, habitabrui

indioe chichimecas. 

Durante el siglo XVIlI se di6 un &umento de lL pobla

cidn eapaffola. Esta se ubicaba, principalmente, en l~s -
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principales capitales d~ jur!sdicciones como Valladolid, 

Colima, Cuiceo, Charo, M{travatío, Motines, Tlalpujagua, 

entre otr~a; en quellor- núcleos de población que conta-

ban con ri queze. minera como Guannjua w, 3&n Luis Potosí, 

San Luis de la Paz, trunbién en localidades con 11ayor de

sarrollo agropecuario, en Celaya, León, Irapuato, Acámb~ 

ro, en general en todo el 1laj!o. 8e encontraban en menor 

cantidad en lus Sierras o Tierra Galiente y Costas. (11a

pa 8). 

En esta época del período colonial la población se e~ 

contraba ~uy cezcleda, por lo que existía un gran nú11ero 

dP. mestizos y mulatos. En la mitad del siglo XVIII gran

centide.d de mule.tos se encontraban como trabajadores a-

gr!colas en las jurisdicciones de Celaya, ~inagua, GiráQ 

O.aro, Gu~;nc.juato, León, i•laravat!o, T!:!nzi taro, Tlazazalca 

Valladolid, Zacatula, en general en las areae ~ineras y 

de plantaciones. Los 11estizoe predominaron en la regi6n

del Bajío. La pobl8ción negra se localiz~ba en las zonas 

d~ plantnciones donde aún se les encontraba como eacle-

voe. (inapa 9) 
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3.- Actividades Econdmicaa. 

e.) Agrícul tura 

E:n la ~itad del siglo XVIII, la agricultura tuvo un -

mayor desarrollo. Este fue consecuencia del crecimiento 

demográfico y econ6mico de la Nueva España aunque se pr~ 

sentó de manera distinta en las diversas regi~1nes. "Hubo 

expansión agrícola y crecimiento rápido de l& producción 

en laa regiones de econo1da mls dinillnica, es decir, en -

el Bajío, Guadalajara, Michoacán y el norte extremo,,," 

a partir de l~ mitad del siglo XVIII se inicia un fuerte 

crecimiento económico y "al comenzar el siglo XIX, el B! 

j!o era sin disputa, el cranero de la Nueva Espaf'la, la -

región de agr!cultura más desarrollada y moderna <~~~> -
la enorme producci6n de las tres regiones (el Baj!o, Mi

choacán y Guadalajara) alimentaba a eus propios habitan-

tea y se exportaba a las zonas mineraa, el vasto norte -

y el centro del país (la capital) " ( 6). 

A partir de la mitad del siglo XVIII, las actividedes 
• 

agropecuarias se desarrollaron 11 en las regiones pioneras 

donde la abundancia de tierras, unida a la corriente de 

inmigrantes favorece un~ extensión de la producción. Por 
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lo contrario, las zon~s pobladas deede mucho tiempo a -

trás, cuya ei tuaci6n agraria es menos flexible, muestran 

en conjunto ritmos moderados de expansión" (7). 

La agr!cul tura de la Nueva E!!paf'\a ee basaba en el rB!! 

cho y la hacienda, tenía que satisfacer las necesidades

de los centros de población. La agricultura era control~ 

da por los colonos espafloles. Como consecuencia se di6 -

la dependencia de la agricultura indígena a la española.

y se incapacitó a la economía indígena para competir con 

las mercancías eapaflolas y europeas. 

En el obispado de Michoacán la agricultura tuvo gran

des rendimientoe. En la mitad del siglo XVIII las super

ficies cultivadas eran muy extensas debido a que había -

gran abundancia de tierrae fértiles localizadas, princi

palmente, en el Bajío. La agricultura de riego tenía -

gra~ importancia en el cultivo de trigo, caña de azúcar, 

cacao y arroz; existían redes de canales derivados de un 

río principal, tBllbién oonatruian represas. Los campesi

nos arrendaban el at,ua de las haciendas. Las principales 

zonti.s de riego se encon'~raban en las jurisdicciones de -

Cela.ya y Valladolid, lugares donde existían grandes ha--
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ciendas y en donde los campos eran regados por lae aguae 

del río Lerma y sus afluentes; otra importante zona de -

agricultura de riego estaba ubicada en Tierra Caliente,

en las jurisdicciones de Tanz.ítaro, Cinae,ua y Azuchitlán 

en donde ae localizaban loe H!os Balsas y Tepalcatepec.

(mapa 10). 

P.n esta época la alimentación todavia se basaba en el 

maíz, el frijol y el chile. El consumo de trigo se limi

tó a la población blanca y parte de los mestizos. 

Aunque otras actividades económicas tenían un mayor -

peso, corno es el caso de la mi.nería, la agr!cultura fue

la activadad más extendida y era practicada por la mayor 

parte de la población. 

