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INTRODUCCION 

El inicio de los trabajos mineros en el real de Santa Ana, fu~ 

dado por Manuel de Ocio en el año de· 174a, aparece en la Califor

nia peninsular del siglo XVIII como una alternativa a la coloniza 

ci6n de tipo misional, hasta entonces dirigida por los misioneros 

de la Compañia de Jesds. ·El establecimiento de este pr~er centro 

de poblaci6n al margen del sistema, de misiones administrado por 

los jesuitas stgntficO, en el terreno de la economta, la introduc~ 

cf6n y desarrollo de una actividad inexistente hasta entonces en 

el ámbito localt en lo que se refiere a su dimensi6n social, repr~ 

sent6 la apar:tct6n de una soctedad dif~ente, en cuanto a su estru=, 

tura y sus intereses, respecto de la que habfan generado las mis.i:2 

nes. Cerca de Santa Ana y en la misma regiOn minera se fonnaron 

después otros· poblados como El Triunfo y San Antonio, de muy simi

lares caractertsttcas en cuanto a su origen y su estructura social. 

Todos estos centros· de poblaci.6n se v~ron rodeados de un conside

raole n1llllero de ranchos ganadero~, todos ellos de propiedad priva~ 

da. 

El desaX',rollo inicial de la mine,zta se dto en con.dici~:mes basta~ 

te adveJ?sas, principalmente porque en: un prtncfyto se trato de una 

ecqnomta de enclave, tanto por el aislamiento geogr«fico de la pe

nfnsula como porque la pqlfttca mist:;Qnal jesuítica tend1a a impedir 

el desarrollo de un mercado local en el que los mineros pudieran i~ 

tercambiar sus metales por bienes de consumo. No obstante las difi 

cultades a que se enfrentaron en el interior de la provincia, los 
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mineros sabtan que a la postre sus tntereses parttculares ten!an 

mayores posibiltdades que los de las mtstones de conciltarse con 

los del estado colonial. A lo largo de su existencia, la organi~ 

zact6n misional no habta logrado el objetivo que ~yonnente inte~ 

resaba al estado y que era, tndependtentemente del de la crtstta~ 

ntzacten, el de hacer del indtgena un sujeto productivo que trib!:!, 

tara a la corona. A la saltda de los jesuttas, esta cbcunstancta 

favorec~ a la colon1~aci6n ctvtl, que desde entonces fue protegi~ 

da y alentada por el estado, pues representaba la po1;1ibtltdad de 

crear un aistema fiscal mas an¡plto del que ñaata entonces exist!a 

en la pentnsula. 

Las dtsposi~tones dictadas por 3os4 de Galvez en su vtsita a 

California en el año de 13&8 se encamtnaron a refo:rimar la estructu 

ra pol!ttca, administrativa y econ6mtca de la pentnsula. Entre 

esas dtspostci"Ones son de mencionarse dos- que afectaron a co:rto pl,!. 

zo el desa:i.rollo de la mtne:da,: la creac~n de un almac@n real en 

' el real de $anta Ana y la tnge:rencta d;trecta del estado en la expl~ 

tact.<Sn y beneftcto de metales, Elltas or~enactone~ afectaron en ci~ 

ta medida la óase que sustentaba el poder local de los dueños de m,! 

nas y baci-endas de beneftct"O.. Ea-- el caso p:recisaDlente de Manuel de 

Ocio, quten, a consecuencta, de las--igedidas d;tctadas por G!lvez. S!!. 

fd:6 la pérdida de su ha,ctenda de óeneftcto y qued6 :tncapacttado P!. 

ra segutr manten1.-endo el monopoliQ CODl&Jrctal que hasta entonces t!_ 

nta en~ carácter de tntemedtarto de mercaderes de la Nueva Gali

c:t.a. -S$:n ell)bargo, años despu!$'- de la vtstta de G~lvez a la Califo~ 

nia, la explo.tact6n minera entr6 en un pertodo de auge que dur6 has 
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ta 1782, para despu~s, a causa de la proh.1bic10n de que los merca

deres comerciaran con el azogue, entrar en un proceso de decadencia 

que se extendi(5 por espacio de varios años. No obstante esto, en 

1790 la subreg!On en que se concentraban las acttvtdades min~as 

era la de mayor :tmportancia econ&li-c:a, soctal y poltttca de la pe

ntnsula. 

El objettvo central de nuestra tn,,est.tgaciOn fue demostrar que 

la activ.tdad minera cumpl!O una func!On ;tntegradc;,ra de la sociedad 

y la econoiita regionales~ aeconoceJ11os que !ste es apenas un estu..,

dto de aproxtnlaciOn preUm:tna:iz al tema,. Sin embargo, creernos que 

la invest!gac!On que hemos hecho contr#>ub'4 a ahondar en el cono ... 

ctm.tento de la sociedad y la economta penf,nsula:r:es del siglo XVIIt. 

Una investigaciOn pc;,stertor, que replantee y resuelva algunos de 

los problemas que s~lo hemos dejado apuntados, contrtbuir4 también 

a una mejor comprens10n de los efectos f.!Ue tuvieron en una, :t'egi6n 

de tilX) 111a-r9:tnal alc¡unos- fen~enos de ca,r4cter general~ Ast, pues, 

en esta tei¡tiS t,a,ate,qos J¡>Jrt,nctpa,lJQente ·de segu!r el p,roceso de forma 

c~n de la soctedad y de la, econ0111ta ae ttpo ctvtl a, le;, largo de 

lc;,s af\o(t- en que las dc;,s p:rrSmera,s gene,ractones de emp:rresartos pobla..,. 

1ron lc;,s a.ntP]uos ,reales Dltner01;1· •• 

La, fa.lta de tn,,e~t9a.ctone~ sqore ·1a h.tst'""ta econ&ntca de la 

Ba.ja ca.l#o,enta ha staQ uno de los 111ot$Yos fun~entales pa:11a emp:t:18!!, 

au ~e ~tudt;o f· loEt traoa,jos ~~rtcos dedtca,dQs a esta reg!~n 

~ han ortenta,dc;, ·Jllás ha.eta. el anUts~ de los procesQs de acultura..,

c:i:4n r hacta las a.ct$Y~a.aes de los: 111:t:s-tonel?'os f.!Ue a. trata:r aspec..

tqs· de la, estfl!CtU%a econ~mt:ca'I. En la amplta. btbltograUa que exi!. 

¡-:-
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te sobre la regi6n hay, sin embargo, un acervo cons:tdeJ.able de in~ 

formaci6n relacionado con el tema de la economta, que fue el que 

beneficiamos para elucidar algunos de los problemas espec!ficos 

que nos plante6 nuestro estudio. Nuestro esfuerzo se concentr6 

principalmente en la investigaci6n documental en diferentes ramos 

del Archivo General de la Nación en la ciudad de México ~qNMl, y 

del Archivo Hist6rico ªPablo L. Mart!nezª de Baja California Sur 

en la ciudad de La Paz (JUILP)..... 

... 
11 



I EL INICIO DE LOS TRABAJOS MINEROS 

/ 



La FormaciOn de los Reales Mineros 

/ La colonizaci6n religiosa de la California, iniciada por los 

misioneros jesuitas el año de 1697, tuvo entre sus prop6sitos m4s 

importantes los de evangelizar y sedentarizar al indio. Para lo

grar estos dos objetivos, los religiosos establecieron las misio

nes en las zonas mis favorahles para reunir a los ne6fitos y para 

producir, mediante el cultivo ~e la tierra y la explotaci6n de la 

ganaderfa, todos aquellos elementos necesarios para su sostenimien 

to.{ Normalmente, en aquellas misiones no hab1a m4s que un solo r~ 

ltgioso que se ocupaha de algunos centenares de indios en proceso 

de evangelizaciOn y aprendizaje en los trabajos propios de la agr!_ 

cultura y la ganaderfa. La misi6n, aparte de ser un centro reli

gioso, constitufa una pequeña unidad de producci6n e~ donde la pr~ 

piedad de la tierra y los instrumentos de trabajo ventan a perten~ 

cer comunalmente a todos los habitantes indios del poblado. De es 

ta manera, los religiosos actuahan al frente de las misiones como 

meros representantes y administradores de las propiedades misiona

les. Esta funci6n administrativa de los jesuitas, se extendi6 por 

espacio de setenta años, durante l0s cuales los padres gozaron, ad~ 

más de esta prerrogattva, de facultades extraordinarias que dejaron 

en sus manos el funcionamiento del gobierno civil de la pen1nsula. 1 

, De los· quince establecimientos religiosos que los jesuitas logr~ 

ron fundar durante la primera mitad del siglo XVIII, los de Santia-
. 2 

go y Todos Santos, creados en 1721 y 1733 respectivamente, figuran 

entre los- que contaron con la,s condiciones más favorables para la 

agF~ltmra y la ganader1a.f En las cercan1as de estas dos misiones, 
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fue en donde Manuel de Ocio emprendi6 los primeros trabajos mine

ros a partir de 1748., 

7 Varios años antes de que Ocio iniciara el laboréo de las minas 

se habta tenido conocimiento de la existencia de minerales de pl~ 

ta en la regi6n del sur./ Una noticia temprana acerca de ello es 

la que da Esteban Rodrtguez Lorenzo, capitán del presidio de Lor~ 

to y primer alguacil del Santo Oftcto para las misiones californi~ 

nas. En un informe suyo, fec~o el año de 1740, se lee: 
(" 

••• de la costa al/p~r@.ie--de Santa An~y sets leguas de 

distancia, muy buen arroyo con muy buena agua y hastanter 

pats muy ameno y ahierto LJ!espobladg7 con admirables lla

nadas, lomertas y vartos arroyos con agua que sale de una 

sierra que est4 enfrente, m:trando al sur, y la que llaman 

de Santa Ana y los naturales le llaman Marin6. Hay en 

ellas admirables uderas de gilerttios, robles, encinos, y 

minerales de plata. 4 

El nonu>re castellano del paraje de Santa Ana babta sido impuesto 

tiempo at:ras,. en el año de 1121, cuando el padre Ignaci:o Marta N&P2, 

lt, luego de reconocer el rUJllho, pr~cedt8 a construir allt una capf 

lla. A poco de estar en aquel s·ttto, ya ba,uttzado con el nombre de 

~nta Ma, NApolt se J11ud6 del luga:r, y pas6 a las- inmediaciones de 

la eni¡renada de Palmas, donde tuvo su pr;J:Jner asiento la misi6n de 

Santtago, 5 De este modo el paraje de Santa Ana dej6 de estar ocup~ 

ao, y se. mantuvo como un lugar de paso de los españoles y qutz4 de 

esta.neta temporal de los- g:rupos :t:ndtgenas que tentan aquellos como 

terr:j:tqrio$' propios de recorrido. f Sabemos que cerca de Santa Ana, 

cq111q a dOl!t- leguas de dts.-tancta, a o:rrtUas de un manantial "de can-
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tidad de un lim6n de agua.", un grupo de indígenas huchít1es sol1an 

acampar en la cuesta donde se enclava hoy la poblaci6n de San Ant~ 

nio. 6 Constitu1an los huchit1es un subgrupo lingd1stico de la fa

milia guaycura que se hallaba disperso en la vasta extensi6n que 

va desde la sierra hasta las inmediaciones de La Paz, y por el sur, 

hasta la misi6n de Todos Santos. El de los huchit1es fue el primer 

grupo ind1gena que se extingui6 en la California jesuítica. Sus re 

laciones con los misioneros jesuitas y los soldados españoles se ca 

racterizaron por ser en extremo conflictivas, al punto de que en va 

rias ocasiones las dificultades se dirimieron en el terreno de las 

armas./ Diezmados ya en la época en que Rodríguez Lorenzo visit6 el 

paraje de Santa Ana y dej6 contancia de que en la zona hab1a miner~ 

les de plata, los huchítfes se vieron dr!sticamente disminuidos en 

los años siguientes por efecto de sucesivas y fatales enfermedades 

epid6micas. 7 Pocos huchíttes lograron sobrevivir después en 1748 

y su final extinci6n fue también la de todo elemento aut6ctono en 

la zona minera, donde ya para entonces empezaba a formarse la nueva 

sociedad de los reales de minas./ En la época en que Manuel de Ocio 

fund6 Santa Ana, ya hac1a ti-empo que toda la California jesuttica 

venta experimentando la paulatina desaparici6n de.una poblaci6n ~ 

rigen que, en cincuenta años de esfuerzos misionales, no habta lo

grado trasponer por entero las fronteras de la vida n&iada y s6lo 

parttcipaba del cobijo de las mtstones durante unos· cuanto&: dt.as al 

•es, entre ellos los de las- fiestas reli'(Jtosas •. 

Manuel de Oci'O habta llegado a California a fines del p:i:tJQer te!. 

et.o del stglo XVIII.' La primera referencia que se tiene de su pre~ 

sencia en la pen1naula corresponde a 1734, año en que se rebelaron 

1 
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los indios de las misiones del sur. Los dtas en que los misioneros 

de Santiago y San Jos~ del Cabo fueron asesinados, Ocio se encontra 

ba empleado en el cuerpo militar de la provincia y formaba parte de 

la escolta misional de Todos Santos que acompañaba al padre Sigis~ 

mundo Taraval. El fue uno de los tres militares que asistieron al 

reci~n llegado misionero de Todos Santos y lo acompañaron en la hu! 

da que todos ellos iniciaron en dta 15 de octubre de 1734, primero 

rumbo a La Paz y luego a la misten de Los Dolores. 8 

El fundador de Santa Ana era de origen andaluz y herrero de pro

fesi6n.1 Fue soldado en California basta 1740, fecha en·que, a co~ 

secuencia de una tempestad, el ma11 a·rroj6 a la costa una cantidad 

extraordinaria de ostras perle:eas que se amonton6 en algunas de las 

playas que se encuentran desde el paralelo veintis~is en adelante •. 

Los indios nativos de aquellas- costas, sabedores del gran aprecio 

que los españoles tenf:an por las perlas,. empezaron a llevarlas a 

San l:gnacio con el fin de intercambiarlas con los soldados destac!_ 

dos en la misi6n. Los milttares no tardaron en acudir a las playas 

donde se hallaban las conchas, por cuya cuantta pudteron tnfertr 

que los placeres eran J11aravilloHJ11ente fecundos. Octo fQ:izmaba pa~ 

te de aquella escolta de San ¡gnacto y fue unQ de los que se apltc6 

a la recole.eta. Consígu;t6 deja'!' su plaza de cuatrocientos pesos 

anuales y pasar luego a Matanchel y Guadalajara, donde se provey6 

de canoas, gente y mercancfas. ~egres6 a California con el equipo 

sufictente para beneficiar lo~ plac9es y obtener de ello un ~uen 

rendmiento, lo que desde luego le. permttí6 hacer mayo]i'es- tnverst~ 

nes para la temporada de pesca del sigui-ente año, 1743, en que le 

fue tan ~ten que lleg6 a vender hasta cinco arrobas de la rica meE 
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cancta.10 La circunstancia de que, en los años sucesivos, haya es 

tado arrendando en doce mil pesos anuales el real quinto, o sea el 

impuesto sobre las perlas extratdas que se pagaba al rey, confirma 

la riqueza de los placeres perleros- descubiertos. As.tmtsmo, el b.echo 

de que el exsoldado de San Ignacto regalara a la reina de España un 

magnifico collar compuesto de perlas balas hizo suponer que Ocio de 

bi6 reunir una cantidad consíderallle de perlas para poder escoger 

de entre ellas las necesarias a la formact6n de un hilo tan rico as! 

por la regularidad de los granos como por el tamafio y "oriente" de 

ellos.11 Aun extsttan en el siglo pasado, en las play·as litoral 

arriba de Mulegé, grandes111onttculos de ostras perleras y las ruinas 

de unos tanques hechos de piedra y lodo, en los cuales Manuel de Ocio 

dejaba podrir los moluscos de las conchas.12 

Al sobrevenir la decadenc;i::a de los- placeres perleros del norte, 
1 1 

y teniendo ya suficiente caudal, Ocio se av:t:6 convenientemente en 

lGuadalajara y comenz6 el labo~ de las· minas en la zona circundan~ 

te del paraje de Santa Ana.1} Los tntcros· fueron dif1ctles y, en 

realidad, las act.tvidades mineras s6lo ocuparon los dtas en que Ma

nuel de Ocio no se dedicafla a buscar nuevamente fortuna en los num~ 

rosos placeres perleros de la pentnsula y de las·tslas de Cerralvo, 

San José y Esp1ritu Santo,/ Generalmente los buceos se iniciaban en 

julio y terminaban en octubre, pues era en ese lapso de cuatro meses 

cuando la atm6sfera, enrarecida y despejada por las aguas pluviales, 

dejaba penetrar más claros los rayos del sol hasta el fondo del mar. 

Al terminar los buceos, Ocio orientaba sus esfuerzos y sus recursos 
14 a la busca y explotact6n de las vetas de minerales de plata. 

1 Tan s6lo varios años después de la fundaci6n de Santa Ana, el 
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virrey Juan Francisco de Gdemes· y Horcasitas, I conde de Revilla 

Gigedo, otorg6 a Ocio los tttulos de propiedad de las primeras 

minas que se trabajaron en la pentnsula,I Una de ellas, que dio 

origen al pueblo de El Triunfo, estaba situada en el lugar conoci

do como Cabezas de ~roJ(Q Hondo y se llam6 El Tri.unfo de la Santa 

Cruz. Esta m.tna fue registrada en el año de .175.lt junto con las 

de San Pedro y San Pablot 1114s tarde, en .1752, Ocio registró a su 

nombre la mina de San Nicolás·, agreg8.ndola ast a las que tenta en 

explotaci6n./ Los denunci<)s fueron hechos ante don Pedro de la To ... 

rre, teniente y justicia mayor del sur de California. CUmplido el 

trámite respeeti?.o Ocio se matriculó en la real hac.tenda y caja de 

Guadalajara para poder adquirir, ademS,s de las usuales obligaciones 

de productor, también todos los derechos correspondientes a su con

dici6n de minero. 15 I Más tarde, en .1156, algunas de las familias de 

Santa Ana se retiraron a un paraje cercano a explotar una mina de 

plata a la que llamaron San Antonio, con lo que se inici6 la forma

ci6n del pueblo del m.tsmo nO!llbre, tercero de los n6cleos seculares 

de poblaci6n de Califo:rmta·I 

/ Con la fundaci6n de los primeJ:os centros mineros en la pentnl:lula, 

los de Santa Ana, El Triunfo y San Anton:.to16 (en realt:dad, El Tri1J!!. 

fo parece haber sido en un prtnc:tp:,to un asentami-e.nto de 11ienor impo;:_ 

tancia que los otros dosl, se cUJUplta de. hecho con un reclamo recie~ 

te de la corona española, la que, por cédula suy-a expedt:da el .13 de 

noviembre de 1744, h~ta ordenado que cuanto antes se fundara uncen 

tro de poblaci6n no misional que pudiera servir de refugio a los mi

sioneros en caso de una sublevact6n indtgena;, / El mandato real fue 

obedecido pero no cUJUplido_por los- jesuí:tas, cuyos p;i¡,ocuradores se 
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dirigieron al rey para hacm!le ver lo dificil que serta fo:rmar en 

California un pueblo de españoles, debido principalmente a la pobr~ 

za de la provincia y a la imposibilidad de abastecerla, desde Sono

ra, en la medida y con la continuidad necesarias. 16 Sin duda, el 

asentamiento de pobladores mineros en el sur, que de suyo venia a 

satisfacer la orden dada por el monarca, ahorr6 gastos de inversi6n 

al estado español; pero éste tard6 en darse cuenta de ello. El sen 

tido de la política oficial seguida en aquel entonces respecto al 

poblamiento de California qued6 claro tres años antes de la fundaci6n 

de San Antonio, cuando Ocio se propuso establecer una pequeña villa 

de españoles en el paraje de Santa Rosa, lugar ubicado en las cerca 

nfas de la misi6n de San José del Cabo. En tal ocasi6n, los misio

neros jesuitas se pronunciaron en contra del prop6sito del princi

pal poblador laico de California alegando que el lugar por él esco

gido para fundar su villa peJ:tenecta a la misi6n de San José del e~ 

bo, argumento que el propio virrey novoh.íspano apoyo con un decreto 

del 26 de octubre de 1153 y otro del 11 de marzo del año sig~iente, 

en los que, adem!s, declar6 que las misiones debtan tener preferen

cia sobre los reales de españoles. 17 

La oposici6n de los misioneros a que los colonos independientes 

se establecieran en la penfnsula se expres6 también a través de las 

constantes negativas de aquellos de venderles a éstos comestibles y 

algunos otros efectos de los que se productan en las misiones o se 

llevaban desde fuera a la provincia en los barcos misionales. La 

actitud sostenida de los ministros religiosos en lo que respecta a 

los recursos de abastecimiento demandados por los mineros hizo que 

a la larga surgieran algunos pleitos litigiosos que tuvieron que 

-
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ventilarse fuera de la prcwtncta y que adquirieran inevitablemente 

el carS.cter de un debate polttico, pues lo que se lleg6 a discutir, 

en un momento definitivo, era si los intereses de las misiones de

b1an prevalecer o no sobre los de un sistema civil de colonización 

que era, sin duda alguna, el 11nico que podr1a garantizar a la postre 

que la ocupact6n de caltfornta resultara para la corona una empresa 

redituable desde el punto de vtsta económico. Cabe agregar aqu1 que 

el desarrollo de las explotaciones mineras se realizó durante los 

pr:,i:meros años en sttuact6n harto desventajosa, no s6lo por la ya r~ 

.f~ida qpoaictón de los mistoneros·, sino tambi@n por los altos cos

tos que en éalifornia tenta el proceso de extracci6n y beneficio de 

metales, ast como la escasez permanente de mano de obra. Pese a to 

das las dificultades que debieron enfrentar los colonos independie~ 

tes, 4stos lograron finalmente hacerse de un espacio propio en tie

rra califo;imtána gracias a que tuvteron la oportunidad de aprovechar 

los :yacimtentos de plata para aflrir una fisura en el sistema jesu1-

tico de ocupact6n del suelo. Los colonos consiguieron arraigarse 

tan sólo en la medida en que introdujeron y desarrollaron en la pe

n1nsula los trabajos de la minerla, una actividad que no hab1a teni 

do caflida en la economfa de tipo mtsional, que era m~s bien de car!c 

ter agropecuario. 



La Minerta y el Sistema Mts:tona1 

Despu4s de iniciados los trabajos mineros por parte de Manuel 

de Ocio, algunos soldados y vaqueros de las misiones concurrieron, 

tambi&l de manera independiente, al poblamiento de los centros mi

neros. Es el caso precisamente de Gaspar Pis6n, quien despu~s de 

haber sido soldado del presidio de Loreto, pas6 a establecerse en 

las tnmediaciones del real de San Antonio,en donde se dedicó a la 

explotaci6n de una mina de.plata llamada Santa Gertrudis. 19 Pis6n 

lleg6 a ser, al poco ttempo de hacerse establecido, el minero y p~ 

blador m8,s ;S::aiportante, aparte de Manuel de Ocio. Ambos colonos te 

ntan el miSJllo origen, pues Pis6n tamb1~n era oriundo de Andaluc1a, 

y participaron de manera casi permanente en las mismas actividades 

econ6micas como eJran, aparte de la minería, las propias de la gana

derta y la pesca de perlas, Al lado de estos dos personajes, que 

obraron desde un prtnc.tpte como empresarios mineros, trabaj6 en las 

minas un conjunto de operartos formado principalmente por indios y~ 

quis y mayos, que compartid mas miserias que ganancias con unos cua!!_ 

tos gambusinos, soldados j~ilados o antiguos vaqueros de las misio

nes que, en di-versos 1':tncones del d.tstr:i:to minero de Santa Ana y San 

Antonio, se ocupaban por su cuenta de perforar las rocas y sacar al 

gdn pequeño pedazo de meta1. 2ª Estos primeros habitantes realeños 

estuvieron condenados a no explotar campos de cultivos debido prin

cipalmente a lo accidentado del terreno. En ~1 real de Santa Ana, 

lo antco que lleg6 a cultivarse fueron dos· pequeñas auertas que eran 

reg_adas manualmente sacando el agua de un pequeño manantial. La 

agrtcultura local fue, pues, castante limitada e insuficiente para 
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satis·facer las neces-tdades- de los- centros- seculares. 21 r Durante los 

difíciles pr:tmeros años-, los mineros y operarios radicados en Santa 

Ana y San Antonio, constantemente acudfan a las misiones vecinas de 

Santiago y Todos- Santos para comprar pequeñas cantidades de granos 

que a menudo los mis.toneros se res-istfan a venderles. 22 No obstante 

que las misiones satisficieron en parte la demanda de productos agr~ 

pecuarios que se generaba en los reales mineros, las relaciones entre 

aqu6llos y 6stos fueron por lo com1in tirantes y a veces de franco él!! 

tagonismo. Los· m.tneros se quejaban cc>nstantemente de que los reli

giosos se moB'traban poco dispuestos a apeyar el desarrollo de la mf. 

nerfa aun cuando tal actitud perjud.tcara también los intereses del 

real erarto, cuyos 6nicos ingresos en California proventan de la e~ 

plotaci6n que se hacta de los placeres perleros y las minas de pla

ta./ Acusaban tamb.tén a los misionelios de obrar con avaricia y de 

seguir una poltt.tca tend:t:erite a frenar el desarrollo de los reales 

mineros con el objeto de mantener su postcidn de predominio dentro 

de la provine.ta. Los jesuitas, por su parte, nunca ocultaron su de 

sagrado por la apariciOn de centros seculares de poblaci6n en esta 

provincia que, dul;'ante varias décadas, se hal>ta manten!do como excl!!. 

sivamente misional~ El padre Francisco aavier Clavijero, reconoce 

que los m.tnistros de las mis.tones se negaban en un pr.tnc.tpio a come!_ 

ciar con los colonos la.reo& para ver si de esta manera obligaban a 

Ocio :i' los demásm.tneros a abandonar la explotac.tdn de las mi:nas. 23 

; El deseo jesufU.co de que los- empresarios mineros abandonaran la 

penfnsula se debfa fundamentalmente a que los· padres consideraban 

la presencia de los colonos como perjudicial a los indios de las mf. 