El cultivo del trigo, junto con el maíz y frijol, era 

de gran importancía en el obispado de Michoacán" ••• an-

tes de mediar el siglo XVIII, se cosechaban 150 mil fan! 

gas de trigo( ••• ) en la zona situada a 8 leguas a la re

donda de Saluanca ... '' (8), se cultivaba en las jurisdic 

ciones de Celaya, Guanajuato, Le6n, Valladolid, Marava-

tío, Charo, Cuiceo de la Laguna, Tlazazalca, Zapotlán en 

aquellas zonas cerca!las a lé.s minas y donde existía una -
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elevada población blanca. (map!. 11) El trfro del Bajío-

era el més comercial, se llevaba a mercados fuerf. de la 

regi6n, su nroducción era muy elevada ya que contaba con 

suelas muy fértiles y abunden te agua. 

El maíz por ser la base de la nlimentaci6n era culti-

vado en casi todo el obispedo, tanto por la poblaci6n su 

cultivo debido a qt.e requería menos cuidados y se adapt~ 

ba a las condiciones del medio, inclusive en las sierras 

aunque ah! su rendimiento era menor. El cultivo del maíz 

tuvo mayor importuncia en el Bajío, principalmer. te en 

las jurisdicciones de Celaya y Le6n; en los valles de Mi 

choacán, en Valladolid, Zamora, Tlazazalca y 11aravatfo. 

En esa ápoca era frecuente encontrar ül maíz asociado -

con el cultivo del frujol, por lo que, se localizaba 

prácticamente en los miamos lugares (mapa 11). 

En la mitad del aielo XVIII ya se encontraba im9lant~ 

do en la Nneva Eepa!'!a el cultivo del arroz, y ea apartir 

de este momento que se expande. Este cultivo por reque-

rir temperaturas altas y lluvias abundantes no se encon

traba en todo el obis9ado. Sxi~tían arrozales en la cue~ 

ca de loa ríos Balsas y Tepalcatepec (mapa ll). 
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La producción de cai;a de azúcar del obispado de Mi-

choacán era utilizada e:1 le eluboración de azúcar, par

lo que cerca de las zona.a de cultivo existían muchos in

genios y trapiches donde laboraban fundamentalmente lJs 

esclavos negros. ExisLian amplias zonus productor&s de -

caf'!a de az1foar en Tierra Caliente, en las jur!sdicciones 

de Tanzítaro, Cinagua, Cirándaro, Naravatío y Azuchitláu 

tambián e:1 la costa, en la. jurisdicción de Zacatula (ma.

pa 12) 

La Tierra Caliente y la costa del obispado de Michoa

cán eran las zonas algodoneras_m~s im~ortantea del sigLo 

XVIII (mapa 12). El cultivo del algodón favoreció el es

tablecimiento de obrajes en el obispado de t•lichoacán, -

~rimordialmente en la zona del Bajío. 

Un recurso importante del obispado de Michoacán era 

el al'lil, al cual era cultivado por los indios. "En regi2 

nea como la zona de Miohoacán pod!an verse explotacio-

nes del tipo primitivo hasta la aparici6n de las anilí-

nas en pleno siglo XX" (9). 

Otros cu! ti vos del obispado de ¡•lichoacán fuero:, el -

chile que era cultivado en Celaya¡ algunas hortalizas y 



21•1os• 

11' 

104" 
__ _i10~2t:º ________ _:~o2:1º:_ ________ !.i10!.!o!.-º--------•1'

0

u• 

EL OBISPADO OE 

SIMBOLOC>IA 

+ + + • t lMllE DE OBISPADO 
---·-LIMITE DE JURISDICCIONES 
.......... CA~JNOS PRINCIPAL.ES 

<::::::::' ~A~UNAS 
';>..... RIOS PAINCIPAUS 

A CArl!AL DEL oe1SPADD 
9 CAPITAL DE JURISDICCION 

0 AL.60DON 

fi LE6UMBRES 

1 CHILE 
l:i. PIMIENTO 

t) ACEITUNAS 

IJ) UVAS 

O MEL.DN 
&;i SANDIA 

() FRUTAS 

0 CARA 

121 coco 

MICHOACAN A 

AGRICULTURA -

MEDIADOS O EL SIGLO llIIl. 
+ • 

~ + 
.. + + ... + ..... 

• t ~ • ~ + 

o 
o 

~ . 
• • 

O FLORES 
0815PADO 

DE 
C.UADALAJARA 

ARZOBISPADO 
UJ HIERBAS MEDICINAL.ES 

* CASCALOTE 
PI TALES 

KILOME1R05 

IDO 
ñ? 

4 

EL.ABOR01 ALMA VILLASE~OR FRANCO 

OIBUJ O : LUIS SANCH.U C.OMEZ 

D ~ 
l.. 

s U R 

HOTA1La lnformuián TtmÍ011t tu• Rrcopitad• '" batt • lot d.lto• qut m•ncl1n1 Jot¡ A~tonlo d• ViUittel'lor 'f ~ínclltl 
1ti lU libn> ""~'ro Affttrlcano. 

104 
MAPA 12 

• 
+ 

DE 
ME )(1 CO 

o • 
• 

~ 

+ 

•• 

••• 

u• 

21• 

,,. 