$i·cmes, ya que lo& pr:tmeros tral>aja,dores de las minas, se.~n la, opf. 
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n·i6n de los- rel.tgtosos, fueron hombres sacados de la hez del pueblo, 

personas stn es-cr11pulos¡que pronto comenzaron a despertar "la natu

ral inquietud" y "malas inclinaciones" de los perictles, dici4ndoles 

a As-tos que los indios de la contracosta continental gozaban de en

tera ltflertad para tr a donde qutsteran y que cada uno de ellos te

nta su propia parcela que cult:tvaba lt?>remente. 24 En los tlltimos 

años de pe.r111anencia de los jesuitas en California, los indios de la 

mtst6n de Santiago llegaron a solicitar con alguna insistencia que 

se les repartieran tierras mistonales, demanda que quiz4s elevaron 

los tndtos, como lo sospechaban los padres, por consejo de los ope

rarios de las minas que tal vez pretendieran de este modo vulnerar 

el sistema de propiedad comunal que existta en las misiones. En dos 

ocas-tones diferentes, algunos de los pertctles de la misi6n de Santia 

go robaron una embarcac:tdn y pasaron a Sinaloa para pedir a las aut~ 

rt:dades de aquella provi'nci'a que se les satisficiera su petici6n de 

t,ier;t'a,S • 25 

4 El desarrollo tntcial de la mtnerta, como se _puede observar, se 

dio en condtctones bastante adv~sas y en permanente conflicto con 

el s:j:stema mtstonal ., La existencta de los reales mineros, que hab1an 

surgtdo como ajenos a la viüa y los o~jetivos de las misiones, estu 

vo en desventaja respecto a los establecimtentos religiosos mientras 

permanecteron los- jesuitas· en la penfnsula, pues su abastecimiento 

dependt6 en mucho de la voluntad de los religiosos. /por otra parte, 

la misma estructura del sistema misional, impidió en este prmer mo

mento que la ·economta minera se vinculara más estrechamente con la 

de las- mts·i"Ones-. Ast, la mi'nerfa tuvo, po;r¡, lo menos durante el peri~ 

do jesutti~o, el car!cter de una economta de enclave, circunstancia 
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que obligO a Manuel de Ocio y Gaspar PisOn a agregar a sus activi

dades pesqueras y mineras las relacionadas con la explotaci6n gan!_ 

dera.f La importancia de la ganader!a en relación a los reales mine 

ros radicO en el hecho de que la carne y la leche fueron, adem!s de 

alimentos básicos, a veces los 11nicos que resultaban asequibles a 

la poblaciOn ~ealeña. 26 El fomento de esta actividad fue por ello 

de vital importancia para los dueños de minas y los pocos habitantes 

que de manera permanente vivfan en las cercan!as de las haciendas de 

beneftcto.? A Ocia y PtsOn les convenfa procurar la integraci6n de 

la ganaderfa y la minerfa, pues era Asta la única forma de que el de 

sarrollo minero no quedara por completo subordinado a algo tan alea 

torto como era la voluntad de los ministros religiosos de vender el 

ganado de las misiones. En el caso particular de Ocio, Este pudo 

formar su propia ganaderfa gracias a varias adquisiciones que pudo 

hacer en la mtsiOn de Santiago, cuyo misionero le vend1a a diez pe

sos la res. 27 Las condiciones impuestas por el religioso para rea

lizar las ventas resultaban un tanto onerosas, no obstante lo cual 

el m;f:nero se vio obligado a aceptarlas, por lo menos mientras no con 

tO él con suficiente ganado propio. Exig1a el misionero que el pago 

se liictera en plata l:i::mpta y que Asta se liquidara al precio de se~s 

pesos cuatro reales el marco. Aparte de esto, el comprador quedaba 

Qbli9ado a realizar por su cuenta las correr!as, ya que las reses 

q_ue. =¡re le vendtan eran cimarronas y habta que buscarlas en el monte. 

Una condtciOn adicional que imponfa el misionero era la de que, si 

alguna vez las· reses capturadas por Ocio volvtan a los agostaderos 

4e la mtston, el comprador no podrfa pór ningún motivo enviar por 
28· ellas a menos que el misionero lo autorizara. La dependencia de 
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Ocio respecto a la misi6n de Santiago en lo que respecta a la adqu! 

sici6n de ganado fue disminuyendo en la medida en que el fundador 

de Santa Ana logr6 hacerse de suficientes reses y asegurar su mult! 

p¡icaci6n. Esta situaci6n se vio favorecida con otras compras que 

el minero efectu6 en un rancho llamado Santa Rosal!a, que era de S! 

~n Rodrfguez y Joaqutn de la Riva. 29 Gracias a todas estas adqui

sicione~, Ocio aument6 considerablemente el nGmero de reses de su 

propiedad al grado de que, al poco tiempo, sus animales invadieron 

los parajes de El Triunfo y Las Gallinas, en donde se alzaron junto 

con otros que pertenec!an a la misi6n de Todos Santos y que tambi6n 

pastaban en esos mismos lugares y en otros m4s cercanos a Santa Ana. 

Esta circ:unstancia hizo que surgieran algunos litigios entre Ocio y 

la misi6n de Todos Santos dado que esta reclam6 derechos de propie

dad, primero sobre las reses alzadas, y-m4s tarde sobre los referi

dos parajes. 

El primer litigio se produjo siete años despu6s de la fundaci6n 

de Santa Ana y estuvo referido al asunto de las reses cimarronas. 

Se inici6 el pleito cuando Manuel de Ocio empez6 a enviar a sus va

queros para que capturaran las reses sin herrar que se encontraban 

alzadas y que 61 declaraba eran de su propiedad. Lamberto Hostell, 

jesuita que por aquel entonces fung1a como visitador, al ser infor

mado de esta situaci6n por el padre Carlos Neumayer, misionero de 

Todos Santos, pidi6 al capit4n Fernando de Rivera que prohibiera a 

Ocio cafturar el ganado cimarr6n sin herrar, por lo menos hasta que 

el minero no probara la legitimidade los derechos que decta tener 

so~re aquellas reses. Al iniciarse las diligencias para dirimir e~ 

te conflicto, ·Ocio expuso las razones que tenta para gisputarle a 
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los misioneros la propiedad del ganado. Decta el minero que las re 

ses alzadas que se encontraban en las cercanias de Santa Ana eran 

las descendientes de unas que habia tenido el capitán Esteban Rodr! 

guez Lorenzo en un lugar llamado Santa Gertrudis, pertenectente a 

la misiOn de La Paz. Ocio afirmaba que a él le correspondta la pr~ 

piedad sobre las referidas reses por haberse casado con la htja de 

l i "- hab' d i id 1 l d h d ... _ d . JO. aque cap tdn y era qu r o as os erec os e cou."'re ero, 

Rivera llamO a varias personas para que declararan acerca ·de lo dt,,

cho por Ocio, las que dijeron que el minero no tenta ntngtln derecho 

como 61 decia, pues el año de 1145 el padre Bernardo Zumciel habta 

comprado las reses de Rodrtguez a través de su htjo Be1'nardot a quten 

le fue entregada una libranza por la cantidad de mrl pesqs, Después 

de estas averiguaciones preliminares, el mistonero de Todos Santos 

propuso a Ocio que para evftar mayores problemas, y ccm el ftn de 

llegar a un arreglo satisfactorio a ambas partes, devolvtera el din!_ 

ro pagado a Bernardo Rodrtguez a cambio del derecho de sacrrftcar 

las reses aizadas que se encontraban en el terrttori-o cQJllprendtdo e!! 

tre El Salto y La Paz además de los alrededores de El Palmarito, El 

Carrizal y Los Aripes. En el caso de que los vaqueros de Ociosa

crificaran algunas reses marcadas con el fierro de la misiOn, el r!. 

ligioso propon1a que éstas fueran pagadas al precio de diez pesos 

por cabeza, quedando la-misiOn en la misma obligaciOn para con Ocio 

si 6sta organizaba matanzas de ganado cimarrOn en los territorios se 

ñalados por Neumayer. 

Como era de esperarse, a Ocio no le convino aceptar la propuesta 

tan deaventajosa que se le ofrecta por to que el misionero se vio 

obligado a formular un segundo arreglo en el que se eliminaba el p~ 
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go de los mil pesos, a cambio de que el minero pagara trescientos 

pesos por todo el ganado sacrificado anteriormente, y cuatro pesos 

por cada res alzada que de aht en adelante capturaran sus vaqueros. 

Después de tener conoc.tmiento de esta segunda y Qlt~ proposici6n, 

Ocio argument8 que la venta hecha por el hijo de su suegro hab!a s! 

do tmprocedente ya que 61 y su esposa, como herederos .que eran, no 

~tan estado de acuerdo con dicha transacci6n. Finalmente, tras 

rechazar las dos propuestas del misionero de Todos Santos, manifes

t6 que en lo futuro pagar1a diez pesos por cada res e incluso una 

canttdad mayor, siempre y cuando la misi6n se comprometiera a ven

derle todo el ganado que necesitara para abastecer de carne a sus 

trabajadores de Santa Ana y San Antonio. Esta propuesta de Ocio 

fue rechazada y se le orden6 que suspendiera las matanzas ya que lo 

que @l reclamaba como herencia, en realidad hab1a sido un traslado 

de dom.tnio por parte de Esteban Rodr1guez a favor de la misi6n de To 

dos Santos. A pesar de la prohibici6n hecha a Ocio, 6ste continu6 

haci-enda algunas matanzas pues necesitaba solucionar el problema de 

al:.tlllentacMn de sus operarios. 31 

El segundo litigio entre Manuel de Ocio y la misi6n de Todos San

tos se produjo dos años antes de la salida de los jesuitas. En esta 

ocasi~n el minero reclam6 la propiedad de los parajes de El Triunfo 

y Las Gallinas, que al decir de los misioneros pertenec1an a la mi

si6n de Todos Santos. Ocio argwaentaba que los parajes que reclaJII!. 

ba no tenfan gente cuando 61 hab1a empezado el poblamiento de Santa 

Ana, por lo que @l babia metido en esos lugares su ganado el cual 

termín6 por alzarse junto con quinientas reses pertenecientes a To

do~· Santos. Ocio decta que los indios hab!an terminado por comerse 
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la mayor parte de aquellas reses, de manera que las pocas que qu~ 

daban eran de su propiedad, as! como los referidos parajes. 32 Por 

otra parte, el minero se lamentaba de que Rivera diera preferencia 

a las misiones en vez de favorecer a los reales mineros, los cuales 

ten1an los mismos derechos que cualquier otro pueblo. El minero 

anunciaba su !nimo de ausentarse de la península debido a los robos 

de ganado de los que hab!a sido objeto por parte de las mtsiones, 

as! como el poco aprecio que se hacia de los reclamos y pettciones 

de los mineros que siempre hah1an buscado el bien ptlbltco y el au

mento de los ingresos de la real hacienda. Ocio decta que le daban 

ganas de "largarlo todo" e ir a padecer a otras tierras, no sin a!!_ 

tes dar cuenta al rey de España del estado de cosas en que se enco~ 

traba la California. Finalmente el minero preguntaba a Rivera: 

As! quisiera que vuestra mmrced me dijera en un todo cCyas 

son estas tierras de esta pentnsula, si son de señor!o ecl!!. 

si4stico, me avise para mudaliJQe, mas que sea largando todo, 

y en caso de que su majestad baya hecho donaci-8n temporal de 

lo que por todos motivos pertenece a la Corona, asta eclesi4!, 

ticos como a seculares:, me lo avtse para en todo ret:trarme ••• 
33 que de ser as1, no tengo derecho a nada. · 

El cap!t4n :Rivera, quien no contest6 la pregunta del 11Jtnero, de!_ 

pués de escuchar las declaraciones de algunos mozos q,ie se ·encontr~ 

ban en El Triunfo, y que dijmron ser testi'90S de q1.1e Manuel de Oc~ 

hah1a sido perjudicado en su ganado, ordeno a la 11lisi0n de Todos Scl.B, 

to.- que. pagara o devolvwa la,s ;11e"8 que ;11eclc\lllaba el llltnelio, y 

prohibiO a ésta que sus vaqueros h;j:cteran matanzas en los territorios 
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pertenecientes a Ocio. 34 Sin embargo, respecto a los parajes en li 

tigio, Rivera afirmaba que estaban regístrados a nombre de la misi6n 

de Todos Santos y que formaban parte de dos sitios de ganado mayor 

que se extend1an desde Las Gallinas hasta las cercanfas de La Paz. 35 

A esto, Ocio argument6 que los sitios a que se referta Rivera nunca 

hab1an sido poblados, y que si no se habta efectuado d:tcho pobl~i~ 

to cuando exist1an más de dos mil indios en la reg:t6n, menos raz6n 

hab1a en ese momento para segu~r asignándoselos a una mtst6n que ap~ 

nas ten1a trescientos indios y que no necesttaca ya la misma exten~ 

si6n de tierras que requer1a antertormente. 36 

En este estado de cosas se encontracan las averiguaciones c~an4o 

el juicio ·fue suspendido, pues resultaba dificil llegar a una reso

luci6n final que satisficiera a Manuel de Ocio, y más atln cuando 

los jesuitas consideraban que no obstante la sensible disminuci6n 

de la poblaci6n indtgena, los intereses misionales debtan tener to

dav!a preeminencia sobre los centros seculares. A ra1z de la susp~ 

si6n de este 6ltimo litigio, Ocio envi6 a España un informe en con

tra de los religiosos en el que los acusaba de ser los causantes del 

poco rendimiento de las minas de Santa Ana y San Antonio, debido pri!!_ 

cipalmente a que no satisfac1an plenamente la demanda de alimentos 

que se generaba en los reales mineros, ast como por el monopolio que 

las misiones hab1an hecho de la tierra y la mano de obra ind1gena. 

Respecto a estas acusaciones, el jesuita Juan Jacobo Baegert escri

bi6 años más tarde, que los misioneros no habtan sido culpables del 

bajo rendimiento de las minas y que si alguna responsabilidad se les 

quer!a atribuir, ésta serta la de no haber vendido a los mineros el 
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poco matz que se producta en las misiones, pues de haberlo hecho 

los indios se hubieran quedado sin aliiuentos. 37 

A lo largo de los años que van desde la fundación de Santa Ana 

hasta la expulsión de los jesuttas en 1768, algunos de los conflic~ 

tos entre los mineros y las mtstones·, aunados a los consta.ntes d:ts~ 

turbios y disgustos que ocastona,ban a los religiosos los tndios de 

Todos Santos, Santta90 y San José del Cabo, h.J."cieron que el procur~ 

dor de la Compañta de JesOs tnstnuara al virrey de México, en reit!_ 

radas ocasiones, la.posi~tltdad de que los jesuttas htcieJran entrega 

de todas las misiones· de Californta, o de que, pc,r lo menos,se secul~ 

rizaran los estahlec:i:mtentos -más mertdtonales, en los· cuales, segiln 

los misioneros, eran poco los f:irutos y d~siado frecuentes· todo t.f. 

pode problemas con los mineros y ope,za.1':tos de Santa Ana y San Anto

nio.38 

No obstante todas· las diftcQltades a «¡\Je la colon~aci~n civil se 

tuvo que enfr~tar, los mtneros sabfan que a la postre sus intereses 

particulares tenlan m4s posibilidades que los de las misiones de con 

ciliarse con los del estado colonial. A lo largo de setenta años, 

el sistema misional.no habla logrado el objetivo que mayormente le 
•eJe 

interesaba al estado y que era, independient~del de la cristianiza 

ci6n, el hacer del indio un sujeto integrado a la sociedad colonial. 

Con la visita de José de G!lvez a california en 1768, las misiones 

sufrieron algunos cambios sustanciales y con ello se abrieron mejo

res perspectivas para el desarrollo de las actividades mineras. Las 

reformas introducidas en la región con el fin de consolidar firmemen 

te la colonización de tipo civil fueron para G4lvez una condición 

obligada para convertir a la California en una entidad productiva para 

la corona. 
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U LOS NUEVOS ~IEMPOS DE LA MINERIA 



Las Reformas del Visitador 

El año de 1768, el virrey de la Nueva España, Carlos Francisco 

de Croix, hizo una invitaci6n a los franciscanos del Colegto de 

San Fernando de M6xico para que catorce de ellos se trasladaran a 

California con el fin de hacerse cargo de los establec:bnientos re.-. 

ligiosos que hab1an dejado recientemente los expulsos misioneros ji 
suitas. 1 Aceptada la invitaci6n del virrey, los reli'giosos desi'gn~ 

dos partieron rumbo a California a donde llegaron despu@s de haber . 
hecho la travesta del golfo a bordo del "San Juan Nepomuceno", lan.-. 

ch6n que por aquel entonces pertenecta a Manuel de Ocio.2 Apenas· 

ocho d1as despu6s de la negada de los nuevos religtosos a la pen~ 

sula, el visitador Jos6 de G4lvez saltó de la c.tudad de Ml!xtco rum•· 

boa San Blas, lugar en donde se eJQbarc6 hacia Caltfornta. el dta 24 

de mayo de aquel mismo año de 176~. 3 G4lvez era un pe.x-sonaje que 

hab1a llegado a Nueva España cOIQistonado por ea:i:los- l'l'J;- para realt ..... 

zar una serie de reformas que el estado español estaba decidido a 

llevar a cabo con el fin de modernizar el viejo s;ustema de do~tna~ 

ci6n colonial. Las refo:innas estuvieron enca.mtn~aas· prtnctpalnlente 

a reorganizar el ramo hacendario ya que uno de lqs p,rep6s;ttqs, -~s

importantes fue el de aumentar los tngresos- ftsca!l,es- de la corona •. 

Los poderes omntmodos con los que el vattadc:»' vente, tiivest:t.do le 
a .r5t. 

dieronAla autoridad necesarta. para efectuar l~s,~ete:rt,1:4as refomgas-

ast como para dictar todo ttpo de 4isposici-qnes· que c~ns~er8 con'V~ 

nientes. Despu@s de hab8l' est;a,do cumpliendo su C:OJllet#lq 11efon~at 

G!lvez pas6 a Caltfornia con el prop6sito de reorgan~a,1r la provtn ...... 

cia y enviar desde ah! algunas expedS:Ci'Qnes ha.eta los- ter·rttortos 
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que se encuentran al norte de la penfnsula y que hoy forman parte 

de los Estados Unidos. Las expedici~nes tendrtan como objeto pri~ 

cipal el de tomar posesi6n de aquellas tierras se~tentrtonales y 

colonizarlas con el fin de detener el avance de los rusos por las 

costas del noroeste de Amér:tca. 4 Finalmente, G!lvez lleg6 a Cabo 

San Lucas,en donde desembarc6 para trasladarse al real de santa A.Pa, 

lugar este 6ltimo en donde qued6 instalado provis:tonalmente. 

Una vez en el real minero, el funcionario mand6 a los misioneros 

que le enviaran inmediatamente informes que mostraran la situaci6n 

en que se encontraban los establecimientos religiosos. Al recibir 

las 6rdenes de G4lvez, los franciscanos enviaron una descrtpci6n d!.. 

soladora de las misiones, pues las del sur estaban casi despobladas 

mientras que las del norte, que eran ias de mayor poblac:t6n, no te~ 

n1an nada con qu.§ sustentarse. 5 La miseria de las misiones, descr! 

ta dramáticamente por los religiosos, fue todo lo contrario de aqu!!._ 

llo que Gálvez esperaba encontrar en ellas~ 

La antigdedad de las misionea de esta pentnsula, la,s, 9ra,ndes 

dotaciones con que se fundaron por personas piadosas·• las· 

cuantiosas limosnas que dieron otros part:tculares pa~a sost!._ 

nerlas 1 los inmensos caudales Slllpendidos por el real erart.Q 

en la conquista y conservaci6n de la provtncta •. , •. liEQn ciJ1cun.! 

tancias todas muy especiales que promettan ha,lla:ir en Cal.:t.for"" 

nias pueblos bien formales, civilizados y di-chQsos.. PerQ cQn 

tanta admiraci6n comQ dolqr sOlo se ha visto. 4espués- de la 

expulst6n de los regulares de la Compañta, c¡ue esta& misiones 

las htcieron unas meras granjas o haciendas de campo, con hab! 

taci~nes sOlo para el misionero y algunos sirvientes o solda"" 



29 

dos del presidio; que a ningun natural era permitido 

tener heredad ni casa propia, para que no desconociese 

con este alivio la esclavitud insoportable en que gem1an 

todos, ni desmintiese la corta industria de un miserable 

el general concepto que hah!an dado al mundo los expulsos 
. & 

de ser la California muy estél'tl y casi tnhabtta.l)le, 

Después de este severo enjutcia,mi'8Jlto de los resultados alcanz!l 

dos por la obra misional jesuttt·ca, el visitador proyect6 un amhf:~ 

cioso programa de reformas tend~te a hacer de 1a Caltfornta una 

entidad econ6micamente productiva. Las refor111as se ·tntctaron cu~ 

do el visitador anul6 todo el régimen jurtdico que ext~t~ en la 

pentnsula, medida que incluyo el deaconocmtento de todos los ttt:2_ 

los de propiedad que hahtan stdo expedidos por los jefes del pre~! 

dio de Loreto: 

declaro que el teJireno de esta pentnsula., con sus mares 

e islas adyacentes, pertenece al suprenio y alto 4QDJtntc> de 

la Corona Real de las Españas y que todo el país, no ocupado 

por las misiones y los naturales de la California conquistada, 

es propiamente realengo y se debe regular como bald!o ••• 7 

El argumento para desconocer los títulos de propiedad fue el de 

que los jesuitas habían usurpado, a través de los funcionarios loe~ 

les, la autoridad que legitima y privativamente correspondía al rey. 8 

Con la afirmaci6n del principio de absoluta soberan!a real sobre las 

tierras de California, la tenencia del suelo qued6 a partir de ento~ 

ces condicionada a los intereses de la monarqu!a.l El decreto para 

invalidar el régimen jurídico jesu!tico muestra la polttica de Gilvez 

en el sentido de resolver el tradicional antagonismo de los intere-
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ses de las misiones y los de la organizaci6n secular/ En este nue 

vo orden de afirmaci6n del poder civil, las misiones perd:f:eron el 

control exclusivo de la tierra y quedaron completamente subordina

das a los funcionarios pol1ticos./ Por otra parte, se l:i:mita:rzon las 

facultades de los religiosos en cuanto al gobierno de los indios de 

las misiones y se precis6 la relaci6n de éstos con las autoridades 

civiles que se hicieron cargo de la administraci6n poltttca de la 

pen1nsula. 9 

fUna vez ratificada la soberanta real sobre las tter:rzas de Califo!.. 

nia e impuesta la sujeci6n de los religtosos al poder civil, el v~ 

sitador procedi6 a reglamentar todo lo concerniente a la nueva org~ 

nizaci6n social y econ6mica~ Dispu~ el reacomodo de la poblac.tan, 

efectu6 el reparto de tierras, exptdi'6 un reglamento de come:rzcto y 

otro de salarios y jornales, reorganiz6 el gobierno interno de la 

provincia y, finalmente, reservó un papel de pr:i:mer orden al estado 

en lo que respecta a empresas econ6mtcas·,. pues apaJlte C,e creal:' dos 

almacenes ·reales y de establecer vari'Qs estanco$, emp:rzendt.6 la ex

ploraci6ri y explotac:i6n de algunas a.in.as· de. plata po:ir cuenta c!lel" 

réal erario.,-

fPara JosA de G4lvez, uno de los motivos p:rzin.ct:pale~- de la penuria 

en que se encontraba la pentnsula hab1a sido la falta del trabajo 

organizado, 1inico medio, dec1a 61, para que el indio se incorporara 

a la vida econ6mica.h Sin embargo, el hacer del indio un sujeto eco 

n"micamente productivo 1mpU.caba asentarlo de manera definitiva en 

las misiones y proporcionarle los medios necesarios para su subsis

tenc:ta.10 ! Por otra parte, para que todo el proyecto econ6m:ico fun-
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cionara habta necesidad de que la economfa de las mtsiones se lig!_ 

ra con la del resto de la sociedad colontal./ La raz8n para i'dear 

una nueva forma de misi6n, contrapuesta radicalmente al antiguo s:t!, 

tema jesu!tico, era que las misiones se hañfan conve1:ttdo en una 

carga.para el real erario, pues no habfan cor1:espondid~ a las expe=. 

tativas que inicialmente la corona deposit6 en ellas·, Por otra pa!_ 

te, si bien era cierto que atln no se habfa superado la etapa misto.,. 

nal, 6sta no tenta por qu~ impedil:·, como lo hahfa hecho hasta ento~ 

ces, que la regi6n produjese mas ingresos a la real hacienda./ Como 

los reales de minas eran prS.cticamente los que produc!an los linicos 

ingresos que la,corona recib!a en California, los cambios en la org!_ 

nizaci6n de las misiones, por lo menos en las del sur, posiblemente 

estuvieron orientados. a favorecer a dichos reales. De hecho, muchas 

de las reformas, as! como las empresas econ6micas emprendidas por 

cuenta del estado, como veremos m4s adelante, estuvieron vinculadas 

a la idea de apoyar su desarrollo econ6mico.d 

A causa del descenso demogrS.fico de la poblaci6n aborxgen, el pr~ 

yecto e.con6mico de GS.lvez necesariamente implic6 una polttica de re 

distribuci6n de la poblaci6n de los establecimtentos religiosos. 

Por esta raz6n, el visitador orden6 que los indios de las misiones 

de La Pasi6n y San Luis Gonzaga pasaran a la de Todos Santos y que 

los nativos de esta dltbna se establecieran en la de Santiago.ll 

Tal pol!tica respondta a la necesidad de incorporar econ6mi'camente 

a ios indios de las misiones con menos posibilidades de desarrollo 

agr!cola, como eran las de La Pasidn y San Luis Gonzaga,, y pre.ctsa

mente las fért!les tierras de las 111tstones del sur ofrectan esa 
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posibilidad, pues poco se trabajaban en ese entonces a ca~sa. de las 

constantes epidemias que habfan abatido a gran parte ae la pob1act6n 

nativa. 12 

Cuando se hubo realizado la redistribución de la poblac;tan 11Q..'s1:Q~ 

nal, el visitador expidi6 un decreto en el que reglament6 la entre

ga de tierras de riego y temporal. El decreto estipulaba que a cada 

uno de los jefes de familia se entregar1a de manera gratuita una pa~ 

cela de riego y dos de temporal. La extensi6n de cada una de las 

parcelas seria de cincuenta varas en cuadro y en ellas se debería 
,PBrt!I ,/ t:u/hvo ñ ú 

sembrar básicamente maíz, algod6n, frutales y nopaleras~ grana. 

En caso de que las tierras disponibles no fueran suficientes para 

satisfacer a la poblaci6n, se preve1a abrir otras nuevas al cultivo, 

las cuales se regarían con el agua de pozos a cielo abierto que para 

tal prop6sito se excavarían. Las mejores tierras, y que estuvieran 

m4s cercanas al poblado, se trabajar1an colectivamente con el fin 

de que lo cosechado en ellas sirviera _para sostener los gastos de la 

misi6n asi como para la alimentact6n de los indios que no pudie~an 

trabajar ya fuera porque estuvieran enfermos o muy viejos~ Adem!s 

de esto dltimo, los indfgenas quedartan obligados a t~abaj~~ en fo~ 

ma colect.iva una cierta extensi6n de tierras cuyo producto seria 

para el rey como reconocimiento de vasallaje. 13 

Dada la condici6n des6rtica de casi toda la pe_n1nsula, llama la 

atenci6n el hecho de que G4lvez haya incluido en su clasificaci6n 

de tier:rlas-'a las de temporal. A este respecto, fray Vicente de Mora 

explic6 años más tarde el motivo que tuvo G!lvez para hablar· de tie 

rras de temporal: 
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el señor visitador general vio llover en la península 

cual nunca jam!s se habta visto,seg1m relaci6n comiin de 

todos los naturales y ancianos habitantes de California. 

En virtud de este incidente, y de falta de exper.i:encta, 

llegt'I a aprender su ilustl!'ts:.bila no ser necesa:iz.ta ac¡ua de 

fijo para sembrar, y a su consecuencia, que se pqdta pra~ 

ticar en esta tierra lo que por Europa en varias partes, 

pero esto es tan centrar.to 001110 q:ue el sembra;i:1 aqut sin 

contar con riego ftjo y s6lo con la esperanza de las 11~ 

vias,. expensas a Dtos seguramente en virtud de la experi-e!!_ 

eta que se tiene.14 

tEn relaci6n a las act:t.v:tdades ganaderas, G4lvez dtspusq que los 

.tndfgenas pudieran explota;i:1 toda clase de ga,na4o 111ayo:iz y menor, sal 

vo el caballar, cuya poses:t6n po;i:1 los tnd:tos estaba, p;i:1oltibt.da, par 

la ley. 1 Los ganaderos· pala'ticula:res-, que °ya ex~ttan en la pentn~ 

la, p.tdteron que se les t±tula;i:1an las p;i:1opteda,dea ae las que esta,..,.. 

ban posesi-onados desde antes· <Je la, ex¡,uls·:t6n qe los je11Nttas. 1 li.sf:,. 

confomne a la Instruccit'ln _pa:iza oto;i:1gar conceswnes de sola;i:1es y ti; 

rras, y en uso de las faculta,de~ de c¡\le es~aha tnvesttdo, G4lvez 

h.i:·zo entrega de los pri1nero~ tttulQlii qe p,..op:teda,d que se exp;tQ.te:i7on 

en la Cal,tforn:ta po~tjesu~tca._, :e:ste prillle:r :i.-epa,l!'to de ti.eirras, es .... 

tuvo cincunscrito a las m;t::$ne.s del sur y al 4;r¡ea, en aonde se est.! 

ban desarrollan<lo los trahaje>s m;tne:irq~.; En el casq pa,;r¡ttcular de 

las tierras de agostadeJl'o pa:ira nuevos- pobladores, la; 1:?Utt·:r;\lcc;t:6n e.! 

típulaba que @~tQs Qbtendrta,n el di.Sf:t"lJte p:rtivativq de 1011 pa1¡1tq11 

y manantiales de sus ~i-etras, a,sf cc,mo aquellos que se ·señalartan 
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para el aprovechamiento com11n. Ca.da uno de estos nuevos pobladores 

quedarfa obligado a no tene.J.' m!s de cincuenta cahezas· de cada espe~ 

cie; a fin de evitar acaparamientos, lo que pemitirfa, seg'tin el vf 

sitador, que la utilidad que produjeran los ganados se distrt:ouyera 

entre todos. 15 Esta 6ltima disposici6n, que estaba encaminada a evi 

tar el monopolio de las actividades pecuarias, no afect6 mayormente 

los intereses de algunos ganaderos, pues éstos quedaron, en su cali 

dad de primeros pobladores, con sus derechos a salvo. 

tPoco después de entregados los primeros tttulos de propiedad, G!! 

vez promovi6 la erecci~n de un curato en Santiago,con jurisdicci6n•o-
~ A 

San José del Cabo,y otro en Santa Ana, que inclu~ el real de San 
4 

Antonio. Ambos curatos pasaron a depender del obispo de Guadalajara, 

pero en realidad su vida fue eftmera, pues fueron ahandonados por 
16 ~os padres encargados de ellos., Dispuso G!lvez que el padre enea!_ 

gado del curato de Santa Ana se htctera cargo de una escuela de ar

tes y oficios para j6venes indios de la penfnsula. Mand6 el visita

dor que a está escuela se enviaran cuatro muchachos de cada misi6n 

para que, una vez que hubiesen estudiado lo suficiente, volvieran 

a los establecimientos religiosos para enseñar en ellos los conoct...

mientos adquiridos. Al parecer, la e,zecc~n de los dos CUJ7atos fue 

una medida tendiente a J?educ:.br las funci.qnes- de los misioneros. 

Qs tarde, y poco antes de part;t.,,r a StnaloaJ el vtsttador proDJul ... 

g6 un :rreglamento de salar~s y jo:imales con el fin de evtta11 qi;ae se 

cometieran af>usos con los traba.jadores. Rste 11ec¡lamento p:11eve~ la 

incorpo:rraci6n· de los natW'.'ales· al trabajo de las 111inas- con el fin 

de que aprendieran los oficiQs propi,q1t. de esa acti'Vi4a4 Y' pu4$:eran 
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gozar de un ingreso mayor cad.a vez que su presencia no fuera nec~ 

saria para las siembras de comunidad o para atender sus propios cu! 
17 Ga~VIC 

tivos. tf Por otra parte," sugi:rM que ·se ·aecreta~a la libertad de 

comercio y se concedieran una o dos ferias francas cada año, y expf 

di6 un arancel y reglamento provisional para el pago de fletes de 

mar. Con este arancel se buscaba impulsar el comercio local por m~ 

dio de bajas tarifas para el transporte de mercanctas que se lleva

ran desde San Blas en los barcos del rey,18 Entre otras medidas i!! 

portantes relacionadas con el comerc.to, destaca la de. la prohibici6n 

del comercio libre con oro y plata en pasta, raz~n por la que G!lvez 

decidi6 poner en circulacMn mcneda corriente y prohibir q1,1e lista sa 

liera de la pentnsula. 11 

tEn lo tocante al gobierno pol~tico de la provtnci:a, éste qued6 fi 

nalmente presidido por un gobernad01:.'. La di:vtsi6n poltttca de la j!:!, 

risdi:cci6n tncluytl do13- departamentos:- el de.1 ne:izte, ccm ca,bece;i;a, en 

Loreto, que serta sede del gobi"e.11no y de la comandancia del presidio, 

y el del sur, con cabecera en el real de Santa Ana, La a,dmtnist;i;a

ci6~ pol!tica de este dltimo departamento estuvo a car90 de un teni~ 

te de gobernador.11 Las a.ctrv.t:dades de este funciona.Ji'~ se 1µi¡itaban 

a cumplir las 6rdenes- de buen goñi:erno, impa·:iztir justtcia, reJ1,1edtar 

los abusos, evitar la oc.toc.t:dad, regular la conducta de 1as .a.au1e;i;es 

y cumplir y hacer cumpl.:i:1' todas las· dispos·tc:f:Qnes dictada, por el 92_ 
20. bernador, ast como por otra& auto31:f:dades ~pm.'iores, 1 .ri,pa.:r;te del 

gobernador y el teniente de gobernador, sa1vez nQDU>r~ 1Jn comt~a:tio 

real, el cual pas6 a encargarse de la administract6n de todos los 

asuntos concernientes- a la real hacienda q1,1e comprendian, entre 
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otros, los dos almacenes reales, los estancos, la explotaci6n de 

las minas por cuenta del real erario y la administraci6n de los 

servicios que prestaban las embarcaciones del rey./ Este comisario 

fue tambi~ el encargado de pagar los sueldos del cuerpo de martn!!, 

rta y de los soldados del presidio, adem&s de los de aigunos funct2, 

narios menores. 21 

Una vez que G4lvez hubo teminado de reQrga.ntzar el gqbte~no ·de 

la provincia, parti6 de Loreto rUlllbo a Stnaloa el 5 ae mayo de .1169... 

A lo largo de once meses durante los cuales pemaneci~ en la pentn

sula, habta logrado prqmover dtvmrsas actividades econ~mi~as, elab~ 

rar un cuerpo ~4sico de leyes y enviar cuatro exped.tciones a los 

teJ?rttortos de la Alta california • ./ Stn embargo, el programa-econ6.,. 
ewl'ar 

mico con ~l que se busc64la ruina de la provincia estuvo condicio 

nado por diferentes factores que terminaron por limitar su posterior 

eficacia. 
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El Almac@n y las Minas del Rey 

El establecbQiento de los dos almacenes reales-, el de toreto y 

el de Sarita Ana, y el intcio de la explotaci6n de las minas por CUE!!!_ 

ta del rey, fueron medidas que tuvieron una importancia de prbQer or 

den en el prograJQa de refo;r¡¡qa,s emprendido por Gálvez en su visita a 

la Caltfo;z:nta. El functonami:ento de estas tres empresas de la co:r2_ 

na, untdo a los resultados ,tnmediatos que se obtuvteron de las refo~ 

mas del visitador, influyeron de mane;z.,a dectstva en la suerte que c2. 

1!:rteron las explqtactones mineras parti'culares-, as1: como ep. l.a pos.,. 

terior colontzaci:6n de la pentnsula. 

Al parecer, el p;i¡qyecto de establece:.' un almacl!Jl real en Santa 

Ana y de eJ'llp:render en ese m~o lugar la explotac:t6n de las minas 

por cuenta y 1!i~sgo del rey fue el~orado conjuntamente.entre Galvez 

y Joaqutn Velázquez de Le6n poco antes de que los dos llegaran a la 

península._ Desde tiempo atJ14s, el v~~ador habta fo:rzmlJ.lado una in 

vitaci6n al ci-entf:ftcc, mexicano para que lo acompaña;r¡a en su exped! 

c:t6n a Californias con el fin de que in.tetara ah$: la explol'aci~n de 

algunas vetas minerales y pe:r.fecci-oni\ra los sisteDJas de explotac:t6n 

minera existentes en la ~egi6n. 11,s1., VeU,zquez de I.e6n Ueg6 a la 

penf:nsula el .14 de junto ae .176.B para estahlece:i:se en el centro m~ 

ne:ro de Santa Ana, poblac:t6n en donde mas tarde espe,r6 la llegada 

de G,Uvez, 22 A pocos df;as de ltahe:r. llegado a la p:zrovtncta, Vel~zqúez 

de León compart:t6 con el v:.t$itador su mi-sma c;z.,eencta en el potencial 

econ6m:f:co de aquel terrt,tq-rt<). Ll.e.96 a informar, con entusta1:1I110 sf. 

mí:lar al de Gálvez, que en el sur de la Califo:tnta ae pqd:i;f;an oa:zr to-'

dos los frutos, que la tierra era de las más f@rttles del mundo y 
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que en ella era posible producir t:r;i-go y matz suficientes para una 

poblaci6n numerosa, pues llovta tanto como en la ciudad de M~xico. 

Todo estaba casi dado; sólo bastaba, parañacer productiva.a Califo!_ 

nia, la aplicación de m~todós rac:tonales de explotaci'6n de los recur 

sos que tan pródigamente brindaba la naturaleza de aquella tterra. 23 

Esta creencia del sabio mexieano, ast como del p:rzopto vi~itador, qu~ 

d6 vinculada a partir de entonces,. y por lo menos hasta 1111, al de

sarrollo de la minerta peninsular. D\Wante ese lapso de dos años, 

la miner1a fue la actividad hacia la que Gálvez canaliz6 gran parte 

de los recursos de que dispon1a, raz6n por la que el real de Santa 

Ana pas6 a convertirse, independientemente de su papel promotor de 

la vida econ6mica local, en .un campo minero de exper.imentaci6n en 

donde Velázquez de Le6n pudo realizar algunas reformas .importantes 

a la miner1a. 

El establecimiento de un almac~n real en Santa Ana tuvo como pr~ 

p6sito más .importante el de impulsar la colonizaci6n de tipo civil 

por medio de la promoci6n de las act:tvidades mineras. Esta polfti

ca qued6 claramente establecida a partir de la llegada de Vel4zquez 

de Le6n a Santa Ana, pues una ~e las pr:ilueras medidas dtctadas por 

este personaje fue la de rebajar los precios de todas las mercanctas 

que vend1an los comerciantes locales como Manuel de Oc:to y Eugenio 

Olachea. La disminuciOn en dicho& p:rzectos tue en algun~s productos 
- .¿a,,a de hasta ciento cincuenta por ciento, no obstante lo cual, seg1in 

Velázquez de Le6n, los mercaderes locales pc>drtan a1in obtener utili 

dades debido a que gozar1an de éxenciones fiscales por espacio de 

varios años. 24 As1,pues, en este primer momento, el proyecto de Gál 



40 

vez y Velázquez de Le6n reservo al estado, por medio de1 almacén, 

una posici6n que le pemaits:6 su part.tcipaci6n en el comercio local 

a la vez que asegur6 el Clllllpl:i:miento de la disposici6n referente a 

los precios de las mercancfa.1:a·i 

se ha puesto un almacén swzti~o de aquellos efectos que 

se pueden consumir en las:111.tnas y sus operarios, que con 

esta premeditaci6n se ·traje21on¡. como vuestra IQerced sabe, 

red:i:miéndose con esto la ti-ranta y desenfrenada codtcta de 

algunos malos comerciantes que pretenden avanzar sus util! 

dades sin la legtttma. modm?aci~n. 25 

Entre los artfculos aha~atados por Ye14zquez de ie6n y expendi

dos en el almacAn se encontraban principalmente el IQatz, la carne, 

el piloncillo, la p6lvora, el azoc¡JUe, la sal y el tal)aco~ Por lo 

que toca al azogue, el v:t:irrey de la Nueva España, ~con el apoyq de 

Gálvez", 1o·gr6 reducH pa2'a. tQdo el vt-i>retna.to su precio de ochen-
• 

ta y dos pesos cinco reales- y nueve grane>s por quintal, a setenta y 

dos pesos y cuatro granQ&, 26 Esta 11ledida, que entr6 en vigor a pa~ 

tir de marzo de 1768, 27 a1m.nQ $e. llal)ta acatado en Caltfornta c~ando 

Gálvez y Velbquez lle.garcm, pues· <:>ctQ, en su ca.ltdad de cOJge,rctante, 

lo vendta a los mineros locales a 1l?l Feci'O de m4s de c~atroctentos 

pesos el quintal. 28 Ad:, pues, Velbquez fij6 finalmente el preci-o 

del azogue, vendido en el a1mac@n de Sa,nta Ana, a cien pe~s el qui!!. 

tal. 29 Para esto, G41vez hañta llevado conatgo doscientos quintales 

de azogue que le remtti'ffon a San Blas los oficiales reales de la c~ 

jade Guadalajara. 30 Esta medida de rehajar el precio del azogue 

abri6 IQayores expectativas para el desarrollo de la mtne~ta. en la re 
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gi6n, pues· el preciQ en que Ociq lo habfa vendido l'la.sta entonces 

impedta que fue:ira costeahle el ~enefíc:to de minerales con bajos con 

tenidos- de metal. 

Abastecido suficientemente el a:Lmac@n, tanto de azogue como de 

otras mercanctas, G4lvez ordenO que de aht en adelante la producci6n 

de las misiones la comprara el almac@n de Santa Ana previo ajuste 

de prectos se91ln las ~uenas- o 111alas cosecl'la.s. 32 Para el buen funci~ 

namtento de esta tnstttuc;t:6n, y de todos los ramos de la ;real hacie!!_ 

da, nOlllbr~ como cQMisarS:O %eal a Manuel Espinosa de los Monteros, 

quien empezlt a fungh' COlllO tal a pa>Jttir del 13 de julio de .1768. E!, 

te functonarto real fue el enca%9ado de adm.tnistrar un fondo de 

.123,9..76. peS(!>s de.-ttna.do a 1111 CClllllp,ra, de 111ercanctas pa:11a el a,l.Jllac~n de 

santa Ana, la explotaci8n de las-111.tnas por cuenta del rey y el pago 

de los ~eldos de le!>S· f.unctona.Jrtc)s, soldados y marinos de la Califo!, 

nta. 32 Seg11n los planes de G4lvez, a este fondo inicial, destinado 

princtpalnlente al alma.c@n y a la m.tnerfa, se le agregarta el cíncuen 

ta poli' ciento de las gana.netas que se obtuvieran po:ii meJ?canctas ve!!_ 

didas y de la explotac~n de las10tnas por cuenta del real erario. 33 

Para la admtnistrac:t:6n de la empresa minera, y de todo lq referente 

al ramo de minas, fue nOJDlnzado Bernardo Mo:r!eno y Cast:i;o, quien de i!!, 

mediato qued6 bajo la jurisdtcc~n del comtsar:to rea1. 34 

Establecidas las nuevas ;J!nstituctones y nombradas las autoridades 

encargadas de ellas, Vellzquez de LeOn tnicí6 la exp1orac$:6n de las 

vetas ds ;tmportantes de Santa Ana, que al dectr de @l e:iian de cal!, 

dad regular. 35 La exploraci8n10i'nera emprendida incluy6 un programa 

de estblulos y recompensas pa%~ todo aquel que, teni-endo notic.tas de 
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la extstencta de-mtnel!ales de plata, le informara·del lugar exacto 

en donde se localizaban. De esta manera, Velázquez tuvo conocimien 
o(, /411 

to de algunasAvetas de plata m4s prometedoras que las de Santa Ana. 36 

Como el p:1109J!'ama ta,mhi~ tncluta la explotaci6n de las minas y el 

beneftci~ de metales, G4lvez compr6 a Manuel de Ocio la hacienda de 

benefic:to que el viejo minero tenfa funcionando en Santa Ana. La 

compra de esta propiedad, hecha a d.tcho empresario, también incluy6 

tres· de sus mtnas:- San Pedro, El Nacimiento, y El Triunfo de la Santa· 

Cruz. 37 A. es•tas tres pr.tmeras minas posteriormente se agregaron dos 

descubie:t>tas por Vel4zquez y que fueron la de La Concepci6n y la de 

San Joaqutn. 38 Durante casi todo el tiempo en que se explotaron por 

cuenta del rey, su direcci6n estuvo a cargo de Vel4zquez de Le6n, 

quien fue el que señal6 todo lo referente al uso de las técnicas de 

extracct6n y fieneftcio de metales que m!s conventan. 

A pe.$ar de que para el trabajo en las minas y la hacienda de be

neficio se llevaJ!'on indios yaquis y mayos de Sonora y S1naloa, uno 

de los problemas que Ve14zquez de Le6n y Bernardo Moreno tuvieron 

que enf-rentar desde un pr:i::ncip:i::o fue precisamente el de la escasez 

de mano de obra. Defi.tdo a este obst4culo, Gálvez orden6 que sete~ 

ta operarios de los que trabajaban con Ocio pasaran a ocuparse en 

las mi·nas del rey. Esta di-sposic:i::On del visitador, con la que esp~ 

raba resolver el problema inmediato, no tuvo los efectos esperados 

pues aquel año de 1769., la poblac:t:6n peninsular padeci6 una de 1:1us 

peores epidemias·;.. 

como el objeto que me he propuesto y dejo apuntado debe 

dirig;i:rse a atrtt>uir la dtsminuc:t:6n y mortandad sufrida en 
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la pen!nsula, desde el año de 69 al de ·71, señaladamente 

en los naturales que fue:ron trasladados en sur'! norte, 

a la mutaci6n de temperamento o haberse enfel'illlado del mal 

g41.tco del que se padece en las·m:t:siones del sur, creyén~ 

dose que de ellas trascendi-6 a las del norte, E:s cQr:rt~ 

te que la mortandad exper:tmentada en el referido año de 

6i en el real de Santa Ana y mistones de aquella parte, 

azot6 indistintamente en españoles, mulatos, indios nat\1-
4Q rales y forasteros, -fue causa del mal epíd&lico.,, 

Los lugares en donde propcyrctonalmente m4s vtcttmaa coo:r:6 la 

epidemia fueron San JosA del Cabo, Santiago y la mist6n de Todos 

Santos. Tan s6lo en un año, en $an JosA del Cabo la poblact6n. qu~ 

d6 reducida a cincuenta i'ndios, en Sant:t:ago a setenta y seis, 111~ 

tras que en la misi6n de Todo1;> San.to,·, que fue en don.de 111enos :tn..,.. 

dios murieron, quedaron doscientos ochenta, de los cuales ~s de la 

mitad temnina:ron por remontarse a la aier:r:a con el ftn, de escapar 

a la enfermedad. Apenas· tres· mese~ despul!S:- de que G&lvez· ñal:ita aba!!_ 

donado la pentnsula, el gobern.ador de la provine.ta informaba a sus 

superiores que, indepen.dientE!.Illen.te de la mortandad ca~sada PQr la 

peste, el gáltco que padecta.n. los µi,dtos a,JQenazaba con. el despobla," 

miento de las tres m.tstones· del wr. 41 

Aun.que no tenemos datos acerca del n.&ileJ.'O de operarías· que m\lr~ 

l'On. a causa del mal epidémico, sabemos que éste afect6 el buen fun

cionamiento de la miner1a y del proyecto reformador de G4lvez, pues 

al quedar las misiones del &\lr pd,cticaDJente despobla4as,. 4eja1lon 

de producir los bienes de consumo inmediato con los que de?>~ Sl,1Ji~ 
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ttr al almac& de Santa Ana. Frente a este serio problema, y ante 

la :tmposibtlidad de que el almacén pudtera abastecel!se de fuentes 

externas, el gobernador Mattas de Armona tuvo que pedir a Vel&zquez 

de Le6n y a Bernardo Moreno que enviaran a las tres misiones del sur 

todos los operarios que pudteran para que fueran a seml>l'a,:ir las tie..

rras. Esta solicitud del gobe¡¡,na,dor tuvo muy buena acogtda por pa~ 

te de Vel4zquez y de Moreno, qutenes· ae tnmediato enviaron a las rs 

feridas misiones cuanto operarte les fue posible. Se ecM mano de 

algunos yaquis y mayos que, inconf01'Jlles de trabajar en las minas del 

rey, se les hab!a sorprendtdo hacienao l)alsas para cruzar el golfo 

y reunirse con sus respectivas fa,milt:as en la contracosta conttnen

tal.42 El gobernado;!;' temt.a una postIUe alianza de los tral)ajadores 

indios llevados de la otra, banda con alg1;1nos tnaios de la pentnsula, 

pues tenta informes de que desde hacia ttempo los yaquis y mayos e!. 

tahan fabricando flechas con el p,:o~stto de sublevarse. Al parecer, 

las condiciones para un pos&le ataqt;1e estaban aaaas.- A e$te respe~ 

to, Mattas de Armona informaba. al v~rey de Mhico en agoRO de i110, 

que no dejartan de unbse a lo~ tndf:os ca,liforn:t<!;>s lC?S de lal otra 

banda, si llegaran a sabe,r que ja,ni8,s hal>lrf.an "de VQlver a su a,pete

cido pafs" y m&s a1ln cuando no se les babta pagado ni aado de CQ!ller. 43 

Como la amenaza de la sublevac~n no se eliultn6 c<11n el trasla,do 

de los operarios inconformes a las-mis-tones del swr, Amn<11na !li'eSQlv~ 

finalmente enviar a algunos de los ca,hecillas yaquis y1!Jal.~S- a Veli~ 

cat4 y otros a la Alta Califo!li'nta.. 44 A pese.r de q:ue los- ope,r~rf:aa· 

que quedaron en Santa Ana conttnua,-ron pa,dectendo los- efectos de la, 

falta de abastect.mientos oportun.os, ast. como el que no se les paga

ran sus· salartQs, dichQ~ trabajadores siguieron labora,ndo en las11i!_ 
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nas del rey y, segiin parece, ya no intentaron escapar de nuevo, 

pues aparte de que les faltaron sus cabecillas para soliviantarlos, 

la experiencia de unos operarios que huyeron de Santa Ana y naufra

garon, hab1a enseñado que la travesta por el golfo, en emt,arcacio

nes pequeñas e inadecuadas, podta ser fatal para quienes lo intent~ 

ran. 

Los problemas de la escasez de v1veres y_de mano de obra en los 

reales mineros se habta agudizado a consecuencia de la extracci6n 

de recursos humanos y materiales dispuesta por G!lvez para aPQyar 

las expediciones de la Alta ealiforn;t.a. De los establecmtentos mf 
sionales sac6, con la promesa. de reponerlos posteriormente, todos 

los animales de tíro con los que contaban. A los dos empresartos 

mineros más rtcos que hal)fa, los dej6 cas-:t: imposíb:i:l.t:tados para co!!_ 

tínuar con sus activtélades, m~8;11aS, pues demand~ de ellos- la Dlélyor 

parte de sus recursos. 1\ Manuel de Ocio, po:i; ejemplo, le píd~ que 

vendiera, para las refE!11télas- expedµ:í,c>nes-, m~s de doirotentos caba ... 

llos de rtenda y todas- sus mulas- de carga y tíro; oPden~ ha,ce:i¡, va.

rías matanzas de ganado vacuno que. acaba.ron con ceJ?ca de cuatrocie!!_ 

tas vacas de rQdeo que Octo tenta en Sa.nta l\nar dispuso que los- PQ

cos ope:irartos gue le quedaban a dicho empresario se incorporaran a 

las expedi-ctanes, 45 y fi'Ila,lnlente ins.t8 a Oci('), al igual que a Gas

par Pis6n, para que le facilitara todas sus embarcaciones con el pr~ 

p6sito de agregarlas a la flotil~a que viajar1a a Monterrey y San 

D~ego. Esta 6lti.ma disposici6n acentu6 todavta más la escasez de 

barcos que padecta la pentnsula, de tal suerte que de enero a junio 

de 1770, pasados ya los mayores estragos que causaron las epidemias, 
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as! como el azote de algunos: -huracanes-, la poblactt5n padec!a de la 

falta de alimentos ya que el almacén de Santa Ana, al igual que el 

de Loreto, se encontraba sm una sola arroba de granos en sus bod~ 

gas. La falta de embarcac.tones.que se hab!a empezado a expermen.,. 

tar desde ~oviembre de 1769 provoc8 que ese mismo mes se paraliza

ra al beneficio de metales, ya que no hubo manera de obtener la sal 

que se utilizaba en la élllla.lgac.t6n. Este problemas.e resolvi~ hasta 

marzo del siguiente año, cuando una pequeña lancha, que hab!a arrib~ 

do a la ensenada de Cerralvo, pudo hacer un viaje a la isla del Car

men y trae;11 desde aM; la sal que se necesitaba. Después: de que la 

lancha hubQ real.tzado este vtaje, Velázquez de Le6n la envi6 por 

ma1z a S.tnaloa, con tan ·JIIB.la su~te que la emba~cac~n regres6 va~ 

eta debido a que aquella provincia sufr1a las mismas calamidades que 

la California. 46 No fue sino hasta fines del mes de junio de aquel 

año de 1770, cuando ya un buen ntimero de operarios estaban dedicados 

al cultivo de las tierras de las misiones, que lleg6 a la ensenada 

de Cerralvo el barco nconcepci6n" con mil fanegas de ma1z y poco de~ 

pués el "Lauretana" con otras quinientas. A pesar de que el matz 

que se llev6 a los almacenes se encontraba en muy mal estado, la n~ 

cesidad era tanta que con aquellas mil quinientas fanegas se pudo 
4] alimentar a la poblaci6n por un periodo de varios meses. 