109 

hierbas medicinales en Valladolid; frutas, principalmen

te meldn y eandía en Tierra Caliente (mapa 12). Eotos -

cultivos eran esencialmente indígem1s. Se cul ~ivaba ceb~ 

da ~· lenteja en el Bajío (mapa 11); pimiento, acei tune.a 

y vid en la jurisdicción de Celaya, (:napa 12), en hacien 

da.a y ranchos de espaíloles. 

b} Ganadería 

En el eiglo XVIII, el awnento de población llev6 aun

aumento en el consumo de ganado bovino para la alimenta

ción, y para tiro y carga. 

Se seguía practicando la ganadería extensiva. Exiat!a 

una gran dependencia hacia loa pastos. La diferencia en

el peso de los animales estaba en relación con la cali-

dad de loe pe.atoe aegi1n el lugar y la estación del a~o. 

Se di.) un gran consumo de carne en loe principales -

centros de población como Valladolid, Guanajuato, Zamora 

Pátzcuaro, Zitácuaro, León, Cele.ya y San Luis Potoe!. 

La producción de ganado fue más exten6& en las Zonas 

cercene.a a loe centros :nineroe y en donde existían los -
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mejores pastizales. 8xiati6 ganado bovino (mayor) en ca

si todo el obispado de Michoacáu exceptuando la parte -

central, des tacaron algunas zonas como .::..e6n, San Joliguel

y San Luis ?otos!. IU gi.mado porcino tmenor), se encon-

traba en inferiores proporciones pero casi siempre aso-

ciado al anterior. Menos extendido se encontraba el ge.n!! 

do ovino y caprino, éste se localizaba Gil las juríadic-

ciones de Ci rá.ndaro, Gu&.najua to, y Sa.--i Luis Po toa!. Exi§ 

tía ganado caballar en la jurisdicción de San Ltlis Poto

sí (mapa 13). 

El obispado de Michoacán fue un lugar p~opici6 para -

el desarrollo de la ganadería. Existían amplioe pastiza

les, grandes centros de población cercanos a las zonas -

agrícolas y mineras, por lo que tuvo una amplia comerci~ 

lizacidn. La mayor cantidad de ganado era propiedad de -

los espal>loles. 

e) Pesca 

La actividad pesquera no era la principal actividad -

económica del ouiepado de 1•lichoacán, sin e'!lbargo, se 



P" 

1 '° 
EL OBISPADO DE MICHOACAN A MEDIADOS 

GANADERIA, PESCA Y APICULTURA--
SIMBOLOúlA 

++t+ LIMITE üt OBl~P&nO 
-·-·-LIMITE OE JURll'>DICCIOtlES 
.......... CAMINOS PRINCIPALE~ 

<:::::J LA6UNA5 
?--- RIQS PRINCIPALES 

í:;,. CAPITAL DEL OBISPADO 

0 
6. 
<) 
o 
o 

o 

a 

CAPITAL Of JURISOICCION 

&ANACO BOVINO 

6A~ADO PORCINO 

6ANADO OVINO 
V CAPRINO 

PESCA DE A6UA SALADA 
( rob" 1 o l 

PESCA ilE A&UA DULCE 
( b·P~t• c.hu.il bl.anco ) 

APICULTURA 

o 

!SCALA &RAFICÁ 

o 10 lO JO .ic 'º 100 e:i e e-· ---;;;=a 
KI LOMETROS 

4 

EU.BORO: ALM~ '/ILLASEÑOR FRANCO 

DIBUJO 1 LUÍS SANCHEZ 60MEZ 

OBISPADO 

DE 
líUADALAJARA 

D 12 
l. 

. . 

s u R 

O E L S 1 G LO ::xE[ 

..... t + 

... '6.0+-+-++...,.t\ 

+ .. 
+ 't -t + •• .. 

ARZOBl5PADO 

DE 
MEXICO 

• .. 
+ 

++ 
+ .. 

+ .. t. 

,. _· 

10• 

... 

11 



112 

practicaba en quelloe pueblos si tuadoa cerca de ríos, -

laeos o del mar, desde antes de la llegada de los españ2 

les. Todavía a medi&.dos liel siglo XVIII, se enviaba pes

cado blanco de Pátzcuaro a l!:i ciudad de l•:éxico. 

La pesca era pract.icaoa fundamentalmente por loa ind,!. 

genas de lon pueblos cerca.nos al lago de Chapala, de Cui 

ceo, Pátzouaro,Yuriría, donde obtenían bagre, caral o el 

pez blanco. En las poblaciones cercanas al mar de las j~ 

risdicciones de Colima, Motines y Zacatula, obtenían 

principalmente robalo (mapa 13). 

d) Apicultura 

Esta actividad era la que tenía menor importancia y 

fue practicada por loa indígenas de la Sierra Tarasca. -

La mayor parte de la cera y miel era obtenida atravéa de 

la recolección. (mapa 13) 

e) Explotaci6n Forestal 

La explotación de los boaqi.;es no- fue muy intenaa. La-
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madera era u ':.ilizada en al¡;1:nas minas, ta:nbiéll se usaba -

como leña o para fabricar carb6n e:1 alp;unas zonas se u ti 

lizaba para elaborar objetos artesE.nales o p2ra elaborar 

aleunoe muebles. Esta actividad era practicada princi~el 

mer.te por los indíl',enas. La madera se exolotaba en la -

Sierra Taruace e'1 laA jur!sdicciones de ·valladolid, '.Can

c! taro, Peribán, Zamora, Tlazazalca y i'laravatío (mapal4) 

f) Minería 

La Hueva Espa~a participaba e~ el mercado mundial al 

ser productora de metales preciosos. Estos eran el prin

cipal producto Lle las exportaciones. ''La producci6n de -

metales preciosos constituía el sector estratégico de la 

economía mexicana y debla, aegdn los principios de la e

conomía política, regir la monetarizaci6n del sistema y 

por lo .tanto el nivel del i11greso mometario, el volumen

de las tra.naacciunea co:nerciales, el monto de las coutri 

buciones fiscales y de su trasferencia hacia la metrópo

li y el ~ivel ce las importaciones." (10) 

Bxiatieron diversos ciclos en la producci6n mine~a, -
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rlependía en enm parte de la demanda europea que era la 

que controlaba la oferta de metales de la i;uevú España.

La corona cen'.raba s11 atención en este sector ya que "La 

mul óiplicaci6n de los reales ingresos depende en gran -

narte del crecimiento de la producción de metal de mane

ra que se he.ea r.iosible transferir impuestos y g1me.ncias 

de los nuevos monopolios sin privar e. la colonia de sua

instrumer•tos de par,o, indi,spensables para conservar su -

ca~acidad de imnortaci6n. El destino de la nolítica fi-

!'lanciera se juega en el fondo de l&s minéis y en l~ case.

de Moneda. ¡ A las 1ainaa se les dar. exenciones, xientnis 

que a la agrícul tu!'a se le asgnan imp11eatos¡" (ll) 

La :~.inerta tuvo incrementos desde el inicio del sigl:i 

XVIII, sie:1do el me.yor en 1748. Los centros de produc-.-

ci6n más i.mportantes del obispado de Michoacán eran Gua

najue.to, Comanjl, l'ozos, San Pedro, Xich11 ~· San Luis Po

tosí. La mina de la Valenciana en Guanajuato era el ma-

yor centro de producción de plata de la Nueva Es~~r:a. 

El obispado de i'1ichoacán contaba con una eran existan 

cia de yacimientos minerales. Se producía oro y plata en 

las jurisdicciones de San Luis Potosí, Jan Luis de lh --
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Paz, Guanajuato, Tlalpujahua y ¡·1aravat!o; oro en Vallad.Q. 

lid y Charo; cobre e1'. Peribán, Valladolid, 111aravatío y -

Cinagua, azufre e1~ 1•1ara.vut!o. (:::ap& 15). 

Por lo que respecta a 12- producción de sal la existen 

cía de un gran litoral favoreció o. su productividad. Se

obten!a principalmc'>te en la jurisdicción de Colima y se 

comerciaba en todo el obispa.do. (mapa 15) 

g) Manufacturas y Obrajes. 

A partir de li:. .uitad del aiglo XVIII, se comienzan a 

extender los obrajes en la Nueva Espafle. Para fines del

siglo XVIII, se concentró más de la mitad de los obrajes 

y más de l~ tercera parte de los telares en el obispedo

de 1iiichoacán. Los principal"s centros me:nufactureros fu!! 

r'Jn Celaya, San 1'Uguel, León y Acámbaro (mapa 16). Hu--

chos indígenas participaban en el mercado por medio de -

la elaboración de tejidos. 

En J~ichoacán se fabricaban sayalos anchoa o angostos, 

sargas abatamadae, de e.J.g~dón y medi~e. Destacaban Zamo-

ra en la elaboración de :nantas, frazadas y somoreros; --
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San lliiguel y Silao en la fabri~ación de m<inta; Cuiceo h!: 

cía teles de lana y ~lgodón; V<illadolid, Ac~nbaro, León, 

Zacatula y Coli:na elaborabar. telas de algodón (12). 

La elaboración de prod1ictos c.lLnenticios como el :::zil

car, aceite, hari!1a, vin) y aguardiente se difundió bas

tante en el obisoado de Michoacán. Existieron una gran -

cantidc:.d de molinos r,e azi1car, lH r.ioyoría de e1.;.os eran

trapiches y se encontraban. en las juriodiccioneo de Coli 

ma, Zacatula, Azuchitlán, Cirándaro, Cinagua, Maravat!o, 

Valladolid, Perbán y Tlazazalca. La harina y el aceite -

se elaboraban en el Bajío. El Uf,'UUrdience en Colima, Sau 

Luis de la Paz y San Luis ~'otos!; el vino en el Bajío, -

San Luis de la raz y San Luis Po tosí (~:e.¡Ja 17). 

h) Comercio y Transporte 

!Nrante la mayor parte de la colonia la Nueva Eepat:a 

se abaetecia de mercancías europeas. En el siglo XVIII, 

"El comercio colonial se encontraba reel111ente en manos -

de ex tranjeroa a q.lieaes loR comerci11ntes eapaí'loles pre!! 

taban sus nombres con el propósito de eludir una ley que 
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impedia el tráfico entre las colonias y comercian tes de 

otros paises" (13). 