Como la ruta de navegac.t6n para traer los abastecbnientos: a los 

dos almacenes reales era la de San B1as 1 dicha navegact6n hasta aquel 

puerto podta durar, de acuerdo a los vientos y la época del año, de 

uno a seis meses, raz6n por la que los granos llegaban muchas veces 

en franco estado de descompos·ict6n. Por este motivo, el got>.E!J;'nador 
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de las Californias orden6, al pa-recer a pet:tcí6n de VelS,zquez de 

Le6n, que de ah1 en adelante los abastecimientos, sobre todo si 

eran de granos, se trajeran de las riberas de los r1os Mayo, Yaqui 

y Fuerte, y nunca desde·San Blas o Matanchel, a menos que se tuvie 

raque navegar a estos dos dltimos lugares con la finalidad de em

barcar en ellos las mercanc1as que se enviaban anualmente de la ci~ 

dad de MAxico. 48 A pesar de que esta orden del gobernador estaba 

encaminada a resolver la cuesti6n de los abastecimientos, el probl~ 

ma de la falta de barcos subsístiO. Apenas a dos meses de que hab1an 

llegado los granos para el almacén de Santa Ana, el mismo Armona in

formaba que dicho almac~n, lo mismo que el de Loreto, no ten:ta dine

ro ni ropa, s6lo un poco de matz y frijol podrido que dift~ilmente 

podta durar hasta noviembre. Amona expresaba que no hab1a barcos 

para mandar pedir socorros: a Guaymas- y que por esta raz6n no ten1a 

nt siquiera esperanzas de abastecerse del exterior. La t1nica posib_!, 

lt.dad de que los habitantes· pentnsulares no perecte1!an, y con ellos 

las nuevas conquistaá de Vel:tcat4, San Diego y Monterrey, estaban 

puestas en las misiones: 

, •• m.trtndolo por qtro aspectq :tncterto, me puedo prQ111eter 

que la dtvina majestad nos cqnceda buenas cesecbas y platas 

que jam4s se han heneftctado, que tenga de su poclerosa mano 

a los a~atatas, y llene de bend.tctones los afancit de sus· 

sie:rvos los misioner0a a qutenes procuro fomental' con todas 

• f l "'- "- "' t"-• '"l ,..em·ed•_"-·_ , 4!l m~s uerzas porque eion os ,.in:J.-'vOS que as ... s ~"'a.n ... ,. .1.v 

La referencia de AJ?mona re•pecto a la posibilidad de que si no se 

lqc,raba,n buenas cosechaa- en la penfnsula los nuevos: es:tablec:b:nientos 

pe,;ecertan, se debta a que el sur de la Antigua California era el lu 
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gar mb a pro~sito para que los bali'cos que se di:l!i'gtan a San Diego 

y Monterrey se auxil.:taran en caso de que sufrieran alguna avería du

rante el viaje y se abastecieran de algunos productos que, necesit!~ 

dose en los nuevo$ centros, no se habtan conseguido en los lugares 

en donde ventan las emtiarcactones. En relación a esto, sabemos que 

por el mes de marzo de 1770, cuando todos los habitantes padecían 

de la escasez de vtve:res, Velázquez de Le6n o1'den6 que del almacén 

de Santa Ana se aba.stecie1'a a un barco que,con destino a la Alta Ca 

liforn.:ta, habta llegado a San José de Cabo procedente del nacizo 

continental. Dicho abaa-tectmtento conststi6 en más- de una tonelada 

de carne seca, algunas reses, manteca, p.:tlonc.:tllo, velas de sebo, 

aguaX'dtente y sal. Como las ~degas del almact!n de Santa Ana estaban 

casi vactas cuando hab1:a llegado 1a emtiarcaci6n, Velázquez de Le6n 

lament6 no poder suministrarle más· provtsiones. 5ª El almacén no 

aprovision6 de granos a la :refertda emha1'caci6n,pues ésta llevaba 

los suftci-entes, De cualquier mane:rza, aunque el capitán lo hubiex-a 

pedido, hubi~ra sido p1'áct.:tcamente imposible darle bastmento de gr!_ 

nos, ya que, como hem~s dicho, toda la península padecta de la falta 

de, ellos. Esta poltt:tca, tanto de Armona como de VeU,zquez de Le6n, 

de suministrar bienes· de con$1JJIIO a la~ embarcaciones de la Alta Ca

lifornia, muestra que la eonsoltdac~n de los nuevos estab1ectlnten

tos ten1:a prto1'tdad sob1'e la miner1:a peni·nsula1'. 

Tomados en cuenta los factoru que hemos -veni.do señalando como 

obstaculiza.dores de la 111.:tnerta, la iJ.'regulartdad en que se de¡¡tarro~ 

llaba esta act:tvtdad. dto luga11 a que en junto de .17-70 se expres!_ 

x-an dos opin;tones distintas acerca de los 1'esultados alcanzados ha~ 
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ta entonces: la de Bernardo Moreno, administrador de las minas, y 

la de Joaquín Vel4zguez de Le6n, Con motivo de una solicitud de 

informes hecha por el gobernador a Moreno acerca del estado en gpe 

se encontraba la empresa minera del rey, dicho administrador info~ 

m6 que desde que se habían iniciado los trabajos de las minas por 

cuenta del rey, se estuvo perdiendo en ellas y que a lo largo de un 

año solamente se habían sacado doscientos marcos de plata, si bien 

se tenían cerca de 18,0QQ quintales de mineral que podtan rendir 

36,0QQ onzas de plata51 a un costo de beneficio de 7,000 pesos, sil!!! 

pre y cuando se hiciel!'a, dicho beneficio, como él deseaba ejecutar

lo.52 El comisario real a su vez, inform6 al gobernador, respecto 

al estado de cuentas del fondo 123,9..76 pesos, que del total de esa 

cantidad se habtan recibido de setenta a ochenta mil pesos en víve

res, géneros, herramtenta,s y dinero en efectivo. El faltante, o sea 

de cuarenta a cincuenta mtl pesos, ?labta servido para financiar las 

expedtciones a la Alta Cali~ornta y se ?labta utilizado en los gastos 

de mantentniiento'de G!lvez y su cemttS:Va. 53 Por otra parte, el com!_ 

sario cc;,mun.tcaba que el ramo de mtnerta tenta un constderable adeu

do, ya que no se haota pagado el costo del transporte de las mere~ 

etas tratdas de San Blas,. qi.ie el almacén tenta a,c:r¡,eedc;,res en Mbico 

y Guadalaja,ra y que, adem4s, se les debtan lc;,s sueldos a los opera~ 

~.j:qs, 54 El gobernador confesaba, en ~elact6n a este estado de CU8!!, 

tas, que 41 no le;, entendta, y ta.nipqco alcanzaba a entender el que, 

a pei¡¡a,r de (J\J.e de las 111:tnas ne;, se ña.htan obtenido gananc:tas Y· se 

conttnuaba perdtendo en ellas, Joagutn Velázquez de LeOn dtjera lo 

contra,r.j:q que el admtnistradc;,r y lo p'1flltcara "con vc;,z y fama". 55 -
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La opinión de Bernardo Moreno, al igual que la de Armona, como se 

puede ver, estaba dada en func.tdn de la producciOn depl:a±:aobteni

da hasta entonces,mientras que la de Velázquez, al parecer, se ba

saba en los adelantos técnicos que él hab!a logrado introducir en 

la minerta regional. Vinculados a estas dos opiniones estuvieron 

los criterios acerca de la manera en que se debtan beneficiar los 

18,000 quintales de mineral, asunto en el que Moreno y Velázquez 

no lograron ponerse de acuerdo. Todo parece indicar que ya para 

entonces se empezaban a desatender en la practica los criterios 

t4cnicos sostenidos por VelS.zquez de LeOn, pues mS.s tarde, el adm!_ 

nistrador de las minas Cc¡)llluntcaba al gobernador: 

ante vuestra señorta di-go que el catorce de este mes, 

Coctubre.J presentes un crec.tdo n1huero de vecinos asf como 

las principales pel!'sonas, de este 11eal y sus inmediaciones, 

se ecM la bendici~n a la hactenda de agua que para el bene 

fic:f:o de metales he fab,rtc:ado con el fin de ahorrar cuantos 

costos se puedan, y principalmente en los metales que al 

arriño de vuestra señorta a esta pentnsula se hallaban fuera 

de las minas, cuyo beneftc:f:o procuraré que sea con la mayor 

brevedad, •• 56 

En la misma carta, Moreno expresaba su decis.t6n de ausentarse, 

de la pentnsula en el mes de nov~e, motivo por el cual le pedta 

al gobernador que nombrara a otro administrador para que lo susti

tuyera. Le decta asimismo, que le enviaba 1,400 marcos de plata 

con el fin de que los remitiera a Guadalajara para que 90n ellos, 

en esa ciudad, se liquidaran algunos créditos y se compraran algu-
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nas mercanc!as para el almac~ de Santa Ana ya que éste estaoa fal 
57 to·de todo. De nuevo, los operarios padectan de la falta de al!, 

mentos, pues, contrariamente a lo que se esperaba, no se haótan lo 

grado la mayor parte de las cosechas en las mistones del sur. A 

tal grado lleg6 en esta ocasi6n a agudizarse la escasez de vtveres, 

que Armona tuvo que autorizar "los pasaportes" de varias familias 

españolas para que abandonaran la pentnsula, ya que, a diferencia 

de lo que cre1an Vel&zquez y G&lvez, decta el gobernador que en 

aquella tierra, sie~pre escasa de vtveres y con tan pocas pos.ttitl!, 

dades de mayores industrias, los habitantes perecertan por ham?ire 

si se continuaba teniendo el 111ismo ntlmero de conSU111tdores. 58 Junto 

con estas familias españolas, también salte.ron de. l.a pe.ntnS1,Jla, a 

mediados de noviembre, Joaqutn Vel&zq.uez de LeOn, Manuel Esptnosa 

de los Monteros y el mismo gobernador Armona. 5~ Bernardo Moreno 

tuvo que continuar en Santa Ana, pues el gobernador sa.ltente le P!. 
diO que pasara a ocupar el cargo de com~arto real y tentente ae. 

· 60 gobernador que dejaba vacante Espinosa. La permanencta de More.no 

sOlo se prolongad.a hasta marzo 4el s~utente añ.o ae 111.1, Ei1 que 

fue cuando llegO Felipe Barrt a ha,cerse cargo de la c¡gl)ernatura, 4e 

las californias que habfa dejado A:amona. 62 Durante el tteaPO en 

que no hubo .gobernador, More.no asUJ1118 el gobternC?> de ·1a pen~s'1la 

y se apU.c6 preferentemente al f)en~icto éle lC?>S:mtnerales 4el :i¡,ey, 

Del rendS;m:t.ento obtenido de dtcbQs •tnera1e.$'t asf: CQJIIO éle1 f1JJ1cto"" 

namtento pasteJ?ier del almac~ de ~nta Ana, no cont~QS' con JQayor 

tnformaciOn de arclu."vo. Toélo pa,;i¡,ece tnd!'Ca,r que desp11é6' de la ll!, 

gada de Felipe Barri, la hacienda de beneficio, lo mismo que el a! 
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almacl!n y las minas que se trabajaban por cuenta del rey, s6lo fu~ 

cionaron por un corto periodo, pues ya para 1772 todas estas empr~ 

sas estaban completamente abandonadas. 63 

Como la real hacienda no hab1a recibido, durante todo el tt8DIPO 

en que se hab!an explotado las minas· por cuenta del rey, ninguna 

partida de plata, el tribunal de la real hacienda tntci'd una inVe!., 

tigaci6n para conocer las causas que hab!an motivado e~o. &sta 

enero de 1773, dicho tribunal s61o tenta conoc:tm.:terit~ de '111 ~Ql'lllle 

rendido por la comisar1a de Santa Ana. En este tnfo21D1e'° Ma,nuel E~ 

pinosa de los Monteros comuni~aba que durante su admtntst:rzac:tón, 

que dur6 del 11 -de julio hasta novtembre de .1770., habta t.eri:tdo a S1J 

cargo 123,985 pesos de los cuales Ji,700 pesos se ña,bfan gastado en 

el laboreo de las minas que se trabajaron en: la pent:nsula, ast c~~o 

en el pago de los salarios de los Ofera:rztos, vtve;ve~, plemo, greta, 

azogue, fierro, sal, algunos utens:Utos para el beneftcto de mtner!_ 

les y "en sueldos de ministros y d8D1$S aterictcmea,", Del total de 

estos 79,700 pesos, 44,700 se ba,btan con8'111ltdo en ~lo el labo:rz~ 

de las minas. 64 En el :rzefe:rzt:do tn(onle de Esl)tnosa ne, se decta, n!,_ 

da acerca de la plata heneftctada durante su aanttn~:rzac~n, :rzaz~n 

por la que el tribunal, decla:t'~ndo~ sin elementos S\l(tctentes- para 

hacer un estado de cuentas respecto a las gananct:a,~obteritdas, s,.ig!., 

ri6 al virrey de Mdxtco que nomhrara·a. un audtt.or de ·su sattsfa.cctdn 

con el pro~dto de que éste se. abqcara a. dese~~, pcm l0$'~e4tos 

~s convententes, lo que se p:rrodujo al rey en los, traha.jos 111tneros

y d6nde y a quil!n se habta ent:z.,e.gado, ya que en el esta.do de C'l'entas 

presentado por Espinosa no aparecta, ninguna, utUt.da.df siendo a.~t:- que 
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el real erario hab1a erogado una cantidad que sobrepasaba los cien 

mil pesos. Por otra parte, el tribunal sugería que el mismo audi

tor fuera el encargado de poner en claro en qu~ se hab1a empleado 

el resto del dinero o sea los cuarenta y tantos mil pesos pertene

cientes al fondo y de los cuales Espinosa no dio noticias. Asimis 

mo, el tribunal, con la creencia de que todavía se continuaba con 

los trabajos mineros por cuenta del rey, pedía que a la persona que 

se designara para la averíguaci6n, se le ordenara que en cuanto pu

diera rindiera un informe acerca del estado en que se hallaban las 

minas del rey y si de ellas era posible que la real hacienda se be

neficiara, ya que, de no ser asf, no era justo que el dinero del rey, 

destinado a la habilitaci6n y fomento de la minería, ademSs de per

derse, no tuviera utilidades. Se(J11n el tribunal, las ganancias que 

correspond1an al rey una vez que se hubiesen liqui~ado los gastos 

de extracci'6n, transporte y benefi-cio de los mineJ?al,es, eran los maE_ 

cos de plata que supuesta,mente se hab1an sacado con mi'l tJ?esctentas 

di~ciocho libras de azogue, más una parttda de plata de fuego, pues 

se ten.ta conocimiento del consumo de una considerable canti-dad de 

g·J?eta y plomo. 65 El virJ?ey BucaJ?eli acept6 todas las suge:z:,encias 

que se le hi.~teJ?on y oJ?den6 en agosto de 1774 que el sargento Feli

pe Neve, quien se encontraba. en Queréta.-rQ, pasara a Californta para 

sucede,1, en el cargo al- gQbermadqr }U'Jl\qna, 66 En las tnstJi'ucci'Ones 

que llev6 el nuevo funcionari~ se tncluy6 la refetente a las avert

guactones, que ptdi~ el tribunal, mSs-otli'a que ordenaba no se conti

nuara el laboreo· de las-minas por cuenta, de la real ru,,cienda y se 

vend:j,'eli'an a los, pa:irti-culares todas las minas e tnstalac:tones con 

lalil' -ma.yqres· ventaja,:;¡, pqs-,j:bles- pa,:i¡,a, el rey. 61 Neve envt6 un informe 
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al virrey en julio de 1775, en el cual no se dice nada de los re

sultados de las averiguaciones, Sin embargo, en el informe se des 

taca el estado ruinoso en que se encontraban las instalaciones y 

las minas, ast como el poco dinero que se podrfa pedir por ellas: 

por los avaldos que son acumulados a dichas dili"9encias, 

consta ser el valor de la referida hacienda con el todo de 

sus artefactos, artes, fierros, madera y demas., mi·l ciento 

noventa y tres pesos dos reales, por lo que siendo del su

perior agrado de westra excelencia, pueden rematarse y e~ 

tregarse dichas fincas, que, segdn reconoc1 por el mal est~ 

do y deterioro en que se hayan, no ofrecen utUidad é;llguna 

ni aun en el caso de qu~er habilitarlas, y s1 crecidos ga~ 

tos para conseguirlo, pues habiendo estado abandonadas dura~ 

te el transcurso de tres años, han padecido de las fábricas 

materiales considerablemente, habi6ndose aterrado las minas 

de modo que los valuadores no les pusieron precio, por todo 

lo que comprendo que, a corto tiempo, de no verificarse la 

venta, vendrá a una total p6rdida ••• 68 

El g9bernador Neve decta en el mismo informe que habta convocado 

a los vecinos de los reales de Santa Ana y San Antonio con el pro

p6sito de que todos aquellos que se interesaran en comprar las mi~ 

nas que se hab1an trabajado por cuenta del rey, ast como la hacienda 

de beneficio que se habfa construido, acudieran ante el teniente de 

gobernador, Joaqu1n Cañete, quien rematarta todos los bienes en un 

plazo perentorio de cuarenta dtas, 69 El dnico postor que se prese~ 

t6 y que impuso sus propias condiciones fue Antonio de Ocio, quien 
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s6lo ofreci6 mil pesos. Las condiciones del minero fueron que el 

pago se hiciera a raz6n de doscientos cincuenta pesos cada seis m~ 

ses y que no se exigieran fiadores. Por otro lado, Ocio pidi6 que 

aparte de las minas y hacienda de beneficio, la venta incluyera, 

por el mismo precio, todas las maderas que habfan sido cortadas y 

labradas por cuenta de la real hacienda para el ademe de las minas, 

adem4s de los fierros y herramientas que se encontraban en la hacien 

da de beneficio. 70 Neve respondi6 al ofrecimiento de Ocio diciendo 

que aceptarfa cerrar el trato con la finica condici6n de que se com

prometiera-a pagar una cierta cantidad de réditos hasta la total e!. 

tinci6n de la deuda, cosa a la que el minero se neg6. No fue sino 

hasta años mSs tarde, después de que intervino el asesor de la co

mandancia general de las Provincias Internas Pedro Galindo Navarro 

a favor de Antonio de Ocio, 71 que el minero peninsular pudo hacerse 

de las minas y la antigua hacienda de beneficio que habtan pertene

cido a su padre. El funcionario de la comandancia, en una represe!!. 

taci6n dirigida al virrey de México, hab1a expuesto las razones que 

se tentan para vender de tnmedtato todos los bienes a Ocio: 

debido a que las minas necesitan grandes cantidades de 

dinero, y que no habiendo producido beneficio alguno a la 

real hacienda en el tiempo que lo estaban y se trabajaJ?on 

por su cuenta, mucho menos- se puede esperaJ? que lo ri.ndie

ra ahora; por tanto, y a causa de todos los caudales gast!_ 

dos por el real erari~, es mejor que las minas se limpien, 

beneficien y trabajen, en cuyo caso percibir! los quintos 

que le corresponden y de que ahora carece y segui~a carecie!!. 
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do de no hacerse el rema,te a favor de Antonio de Ocío ••• 72 

No obstante la abundancia de testtmonios como el de Galindo Na

varro, que también tratan acerca del fracaso económico de la empr~ 

sa minera del rey, Pablo L. Marttnez en su Historia de Baja Cali

fornia dice que el sargento Felipe Neve, poco antes de que supiera 

que illa ·a ser gobernador de las Californias, rindi~ al virrey un i~ 

forme en el que daba noticias de la sítuaciOn en que se encontraba 

la Antigua California. Dellido a que el sargento no conocta la pe

ntnsula cuando dio cuenta de ella, Marttnez supone que los datos 

contenidos en el refertde infomne se los habta proporcionado BernaE 

do Moreno y Castro. El docWDento ele Neve, que nosotx-os no pudi-

mos localizar, está fechado, segdn MarUnez¡. el l.2 de septiembre de 

l.774, y en él se mencionan alguno~ datos que versan sobre el benefi 

cio de metales hecho por Moreno: 

••• por indtvi'Cluales nqttc~s que h.e tenido de los suceso$ 

acaecídos en la pen!nsula de California ••• deberá recogerse 

incienso y hacerse pesca de perlas, tanteando en todo y es

tableciendo lo que pueda ser ütil y conv~niente, as1 como 

el beneficio de las plantas, de que se tiene experi~ncia 

(que sin embargo de ser las minas descubiertas b.ten borras

cosas, sin que en ninguna, de ellas se halle formal vetal. que 

las benefició don Bernardo Moreno y Castro, siendo comisario 

del sur, produjeron $'±e.te mil cuatrocientos marcos de plata, 

que dejaron libres de cqstos como diez y seis mtl pesos. 13 

lndependi~ntemente de quiAD haya elaborado el informe, éste ten 

drta que tomarse en cuenta para hacer un balance final de los resu!. 



tados alcanzados hasta entonces. Sin embargo, como hemos visto en 

las p!ginas anteriores, todo parece indicar que del beneficio de 

los minerales por cuenta del rey· no se obtuvieron.utilidades. 



La recuperaci6n de los empresartos' mineros 

No obstante que los cambios de diverso orden promovidos por G~l 

vez durante su estancia en la California tendieron a favorecer el 

desarrollo de la miner1a peninsular, los intereses de los empresa

rios mineros resultaron en un principio seriamente afectados. El 

desplazamiento de Manuel de Ocio y Gaspar Pis6n en cuanto a su pa~ 

ticipaci6n en las actividades mineras se debi6 principalmente, como 

hemos visto, a la explotaci6n de las minas por cuenta del real era

rio y a la entrega de los recursos navales y pecuarios qué los dos 

empresarios hicieron para las expediciones a la Alta California. 

Estos hechos propiciaron que las actividades mineras de los partic~ 

lares entraran en un periodo de franca decadencia y, con ello, que 

el distrito minero de Santa Ana dejara de cumplir plenamente su pa

pel promotor de la vida econOmica local. 

En un informe del franciscano fray Juan Ramos de Lora, hecho a 

solicitud del virrey Bucareli y suscrito en la ciudad de M~xico el 

11 de abril de 1772, se di~e que los colonos particulares de los 

centros mineros de la pentnsula se encontraban aislados y arruina

dos. Las esperanzas puestas en la minerta, se~ el informe, pare

c1an perderse, pues la mayor parte de los habitantes que habta en 

Santa Ana y San Antonio se retiraron definitivamente de la pen1nsu

la y pasaron a establecerse a la contracosta continental, Por otra 

parte, los indios californ:tanos continuaban, al igual que los de da 

cadas atrás, sin lograr trasponer por entero las fronteras de la v,! 

da n6mada y tratando de escapar in1lti·lmente, por diferentes medios, 

a su inminente extinct'6n. 74 
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A pesar de que G!lvez habta seguido una pol1tica orientada a fav~ 

recer la integraci6n econ6mica de la península con las provincias 

del macizo continental, la crisis en que las misiones fueron cayendo 

a causa de la mortandad de los indios, as! como por la falta de recur 

sos econ6micos por parte de los religiosos para convertir los estable 

cimientos a su cargo en verdaderas unidades de producción capaces de 

abastecer a los centros mineros, fueron factores que limitaron la efi 

cacia de las reformas, Aunado a todo esto, el fracaso económico de 

la empresa minera del rey, la falta de embarcaciones, la escasez de 

mano de obra, la afectaci6n que sufrieron en sus intereses los empr~ 

sarios mineros, las constantes sequtas y el cierre definitivo del a! 

mac6n de Santa Ana fueron factores que tambi~n contribuyeron a que no 

funcionara el proyecto econ6mico del visitador. Estas circunstancias 

hundieron todavta mSs a los centros mineros en una econom1a de subsi~ 

tencia que impidi6 por al~ ttempo el funcionamiento normal de sus 

actividades productivas. Esta decadencia en la minerta regional se 

agudiz6 aun ds y adquiri6 relieves de drama debido a un acontecimien 

to tr4gico: 

••• vivta Ocio tranquilo en su casa de Santa Ana, cuando una 

noche fue asaltado por unos ladrones, estrangulado y robado. 

Los ladrones ihan en pos de las perlas, mas no dieron con 

ellas. Se contentaron con robar unos miles de pe.sos. Pocos 

d1as despu~s fueron aprehendi'dos los criminales, juzgados por 

el teniente de gobernador y, confirmada la sentencia por la 

audiencia de Guadalajara, ahorcados en castigo de su crtmen. 75 

La muerte de quien habta sido hasta entonces el principal empres~ 
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rio de la California retardó de alguna manera la lenta recuperaci6n 

de la minerta. Antonio de Ocio, quien quedó como heredero 1inico de 

todos los bienes de su padre, no se caracteriz6 por tener la misma 

agresividad empresarial del viejo minero andaluz. Por otra parte, 

de ser cierta la sospecha de que Manuel de Ocio poco antes de ser 

asesinado habta enterrado parte de sus riquezas, principalmente en 

perlas, 76 significarta que el heredero quedaba con muy pocas posib! 

lidades para financiar, por lo menos en parte, sus propias activid~ 

des mineras, y m4s a11n cuando la crisis por la que atravesaban las 

misiones extgta que los, aflastectmtentos tuvieran que traerse desde 

el exterior a precios que Ilactan pr~ctica111ente tulpo~tble el que se 

explotaran las minas a menos de que Astas fuuan extli'ao:irdtna:rr:ta.Jnen..

te ricas. 

Con la muerte de Manuel de Ocio, Ga.spar Pis6n pa.s6 •~el pr~ 

cipal m;nero de la pentnsula. Este peJTsonaje ~ta l1e9a4o a la e!. 

lifo~nia en 1745, que fue el año en que ingres~ c~o SC11ldado Ji'asc 

al presidio de Loreto. 77 Despul!s de algQn tienipc:, de esta.Ji' fo,nna,ndo 

parte de las escoltas de las mis:tones, Pis6n Renun.c~ a S\l eaipleo 

y se establee!~ en un para.je ll~dq Texcali!U118., 1Qga,Ji' en conde~~ 

tarde emprendi6 la explotación ·•¡ el beneftcio 4e. mtn~ales .• 78 El 

año de 1772, cuando RaJ11os de Lora dejó consta,ncte, 4e la deca4enct:e, 

de la minerta peninsular, P.tsón e,ra, el 11nicc;, mtne;rro c¡Qe ten~ f1Jn~ 

cionando su hacienda de beneficio. Al parecer, la circunstancia 

de que su mina de plata, llamada Santa Gertrudis, fuera la m!s rica 

de la California, permit!a que este empresario continuara con sus 

actividades mineras. Sin embargo, los trabajos de Pis6n no se pr~ 
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longaron por mucho tiempo. Pocos meses despul!s de la muerte de 

Ocio, el que hab1a pasado a ser el principal minero de la Califo!:, 

nia se vio privado de su libertad y sus b.tenes. Todo se iniciO 

la noche del 3 de julio de 1772, cuando PisOn, molesto por todos 

los ~ecursos que habta tenido que entregar a Gálvez para que pudi~ 

ran explotarse las minas por cuenta del real erario, ast como para 

que se realizaran las expediciones a la Alta California, provoc6 

un fuerte incidente. A este respecto, el cura de Santa Ana declaro 

al teniente de gobernador: 

El dtá tres del corriente pasé a San Antonio a celebrar 

la festividad ••• que coste6 don Esteban Robles y en esa 

noche concurriO allt don Gaspar PisOn quien estuvo tan 

abominable ast de razones como de hechos, echando contra 

Dios y su madre santificada, contra nuestro soberano y 

de allt abajo contra el señor visitador don Josl! de G!l 

vez y contra nuestro gobernador actual y contra usted 

mismo diciendo ••• que estaba usted ptlblicamente ama.ncebado. 79 

Esta declaraci6n del p!rroco de Santa Ana dio luga:i. a que se in!: 

ciara un proceso judicial en contra de PisOn, y fue t~:t.l!n el pr! 

texto para dar trámite a varias acusaciones por deudas· en contra 

del minero. 80 Las acusaciones por deudas habta.n sido presentadas 

desde tiempo atrlis de que ocurr~a el incidente en San Antonio, y 

fueron foI'Jllul~das, de manera separada, poi. ·el financtado,; de Pis6n, 

el administrador del almacén de Santa Ana, las qper~:i.~s <le la mina 

Santa Gertrudis, y las misiones de S-anttago y Todos· Santos. Por 

esta razOn, y con el fin de satisface.J;" los :i.eclamqs de los a,c;tteedQ_ 
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res, el teniente de gobernador 111and6 que se embargaran todas las 

propiedades del acusado para que con ellas se liquidaran las deu 

das reclamadas. A pesar de que con el embargo de las propiedades 

prácticamente se solucionaba el problema de los acreedores, las 

injurias proferidas por P.tsOn h..tci-eron que las autor:tdades de la 

península lo destituyeran del ca:r;go de teniente de las 111:H:tcias· 

provinciales, que le habfa conferi-do G!lvez como preJll:io a sus se;: 

vicios prestados a la corona, 81 Por otra parte, las miSJ11as auto

ridades decidieron finalmente, a petici6n del cura de Santa Ana, 

que Pis6n fuera arrestado por blasfemo y conducido con grillos y 

cadenas a la ciudad de M6xico, lugar en donde años después se le 

condeno a no regresar nunca m4s a la pen!nsula. 82 

El arresto de Pis6n, y las sentencias que @ste tuvo que cumplir, 

son hechos que tambil!n reta~daron la recuperaci6n de la minería, 

pues la hacienda de beneficio del minero, adem4s de su rancho, mi~ 

nas e implementos para el benefico de minerales, dejaron de funcio 

nar como una unidad de producci6n orgánicamente integrada a partir 

del momento en que dichos bienes fueron distribuidos entre los di

ferentes· acreedores. 