L<. ¡.; ieva Espaiía i;:.\Jr::.ó sus puertb.s a la penetra.ci6n de 

ln economía ".lercantil europea, "el in terci:::ibi6 se apode

ró de ·rna parte de la oroducción, e.narecicron mercados -

para la su ~isfacción de V's :necesidhdes de una contra BQ 

ciedad e, expansi6n ( ••.) irrumpieron los valores de C!i.f!! 

bio, la moneda y los precios( •• ,). Sin embargo no es se

guro que las relaciones mercantiles h1:1yun do~ünado corn-

oletamente la espera de la circulaci6n, pues ei• pleno si 

glo XVIII, había enormea extensiones donde hacía numero

roaas transacciones de intercambio en le.a que era normal_ 

recurrir e.l lenguaje del trueque" (14). 

El intercambio comercial so di6 principalmente en las 

ciudades, e!l ellas existía una mayor demanda de las mer

cancías producidas en el campo. En esta 6poca la zona de 

abastecimiento de laa princi!l1'1ea ciudades siempre fUe -

reducida. 

En el obispado de t•lichoacán la zona comercial más iru

oortante fue el Bajío, región que ".i:'rente al norte operó 

a la mane· a de los monopolir.tas del centro: compraba :na-
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terias primas y devolvía en ch!Dbio artículos munufactur~ 

dos (propios y de impoatción provenientes de la ciudad -

de México) a precios muy alüos. En au relaci6~ con el -

centro, el Bajío pudo beneficiarse de su capacidad para

atraer capital que al invertirse y reproducirse en la z2 

na di6 lugar a la formación de economía e intereses loe~ 

les" (15). 

El Bajío al contar con una amplia pobloción minera y 

agrícola atrajo la instalación de obrajes y talleres. 

El obispado de Michoacln con taba con un amplio siste

ma de mercados éllgunos permanentes y otros periódicos. -

"El mercado era un lazo de un16n e~tre la ciudad y el -

campo, se apoyaba todavía en aquella época e~ una espe-

cie de feria semanal, el tianguis ( ••• ) La coincidencia

de una fiesta relie;iosa con un momento determinado de un 

ciclo a veces daba luear a la celebración de ferias"(l6) 

Las ferias servían como intermediarios para la distribu

ción de productos extranjeros y controlaba el comarcio

regional. Las ferias más importantes eran las de Fá.tzcu_!! 

ro y Tlaxcalilla. 

Uentro de los ~ercados permúnentea se contaba con un-
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aist.emr.. de pósitos y alhóndi•!aS en San Luis Potosi, San

Miguel, '.'.:elaya, rla.lpuja.hua, Valladoliá, Salamanca, Gua

najua to y León. 

Los vendedores ambulantes ~! detallistas se abasteciri.n 

en las tiendas e iban a. vender a ranchos. La gente acom.Q. 

dad~ vendía al mayoreo. 

En el comerdo interno y en el comercio fuera del o:..

bispado los intermediarios. tenían una especie de monopo

lio. Esta si turrni6n procuraban man tenel'la con el objeto

de tener sus ingresos seguros. 

Las poblaciones de Tacámbaro y Uruapan eran las zonas 

de unión entre Tierra Galiente y el .aajío, mientras que

San Lui13 Potosí era el punto de unión C;)D el norte. 

Loa productos agrícólas regionales circulaban en todo 

el obispado, existiendo dependencia entre las jur!sdic-

cionea. El tri~o de Valladolid tenía demanda en M6xico -

se consideraba de mejor calid~d a la harina del occiden

te. ta. harina era enviada a Veracruz y a la Habana. El -

comercio del maíz era muy esc!:.so, se transporcaba de Co

lima a Guan~juato y uuadalnjara, de iamora a lr~puato, -

uua'.1aj:iato, 1~guasc&lientes, iacatecas y vurango. 31 a --
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rroz era llevado a Colima desde Ario y a ouraneo prove-

nien te de Urecho. El azúcar que se producía el'l Tierra C! 

lienta lo canducían a Guanajuato, ,..¡éxico, Guadalajari::., -

Zacatecas, Durango y al resto del obispado. Por lo que -

toca a la producci6n de algodón y afiil era llevada a Qu~ 

rétaro, Guadalajara, Guanajuato y México. La sal de Coli 

ma era enviad&. & Guanajuato. 

La producci6n ganadera regional se extendi6 nor todo

el obispado de :hchoacán. Los mercados ganaderos se en-

contraban en México y Pueble.. Se trasladaban yeguas, to

ros y caballos de Zaoapu a Toluca, mulas, potros y caba

llos de Zacapu a México. La lana se enviaba a Querétaro, 

Guadalajar~ y México. 