No obstante que una vez efectuado el embargo se defllan de entr~ 

gar todos.los bienes a los acreedores de P.ta6n, Bernardo Moreno, 

quien en ese tiempo fungfa todavta como adlllin.tstrador de la empresa 

minera del rey, retard6 dicha .entrega con el fin de hacerse cargo 

de la hac.t.enda embargada hasta teaina:ir de reaU:zar en ella .el bene 

ficio de minerales que habta tnterrump.tdo Pis6n a causa de los· pro

cesos judiciales iniciados en su contra-. 83 De lo product:do por Mo-
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reno, Pis6n no recibi6 un solo peso. Es de.sospechar que la plata 

sacada se agreg6 a la obtentda en la hacienda de beneficio del rey, 

y que por lo tanto, en aquel informe de Felipe Neve del 12 de sep

tiembre de 1774, en el que se dice que Moreno habta logrado sacar 

7,400 marcos, 84 está incluido lo rendido en la hacienda de PisOn. 

Después de algtln tiempo de la muerte de Manuel de Ocio, y del 

destierro de Gaspar PisOn, las- actividades mineras- quedaron en ma

nos de lo que podrta llamarse la segunda generaci6n de empresarios 

mineros. La caractertstt-ca prtnc:fl>al de dicha gene.ra.e~n fue la, de 

que ningtln .tnd:tv.tduo de ella tuvo un preldomtnie $()tire la, soci-edad 

de los reales mineros- como el que hab1:an ejerctdo, a tra.vé~ de un 

sistema monop6lico local, Manuel de ~cio y Gaspar Pi~~n, La mayo

r1a de los nuevos empresarfys, a d:tferencta de los do~ p:tonerO$ ~ 

teriores, fueron personas q\le debtdo px,incipalmente a los problemas 

del financiamiento, no lograron crea,:rr eDJpresaS'm:tneras- de la magnt 

tud de las que existieron con ante.1Z:tortdad. Stn eml)a,rgQ, con la 8!. 

tinci6n del monopolio de Oc:to y Pi~n, las a,ctfyi~ade.$' m:tneras pe~ 

mitieron la participaci6n de un mayor n~ero de empresa,~:tos, hecbq 

que podemos constatar con la ~:tguiente relaci~n de persona,~ q\le ya 

para 1780 actuaban de manera casi pe:imia,nente en las actfyidad~ mt 

neras: Antonio de Ocio, Gera,rdo de la Pefia, Pantale6n·HB.rquez, A9'1,! 

t1n Mart1nez, José Mart1nez, Lucas Rambrez, Jqsé Ma,rta, Man:rr~ez, 

Antonio Basilio Le6n, José de. la Luz Garcta, Jacobo (}e la Rtva, .:fosé 

Mendoza, Lázaro Peña, Eugen;t() Olacbea, Jlc>aqutn de la Rtva, Mdr~ 
85 de Cot.t y Rubén Marr6n. 

La incorporaci6n de los nuevos empre~artos s-e vio fa,v~re.ctda a 

partir de 1716, año en ·que el gobernador Felipe Neve" apl:tc~ a 
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la tarea de realizar parte del proyecto econ6mico que Jos~ de G!! 

vez babia ideado para la California. La pol1tica seguida por Neve 

a este respecto tuvo como objetivo principal el promover las acti

vidades productivas que, como la agricultura y la minerta, se enco~ 

traban atravesando una de sus· peores crtsts. Para realizar el pr~ 

yecto econ6mico de G!lvez, Neve orden6 que los misioneros de Santa 

Gertrudis y San Borja enviaran de sus respecttvos estableci:llltentos 

las familias que se necesitaban para repoblar las mis.tones de Lor! 

to, San Javier, Todos Santos, Santiago, y San Jod del Caho, 86 pues 

eran estos establecilni.entos, y prtnci~almente los tres dlti:lllos se

ñalados, los que tentan •más prop~rci6n para aument:a:i: sus s:teml)ras 

y labor1os, aprovechando tedas las- t.terras dti.les de humedad y ri~. 

go" que hab!an dejado de trabajarse por la escasez de mano de obra. 87 

Aunque no tenemos datos prec:t:sos de s:t: se ejecutaron las Ordenes de 

Neve, todo parece ind:i:ca:ir que el :11efe:irtdo repobl~i.~to de las 111:t:sS.'2_ 

nes s1. se efectu6, pues- al poco t:t:enlpo de que Neve 4ap1,1.sq lo ante.,.. 

rior los tres estahlecmi.entos :11~l~t,c:>so~ del su:ir enipeza.ron a aba~ 

tecer más abundantemente a los- centros mineros.. S:t:n embargo, las 

enfermedades .infecciosas que los i.n4:S:.-Os de la.lit mts.toneit 4el nq:r:te 

contra!an al establecerse en las del sur, ~'c:t:eron que Neve orden! 

ra un nuevo repoblamtento en el año de .177!1.. 88 La tns:t:stencta de 

Felipe Neve en cuanto al repoblamtento de las mtstones del sur, d~. 

bida a la mortandad de los indios que pasaban a. estal)lecerse. en 

ellas, muestra la urc¡ente neces:t:dad qi¡e. se ten ta de q1,1e estas- m! 

siones no dejaran de producir los- ])tenes- de consume!/ que 4enja.n4aban 

los centros mineros de Santa Ana y san A.ntonio. A pesa,r 4e1 elev! 



65 

do costo humano que se tuvo que pagar a causa de. todos estos re~ 

comodos de la poblaci6n indtgena, esta política de Neve favoreci6 

a los empresarios mineros quienes al poder abastecerse internamen 

te de algunos productos tuvieron mayores posibilidades de dedicar 

se a las explotaciones mineras. 

A lo largo de los años que van de 1771 a 1774, el movimiento 

econ6mico de los centros mineros fue mtnimo. No obstante esto, 

la miner1a, al lado de las actividades pecuarias, conti:nu6 siendo 

durante ese tiempo el rengl6n econ6mico más importante en la pe~ 

ntnsula. En un info:rnne rendido por Felipe Neve precisamente en el 

año de 1775, a poco ttempo de i·ntcta:11se la recupe-ract6n, se da cons 

tancia de ello; 

El dnico tráfico que. se tiene es el de la mtnerta en que 

mucha parte de la gente se emplea en la casa Oc.f:o, y los 

restantes sanguarañeando en las· minas viejas que se encu~ 

tran enteramente dest:r;utdas,. o siguiendo algunas vet:Ulas 

nuevas, Tienen una arrastra g;ue con mucha escasez les S!!_ 

fraga alguna uttlidad para mantenerse,. ayudados de algunas 

vacas. Los rancheJzos dntcamente $11?)surten de las· ~cas· r~ 

ses y algunas yeguas que crtan, y unos y otros no tienen 

otro recu:11so para adqu.f:rtr las semillas y dem!s vtve,,,es 

preci110s de las misiones en donde se deposita la poca plata, 

oro y reales que se adquteren. 8~ 

La irregularidad con que se de.$arroUaron los tra.tiajos mtneros 

durante los años seña.lados, no :brlptdtd, como el mtsmo Neve lo afiE_ 

ma, que el distrito minero de Santa Ana siguiera influyendo en la 
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vida econ&nica de la regt6n, pues a pesar de la decadencta, los 

pocos metales que se sacaban en los centros- mineros eran µitere~ 

biados por bienes de consumo productdos en las misiones. Por otra 

parte, y a pesar de la decadencta econ&ntca a la que nos hemos ve

nido refiriendo, la ganaderta de los particulares, que se babt-a g~ 

nerado gracias a las act:t:v:tdades mtne11as, era en .1775 m~s µnporta!!_ 

te que la de las mt_s.tones-. AsUD:tsmo • el 4rea en donde se desa:i;;i;o.

llaban los trabajos mtne,;os- ~a la m4s- densamente poblada. En ella 

se asentaba casi la mitad del total de habitantes no indtgenas que 

habta en la pentnsula (ye,; cuacbzo .l. [. 

La decadencia que ae ha?lta ventdq expei¡,:j)Qentando en. l.as- J11Utqnes 

desde hac~ tiempo, y la :tiilpos#l:tltdad pr4ctica que hab1a para evi

tarla, hicieron que la polttica de Neve, cuando trat6 de realizar 

parte del proyecto de G!lvez, favoreciera la recuperaci6n de la mi

nerta, pues era esta actividad la 1intca que podrta contrtbuir a evf 

tar la ruina y el despoblamtento total de la provincia. La validez 

de esta pol!tica qued6 demostrada tiempo después, cuando la mtnerta 

pas6 a ser de manera deftntttva el factor ordenador del nuevo desa,

rrollo regional. 

Una de las medidas que stn duda al'i1Una tmnbt4n contrtfluy6 de ma

nera decisiva a la recuperaci:6n de la -mtnerta fue la de la segunda 

rebaja en los precios del azogue. A parttr de .l.776, el quintal de 

azogue podta adquirirse en la c:.tudad de M4xico a raz6.n de 4.1 pesos 

dos reales y dos granos,. o sea a la mttad del precio f:t:-jado en .l.768. 

Esta medida, y el relattvo 4x:.t:to que se logr6 con el repoblamtento 

de las misiones del sur, pex-m:.t:t:t6 que los mineros- pud:te,.,an realizar 
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el beneficio de minerales .con bajos contenidos de metal. Es indi

cativo el hecho de que en 1778 el distrito minero de Santa Ana tu

viera casi el doble de habitantes que en 1775. 90 Este crecimiento 

<f de la poblaci6n se debi6 tambiAn al cambio de algunas otras condi

ciones que habtan impedido la normal:tzact6n de los trabajos mi.nerost 

seg1in podemos apreciar en una representación que Antonio de Ocio en 

vi6 a Josl de Gálvez: 

El sur se halla en el dta, como puede vuestra :tlustr!~una 
• considerar, estéril y seco por no haber llovido hace ya cua 

tro años. Sin embargo, llenado yo del amor a la patria y a 

esta tierra, he gastado caudal y he trabajado much!stmo y, 

bendito Dios, estoy viendo en el d!a el fruto de mi trabajo, 

pues ha sido su majestad servido de que encontrara buenos 

metales. Por mar encontré un placer perlero que no trabajl 

por haberlo hallado a finales de temporada, pero en este año, 

Dios mediante, meteré al agua sets o siete lanchas. TambiAn 

le notifico c&ao se ha descub:terto oro virgen en casi todo 

el sur y tan bueno que discurro llegara a 23 quilates si es 

que no pasa; pero este no se puede sacar por no haber agua 

con qué lavar las tierras, pues están los aguajes tan esca

sos que pienso no nos quedará ni qué beber. 91 

El descubrimiento y la explota.ci'6n de las vetas rec:tAn descubi8E 

tas, asf como la adquis.:t:ci6n de embarcacione~ por parte de Antonio 

de Ocio para explotar los placeres perleros tambiAn recién descu

biertos, permitieron que los -J<eales mineros tuv:teran un mayor inte!_ 

cambio comercial con las provine.tas del macizo cont.:t:nental. El rit 
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mo sosten.tdo y aun de c:rrec.:i:mtento que se experiment6 en la mine

rta de los años siguientes admiti~ internamente una mayor particf 

paci6n de las actividades ganaderas y comerciales. De esta mane

ra, y gracias al nuevo desarrollo econ6mico de la California, la 

corona pudo percibir una mayor recaudaci6n de impuestos por conce~ 

to de platas quintadas y por la cobranza de las contribuciones que 

pesaban sobre el tr4ftco de mercanctas. 

Fue con el nuevo auge m:mero que Antonio de Ocio pudo comprar 

la hacienda de benefícto del ~ey. La deuda que contrajo con esta 

adquis.tc.t6n ascendi6 a 11li.l pesos. El contrato de compraventa fue 

firmado en 1181, y en et se estipul6 que el monto total de la deuda 

se l:tquí.darta a lo la??go de dos· años a raz6n de 254 pesos semestr!_ 

les. El auge fue, stn emba:rtgo, effmero. un año despul!s de firmado 

el referido contrato la m:tne:tta peninsular se tuvo que enfrentar a 

serias dificultades que terJ11tnaron por provocar la paralizaci6n-de 

las hactendas de beneficio, lo que mottv6 a su vez que Antonio de 

Ocio no pudiera cumplir con los abonos semestrales a que lo oblig!_ 

ba una de las cl4usulas del contrato. g,i,: La nueva crtsts en la que 

se hundt6 la mtnerta arru:tn6 todavta más la ya desvencijada hacien

da de beneficio que hahta sido del rey, y con ello se perdi6 la 

oportunidad de incorporar esta unidad de producci6n a las ya exis

tentes. 

La crisis que padect6 en esta ocasi6n toda la provine.ta se debi6 

a la escasez de-azogue, elemento del que se depend1a para la mayor 

parte del .beneficio de minerales, ya que la plata de fuego que se 

producta representaba un porcentaje mt11imo de la producci6n global. 
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Con la paralizaci6n de todas las haciendas de beneficio, la mine

rta dej6 de ser durante alg1ln ttempo la actividad promotora de la 

vida econ6mica local y con ello la provincia qued6 pr4cticamente 

a punto de despoblarse. Ya para estos años, las misiones, princf 

palmente las tres del sur, estaban en vtas de desaparecer por com 

pleto. 

A lo largo de la década de los ochenta las esperanzas de que la 

California no se perdiera. se fueron fortaleciendo. Esto s6lo ocu

rri6, como veremo& en el ~.t.gu,t.ente apartado, en la medida en que 

las autoridades virreinales de la c:tudad de México y de la provm

cia de Sonora y Stnaloa, adQ!s de las peninsulares, se propuste~ 

ron resolver el problema de la falta de azogue, 



CUADRO 1. Ce.nao económico y de población levantado por orden de 

Felipe Nave en el año de 1775. 

matrimonios 43 

sus hijos 54 

viudos 13 

sus hijos 10 

solteros 23 

huerf&nos 2 

total de almas 188 

yeguas 41 

caballos 16 

mulas 22 

burros 6 

ganado vacuno 45 

ganado menor 

parras y cepas 

suertes de caña 

frutales 

cantidad 
!lxistante en 
pesos 

deudas 

Españoles r castas 

1 

San 
Javier 

83 

99 

· 16 

2 

283 

24 

23 

35 

17 

150 

635 

144 

3 

285 

316 

82 

Santiago 

17 31 

13 24 

4 21 

1 

1 

Hi 4.5 

70 153 

92 200 

55 108 

36 131 

g 14. 

138 760 

165 

2 224 

g 2 

332 350 

57.6 1 849. 

621 3 598 

San 
José 

10 

8 

9 

8 

1 

46 

74 

73 

24 

g 

254 

144 

130 

50 

407.5 

~ 
Ana 

so 

147 

9 

21 

28 

305 

417 

197 

116 

l 

1 721 

Fuente Archivo General de la N·a,ci'Ón• Caltfo·rnra& 36, exp. 5, f. 

f. 92-92 v. 

Vecinos de 
misiones* 

59 

145 

14 

25 

29 

335 

.-



La crtsts de .1782 

La escasez de azogue que empez6 a experimentarse en los reales 

mineros de Baja California a parttr de 1182, tuvo como causa pri~ 

cipal la de la prohibict6n de que los comerctantes vendteran el 

azogue a los mineros. El bando en el que se ordenaba la prohtbi .. 

ci6n de d:,tcho comercio por parte de los m82l'caderes fue publtcado 

en la ciudad de M~tco en agosto de 1781, y dado a conocer en la 

California hasta el afio stgu:f:ente, 1782, que fue cuando los comer 

ciantes habilitadores de los mineros peninsulares se vieron obli-
.93 gados a suspender los abastecimientos de azogue. El bando ve-

n1a a ratificar la misma disposici6n ya existente desde 1572, año 

a partir del cual la distril>uct6n del mercurio qued6 bajo el con

trol exclusivo de la corona. Las ventas ilícitas de azogue que 

los comerciantes realizaron en el stglo XVII y XVIII habtan sido 

toleradas por las autoridades virreinales debido a que la real 

hacienda no contaba con los mecanismos adecuados para la comercia

lizaci6n del azogue, circunstancia que contr!!,uy6, al lado de los 

problemas propios del financiamiento, a que los mineros dependie

ran cada vez m4s de los crAditos de los comerctantes, qu~es, co~ 

vertidos en los 1lnicos aviadores de la minerta novohtspana, parti

cipaban de la mayor parte de las utiltdades- de esa acttvtdad • .9.t 

La nueva política de las autortdades virreinales, que venta a rea

firmar el papel del estado en cuanto a su parttctpact6n exclusiva 

en la comercializaci6n del mercurio, perjudic6 enormemente a los 

empresarios de la Caltfornta debido a que Astos no estaban en con~ 
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diciones de prescindir de los créditos de sus habilitadores. A 

pesar de la segunda rebaja en el precio del azogue, los mineros 

californianos no podtan adqutrtrlo por su propia cuenta en la ca 

jade AlaJQos tal y como lo haota dispuesto Jos~ de Gálvez en 1769, 

cuando el pri:mero de junio de ese año estal)leci6 dicha instituci6n 

con la finalidad de que en ella se administraran todos los ramos 

de la real hacienda y para que se manifestaran en ella las platas 

product.das en los distritos mineros de la regi6n, incluyendo el de 

Santa Ana, La proxi:mtdad de este ~lti:mo real respecto al de Ala

mos, facilitarta, segtin Gilvez, adquirir ds barato el azogue el 
95 

cual llegarta a Sonora fletado por mar. 

Debido a. la. crts·ts· de la 111inerta, iniciada a causa de la prohi

bición a que nos.hemos referido, los mtperos de la pentnsula ela

boraron una representac.t6n al teniente de gobernador del departa

mento del sur en la. que pedtan no se cumpliera con la prohibic.i6n 

dispuesta por el virreyi 

En const.deract6n a las reJ;n1lta.s adversas que pueden acaecer 

contra todo& nosotros por el bando publicado en 14 de abril 

de mtl setecientos- ochenta y dos, y constarle a vuestra mer 

ced no ser nosotros- solQs los perjudicados stno taml)t!n el 

real ~er de nue$tro soberano, pedi:!qos y $UpltcaJQos re~di

daiiiente a vuestra me%ced, informe al señor coronel y gober

nador don Feltpe Neve que en uta parte no se encuentra más 

babtltta.ct6n para el labcnr:O de1ninas y beneftcto de meta

lel!l que la que introducen los C0J11erctantes interesados en 

el benef:Jx~l)le expendio de sus efectos de lo cual nos resu! 
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ta en 111ucho l)ten pol.' no tener nosotros posibtlidades para 

tntroduc.trlo de las cajas reales de la otra banda, y además 

de esto consegutmos el sustento de nuestras familias y nue~ 

tro rey gracias al coflro de sus der~chos reales, y constán

dole a vuestra merced que desde el propio 14 de esta publi

cac16n han ret.trado enteramente los comerciantes el avto de 

azogue, ingrediente necesar.to para el beneficio de metales. 

Desde ese referiBo dta nos hallamos sin arbitr.t.o para pagar 

nuestras· deudas, 111antener nuestras familias y acudir a nue~ 

tras ol)ltga,ctones, Po:r: todo lo referido, pedtmos, rogamos 

y i;ruplicamos a vuestara 111erced, stn que se derogen las vene

l7al$:stma,s 6rdenes del excelentb·tmo virrey·, dé pemiso a 

nuestros avtadores para que, como hasta aqut, nos sigan da~ 

do el azogue que en calidad de préstamo nos daban s6lo a p~ 

garlas mermas o consumido de lo cual, como tenemos referido, 
96 

se nos stgue ti.ten Y· buena obra. ·· 

En una representaci6n posterior de todos los mineros, dirigida 

al gobernador de las Californias, se dec1a que las haciendas de be 

neficio se encontraban con "much1simos metales" pero sin azogue ni 

agua para beneficiarlos, raz6n por la que muchos habitantes de los 

centros mineros se dispon1an a dejar la pen1nsula y "buscar lapa

sad1a a otra parte". La falta de recursos econ6micos que padec1an 

los mineros impedta que ellos mismos pudieran pagar los costos del 

transporte de azogue as! como las correspondientes fianzas que exi 

g1an los oficiales de las cajas reales para entregarlo. Las solu

ciones que los empresarios vislumbraban para que pudiera continuar 



se con los trabajos mineros era la de que se autorizara a los co

merciantes el vender azogue, o en caso contrario que el abasteci

miento se hiciera por cuenta de la real hacienda. ·911 

Las dos representaciones de los empresarios mineros de la Anti 

gua Caltfomta fue:r?on recibidas por parte de las autoridades loca 

les y de Sonora como trascendentales para el desarrollo económico 

de la penf:nsula. Para aquellas mtsmas autoridades, lo que se puso 

en e.vtdencta con la depreston econ&ntca de .1782 fue lo wlnerable 

de la vtda econ&ntca de la provtncta, pue~ la afectact6n que sufri~ 

ron las otJras· acttvtdades productivas a causa de la para~izaclón de 

las ba.ctendas de beneftcto fue muy considerable. La producción de 

las tresmts-tones del sur por ejemplo, que era absorbida por los 

centros m.tnuos, dej6 de te.nen, la seguridad del mercado local con.! 

tttui'do casi exclusivamente por estos dos centros de consumo inter 

no. En el caso de los ranchos que se hab!an formado en las inmedi~ 

ciones de los centros mineros, sus propietarios ya no pudieron con

tinuar vendiendo localmente sus productos y adem~s quedaron imposi

bilitados, a causa de la escasez de barcos, de poder comerciarlos 

en las provincias de Sonora y Sinaloa. No obstante otros problel_!lcls 

que tambil!n tuvieron que enfrentar los rancheros de la región.mine

ra, estos personajes fueron, durante el tiempo que duró la crisis 

econ6mica, los que tuvieron mayores posibilidades de subsistir que 

el resto de los pobladores del sur. 

Para darnos una idea de la gravedad que tuvo esta crisis y de las 

pocas posibilidades que habfa de que la California saliera de la p~ 

nuria en que se encontraba, pasamos a transcribir parte de un infor 
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me que rindi6 el misionero dominico de La Purtsima en el año de 

1782. Este informe muestra el estado que guardaba la pentnsula a 

la vez que define claramente dos subregiones econ6micas diferentes 

entre st, la del norte.y .la del sur: 

Se habla de la excesiva miseria de esta provincia de la 

california; las hambres tan grandes, la desnudez tan imPºE 

tante que padecen estos pobres infelices y miserables ne6-

fitos ••• , como también el ningdn conocimiento que tienen 

estos indios de las moneda$. La miseria exces.tva de todo 

lo largo de esta tierra yo no la he visto en las tres mil 

leguas del mundo que he cursado: la causa princ.tpal es poE 

que esta tierra es muy pedregosa, montuosa y arr:.tba Cal 

norte.7 muy escasa de aguas ••.• pasan estos indt.Qs las ma~ 

res hambres que he v.tsto andando por los montes, ellos bu!: 

can su vida con f:uutas silvestres y és·tas taml>t'n tienen sus 
1 

tiempos, y entonces se ven precisados· los miserables a comer 

bestias, venados, cue:rrvos, ratas y otras sal)andtjas que ha..!_ 

ta con todo se ven px-eci-sados a comer, Esta,i:t 11ecie$':t4a,des· 

tan grandes y exced:vas que. vemqs- padecen estos infelices, 

y que no las podemos remediar, nos strve de111ayer co11flicto 

y conjuga a todos los padre.$ mistoneros por no poderlos soc~ 

rrer, como también por 110 poderle.$ dar las S!nstwcctones- y 

pasto esptrttual que corre~nde y dese~os c~n la mayor a!!_ 

sta. Pero como la, conJ1,mtdad es necesa:i¡,ia para vtvtr nos, hemos 

prectliS_ado a permtttrle.$: que vayan a, los mqntes a bui¡icar su v,t 

da, viniendo a misa y doct,z.tna, de quince en quince dta,st perQ 
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eso no basta ni es ef:tctente. para su estup:tdez, •• Más dt~e 

respecto del conocim:tento y aprecto que hacen estos tnd.tos 

a las monedas, digo que ninguno porque para estos no hay 

más moneda que comer y resistir ••• más quieren un almud de 

trigo o matz y un pedazo de carne que un tejo de oro de una 

arroba, y tambil!n más que toda la perla que hubiera y hubo 

en todo el golfo Calif6rnico. Esto no debe entenderse en 

lo general a todos los indios de esta pentnsula, porque los 

" indios que residen en Loreto, y los que estan empleados en 

servicios del rey, y también los de las misiones del sur, 

tienen conocimiento a los reales y al peso, lo mismo que los 
9a de raz6n. 

La divisi:6n de las dos subregtones econ6micas estaba pr4ct$.came!!_ 

te señalada por la ltnea fronteriza que separaba a los dos depai:ta

mentos jur:tsdtcc:tonales de la penfnsula. El departamento del norte, 

sin duda alguna, padect6 con menos rigor la deprest6n econ6mtca ya 

que las mis;f:on8$ que se :tnclufan dent1to de su terrttorto ca,si: no 

parttcipaban de los- beneftctos de la mtnerfa.. De hecho, algunas de 

aquellas mt:stones del norte nunca bal)tan contado con los recursos 

ne.cesar:tos para integrarse a la v#la econ6mtca, de la 1:11Jt>regt6n del 

~ COJIJO e,;a, el caso, para, ctta,r un ejemplo, de la mts:t6n de San 

Borja, c~ya On:tca integraci6n. a la vtda econeni:tca, l'lallla sido tnd:tre~ 

ta:;. a, travl!s- del repobl~tento de la,s tresm:tstones del sur. aespe~ 

to a, est.a JIJtstt;n 4e :;;a,n Borja, el religioso enca·rgade> de ella eser! 

o~ en ~783 que el halllbre de los i:nd:tt\>s era en este estal)lec:tmiento 

"digna de. llorarsen, pues el altmento de estos lo constttutan •rat~ 
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nes, lagarttjas y ~sta el excremento en ciertos tiempos, pues no 

puede llega~se a m!s mtse.Jita de verse precisados a comer cosas tan 

asquerosas como se vieron los moradores de Jerusal@n en aquel mis~ 

rable cerco ••• " 
9~ 

Las d.tferencias de la,s do~ ~regtones eran notorias.. il no:i;te 

tratando de sobrevivir al ~e~ a la,$' epidemias y sin mayores 

posibilidades de que su sttua,c~n can,?iiara. La mayorta de las mi

siones de ese depcll!t~ento del)fan ~ existencia a una, economta de 

autoconsumo cul'í' producc~n en muel\a,s e>ca.stcmes nt stq1,1tera, era s~ 
fictente para.sostener a una, po~la,c~n tndtgena permanente en las 

cabeceras misionales. En contraste con esta situact<,n, el depart~ 

mento del sur ofrecta aa~r~ opetc,nes de desarrollo,pues gracias 

a las actividades mineras la economfa de las misiones del sur hab!a 

logrado .t:nteg1ta,rse. a la, de lo$: eent~Q$: seculares, Po1' otra pa:r:te, 

y a diferencia del no:,¡-te, en la,$' ~ediactQnes de las- mid:cmes Y' 

los centros mineros se hab!a arraigado un grupo de colonos dedica

dos a las actividades pecuarias con el fin de abastecer a los mine

ros de ciertos insumos necesarios para la producci6n de metales. 

El desarrollo de las actividades ganaderas supuso necesariamente 

la aparici6n de la propiedad privada rural, la cual qued6 en un pri~ 
I 

cipio casi exclusivamente circunscrita a la subregi6n del sur. Fue 

tambi~n en esta misma 4rea y gracias a la minerta, en donde m!s tem 

pranamente se generaliz6 el trabajo libre asalariado. As!, pues, 

y no obstante los continuos obst4culos a que setenta que enfrentar 

la miner!a, esta actividad econ6mica habta logrado diferenciar cla

ramente a la sociedad peninsular de la época. Si bien es cierto 
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que todos estos fenómenos· se presentaron en un principio en forma 

muy ioca,lizada, con el tiempo la influencia de la sociedad de min~ 

ros y rancheros se extendi6 hasta el departamento del norte. 

De las dos subregiones que hemos señalado, la del sur .era, gra

cias a las actividades mineras y pecuarias, la que contaba con ma

yores posibilidades de desarrollo econ6mico. Por esta raz6n, cu~ 

do los mineros padecieron la escasez de azogue en 1782, las autori 

dades locales se propusieron solucionar este problema, pues era pr!_ 

ferible correr ios riesgos que implicaba el apoyar a las activida

des mineras, sujetas stempre a los caprichos de las vetas minerales 

o a la inseguridad de los abastecimientos, que dejar que la Califor 

nia se perdiera. 

Fue a Felipe Neve, en ese tiempo gobernador de las Californias, 

a quien correspondi6 realizar las gestiones.en favor de la miner1a 

local. Neve pídi6 a los oftciales de la caja de Alamas que abaste

cieran de azogue a los mineros de Santa Ana y ~an Antonio por cuenta 

de la real hacienda, peticí6n que fue aceptada por aquellos funciona 

rios reales a condici~n de que Neve enviara una declaraci6n en la 

que estipulara que !l y los mineros locales aceptaban que todos los 

minerales que hab1a y los que nuevamente se descubrieran en la pen~ 

sula quedaban comprend.tdos en la jur:tsdicc:t:6n o d:tstrtto de la caja 
.J.00 de Alama$'. · · El cumplimi-ento de este requisito era una condici6n 

obligada que ten1a como finalidad la de controlar las ventas de azo 

que y la manifestaci6n de las platas obtenidas en los·Teales mineros. 

Las mismas autoridades de la referida caja de Alamas dispusieron que 

mientras no se abasteciera a los mineros por cuenta de la real hacien 
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da, los comerciantes podtan continuar con el comercio de azogue 

siempre y cuando este elemento se vendiera al mismo precio que en 

Alamos. Esta dltima medida no tuvo la efectividad buscada debido 

a que todas las solicitudes de azogue hechas por los comerciantes 

no fueron satisfechas. La raz6n de ello fue que en la caja de Ala 

mos no se contaba con el sufic:i:.ente azogue para abastecer a toda 

la provincia de Sonora, pues los setecientos quintales disponibles 

en aquella caja estaban por ser entregados a los mineros de aquella 

.regi6n del macizo continenta~. Debi'do a este tmpedímento para ob

tener el azogue necesario, los min~os peninsulares no lograron rea 
101 lizar el beneficio de metales en todo el año de 1782. 

Un acontectmtento polttico en .1.783 ahri6 expectativas de que el 

panorama de la minerta peninsular c~iara.. Felipe Neve, quien 

hab!a ocupado la ~ernatUPa de las- Californias desde 1774, pas6 a 

Sonora a ocupar el cargo de comandante general de las Provincias 

Internas. Co~o Neve era un funcionario preocupado por el desarro

llo de los centros 111ineroa de la pentnsula, inmediatamente despu~s 

de que tom6 poses:t6n del nuevo cargo dio tnatrucciones a sus subal

ternos para que resolvteRan el pro~lema del abastectmiento de azo

gue que tentan los mtneroa de Santa Ana y San Antonio, En un d:tct!_ 

men elaborado por estos subalternos de Neve se ~ecomendaba que para 

lograr que los eD1presar1::Qs californianos se beneficiaran con el re

partímíento de azogue, el 11ntco medio era declarar a la pentnsula 

de CalMorn:t:a como comprendi'da en la juri'Sdtcc:t6n de.la caja de El 

Rosario, Sinaloa, pues era en esa inst.ttuc$:6n en don4e mejor se P2. 

dfan atender las demandas- de la mtnerfa pen.tnsular • .1.ü2 El dictamen 
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fue aceptado por el nuevo comandante y puesto en ejecuct6n a fines 

de 1783. Con esta medida se esperaba que aumentara la poblaci6n 

de la pentnsula y que la real hacienda obtuviera mayores ingresos 

por concepto de platas quintadas. Este cambio en la fuente ·de abas. . -
tec.üniento de azogue fue bien recibido por los habitantes de·los 

reales mineros, pues aparte de que se les ofrecían mayores posibil! 

dades de obtener una mayor canttdad de azogue, ya para estos años 

la vinculaci6n comercial de los mineros era mayor con Sinaloa que 

con Sonora. 103 Dicha vinculaci6n se habta empezado a dar desde los 

años en que los barcos que navegaban desde San Blas a la Baja Cali

fornia dejaron de hacerlo con regularidad, hecho que habta obligado 

a los empresario$ de la penfnsula, a recurrir, para su abastecimie~ 

to a las poblaciones de Sinaloa, provincia en donde m!s tarde obtµ

vieron los crAditos neces.arios para el laboreo de las minas. 104 

No obstante todas las providencias tomadas por parte de las au

toridadei:r para abastecer de azogue a la pentnsula, los mineros no 

recibieron los suficientes quintales de la caja de El Rosario, de

bido a la falta de recur1:r0s econ6micos para adquirirlo.105 Por es 

ta -raz6n, Neve se vto· obU:gado a pemnitir de nuevo que los comer

cta.ntes,_ qu~es vendtan el azogue por medto de cr@dito, continua

ran traficandQ con aquel elemento tan necesario para la minerta P!, 

ninsular. 1~6 Esta aut01.'izaci6n del comandante, que venta a resol

ver la petici6n que todos los mineros pentnsulares habtan h.echo en 

1182, ~eferente a que se pel'l'!llit;f:era ese comercio a sus aviadores, 

no fue bten recibida por los mineros quienes ya para ese -momento 

prefertan que los abastecimientos de m~rcurio se hicieran por medio 
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de la real hac:tenda r no a través de los comerciantes, La raz6n 

en este canll):to se debUI a que los mercadere:;f vendtan el azog.ue s6lo 

cuando loa mineros les tuvieran que comprar algunas otras mercancías, 

exigencia que bnpedta a los empresartos abastecerse en el interior 

de la provincia o en algunos otros lugares por su propia cuenta. 

A parttr de 1784, año en que Neve permiti6 que los comerciantes 

vendt.eran el azogue, el hal)tlitado del almacén de Loreto recibi6 al 

gunas pequeñas porciones de ese él.amento el cual fue expendido al me 

nudeo. Las ventas se hactan al contado y al parecer el precio era 

menor que el ofrecido~ los comerciantes.107 Esta polttica de 

a?iastec:tnl$:ento de azogue por medto del almacén de Loreto continu6 

durante vartos afios gractas al interés particular que pusieron en 

mantenerla los oftc:tales de la caja real de El Rosario. Aunque sa

bemos que. dtcho a?>astec:tnitento fue l:,tmitado, éste se realiz6 de mane 

ra pe.J1J11anente a put:tr de 1184, En la medida en que fue ocurriendo 

esto 11ltµi¡o, los come:rc:tantes tuvteron cada vez menos injerencia l;!n 

las acttv:tdades111:tneras ya, que a los empresarios les conventa más 

adquirir el azogue en t.o,.,eto que compr!rselos a ellos. 108 Sin duda 

alguna, este desplazamtento de los comerciantes fue uno de los fac

tores que contribuyo de manera decisiva a que la recuperaci6n econ~ 

mica se hJ."ci-era m!s atftctl, ya que, al faltar el financiamiento de 

los comerctantes, el beneftcto de metales no podta alcanzar la mag

nitud que ~ta tentdo en años anteriores. 

No obstante que a part:tr de 1784 la real hacienda empez6 a surtir 

de azogue a los Di:tflel!'QS cal:tfo:imtanos, los daños ocasionados a la 

econom~ reg~nal asl cQDlo el desplazamiento definitivo de los co-
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merciantes respecto a las actividades mineras, fue decisivo en el 

proceso de recuperaciOn de la minerta. A lo largo de los años que 

van de 1782 a 1790, esta actividad econOmica no logr6 su completa 

recuperaci6n aunque no por ello dej6 de ser la principal actividad 

promotora del desarrollo econOmico regional, hecho 11IUe las autorf

dades de la caja de El Rosario reconocían de sobra y por ello se 

preocupaban de que el abastec:tmiento de azogue fuera continuo: 

Es indudable la necesidad y utilidad que para el fomento de 

la citada pentnsula se les provea de azogue a sus mineros 

en el mencionado presidio de Loreto con atenci6n a que la 

miseria de aquel infeliz cuerpo, no permite a individuo a! 

guno de él ocurrir a solicitar el ingrediente ni en esta te 

sorerfa CRosarioJ ni en la administraci6n subalterna de 

Alamos; y· que si careciesen de ese corto awi:ilio serta la 

decadencia de aquellas poblaciones tal, que en breve las 

vertamos con dolor, extinguidas completamente porque su 

subsistencia pende sOlo de aquellas minas, pobres en sus 

leyes, aunque abundantes de metá1es. 109 

As11 pues, como se desprende de las lineas an~eriores, las act! 

vidades econ6micas de la regi6n estaban completamente subordinadas 

a la minerta: por falta de mercurio no se beneficiaban los minera

les de plata, y por falta de plata las actividades comerciales y 

agropecuarias se vetan limitadas. Este circulo vicioso en el que 

se vio envuelta la econOJDfa local reducta considerablemente los i!!, 

gresos de la real hacienda en California, de ah1 que la pol1tica 
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de las aut~tdades vtrretnales, tendiente a mantener las activid~ 

des mineiras por medto del S'Ulllinistro de azogue por cuenta de la 

real hacienda, fuera constante a lo largo de los 6ltimos años de 

los ocl\enta. 

Pue en estos años de la depres:Mn econ6mica, en 1787, que el 

gobernador de las Californias remiti6 al teniente de gobernador del 

departamento del sur un ejemplar de las Reales Ordenanzas de la mi

ner~ de Nuev-a· España de 1783. Dicha remisi6n era con la finalidad 

de que la.S' Orde·nan:zas fueran publicadas en dos o tres d!as festivos 

con el prop6sito ae que, en lo sucesivo, el ramo de miner!a se go

bernara por medio de ellas.118 Las Ordenanzas se hab!an expedido 

para cambiar las condiciones ae la minerta novohíspana y en ellas 

se balitan recogt~o todas las ideas que Joaqutn Velázquez de Le6n 

hab!a expuesto en su Represen:taci6n ae 1774 con el prop6sito de que 

se atendieran los problemas de la 1ninerta novohispana. 111 

Debido a que el periodo a tratar en este trabajo lo hemos limi

tado hasta el año de 1790, no nos ocuparemos aqu1 de la aplicaci6n 

que tuvieron dichas Ordenanzas de la minerta en la pentnsula, as! 

como de los beneficios que los mineros obtuvieron de dicha aplica

ct6n. De cualquier manera, ya para 1790 la minerta peninsular 

habfa logrado restablecerse casi·por completo de la depresi6n econ6. 

mica tni~iada en 1782. Este hecho se constata con un informe del 

teniente de gobernador del departamento del sur, pues en septiembre 

de 17~0 este funcionario decta que el repoblamiento que se hab!a d~ 

do en los centras mineros y el optimismo de los empresarios hac!an 

preveer una !!poca de bonanza pa-ra la minerta. Notificaba que en ese 
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año existfan en los reales mineros un total de 18 minas que gara~ 

tizaban la obtención de mucho metal, pues en algunas de estas mi

nas, que ya se estaban explotando normalmente, entre más se prof~ 

dizaña m4s mineral se encontraba en ellas.112 

El restablecimiento que experimentó la miner1a peninsular se pu~ 

de constatar tambi~n con la información relativa al estado que guaE 

daba la población en ese año de 1790, que era cuando el real de S~ 

ta Ana ~egtstraba un total de setecientos habitantes, 113 lo cual 

nos índica que el flujo de nuevos colonos hacia la pen1nsula aument6 

p~inctpalmente en la medida en que se fue resolviendo el problema 

de la escasez de azogue. La explotación de las minas continu6 duran 

te los siguientes años en un estado estacionario (en 1799 el real de 

Santa Ana tenfa casi el mismo n1lmero de habitantes que en 1790).ll( 

Uno de los motivos por los que la minerta entr6 en ese estado esta

c.tonarío, fue el de que algunas de las condiciones que tradicional

mente hab1an limitado esa actividad econ6mica, como eran la escasez 

de mano de obra y el alto costo que alcanzaban las mercanc1as en la 

Antigua California, continuaron subsistiendo. No obstante esto, 

hacía el año de 1790 ninguna otra subregi6n de la pentnsula tenia la 

importancia econ6mica, social y polttíca que la subregi6n del sur. 

Para enton<?es ,. todas las mis.tones de la provincia se encontraban ya 

en plena decadencia. 

Lo~ ranchos de los particulares, que habtan surgido a la sombra 

de la tndu~ria minera y que tan estre.chamente se habtan ligado a 

ella, hl.'cteron posible que ya para estos años de los noventas las 

actfy,tdades ganaderas rivalizaran en importancia con las de la mine 
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r!a. 115 El crecimiento que tuvteron por este ·ttEllllpo las activtd~ 

des pecuarias prepar6 el terreno para que, una vez _in.tetado el 

siglo XIX, los intereses de los mineros· y ganaderos entraran en 

pugna debido a que estos dltunos vefan en uno de los ststEllllas de 

beneficio de metales, que demandaba grandes cantidades de leñaf 

una seria amenaza al equilibrio ecol6gíco de la región y por tanto 

a la existencia misma de las actividades pec·uar:tas. La tecopologta 

utilizada en los reales mineros·, e ind.trectamente la naturaleza de 

los yacilnientos, h:tcteron que los pobladores del sur d7 la pentns~ 

la llegaran a discut.tr s.t la mtnerfa del>fa seJi la acttvtélad eco116-

mica que más convenfa, no obstante que ello s.tgntf:tcara, para los 

californianos de aquel ttempo, la exttnci6n de ·1a ganaélel.'ta y con 

ella el despoblamiento de los ranchos y ranchertas E}lie con tantas 

dificultades hab!an logrado establecerse en las tnmedtac:$:.Qnes ge 

los centros mineros. 

' 



NOTAS 

L- David Piñera Ramirez, La tenenc·ia ·de la tt.erra en Baja Cali

fornia. De la Apoca prehi·sp4n·tc·a· ·a 1·888. Tesi·s profesional 

para obtener el grado de maestro en historia, M@xico, Facul

tad de Filosof!a y Letra& de la ~niversidad Nacional Aut6noma 

de MAxico, 1975, 341 p., p. 106. 

2. - Diligencias practicadas po:iz ;:ro·a·czy.tn eaftete a; favor· de Anton.:i.,o 

de Ocio. Real de Santa Ana, 20 DIB.Yº .1775, AGNM, Provtncias 

Internas 7, exp. 6, f. 4.l v. 

3.- Pablo L. Marttnez, op·. c·tt., p. 263. 

4.- ¡bidem., p. 262. 

5.- Ignacio del R!o Ch4vez, n1,os sueños· cali·forn~no& de don Joi¡_¡@ 

de G4lvezn, Rev:tst~, de la un·tver"s-:tdad· de·· M@x·tco, ~t.cq, lThlM, 

.19.72, vol. XXVI, n1lniero s, p • .1s.,.24. 

6,.,. Ignacto del Rto Cb4vez, l!:l r49tn1Em •• ,, p, 2.14 .... 2.1s. 

7.- David Piñera, op. cit., p. 108. 

8.- Ignacio del. Rio, "Los sueños ••• , p. 17-18. 

9.- Ibidem., p. 18. 

10.- Ibidem.,· p. 17. 

11.- Informe del estado en que se encuentra la poblaci6n india de 

California. Juli'Q .1168, AGmJ, Californ:tas 76, f. 288 v. 



87 

12.~ Ibidem., f. 288 f. Para 1768 la poblaci6n aborrgen habta di~ 

minuido dram!ticamente. San José apenas tenta 71 indios, San

tiago 178, y Todos Santos 83. Los indios que repobla:i;on e:,;¡ta,s 

misiones del sur fueron m&s de. quinientos, 

13.- Ignacio del Rto, ªLos sueños ••• ", p. 19.. 

14.- Informe de fray Vicente de Mora al virrey BucareU.: •. Loreto, 

14 de febrero 1777, AGNM, Calif~rnias 36, exp. 5, f. 78-9.l. 

15.- Ulises Urbano Lassepas, op. cit., p. 189-191. 

16.- Pablo L. Mart1nez, op. cit., p. 264-265. 

17.- Reglamento de salarios y jornales. Loreto, 29 abril 1769, 

AGNM, Provincias Internas 166, f. 169-172. 

18.- Arancel y reglamento provincial de los fletes de mar. Cabo 

San Lucas, 2 marzo 1769, AGNM, Provincias Internas 166, f. 

156-158 v. 

19.- Bando que prohibe el comercto de plata sin quintar y la extrac

ci6n de moneda de California. 8 octubre 1768, BNM, Fondo de 

Origen, manuscrito 1402, f. 156~158 v. 

20.- Ordenanzas para el teniente de gobernador. Real de Santa Ana, 

1785, AHLP, Ramo Pol1tico, leg. l, doc. 14_0. 

21.- Instancia del comisario real de California al vtrrey Buca:11eU:,_ 

Loreto, 16 junio 1773, AGNM,- Californi~s 76, f. 374~375. 



88 

22.- Roberto Moreno de los Arcos, Joaqutn Ve14zquez de Le6n y sus 

trabajos cientfficos en el valle de M~xico, 1773-1775. México, 

UNAM, Instituto de Investigaciones Hist6ricas, 1977, 410 p., 

ils., mapas (Serie de Historia Novohispana: 251, p. 51. 

23 ... Ibidem., p. 52-54. 

24.- Velázquez de Le6n, op. cit., p. 38. 

25.- Ibídem., p. 38. Las palabras que hemos subrayado nos ha.n hecho 

sospechar que ast como el establec:tmiento del almacén fue prem~ 

d:ttado por G&lvez y Velázquez de Le6n, lo mismo pudo haber ocu

rr:i:do con la explotac!'6n de las minas por cuenta del rey·. 

26..... Cuaub.t&!oc A. Vela~co, "Los: trabajadores mi:neros de Nueva Espa

ña, 17.SQ-,...18.lQ", en r:sabel Gonz4lez· et. ·a1.., r.a· c:-lase obrera 

en la lUstorta de M@xi-co. De la colonia al :tJnper:to •. M@xtco, 

$i9lo XXI Editores, .198Q, p. 

IJac!'ellda •. M@x:f:cq, Secretarta de Hactenda y créd:t:to 

Pilllltco, 1978, tomo I. 

3.1.,.. ¡n:(o•e' de: Kattas- c!.e &29o·na al,' V~liey-._ R,e~l de ~an.t.a ~, 2a 

a,gq~to .17JQ1. AGNM,. CaH::'fO):'n-:j;e,s- 76, f • .144-.147, 



89 

32.- Ibidem., f. 179-179 v. 

33.- Ibidem., f. 179 v. 

34.- Solicitud de licencia de Bernardo MoreM> y Castro. ¿:-santa 

Ana, 1770J AGNM, Californias 76, f. 266 ... 266 v. 

35.- Roberto Moreno de los Arcos, op. cit., p. 53. 

36.- Vel4zquez de Le6n, op. cit., p. 26.,..27. 

37.- Dilfgenctas practicadas por Joaqutn Cañete a favor de Antonio 

de Octo. Real de Santa Ana, 20 maye> 1775, AGNM, Provincias 

Internas 1, exp. 6,. f. 42. 

38.- lnforme de Pedro Galtndo Nava;i;Jto al virrey. AJttzpe, 26 junio 

.1780, AGNM, Cali:foJtnias 2 A,. exp • .15, f. 247...,251 v. 

39.- Diligencias practicadas por Joaqutn Cañete ••• , Real de Santa 

Ana, 20 mayo 1775, AGNM, Provincias Internas 7, exp. 6, f. 

41-47. 

40.- Informe de Feltpe Neve. Loreto, 6 octubre 1776, AGNM, Califor

nias 16, exp. ·5, f. 142-143 v. 

41.- Informe de Mat1as de Armona a Pedro Ga"l.tndo. Real de Santa Ana, 

8 agosto 1770, AGNM, Californias .76, f. 144,..,14 7 •. 

42.- Informe de Matfas de Armona al viltrey, Re.a,l de San.ta Ana, 20 

agosto 1770, AGNM, CaltfoJtnias 16, f. 144 ... .147, 

43 .... Ibídem., f. 145 v. 



90 

44.- Ibidem., f. 146. 

45.- Diligencias practicadas por Joaqutn Cañete a favor de Antonio 

de Ocio •. Real de Santa Ana, 20 mayo 1775, AGNM, Provincias 

Internas 7, exp. 6, f. 42. 

46.- Informe de Joaqutn Velázquez de Le6n al virrey. Real de Santa 

Ana, 29 junio 1770, AGNM, Californias 76, exp. 74, f. 314-315 v. 

47.- Ibidem., f. 313-314. 

48.- l.nforme: de Mat!as de Armona a Pedro GaU:ndo Na"ta:r;ro. Real de 

Santa Ana., 8 agosto .1710, AGNM, Cal;i:fo;rntas 76, f • .195-202. 

4~ • ..,. ¡btdem., f • .146. 

so. • ..,. Infome de Joaqytn vel!zque·z de L.'e~n .... , Real, qe Santa Ana, 29 

junio .1110,. AGNM, Caltforn.tas 36, f. 310..,.3.12 v. 

Sl. ..... St tomamos en cuenta que. la. onza (:le valuaba en ap:roxtmadamente 

2~ gréllllOS, la p;roducc#ln <le plata que Moreno calculaba obtener 

para la corona ascende;rta a poco roa~ de 111:tl kt:logramos. 

52...... 1:i1:fol1Die de Be:rnarq0 Moreno· Y; ea~t)<o a. !fatf,a,s de' 1\l1illorta,. Real 

4e Santa Ana, 23 junf:o· .111<1,. AGNM, eau::!'o·rn·:t:as .76~ f •. 185..-.185 v. 

53,..,. ¡;nfo!rlllie de Math.s de Mi9o'na a.1·, v:p;rey. Real de Santa Ana, 30. 

jlUl~ .1130, AGNM,. Ca'lt:tornta.11 76, f • .17~..,.,19.9. v •. 

54 • .- Infome de Manuel ESPt:nosa a Mat1:as de: ~l!)na,, Real <le Santa 

Ana, 30 junto 1770, AGNM, Calt:forn:.ta.s .76, f • .18(1 .. .180. v. 



91 

SS.- Informe de· Ma:t1as de Arman.a al virrey. Real de Santa Ana, 30 

junio 1770, AGNM, Californi'as 76, f. 176 v. 

56.- Correspondencia de Bernardo Moreno y Castro. Oeal de Santa 

Ana, octubre 177gJ AGNM, Californias 76, f. 176 v. 

57.- Carta de Bernardo Moreno al gobernador Armona. Real de Santa 

Ana, 14 octubre 1770, AGNM, Californias 76, f. 256-256 v. 

58.- Carta de Mat1as de Armona al virrey. Real de Santa Aha, 16 

octubre 1770, AGNM, Californias 76, exp. 64, f. 265-265 v. 

59.- Carta de Antonio L6pez Toledo. /J.oret§l 12 noviembre 1770, 

AGNM, Californias 76, exp. 81, f. 265-265 v. 

60.- Orden. de Mat1as de Armona a Bernardo Moreno. Real de Santa 

Ana, 12 noviembre 1770, AGNM, Californias 76, f. 267-267 v. 

61.- Ibidem., f. 267. 

62.- Carta de Antonio L6pez Toledo. Loreto, 24 abril 1771, AGNM, 

Cali'fornias 76, exp. 92·, f. 344-345. 

63.- Informe de Felipe Neve al ~irrey. Loreto, 30 julio 1775, 

AGNM, Californias 2 A, exp. 15, f. 247-248. 

64.- Informe .del tribunal de la real hacienda a los señores de la 

mesa mayor. M~xico, 12 enero 1773, AGNM, Californias 2 A, 

exp. 15, f. 243-243 v. 

65.- lb:.tdem., f. 244-245 v. 



92 

66.- Decreto del virrey Bucareli. Mihico, 24 agosto 1774, AGNM, 

Californias .2 A, exp. 15, f. 246-246 v. 

67. - Representaci6n de Pedro Galindo Navarro. Arizpe, 26. junio 

1780, AGNM, Californias 2 A, exp. 15, f. 248 v. 

68.- Informe de Felipe Neve al virrey. Loreto, 30 julio 1775, 

AGNM, Californias 2 A, exp. 15, f. 247-24.7 v. 

69.- Representaci6n de Pedro Galindo Navarro. Arizpe, 26 junio 

1780, AGNM, Californias 2 A, exp. 15, f. 247-251 v. 

70.- Informe de Felipe Neve ar virrey. Loreto, 30 julio 1775, 

AGNM, Californias 2 A, exp. 15, f. 247-248 v. 

71.- Representaci6n de Pedro Galindo Navarro. Arizpe, 26 juni~ 

1780, AGNM, Californias 2 A, exp. 15, f. 251-251 v. 

72.- rbidem., f •. 251-251 v. 

73 .... V.td., Pablo L, Martf:ne.z, op. ctt., p. 288-2!1.3 •. 

74.- Vtd., Ignaci:o del Rto, ªLos sueños ••• , p •. 17""2a. 

75,..- Y!2_.., Jos4 Marta Esteva, e.t, al., op-. ci:t., p. 52. 

76,- I:bi:dem •. , p. 14. 

7.7 .... RepJ?e:sentac:t6n. de Ga·war l'~n. Pitic, enero .1780, AGNM, Calj;.,. 

foJ?ntas 27, f. 53-55. 
-' 

78 •. ..- El ~Pt~o pa;i;a,je de 'l'excalama es e.n la actual~ag \Ula pequeña 



93 

rancher!a perteneciente a la jurtsdtcc:i::6n de la delegac:i::6n de 

San Antonio. El lugar se localiza aproximadamente a cinco 

kilOmetros de esta cabecera muntcipal. 

79.- Declarac±On del padre I'Stdro de rbarz!bal. Real de Santa Ana, 

5 julio l.772, AGNM, Provine.tas rnternas 2ll., exp. l.5, f. 

23h•235, 

8Q, .... Acusact.ones en cQnt:itade Gaspali P.t~n. Loreto, 8 octubre l.772, 

AGNM, Provincias Internas 2l.l., exp. l.5, f. 22~ .... 2Ja. 