Las principales importaciones del obispado de l'.íichoa

cár. a~guían siendo telas, sedas provenientes de Europa y 

de las Filipinas. 

El transporte no se encontraba muy desarrollado. Exi~ 

t:!ari veredas marcadas por el paso de los hombres y de -

los animales eran más abundantes que los caminos. Predo

minaba el transporte a lomo de mula inclusive en el Ba-

j!o donde casi no exietian carretas, las cuales eran muy 
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neceearias por lb importa~cia co~erciul de la reei6n. 

En ~ichoacán la venta de mulas tenía gran importancia 

ya. que permi tfa la distribuci6n ne los art!culos pesudos 

En la mitad ó.el siglo XVIII, la mayor parte de la ti~ 

rra era de li:.s haciendas y· latifundios. El auge de la h~ 

cienda fue ocasionado por el aumentó de la demanda de -

productos agrícolas. 

Gracias a la expansión de las haciendas los dueños -

"consiguieron reducir la pro'!)iedad y la producción indí

gena que les hacia competencia, disponer de meno de obra 

abundante y arraigada en las haciendas, convertir a mu-

chas an tiguoa productores en consumidores y hacer de la-\ 

hacienda una unidad econ6mica en posesión de múltinles''• 

(17}. 

En el Haj!o se di6 un gran predominio de la hacienda, 

disminuyendo au 1.mportaucia el sur. casi no existi6 en -

las sierras y cvstas. 

Alrededor de las haciendas se dieron arrendamientos -
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lle tierra. "i•Iuchoe hacendados rentaban gran parte de su 

tierra a ag!'Ícul torea, resolviendo así su problema y al

miamo tiemj;o acrecentando sus ingresos. Con frecuenciti. -

loa arrendatarios aceptaban ayudar a los peones del ha-

cindado en la 6poca de la cosecha, de este modo el hacen 

dado evitaba que se establecieran en su propiedad los g! 

flanes de contrataci6n temporal" (18). 

Exiati6 también el rancho. Este era una peque~a pro-

piedad rural que podía estar anexada e 1ma hacienda o -

ser independiente. Lo encontramos en el noroeste de Gu~

najuato y casi todo 1'!.ichoacán, también en Colima. Muchos 

de los r::.nchos de Nichoacán pertenecían a comuniáades 1!! 

díeenaa, algunas de ellas eran muy ricas, se localizaban 

en Za~ora, Arío y Apatzingán. 

El aiate~a comunitario entaba constituido por colecti 

vid&dee rurales que disponían de su propia tierra y sus

miembroe estaban estrechamente unidos, aceptando una tr! 

Mci6n cul t1Hal para reservar su uni6n. 

Los grupos indígenas fueron afectados con la expan--.:. 

ei6n del lat.ifundio. Se vieron deepojados de eua tierras 

y "a loe pleitos comunes sobre la propiedad se sumaron -
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aquellos que reclamaban lee agu<is, loa bosques, loa pas

tos y otros bienes de la comunidad amenaza.dos por el cr~ 

cimiento de las ciudades, la fundaci6n de las nuevas vi

llas y la expansión de1;mesurada de las haciendi:.s y pro-

piedades de la Iglesia" (19). 

Ya a mediados del siglo XVUI, la Iglesü .. era poseedg, 

rB de gr&ndes extensiones de tierra. Cuando las propied! 

des no rendían a sus dueflo,s, acudian al clero con el fin 

de obtener un préstamo mediante le. garantía de sus tie-

rras. Al no poder liquidar sus deudas la tierra pasaba a 

poder de la Iglesia quien también obtenía tierras por m~ 

dio de las donaciones. Se tiene el caso de que " ••• por -

donaciones ¿9 fieles generosos y opulentos la compa!'!ía. -

de Jesús poseía a mediados del siglo XVIII, cerca de 125 

haciendas y ranc~oa en diversas regiones del territorio

en los que se empleaba t0.111bic§n el trabajo de esclavos "• 

' ( 20). 

5.- Regimen de Trabajo. 

La hacienda se fortaleció con el ~urgimiento del peo-
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naje. Ambos se consolidaron en el siglo XVIII. "Por las 

pri~eras décadas del siglo XVIII, el sistema de endeuda

miento ee extendía poco a poco para sujetar en servidum

bre a las mezclas de sangre que hasta entonces habian e

vitado el servicio y hasta a los españoles pobres. Para

entoncea también se había eniciado el proceso de incorpg 

ración de la noule~a indígena a la cluse alta espafiola y 

varios indios poseían haci~ndas estilo español y fábri-

cas de hilados, y tejidos trabajadas bajo el sistema de 

peonaje por endeude.miento" {21). 