8l...... rnfo;r;me: de Fel.tpe Barri, Loreto, 8 octubre .1172, AGNM, Provin

cias J:nte,J:'nas 2l.l., exp • ..15, f._ 231 v. 

92..... m·tae111.. f. 229_ ... 2Ja. 

8J._..,. Ca:r;ta (le· Berna):'C,o Mo:iteho ·a Fe:~l;tpe Barri, R,eal de Santa Ana, 

..1.1 jult:q ..1.712, l\GNM~ P;l.'ov~ctas· D1t~-nas- 2.11, exp • ..15. 

84.- El tnfoX111e de Neve e~ ac¡uél 4el qi,.e hacemos l.'efe,¡,enc~ i:!ol 

final del apartado a,nter:t:or •. 

85.-,. _Repre~ntact6n de 10$' ~~~0"$' 4~ 1a: AnU;gua;· eal~~:itn:t:a., Santa 

Cruz de TexcalaJ11a, 4 mayq .1782, AGNM, Provtncta·1:1- Internas 

266, exp •. 2, f. 60. v .. 

86.- Carta de Vicente Mora a Felipe Neve •. San rgnacio, l.6 octubre 

1776, AGNM, Californias 16, exp. 5, f. 144-144 v. 

87.- Ibidem., f. 144 v. 

88.- Carta de Felipe Neve. CLoretoJ, 4 junío 177~, AGNM, Cal±for-



94 

nías 16, f. 146-147 v. 

89.- Informe de Felipe Neve. Loreto, 30 d.tciembr,e 1775, AGNM, 

Californias 36, exp. 5, f. 92,...9,2 v. 

90.- Carta de Joaqu1Ii de Arrillaga a Jacobo Ugarte. Loreto, 12 

julio 1778, AGNM, Californias 2, f. 11-12 v. 

91.- Representaci6n de Antonio de Ocio a Jos~ de Gálvez. Real de 

Santa Ana, 26 enero 1778, AGNM, Cal.tfornias 21, exp. 6, f. 

252-253. 

92.- Autos judiciales en contra de Antonio de Ocio. Loreto, lo. 

mayo 1782, AHLP, Ramo Justicia, leg. 2, doc. 49. 

93.- Representaci6n de Felipe Neve. San Gabriel, 5 agosto 1782, 

AGNM, Provincias Internas 266, exp. 2, f. 61-62 v. 

94.- Bakewell P. J. Minerta y sociedad en el M@xico colon.tal. Zaca

tecas 1546-1700. Traducci6n de Roberto G6mez, Mhico, Fondo de 

Cuitura Econ6mtca, 1976, 390 p., mapas, ils. (Secct6n de Obras 

de Historia), p. 209 ... 249., 

95.~ Luis Navarro Garcta, Don JosA de G~lvez y la comandancia general 

de las Provine.tas i:nternas del norte de Nueva España. Pr6logo 

de JosA Antonto Calder6n, Sevilla, Escuela de Estudios Hispanoa

mericanos, 1964, ~I'I~6Q3 p., mapas, ils. (l?ubltcactones de la 

EEHA, segunda serie, CXLVII'I'l, p. 175,. 

96 .... Representact6n de los mineros de California al teniente de 



95 

gobernador. Real de Santa Ana, 18 abril 1782, AGNM, Provincias 

Internas 266, exp. 2, f. 58~5g v. 

97.- Representací6n de Antonto de Oc.to y los mineros de California. 

Santa Cruz de Texcalama, 4 mayo 1782, AGNM, Provincias Internas 

266, exp. 2, f. 59 v. 60 v. 

98.- Informe de fray Marttn Zavaleta. La Purtsillla, 5 febrero 1783, 

AGNM, Prov:tncias Internas 1, exp. 11, f. 343-344. 

99.- Comunicaci6n de fray Andr6s Souto. San Borja, 3 agosto 1783, 

AGNM, Provincias Internas 1, exp. 11, f. 13. 

100.- Informe de Juan Ort.tz Rosas. Alamos, g diciembre 1782, AGNM, 

Provincias Internas 266, exp. 2, f. 52-53. 

101.- Ibídem., f. 53 v. 

102.- Dictamen de Juan Ort.tz y Franctsco Landeta. El Rosar:to, 27 

octubre 1783, AGNM, Provine.tas Internas 266, exp. 2, f. 69-71 v. 

1os • .- carta de Jq"qy~ de Jw,rf;;lla9!, a -reis,pe· Neve._ I,q,retot s ~tl 

1784, AGNM, Piiovtnc::tas Int@n:as- 266, exp. 2, f, 72 v. 73 v. 

106.. ~ Orden· de FeUpe' NeVe· ·a. UQ$~' "i'bagutn de Arrtllaga" ~tape, 28 

de abrtl 1784, AGNM, Prov":tnctas l:r1terhas 266, exp, 2, f. 12 v. 

73 v. 



96 

107.- Comunicaci6n a los ministros de guerra y real hacienda de El 

Rosario. Mbico, 20 mayo 1789, AGNM, Provincias Internas 266, 

exp. 2, f. 56. 

108.- Ibidem., f. 56. 

109.- Representact6n de los o·f;tciales de la caja de El Rosario. 

El Rosario, 21 abril 1789, AGNM, Provincias Internas 266, exp. 

2, f •. s4 ... ss. 

110 ..... Carta de ,:l'os4 JoaqU!n de Turrtllaga. Loreto, 17 septiembre 

.1788, AHLP, Ramo Econ6mtco, leg. 2, doc. 91. 

111.- Representaci6n que a nombre de la minerta de esta Nueva España 

hacen al rey nuestro señor ••• don Lucas· de Lassaga ••• y don 

Joagutn Vel4zquez de Le6n ••• introducci6n de Roberto Moreno, 

Mbico, Sociedad de EXalumnos de la Facultad de Ingenierta, 

1979, 163 p., p. so. 

112.- Informe de Luis L6pez. Real de San Antonio, 8 septtenibre 1790, 

AHLP, Ramo Econ6mico, leg, 2, doc. 101. 

113.- Zephyrin Engelhardt. Th.e Missions and Missionartes of California. 

Segunda edici6n, 4 vols., Santa B4rbara, Misi6n de Santa B4rba

ra, 1929, I, 

114.- Enrique Florescano e I'sabel Gil S4nchez, (comp.l, Descripciones 

econ6micas regionales de Nueva España. Provirtcias del norte, 

1790-1814. México, Instituto Nacional de Antropologta e llistoria, 



97 

Departamento de Investigaé.tones Htst6ricas, 1976, 35~ p. 

U"uentes para la h.tstoria econ6mica de M~xico, II), p. 36-37. 

115.- La importancia de la ganaderfa, principalmente la cimarrona, 

hizo que las autoridades locales expidieran en 1784 un regla 

~ tendiente a promoverla, de aht que durante los años si

guientes esta activtdad tuviera un crecimiento todav!a mayor. 

Y!!!• Amado Aguirre, Documentos para la historia de Baja Cali

fornia. Estudio introductorio de Miguel Le6n Portilla, MAxico, 

UNAM, Instituto de Investigaciones Hist6ricas, Centro de In

vesttgactones Hist6ricas, UNAM ... UABC, 1977, XVI-135 p., p. 13. 



III LAS CONDICIONES DE LA MINERn\. ~. 



Loa yac1111tentos minerales y la Tecnologfa 

~s montañas que circundan a los antiguos reales mineros de 

Baja Caltfornta tienen dos grandes ststemas de vetas principales 

que convergen al norte; el sistema de El Triunfo, con rumbo apr2 

x:t,nado ncnte~no:11oeste "y echado" al $11r.-suroeste;- y el sistema 

de San Antontc, que corre de norte a sur, "con echado" al oeste. 1 

En las pa:irtes tntemnedt-as hay innWQeraoles vetillas de igual com

postct6n y caracterbttcas que las dos vetas prtnctpales. La ri

queza de sus minerales es muy vartable y la mayor parte de ellos 
2 regtstra,n leyes de plata y oro, 

~ explotact6n de las· prmeras mtnas que se ab:r;teron en la se.,. 

gunda 11lita,d del 111,tglo XVIII fue realtzada sobre l,as vettllas que 

se oert<va.n 4ft los dos grandes i¡;tste:nia.s· de vetas principales. Es

tas prµne:ifa,svettllas qiie isa reconocteron fl;leron las stgut.entes; 

.1,s:- Veta de la Mtna Rica, en la que $e a?irtó la. mtna del 

mt~Q nQJIJbre, 

2. ~ Veta Sa.n Jos6, en la que se a.brterQn las minas- La c;o..,. 

?iernadc:>ra, San Jqaquf:n, SaP Mtontc, San Jo" y ~apta 

cruz. 
.. 

J ..... Veta $anta GeRt~dts y El NactDJtento, en la que se aort.~ 

lo'On la111 ·Jlltnas· · r.a E:~tnoseña, Sa,nta, Gert~dts Y' E:1 Naci~ 

Dl.f;entq. 

4.~ Veta de San Ped:irQ, en la que $e abri-e:r;qn las 11i:tnas $0s:

le.4ad, Marroneña y $an Pedro, 

5,-.:- Veta ele Valencta.na, en la. ql;le lle a?irtel'lon las mtnas El 
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Triunfo de la Santa Cruz, El ainc6n de Pis6n y la Ptsoneña. 3 

Las minas citadas, que fueron las que explotaron los pioneros 

de la minerfa peninsular, eran las que contentan los minerales que 

con menos dtficultad podtan heneftctarse con los sis-temas- de extra=. 

ci6n de metal que se utilizaba en la época. 4 Dichos mtnei.ales se 

encontraban abundantemente en la supeJ?fici~, pues constitutan lo que 

los ge6logos llaman "cabezas de vetas", Una de las desventajas de 

la explotact6n de los refe,i,tt,os ·mtnerales- de plata constst~ en su 

naturaleza nrebelde", pues generalmente estaban mezclados con azu..,. 

fre, estaño, cobre y ztnc. Cuando se agotaba el mbie:11al de super~ 

ftcte "t se tentan que p,zofundt.zaJr las la,l)Q:i:es, 1Q$- 1111:ne.rales eJ<"a,n 

m4s "rel)eldes". 5 Esta cbrcunstancta, agregada a los ~ohlemas t'E=. 

nicos q:11e se ten!an para el l)enefi'Ct<) de ese twc, de mtnerales, l! 

mtt~ en. JIJUC~S oeasi:onelt- el t~PQ ele ~plotact6n de la,s 111tJias •. 

El descubdmtento de al91,inas de las veta,s que h.;tcte,;cm posii)le 

el que se a?ntte:rzan vartas de la'° p;ir1:,Qe,ra,s-111inaa- 4"'ª b.eDIQ~ señalado 

no d&ll\a.046 el conoctatento de compltca.da'° teo,r~s· 9eol~9tcas. Para 

lo" prtae,ros ·JJJinezoos Y' c¡,peira,JJZf:c,s de •t,1.a.s, el •@ct~dc;, prtn.c~a.1 era, 

el que se relacionaba con la utilizaci6n de las varas adivinatorias 

y la comunicaci6n con los esptritus y duendes subterráneos. Las va 

ras, tenidas por los mineros como un recurso que podta llevarlos a 

descubrir los minerales de oro y plata6 y conocidas también con el 

nombre de saortes, estaban formadas por una horqueta de madera con 

dos extremos gemelos encurvados. SU pretendida eficacia en el des

cubr:bntento de las vetas radicaba, segdn la tradici6n, en el buen 

jutc1:o que se ten!,a, para, calc1Jlar la edad del 4rbQ1 del g;\le ~ cor ... 
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taban, ast como de-los cielos lunares y su relaci:On con la, vida 

vegetal. Un segundo método, ni4s pr!ctix:o y efecti:vo aunque no 

siempre pudiera conducir a los yacimtentos, se empleaba poco de~ 

pués de los dtas de ag'1acmzos·, cuando el agua, de la lluvia a:i;ra~ 

t:i;aba po:i; los arroyos y caña.das las ptedra.s desp:iren<Uda,s de al~ 

na veta mineral que las a.c¡uas ponta,n al descrubtel<to en las faldas 

de los cerros o en los ba:i;rancos de las cafiadas, El método con~ 

sistta en J1ecorrer el camtno ma.~cado por las· rqcas mine.rales. hasta 

da:11 con el lugar de donde éstas- proventan. 

De ttpo as:tmtsmo elemental e;uan las técn~as- 1Jsadas pa:r:a, la, ex,.. 

t:11acc~n de los mtnerales, En un prtnctptq, el mineral se sacaba 

a la superficie haciendo excavaciones a cielo abierto y zanjas P2. 

co profundas. 7 Posteriormente, y conforme los minerales de ncab~ 

zas de vetas" fueron e_scaseando, se empezaron a hacer pequeños t~ 

neles que permitieron la explotaci6n subterránea, aunque con té.en! 

cas burdas y sin ning1in sistema coordinado para la extracci6n del 

mineral, el desagde y la ventilaci6n de la mina. Durante los pri

meros años pudo trabajarse en esta forma debido a que no era nece

sarto excavar a una profµndidad mayor ni crear un sistema planeado 

de ttineles para obtener el mineral. 8 

En cuanto a los aparatos mecánicos usados en los establecimien

tos mineros podrtamos decir que tampoco se apartaban de la más ele 

mental sencillez. Algunos troncos de palma mal parados constitutan 

el "!rbol" del aparato de moler que sostenta cuatro pesadas piedras 

que, amarradas a una pieza gbatorta, subtan y catan sobre una base 

de ptedJZa en la que de antemano se depositaba el mineral. Todas 
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estas ptezas, mal ajustadas, stn estar clavadas con fterro o mad~ 

ra, atadas con correas de cuero de res, eran usualmente movtdas por 

una mula obltgada a dar vueltas en un cb:culo de tres metros de dt! 

met:izo, La ventaja de esta m!qutna, tan stmple y prtmtttva, era que 

en ella se podfan moler el mtneral hasta reductrlo a ftntstmo polvo, 

con lo que el proceso qufJiltco de ~lgamact:6n, que 4e lo ante,;iol:' 

se aeguta, se lograba con una mayo:rr raptdez. 

Los métodos de beneftctq uttltzados ~C>,11' los mtnero& pentnsulares 

fueron el de amalganiac.i6n, el de fuego -y el de cazo y cocimiento. 

El primero se supone que fue inventado en la Nueva España en el de 

cento de 1550-1560 y fue uno de los m!s utilizados en las haciendas 

de beneficio de California debido a que con el procedimiento de fu~ 

go o fundtct6n s6lo podfan reftnarse pequeñas cantidades de minera

les de alta ley. Pensamos que será dtil reproducir aquf la descri2, 

ct6n que hace Peter Bakewell acerca de los pasos que se segutan du

rante el proceso de beneficto de patio: primeramente se llevaba el 

mtneral molido a un gran espacto abierto y empedrado que en la Nue

va España se llamaba "patto" o Pfncorporadero", razón por la que el 

procedímt~to tambi!n se conoct6 con el nOlllbre de beneftcto de pa

tio. Una vez colocado el mtneral sobre el empedrado se le agregaba 

agua hasta que adqutrtera una conststencta espesa, para después agr~ 

garle sal comdn y azogue, Hecho esto, el mineral se extendta de m~ 

do que formara una capa delgada, que rectbta la denomtnact6n de to!'., 

ta. Deposttada ésta en un rectpiente de forma ctrcular hecho de DI!. 

dera o ptedra, segufase el agttarla con fuerza, lo que los tral)aja~ 

dores lograban camtnando enctmá de aquella mezcla semtltqutda o re 
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volvi!ndola con palas, lo mismo que haciendo caminar a varias m~ 

las sobre la torta. A esta fase del proceso se le llamaba "rep~ 

so" y debta realizarse varias veces al dta a lo largo de dos o 

tres meses, segtin.la calidad del mineral y la estact6n del año, 

Pasado el tiempo, y una vez que el mercurto absorbta toda la pla~ 

ta, la torta se llevaba en carretillas a la tina de lavado, que 

era un recipiente provisto .de palas giratorias propulsadas por mu 

las. Finalmente se agregaba nuevamente agua a la mezcla y, al agf 

tarla, se separaban el mercurto y la plata por una parte, y por la 

otra el material m4s 1wero que era conocido con el nombre de lama. 9 

El beneficio de fuego exigf:a la util:tzaci6n de hornos, en los 

que se fundtan piedras mtnerales que contuvieran plata en alta pr~ 

porci6n. La parte m4s $:mportante del horno era el fuelle.de fundf 

ci6n, que generalmente operaba con tuerza motriz aninlal-o manual. 

Los mineros modestos de los reales californta,nos solfan construir 

pequeños hornos de pi"e4ra, equipados con un par de fuelles de mano, 

lo que les bastaba para beneftcta~ cortas canti4ades de mineral, 

Estos m:t.neros pob:ires tentan as!:- la posiñtlidad de establecer sus , 

hornos en los traspatios o cercantas de las minas, sin necesidad 

de hacer fuertes gastos· de .t:nversiOn, como lo exigta el beneficio 

de patio, s6lo utilizado por los mineros de mayores recursos. 10 

El sistema de benefi~!o de cazo y cocimiento fue inventado en 

Bolivia en .1590 por Alva-ro Alonso Barba. Este sistema requerta 

de cazos o calderas de cobre que eJran en los que se depositaba el 

mineral ya triturado por las arrastras, Posteriormente se le agr~ 

gaña agua y azogue segtin la riqueza del mineral. Una vez hecho 
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esto, y para que la plata lograra tncorporarse al azogue, se ponta 

a hervir toda la mezcla que se fonuaba, la cual era meneada con un 

molinete de cobre. Este proced:tmtento se prolongaba por un tieJQpo 

de hasta veinticuatro horas, durante las cuales se mantenta en eb!!, 

lltci6n a toda la mezcla contenida en el cazo. Una de•1as desven~ 

tajas que tmpltcaba la utn.tzaci6n de este sistema fue la facilidad 

con que se romptan los fondos de las calderas, as! como la enorme 

cantidad de leña que se requerta. Sin embargo, los gastos que esto 

Qltmo :tmpl:t:caba se cQJ11pensaban con el ahorro de sal y- azogue.u 

De todos los sistemas de beneftcto a las ·que nos heJQOS referido, 

el de cazo y cocmiento fue con el que los mineros californianos o~ 

tuvieron los JQejo;J?es 1resultados·, A este respecto, y- durante su es

tancia en Santa Ana, Joaquf;n Velazquez de Le6n escrtb~ en .1768: 

Loa otros tres o cuat1>0 que aqu1:- trabajan benefician sus 

111etales por dbciÜBiento:y el de 111ayo:rr col!'rtente entre ellos 

es un don Gaspar Pis6n, que tiene cuatro fondos y otras 

tantas rastras. Este beneficio lo practican razonableme~ 

te, aunque no sacan toda la plata de metal; pero si se 

practicasen otro mAtodo de los que ellos son capaces y co 

mdnmente se practican, serta mayor la diferencia de los 

costos en las presentes circunstancias del pa1s que el va 

lor de la plata que les queda en el tintero, porque en es 

te beneficio no pierden ni consumen azogue ni tienen otro 

gasto que el del agua y la leña, que aqut es abundante 

para este efecto. 12 
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Fue con la segunda generaci6n de empresarios que el sistema de 

·beneficio por cocimtento se generaltz~ en toda la zona minera. 

El uso posterior y casi exclusivo de este m~todo de refinaci6n por 

parte de los mineros, se debi6 a que la naturaleza "rebelde" de 

los minerales con mayores contenidos de metal, se sometta m&s f&ci~ 

mente a esta técnica que era la que permitta a su vez un menor con

sumo de azogue. Contril>uyeron al uso predominante del beneficio 

por cocimiento los adelantos técnicos que Vel4zquez de Le6n reali

z6 en Santa Ana. Este personaje creta que dichos adelantos, que 

bal>tan revolucionado.las técnicas ñasta entonces usadas en la mine 

rfa peninsular, pod!an tener valtdez para toda la Nueva España, 13 

Una de. las tnnovactones que fac:t:ltt6 una mejor utUtzaci6n del 

sistema de beneftcto al que nos hemos venido refiri1m.do fue la m!, 

quina repasadora de metales que Vel4zquez tnvent6 en Santa Ana. 14 

Está m4qutna reducta el mineral a un polvo mucho m4s fino de como 

quedaba con el sistema de molienda con arrastras. La uttltzaci6n 

de este aparato permttt6 que el beneficio de metales se realizara 

con mejores resultados, pues entre más pulvertzado estaba el mine-
.15 ral, el azogue se amalgamaba más f4c:t·lmente con la plata, Esta 

circunstancia, agregada al considerable ahorro de azogue que se 

podfa obtener con la pr4cttca del beneficio por coctmtento, contrf 

buy6 a que este método pasara obltgadamente a ser el más empleado 

por los m.tneros californ:ianos, pues aparte de que la naturaleza 

"rebelde" de los minerales ast lo extgta, con el ahorro de azogue 

que se obten!a con este ststema de benefi~to los empresarios pod1an 

atenuar los efectos de la e~asez-de azogue que constantemente se 
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padec!a en los reales mtneros.16 Es de suponer que fue después 

de l.782 cuando dtcho sistema de benef.tcio fue el que exclusiva~ 

mente utilizaron los mineros peninsulares debido a que los envtos 

de azogue que se hac!an pr.:bneJ?Q de la caja de Alamos, y más tarde 

de la de El Rosarte, eran en canttda'des tan pequeñas que s6lo pe!. 

mitfan, de manera l:tmttada, mantener en functonamtento a las bacien 

das que utilizaban el benef.tcto por cocimiento. 





La Fuerza de Traba~o 

Cuando Manuel de Octo y Gaspar P.tsOn emprendieron la explota

ci6n de las minas, el problema tmnedtato al que se tuvieron que 

enfrentar fue el de la escasez de mano de obra en el tnterior 

de la penfns~la. Para resolve1:lo tuvieron que recurr:tr a las pr~ 

vtnctas de Sonora y S.tnaloa deb.tdo a que la poblac.t6n :i:ndtgena de 

la Caltfornta no estaba en condi-ctones de incorporarse a las act.!, 

v.tdades mtnmras. De esta manera, el mercado de trabajo generado 

por la mtnerta tuvo que ser sat.tsfecho desde un principio por la 

mano de obra .tndfgena del mac.tzo cont.tnental. Fue a Manuel de 

Ocio a qu.ten correspond~ realizar los prtmeros enganches de trab~ 

jadores yaquts y mayo~ que fueron a la,florar las minas de Santa Ana 

y San Antonio. En algunas ocasiones, y casi exclusivamente duran

te los primeros años, los operarios se hac1an acompañar de sus hi

jos y sus mujeres. Esta práctica dej6 de llevarse a cabo debido a 

la penuria que irremediablemente ten1an que enfrentar estos prime

ros trabajadores. Las constantes negativas por parte de los misio 

neros jesuitas de abastecer de alimentos a los centros seculares, 

limitaron muy a menudo el tiempo de estancia de los trabajadores y 

sus respectivas familias. Los efectos de esta pol1ttca de los je

suitas pudieron ser atenuados una vez que los operarios yaquis y 

mayos dejaron de llevar a sus famtltas a.la Caltfornta, ya que con 

ello gísminuyO la demanda de bast:tmentos que se ort9tnaba en los 
'Jnp,'16ti1'1M 

reales de mtnas. Fue de esta manera como los~ pudieron 

asegurar en parte la permanencia de la mano de obra y desarrollar 
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los trabajos de la minerta. 

Los operarios trabajaban a raci6n y salario mensual. La raci6n 

consist!a en un pedazo de carne seca y un poco de matz, mientras 

que el salario se pagaba en plata pasta o en mercanctas, Poco án 

tes de la visita de GSlvez a la pentnsula, los salarios mensuales 

existentes en la zona mtnera eran los siguientes: minero, veinte 

pesos; barretero, diez pesosr tanatero, ocho pesos;. arriero, diez 

pesosr cargador de arriero, doce pesos¡. mayordomo de la casa, qui~ 

ce pesos¡- mayordomo de noche, quince pes.QSf, adminiS:trador, veinte 

pesos I' coctnero, d.iez pesos. 11 

Pocas veces los trabajadores rec:,tbta,n sus sueldos en -metSltco. 

Aparte ·ae- ·que los. 111tne2ioa- casi' nunca dtspontan de ci-rculante, de 

pocq les' hgbtera se;rivj:4q el dinere> a los operartos- debiqo a que en 

1µ1_ p:i.:µi.c,4>te> cas-~ no ex~f:.a, en toda la provtnc:ta up._a oferta de 
. .18 

mercancta.s: que no fuera la qv.e hac~n los eitlpresario~h Lo~ c¡én!!_ 

ros, cop. los, q,ie ·101:1- ~eñes,. de 111$:Pas- pac¡aban a sus- trabajac!.o:res eran 

aclq\i:.b;tdoS' 4!fl la cop.t,iactos.ta copt~ent.ai.1 y- e~pep.diqos en las- hacte~ 

9a1J.- de bep.e;f.f::ce>~ Cada O.P~Jia,Ji~ tent:a \lna cuenta en 4onéle se anota .... 

~ eJ; p,zec~ 4e ,.~~ ~odt,Jct~~ (!';Je. ·a.4qu~~ ha,at.a aJ,ca,nzar e ,t;p.cluao 

. sq~ei,a..-.:rr e,. eq;µfyaJ.ep_te a lo que_ ganaba 111en~alment,e. Los· al toa 

aq~qlt- qqe ,..~ 11'.1e:riaa.p.c~s al,ca,p.zatul,n. en l,os rea.les- C,.e minas. (ueron. 

as1:- una de~entaja ~a:i.'a J.q~ op~ai.,t,o_, Y· un buen negoc~ para los- E!!! 
. . . 1 

p;r,~,r~~ EJ.l1e-r c~o 1'la.roJe1 4e Oc~, tentan mayq,..~S:. pos::tit-li'Clades de . .. . . .. .. 

~~ecQ'ae- d"4e ·e!I, ext;e,rtc,r ?!l El pago de salario en especie, que 

fue el que predomtn~ desde un prtnctpto, gener6 un sistema de deu

das que permtt.t6 a los eitlpresartos d:tsponer de la mano de obra por 
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un ttempo DIB.yor, 

Cuando faltal)éUl loS' a.l:t:mentoS' en Santa A.na y San Antonµ,, y 

los· tra,baja,dores se vetan en la necestdad de tener que comprarlos 

en la&mt&:tonea, la& autortdadea de la provtncta les prohtSta,n a 

dichos trabajadores, si tenfan de114as con sus patrones, que peril}a .... 

necteran .por. mucho ttenlpo en los establec:t:mientos· reltgtosos ya, q1,1e 

estaban obligado• a regresar a trabajar en las mmas, pues era de 

esa 111a.nera, trabajando en ellas, COlllO pod!an :rolvent~:1; las deudas 

contra.tdas:-

•••yen cuanto a mozos· c¡ue se vaya,n de estos reales a la 

mis~n, se le dé orden al cabo ~:.roe aivera y ~oncada~ para 

que no permita el que 111ozo alguna se demore al.U. si no 11~ 

vare papel en el q;i,e ha, de constar qiJe ajustaron sua cuentas 
J 

l" no deben a su a,mof- pero c<l>n la obltgac~n sus· amos, que 
20 deben dar a sus mozos sus cuentas cuando s~ las.pidan ••• 

Por lo que se aftn,a en el texto, es de suponerse. que los rel! 

giosos toleraban en sus mtstones la permanencta temporal de los 

operarios que iban a abaatecerse en ellas. 