En el siglo XVIII, se dieron las cateBorías de emple~ 

dos en las haciendas: los perm&.nentes (quienes cada mes 

recibían su pago en especie) y loa estacionales que eren 

remunerados por d!a. También surgieron los terrazqueros

en las haciendas de la región del Bajío. Estos eran cam

pesinos ~ndígenae que se instalaban en las haciendas, a

cambio de la tierra obtenida para cultivarla y para --

criar a sus 8!1ima.l~s, realizaban diversos trabajos en b! 

neficio del propietario. Esta clase de trabajadores des! 

pareció despu~s de la mit~d del siglo XVIII, convirti,n

dose en asalariados. 
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naje. Ambos se consolidaron en el siglo XVIII. "Por las 

pri~erae décadas del siglo XVlII, el sistema de endeuda

miento se extendía. poco a poco para sujetar en servidum

bre a las mezclas de sangre que hasta entonces habían e

vitado el servicio y hasta a los españoles pobres. Fara

entoncea tambi~n se había eniciado el proceso de incorpQ 

raci6n de la noble~a indíeena a la clase alta espaBola y 

varios indios poseían haci~ndas estilo espa~ol y fábri-

cae de hilados, y tejidos trabajadas bajo el sistema de 

peonaje por endeudamiento" (21). 

En el siglo XVIII, se dieron las categorías de emple! 

dos en las haciendas: lóa permfi.Ilentee (quienes cada mee 

recibían su pago en especie) y los estacionales que eren 

remunerados por d!a. Tembi~n surgieron los terrazqueros

en las haciendas de la reg16n del Bajío. Estos eran cam

pesinos tnd!genas que ee instalaban en las haciendas, a

cambio de la tierra obtenida para cultivarla y para --

criar a sus animal0s, realizaban diversos trabajos en b~ 

neficio del propietario. Esta clase de trabajadores des! 

pareci6 despu~a de la mitad del siglo XVIII, convirti,n

doee en asalariados. 
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La esclavitud se siguió dando en la Nueva España. Sn 

el obisp~do de Michoacán perdur6 en las zonas de pla~ta

ciones. La esclavitud fue disoviéndose conforme aumentó

la población establecidn permane<> teme:¡ te er' lE<s hacien-

das. 

6.- Qrganizaci6n Regional. 

A mediados del siglo XVIII, podían distineuirse tres

regiones ecor.ó~icas en el obispado de Michoaéán. Se en-

con traban integradas por las si uien tes ju rísdicciones -

(mapa 18): 

1.- San Luis de la paz, Sen Luis Potosí, San Mi-..,

guel el Grande. 

2.- Celaya, Guanajuato, León. 

3.- Azuchitlán, Cine.gua, Cirá.ndaro, Colima, CUiceo 

de la Laguna, Charo, Maravat!o, MotinAs, Peri

ban, Tanzítaro, Iinguindin, TlalpujaLua, Tlaz! 

zalea, Valladolid, Zacatula, Zamora, Zapotlá.n. 

La primera región se caracterizo por poseer diversos 

reales de :ninas. Era el centro de uni6:1 entre las JJinae-
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del norte y el Bajío. La existencia de pastizales propi

ció el desarrollo de la ganadería abasteciendo a los re~ 

les 'Dineros. "En la zona mine"a del no;-te, que comenzó a 

poblarse desde medié:dos del siglo XVII, en adelón te, loa 

p~oductoa agrícolas llegaban al principio de zonas twi ~ 

lejadas co,,10 Guadal ajara, pero la distancia y los al tos

fletes hicieron que m1¡y pronto surgieran ranchos y ha--

cie11das agrícolas alrededo,r de los reales ce !Dinas que

desplazaro:¡ los productos de otras regiones. Sin embargo 

desde medie.dos del siglo XVII estas haciendas próxi::ias -

a las mLias sufrieron a su vez la co:rrnetencia de los bu,2 

nos y abundantes granos que producían las haciendas de -

el Bajío" ( 22). En esta regi6n la ciudad de San Luis Po-. 

tosí, llegó a ser el centro regional. 

La aegmda reeL5n estaba formada por el Baj!o y tuvo

una dinámica econ6~ica propia. No a6lo era el centro ecQ 

nómico del obispado de Michoacán, sino que tuvo una im-

!Jortancia mayor al unir el norte con la ciudad de 1-.éxico 

"•·• El Bajio había llegado a ser una región económica-

mente interdependiente, impulsada por el gran desarrollo 

de la ~ineria, que a su vez favoreci6 la creaci6n de una 
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importante zona agrícola que cubría la den:andú de las mi 

nas del Bajío y del n·Hte y abastecía taubién i.l centro

de M~xico y a nucleos del occidente. AdemáG en una zona

cercana, situada al este del .De.j!o (San Luis de lE. Paz, 

San iYJiguel el Grande, Dolores, etc.) tuvo gran auge la -

ganadería, lanar cuyos productos desarrollaron importan

tes centros de fabricaci6n de telas en varios centros -

del Bajío, gracias a la posición geográfica privilegiada 

de lE>. regi6n, que le permitió promover un extenso comer

cio con la capital y el centro de Nueva Espa~a y loa me~ 

cados abiertos al norte y el occidente" ( 23). 

El Bajío con taba con un sis tema urbano donde sobrese.

lian las ciudades da Celaya, Le611 y Guanaj1rn.to. Dentro -

del obispado de Michoacán, esta r&gi6n era la que conta

ba con las mejores vías de co:nu"icaci6n y ya para "fines 

del siglo XVIII, el Bajío era una regi6n en cuyo runbito

hab!an crecido un& serie ae centros urbanos medianos y -

con funciones diversas (centros mineros, agrícolas, man~ 

facturaros y co~erciales) que en conjunto integraban una 

zona altamente urbanizada; sin duda la zona más urbaniz~ 

da de esa época" ( 24). 
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La tercera regi6n, era la más grande del obispado de 

11\ichoacán, uero no contaba con l& diná:üca económica del 

Bajío. Esta zona llee/i a te1wr mayor importancio. en el -

siglo XVI y XVII. En el siglo XVIII, contribuyó a poblar 

al .Bajío. El centro regional era la ciudad de valladolis 

Estu captaba la producci6n d<:! la costa, Tierr<t Caliente, 

La Sierra Tarasua, y de los valles micáoacanos. Esta re

gión tuvo gran impor~ancia· económica aunque no tuvo el -

nivel del .Bajío. 
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CONCLUSlüNES 

La geografía por ser una ciencia interdisciplinaria -

riuede interrelacionarse con otra¡; ciencias, entre elle.s

la historia. Los estudios dP e;eograf:fa hist6rica tienen

mucha utilidad ya que permiten analizar la organizaci6n

del espacio actual, al conocer su origen y evoluci6n. 

Los lfai tes del obispado de i-íichoacán variaron a lo 

largo de la época colonial. Estos límites eran fijados -

en base a los principal~s ~ccidentes físico eeográficos. 

La oreani zación del obispado de Mi choacáu se en con t:.r! 

ba deteraünada por el gobierno virreinal y par la Igle-

sia. Esta tenía un peso mayor, debido a que controlaba a 

la poblaci6n por media de la evangelización y por la pr2 

teccicSn que le brindaba a los indígenas. 

El obispado de Michoacán, como integrante de la Nueva 

Espa~a, contribuy6 en la participaci6n de Espa.Pia en la -

esfera del mercantilismo mundial. Esto fue posible ya -

que aport6 una gran car::tided de metales preciosos y 

otras materias primas. 

El poblamiento del obispado primera.mente estuvo en -

función de los centros de poblaci6n preexistentes, los -

indígenas contaban con sistemas urbanos definidos donde-
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a au llegada se establecieron los espafloles. Posterior-

mente, dependiendo de las necesidades de los espaftolea,

ae fundaron nuevas ciudades, como fue el caso de los re! 

les de minas. 

31 establecimiento de las actividades econ6micas est~ 

vo condicionado por el medio físico. La existe:1ci1.1 de ª!!! 

plios valles, suelos fártiles y aeua suficiente, permi-

ti6 el desarrollo de la agricultura, tanto en el Bajío,

como en Tierra caliente y la costa. 

Por lo que respecta a la ectividad ganadera, tuvo un 

desarrollo y auge muy importante, debido a la existencia 

de past1z11les e.i abundancia en la parte norte del Bajío. 

Las otras actividades primarias, como la pesca, api-

cul tura y explotaci6n forestal tuvieron menor importa.n-

cia y eran realizadas generalmente, por los indígenas. 

Estas actividades se encontraban al sur óel Río Lerma. -

El establecimiento de Manufacturas y obrajes fue lim! 

tado, ya q'ie existía competencía con lae mercancías de -

importaci6n. Adn as!, en el obispado de Michoacán se de

sarrollaron debido a que ahí existían las materias pri-

mas que requerían. 
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Las vías de comunicación no eran suficientes y la ac

tividad comercial estuvo limitada por ~lias, los princi

pales cu.r1inos unían a la.a ciudades de mayor actividad e

conómica. 

Las necesidades de la Coron& tembUn determinaron la 

existencia de vías de comunicación, al requerir mayor -

cantidad de materias primas, se llegaron a ampliar di--

chas vías de comunicación •. 

La ma~·or parte de la tierra se en con traba repartida. -

entre los grupos de poder, estos eran los espaffoles y la 

Iglesia. Al tener las mayores concentraciones de tierras 

se facilitó el desarrollo de haciendas y latifu~dios en 

aquellas zonas que contaba con suelos f6rtiles y agui:., -

tal ea el caso del Bajío. 

El regí~en de trabajo fue evolucionándo de acuerdo a.

las necesidades de la clase do~inante, por lo que se di6 

la encomienda, el repartimiento, el peonaje que surgió -

en el siglo XVIII y la esclavitud de los negros que pre

valeció durante toda la colonia. 

La organi zacicSn del espacio e11 la mitad del siglo -

~ vI II, plasma ya el resultado de la etapu colonial en la 
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zona de es tu dio, y ya s.e en con traban conformadas 1 as 

principales reeiones económicas. 
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