A pesar de qiJe el ststema de deudas obligaba a los trabajadores 

a q:iJedarse por m4s ttenlpo en la pen~sula, dtcho ststema no const

guto arratg'ar de manera definitiva a los indios yaquis y mayos. 

A los empresarios no les conven1a aplicar con todo rigor el siste

ma de deudas para forzar la_ estancia de los operarios, pues de 

haberlo hecho se hubieran ganado la animadversiOn de todos ellos. 

No obstante todaS' las prevenciqnes de los empresartos· para asegu ... 

rar el abastecimiento continuo de mano de obra, la penuria que p~ 
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dec1an los trabajadores en la California y las inconventenctas 

que para ellos implicaba el pago del salario con mercanctas hict!_ 

ron posible que cada vez fuera m!s diftcil que los yaquis y mayos 

aceptaran ir a trabajar a las minas de la Baja California, pues 

para aquellos hombres, que muy poco podfan ganar en la pentnsula, 

era ds deseable quedarse a trabajar en sus provincias de·origen. 

Fue hasta el año de 176~ cuando las condiciones laborales que 

prevalec1an en santa Ana y San Antonio sufrie:i:on algunas refomas 

sustanciales. Dori Jos! de G!lvez, en uso de sus amplfsimas facu.!_ 

tades, exp;f:416 el pr;t!IJer'- Re9la2nento·· de:· $a·lal!tt>s y Jorna·les que 

hubo en la pentnsula •. 21 Este R;egl·atnento constituy6 lo. que con 

cierta justtcia podl!ta llamarse una ordenanza partieular pa,:i.a la 

miner!a pentnsular, ya, que con su puesta en vigor se.buscaba res"' 

pondera algunos de los problenias que tenta esta industria local. 

La necestdad prtn10:11di-a,l que se busc~ ~ttsface:rz con la publ.tcactón 

del ~egluento fue la de po:blar la pentnsula por111e4t.o de la tJmii

gractdn de trabajadores 4e la cont:vaco~ta continental. La escasez 

de t11ano de ot>21a que se venta. expe:rztnlenta,ndo en h penlnS1.1la, era un 

obstiC\110 que necesart:an)ente ten~ qi,ie elµn:tna:rzse pa:i:a loc¡rra:rz ba.cer 
' ' de la, Calt,fomt:a, una entt4ad ~s p:rroducttva. Ad·, el ~eglatnento 

' de' S'a1~r'tl!>s dev:tno un :tnst~ento 111S,s- de apo;(C> a !La polJUca col~ 

ni~adora de G~lvez, qu~ pen~ba qµe era 11lejora,ndo las condict.o~ 

nes de trabajo en el tnter~r de 1a prov:tnct:a,-cQDiQ pq<lta í.ogra:r:se 

aq'!Je!L!l,a tpmtg,zoa,cidn tan desea4a. r- necesa,rt:a,, 
... , .. '' 

:e:nt:r:e la,s d~posie~nes c¡ue se tncluyeron en e1·, l';egl'a)!Jento de!. 

taca, la, que ordenaba que todo$: lo~ trabajadores de 1a provtncta 
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del>er1an de recibir, además de sus jornales en metálico, una r!_, 

ci6n semanal consistente en una arroba de tasajo o media de carne 

seca, más un almud de ma1z o tl'igo, En caso de que no hubiera 

granos, la raciOn se complemental'ta con alguna otra semilla.equi

valente o con tres cuatillos de harina c~. El salal'iQ para los 

barreteros de minas "y·denias faeneros· de igual trabajo" se ftj6 en 

la cantt4ad de ocho PeliOS·~ensualest para los pastores subalternos 

y menores de dteci'ochc,, añ,c,,$' que se ocuparan como ayudantes de 

arl'i-e.Jtos, en cuatro pes0s¡, para los capitanes de mtnas, :ma,yordomos 

de hacj:entla,s· Y· de ranchos, '\lna cant#la.d superior a los d:t:ez pesos·. 

En el ca$0 particular de los in4tos cal:t:-forri:t,anc,s, que al dectr 

del,Regi•ento sola;niente se les podta destinar a lc,,s trabajos lllás 

suaves, el "'lari'o ~e ganart-an ser~ de seis pe$0S ,m.ensuales cua!!_ 

do fueran adultos y de tres st- e.rian 111enores de dieciocho ai\os, 

!sta prevencidn de incqrporar a !l.c,,s nat~rales al me.1.'cado de traba~ 

jo existente en lqs !!!'ea,!l,e~ mtneros f1,Je 1.Jna expres~n 1!14s de la p~ 

U:ttca 'Jleformtsta de ~!l.vez CJl!e fn.li¡rcaba ha,cer de!I. in4io ,m su;leto 

realDJente prc,,auctjyo. 

una aparente oe1:1Veritaja p~a !l.~s, t,ral)a.;lad(?res se enc(?ntraba,. ~ 

plfc:tta en e!I. nuevo e,r4eria,111.teritc;, (}e.sa,l~tos, C0J11pa21a,tjyamente, 

ei ,rea,j'\l~e ·atspues·to por Gá!l.vez f'\le en realttiad una rel)a;ja gene .... 

,;ira.!I. ae 1~s, a,,ielcJQS en 1,JI1 pc:nrcen:t.aje '"7Q111e4tQ,de!l. vetnte pe,;r; cte!!_ 

tQ :r,e~ecto de lo ~e ·an.te:ir~~te. ganaban. le>s trabaja4ores, Ast, 
I 

un. J)a,r:r,etetQ ae 111:tn.as, qi,.e c~n Ocie o P~n gana:bA d:t:ez J¡>eso$' men~ 

.s'\ld~s: empez, a pe,tc#);tlf un "'la:rrµ> c:Je ocho ¡;>e~s pqr me$'.. Stn 

e:a,])argc,,, es:ta, d~tn1.Jct.6n se vio compensa,da, con !l.a :part~~ac~n 



del estado en el comeJrcto local. Con el establectmiento del al~ 

:mac4n real de Santa Juta, que ant:qutló el sistema monopOlico de 

comercto que ejerctan los empresarios locales, las autoridades 

pudieron asegurar el·cumplimtento de la disposici6n referente a 
/ 

la rebaja general de los precios de las mercanctas. Como la di~ 

mtnuci6n en dichos precios fue en algunos productos de hasta el 

ciento cincuenta por ciento, la reducci6n del salario qued6 en 

realidad como un reajuste a favor de los trabajadores. De esta 

manera, el aumento del poder adquistttvo fue una de las-respues

tas a la necesidad que ha.bta de hacer m4s atractivo el mE!l!cado de 

trabajo en los reales de 111tnas. 

Para evttar el endeudamtento de los trabajadores con sus patr~ 

nes, el ~eglatiento es-t4>ula:Oa que el pago de salarios deb!a de 
e 

hace!llse en moneda y nunca en mei.canctas. Por otra parte, y con el 

111ismo prop6stto, losmtneros quedaban en la obligact6n de no ade ... 

lantar a sus- st:rrvientes el j3porte de m4s de dos meses de salario. 

~in embargo, la carene!~ de 111oneda acuñada, que propiciaba que los 

dgej\os de mtnas no pudte!llan CUlllplb sattsfact01'i:amente con esto que 

~ les ordenaba, htzo gue G!lvez exptdtera un bando a través del 

cual se prohib!-a sacar de la provtncta la poca moneda que en ella 

c!1tc1,1laba. La persona que tnfrtngtera esta p:tohtbict~n, seg1ln el 

ba,nc}o, ser~ constc¡naoa bajo el cargo de defraudadoor de 1011 dere ... 

chos del rer "Y destructor del bten comtin de todos los habitantes 

ge la pen1.fls1,1la "- ._ Ast,, pu~, los esfuerzos encaminados a 111ejorar 

las con.dtc;tones labo1rales de lo~ trabajadores i111pl:tcaron necesari!_ 

mente la, el~bo,rac;i!dn de una po11ttca tendiente a monetizar la eco~ 
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nomta local. Para lograr este objetivo, Gálvez prohibi6 que se 

continuara con el uso de la plata pasta en las relaciones de in 

tercambio que se realizaban en el interior de la provincia, pues 

aparte de que dicho intercambio impedia la circulaci6n de moneda 

acuñada, la plata con la que se comerciaba a6n no ~abia sido qui~ 

tada. 22 Este comercio con plata pa~ta habiai:perjudicado enorme

mente a los operarios debido a que cuando Estos necesitaban ar

ticulos que los empresarios no tenian en sus almacenes recibian 

de sus propios patrones prEstamos en plata pasta a fin de que pu

dieran acudir a las misiones y, en su caso, comprar en ella las 

mercanctas que necesitaban. Este sistema de prEstamo resultaba 

bastante ventajoso para los mineros, debido a que ellos facilita

ban la plata al ·precio de diez pesos el marco y la recibian fijá~ 

dolo al mismo marco un "Jalor de siete pesos dos reales. 23 

La politica de monetizar la economia incluy6 la adquisici6n 

por parte de G!lvez, de 3,106 marcos de plata y nueve de oro, que 

eran con los que se llevaban a cabo las transacciones comer~iales 

en el interior de la pentnsula, metal que luego el visitador cam

bio por 24,000 pesos, los cuales pasaron a circular en el mercado 

local. Esta medida, pensaba Gálvez, permitiria hacer de la Cali

fornia miserable una entidad feliz y productiva: 

La providencia que ha sido causa 6nica de recoger esta corta 

partida Clos marcos de plata y oroJ que andaban aqu1 en 

el trato comercial a falta de moneda, y sin pagar al sob!_ 

rano sus legitimos derechos, se contiene en la copia adj~ 

ta del bando que publiquE luego que con el uso del dinero 
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v:t no que,«an dtsculpa a seniejante desorden, "/ a los mon~ 

poltos que con él se hacen, pero no siendo considerable 

esta utilfdad de evttar unos daños enormes, lo es oblig~ 

damente la de que con el uso ya corriente de la moneda, 

ha sido tan fácil como conveniente establecer ramos del 

Real Erario que de otro modo nunca los tendrta, y de haber 

astmismo proporcionado la cuantiosa rebaja en el precio 

de loS' mantentmtentos y efectos de primera necesidad, pr2_ 

moviendo as! la recuperación de una provincia destruida 

que me espantó al verla. 

Ella ser4 feliz y tendr4 bastante caudal en dinero para 

aumentar su comercio, agricultura, labor de minas y demás 

renglones importantes que se promueven, y hacer crecer al 

mismo ttempo con celertdad los ramos de la real hacienda 

con la cantidad mode2rada de ciento, o ciento cincuenta mil 

pesos, qae tendrá y puede mantener dentro de sus l!mites 

antes de tres años, m.1s lo que yo he tra1do en d:tnero, y 

las pequeñas remesas anuales que se hagan de la caja de 

Guadalajarar y entonces o cuando pareciere conveniente 

a vuestra excelencia se podr4 levantar la prohibición que 

pu?il:tqué en el bando de sacar de aqu1 el dtnero que b.Qy 

ctrcula en beneficto p11bl.tco, como que la juzgu6 indispe!!. 

sable y lo es a todas luces que cesar4 de una vez, y no se 

volverá jam4s al monopolio de la permutación del comercio 

de plata pasta que antes se hacta. 24 

Esta poltt.tca de monet tzar la econom1a se vio favorecida con 
'--' 
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una dtspostctdn para que los situados que se envtaban anualmente 

al almacén, de Loreto se htcieran en dtnero, con el f-in de 41!ª cq¡i. 

él se compraran,tnternamente los géneros necesarios para la subsis 

tencia de los moradores del departamento del norte. 25 

En la medida en que la moneda fue dominando como unidad de cam 

bio en las transacciones comerciales, la posibilidad de que los 

trabajadores de mina·s se endeudaran con sus patrones se fueron re 

ductendo •. ,Bia~a lll.0netizaei6ri: -- de la vida econ6mica local afectó 

de 111anera dectsiva los intereses de los empresarios, quienes dej!, 

ron de percibir las utilidades que obtentan gracias a la existen 

eta del sistema de préstamos de plata sin quintar. 

No obstante que las refoJ!Jlla.s introducidas en la tndustrta pe

ninsular hactan m4s atractivo el mezcado de trabajo existente en 

Santa Ana y- San Antonio, 26 los operarios de las comunidades de 1!!, 

dtos yaquts y mayos se ne9aron en rettuadas ocasiones a ir a tr!_ 

bajar a las- mtnas,de plata de Ba,ja Californta. La, opostctt5n de 

los tngtos para contratarse con los mtnel'lOS se expres6 par d:tfe~ 

rentes medios. En julio de.1769, con- la llec¡a.da del paquebot 

"La lauretana~ a la ensenada de Abo~e, los pueblo~ indl9enas del 

rto Fu@te y un gr~ nGm~o de ya.quts que en ellos se hallabanª!!. 

centraron en esto un mot:t:vo que se agreg~ a los que ya tentan para 

sul:d:evai,,se, debtdo a. q\le cretan q1,1e a,quei paquebot ha,bta. llegado 

para Ueva.xse, un cont~gente de ellos a lal>o:ra:ir en las 111tnas de 

la pentn~la, 27 cuando lo~ eapre,a:rtos· lqgr~n contratar a1«]11n 

centenar de tr~ja.dores, la rest~encta. de éatos ~- expresaba en 

los proptos centras 11itp_ezo~ a tra.vés de intentos de ,irebel'~n o del 
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extremo recurso de hacerse a la mar en pequeñas embarcaciones que 

ellos mismos constru1an. GSlvez les hab!a ofrecido a estos traba 

jadores mejores condiciones de vi~a en la California, pero el pa~o 

de ellos a esta provincia s6lo les signific6 una vida de pobreza 

y marginacit,n. 

Para GSlvez, el desarrollo de miner1a peninsular signific6 la 

posibilidad de obt~ner una mayor recaudaci6n fiscal para la coro

na y un medio para lograr el poblamiento de la pen!nsula. Sin em 

bargo, las reformas con las que se buscaba alcanzar estos objeti

vos estuvieron condicionadas por diferentes factores que, como he 

mos visto en apartados anteriores, limitaron su posterior eficacia. 

Los obstáculos a los que se tuvo que enfrentar la obra legislativa 

de Gálvez impidieron que se resolviera uno de los problemas concr~ 

tos de la miner!a local y que era el de ~a escasez de la mano de 

obra. Despu~s de que el visitador parti6 de la California con de~ 

tino a Sinaloa, ios reli~iosos de las misiones del sur desobedeci~ 

ron lo o-:-denado en el Reglamento de Salarios y Jornales y todas las 

d:t:spostci~nes referentes a la rebaja general de los precios de las 

mercanctasi pagaron el salario de los indios que trabajaban en las 

misiones muy por abajo del que se habta fijado para ellos en el Re

lJl~enta,. y· elevaron los precios de casi todos los productos b!si

e::os con que abastectan a los centros mineros. El mab por ejemplo, 

que segt\n los mandatos de Gálvez deberta de venderse a tres pesos 
. 

cua,tl?'o reales la carga, fue aumentado en dos realest el fr:.tjol, de 

cinco pesos a seis la carga; y los higos,. de cuat:i¡o pesos a cuatro 

pesos cuatro reales la arroba. 28 Esta polttica de alza de precios 

por parte de los religiosos fue casi constante a lo largo de la si 
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guiente d@cada y aun tuvo manifestaciones más extremas al grado 

de que los dominicos llegaron a vender tres cebollas por un real 

y a cuatro pesos la arroba de camote_. 29. Es de suponer que los 

precios de estos productos sufrieron algunas modificaciones segtin 

los ctclos agrtcolas, de ta.! sue;1Zte que en un a,ño de abundante 

producci6n con seguridad los precios tendtan a la baja. euando 

ocuPrta esto, los trabajadores de las- minas podta,n abastece:rl'se 

lll4S abundantemente y- hacer que aus, ~!arios les 1":tnd;te.i;an ~s •. 

Stn embargo, lo bab~tual en las•ta1ones de Baja ealifornta fue 

la escasa ~oducc:t6n ag;vtcola que en ellas se obtenta. 

El tnte,rca;Dlbto co¡qei¡ci;~l, tan de~-tc¡gal que se pra,ct!c6 g;rac1a,s 

a la poltt~a mtsS:Ona,l de alza de Fectos 9ener6 una transferencia 

de valor de los cent:rl'o& 11linero& a las mtstone~ del su:rr, El tr4f1..,. 

co de merca.netas fue as~, pr:t,iie,.,o para los fra,nct-sca,nos y m4s tar ... 

de pHa, lqs clomtntcos-, v.na act~#lad econ6Jnt:ca ~e pemt-t:t6 pll'olo~ 

garla aob:rl'evtvenda, del ~-t•tema m~tonal en la subreg:tdn del sur. 

·Fue qutzas por esta raz6n @e las autoridades polttt~as de la pe~ 

ntnsula. tole.lia,.-on el ~e lQlltl' -re!l,"t:gto~s gesobedectellan lo~ regla

mento,- y dtspostctenes de Gd,l,vez, _pues e.1ia 4e esa, mi!l,ne,:a,, toledn

dalo$>• como dichos, mt:s:f.'qne,ios- pod~n obtener algunas- c¡ranancta,s- para 
'Ja atenua!L' la 111~ta. de !l,or¡¡- esta.b!l.ec$ntentos- a su carc¡ro, 

La J?Qltt!ca mi$1:qnal de p~ectq~ fge s~te nega.tfya para el 

deaa.rroU.o de la. ~tned:a pentnsular debtdo a que impedta el mejor!_ 

miento de las condiciones de vida de los operarios. As!, el Regla

mento·, de· Salartos, con el que se buscaba hacer m~s atractivo el mer 

cado de trabajo local, se htzo nugatorio con el alto costo de las 
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mercanctas. Un factor externo concurri6 t~ién de manera decisi 

va a frustrar la pol!t:i:ca laboral que se habta establecido con las 

reformas introducidas en la California, En junio de 1769, el vis! 

tador Gálvez exptd1:6 en Alamas un Alrancel de Sala!!!iOs con el cual 

se mejor6 el ingreso de los operarios que trabajaban en las minas 

de las provincias de Sono!l!a y S.tnaloa,. Dicho Arancel proh.tbta el 

comercio con plata pasta, y fijaba un salario de siete pesosmen~ 

suales pa!!!a los barreteros de minas "y d~s faeneros de igual tra 

bajan. As:t:mismo, las raciones que semanariamente se dehtan de en

tregar a los trabajadores eran las mismas que se señalaban en el 

Reglamento de la pen!nsula. 31 Comparativamente, la diferencia de 

lo que un trabajador pod!a ganar en las minas de la contracosta 

continental, respecto de las de Baja California, era en realidad 

mtnima. Sin embargo, las condiciones del comercio blterno en ia 

pentnsula impidieron que el mercado laboral de los centros mineros 

de Santa Ana y San Antonio pudiera ser competitivo con el de Sonora 

y Sinaloa, provincias estas dos en donde el poder adquisitivo de 

los trabajadores era mayor. 

El problema de la escasez de mano de obra en los centros mine

ros de la Baja California finalmente se pudo ir resolviendo en la 

medMa en que los empresarios pudieron ofrecer a los yaquis y mayos 

la posibilidad de obtener mejores ingresos econ6mt-cosf pues era de 

esa manera como aquellos indios podtan asegurar su subststenc:ta, en 

la pentnsula y regresar a sus t:terras de origen con algunas gana~~ 

c~s. _Este mejoramiento de una de las condici-ones laborales fue 

una extgenc;t:a que los empresa;ll'ios- tuvieron que acepta·r debido a que 
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la expanstOn de la mtnerfa en Sonora, y al parecer en menor medida 

en Sinaloa, demandaba una mayor parttcipacMn de la fuerza laboral 

indígena de esas prov:tnc:tas, A.st, pues, los mineros de Santa A.na 

y San A.nton:i:o coincidieron ftnalmente con la polttt~a de G4lvez de 

hacer más atracttvo el mercado de t~aba,j0 loca,l. 

No sabemos si con las O)tden'a;n:za~ de' 'la,' ln'tn.'e'7ta de ..1184, q:ge eJiiP! 

za.ron a gobernar todo lo refe,rente a, la. tnduetrta. cal#.otnta,na a 

partir de 1787, los salar:toet de l0s ope2ta,:1i'toS· suf1rtel?on a,1CJ1,Jlla iiiot\l! 
' ' 

f:i:cac:tOn, El artfculo .l del tttulQ .12 de dtchaa~ ~den.a,nzas mangaba 

que ntng11n dueño de minas alt~a.ra. "l~s ~o:irna,le1:r- eata.hlec1:dqs ¡;,o:r; 

costUlllbre legft:tma y b~ :rrectfitda en ca.da real ge 1"tlla$'11 , s·tno que 

estos se ohservartan tnvtolahleaiente,. 



El Financiamiento 

La minerla fue una actividad econ&lica que requiri6 de fuertes 

gastos de inversi6n. Cada vez que se abr!a una mina y se tenla 

que construir una hacienda de beneficio, los empresarios enfrenta 

ban varios problemas como eran los de la contrataci6n de mano de 

obra, el abastecimiento de bienes de conS1JJDo inmediato, la adquis! 

ci6n de herramientas de trabajo para la extracci6n del mineral, la 

obtenci6n del fierro y la madera para la construcct6n de máquinas, 

asf como la compra de algunos otros insumos que, como el azogue y 

las bolsas de cuero, eran necesarios para la producci6n de metales. 

Estas necesidades que se presentaban para aquel que deseaba explo~ 

tar algtin rico yacimiento pudieron resolverse en parte gracias a 

la participaci6n de los comeJ?ctantes que otorgaban cr@ditos a los 

mineros que explotaban las minas mas p;11ometedoras. Durante gran 

parte del siglo XVIII, el ftnanctamtento dado pqr los mercadE!l:eS· 

no estuvo debidamente ,rec¡l~entado, lo cual les permtti6 a l!stos 

cobrar muy caro las contingencia~ a que expon~n su dtne;i;o, 32 

La pesca de perlas que, en los- litorales del mar de Cortés,. pra5:. 

ticaron Manuel de Ocio y Gaspar Pis6n fue la actividad que perniitió 

en un principio el desarrollo de la mtnerta. Las ganancias- que los 

dos empresarios pudieron obtener en la explotact6n de los placeres 

perleros les dieron solvencia financiera para suf!!!agar lo~ gastos 

iniciales de inversi6n que era necesario hacer para 811lprender la 8:!. 

plotact6n de las prtm.eras minas· de plata y el beneficio de minera~ 

les. Sin embargo, como la estructura del sistema m!sional bnpi-di:6 
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en un principio la formaci6n de un sistema de mercado, los empre

sarios tuvieron que recurrir a fuentes de abastectmiento externo, 

tanto de productos agropecuarios como de mano de obra. Esta cir

cunstancia, y el paulatino agotamiento de los placeres perleros de 

las costas de la pen!nsula, dificultaron que Ocio y· PisOn pudieran 

continuar financiando por sf mismos los trabajos de la mtnerta. 

Conforme fue ocurriendo esto, J,.os comerciantes htcieron su apai:ict6n 

en la vida econ6mica local y los mineros empezaron a depender cast 

por completo del crédito de ellos. El endeudamiento de 11anuel de 

Ocio Y· Gaspar Pis6n favorecfa. a los mercaderes debido a q:i¡e dtcho 

endeudamiento los o:bl~aba a venc1e,; a ~s av~do:res ?iuena parte de 

la p:iroduccton de plata a un precio lllUY· por abajo del que tenta en 
1 

el mercado exte7;'Jlo, 

No obstante el domtnio que los- cQJJJe,tctantes fQ:li'Aneos empeza:r;on 

a ejercer sob:r;e los minero~, Ha.ll1'el C,e OciQ fue el empre'8,rto que 

tuvo mayare~ posil>tU:dac1es de no depen4e,r por completo del capital 

financiero mercantil. Adn reciente la fundaci6n de los pueblos m! 

neros, Ocio se habfa asegurado una cierta independencia econ6mica 

respecto de los mercaderes gracias a la pr6spera ganader!a que al 

cabo de unos cuantos años logr6 tener en Santa Ana y algunos par!, 

jes de la subregi6n del sur. Esta _actividad econOmtca le permiti6 

a Ocio obtener un ingreso adicional y asegurar el abastecmiento 

de carne a sus operarios, Para darnos una idea de la riqueza gan!_ 

dera de este personaje baste señalar que, en unas diligencias pra~ 

tícadas por el teniente de gobernador del departamento del sur en 

1775, algunos vecinos de Santa Ana, Todos Santos, El Triunfo y San 
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Antonio declararon que pocos años antes de la salida de los jesu! 

tas Ocio herraba anual.mente ~s de J.,200 becerros, por lo quepo

demos calcular que tendrta alrededor de 5,000 cabezas de ganado 

vacuno. Por otra parte, los declarantes cotnc:tdtan en afimnar que, 

durante cada temporada de ordeña, el fundador de Santa Ana explot~ 

ba m4s de 400 vacas que le dejaban una util:tdad de doce pe$0S dia~ 

r:tos. Adem!s- de ese ganado ·vacuno, Octo era prop:t.eta:i:io de m&s de 

200 caballos, ce~ca de 400 ye.guas y un n15Jnero no espec~ftcado de 

bUl!'ros y mulas qUe al parecer pasaba de tres- centenare$', 33 

Como Ocio y P:ts6n tcUQb~n 1;te dedtcaban por temporadas a la pes~ 

ca de perlas., ambos em~esa,r;i::o$' contaha.n ·con embal.'cac:tones· en las 

que 11eaU:zaban la travesta, por el Golfo con el· fin de rectbi·1' en 

Matanchel o en alg1in otro lugar las mercanc1as que les vend1an sus 

aviadores. El contar con barcos propios les permit1a a los dos E!!! 

presarios ahorrar los gastos de transportaciOn que, de haberse he

cho por los propios mercaderes, hubiera gravado todavta m!s el cos 

to de las mercanctas. As!, pues, con las actividades ganaderas y 

la pesquer1a de perlas, los ranchos y las embarcaciones formaron 

parte integral del complejo econ6mtco que tenia como base principal 

las minas y haciendas de beneftcio. 34 

Desde los primeros años, uno de los negocios ús lucrattvos para 

los mtneros- fue el de los prdstamos de plata pasta.que hacfan a sus 

trabajadores. Este negocto no extgfa ntngt1n esfuerzo y dejaba muy 

buenas uti-ltdades a qutenes lo p;r!acttcaban. Independientemente de 

lo t:,l~i·to de este com~cto, que estaba prohibido por la leg~lac~n 

vi9ente, Ocio.y· Pts6n comet1an un fri;l.ude g11av~b10 debido a que, 
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copellas y tejos algunas piedras o pedazos de hierro y cobre. 35 

Ast, mediante esta forma de fraude, los empresar~os obtenfan una 

ganancia que se añadfa a las obtenidas de la ganaderta y la pesqu~ 

rta de perlas. Fue de esta manera, tncurstonando en d.iferentes a~ 

tivtdades econ6micas, como Ocio y Pts6n pudieron atenuar el domi~ 

nio del cap.ital financiero mercantil. 

Un comerciante de Guadalajara llaniado Antonto Mena fue desde un 

prtncipi'O el abastecedor ele Ma,nuel de Octo, Al cabo de unos cuan

tos años, cuando Octo ya no tuvo suf:tctentes recursos econ6mtcos 

para enfrentar los gastos de la mtnerte., Mena se conv.trt.i6 en su 

ftnanciaélQ1' •. Los· lazos comeJrctales· que se establecte;l!'on entre el 

minero y el mercader se prolongaron por largo ttempo, pues Antonio 

de Octo, h:tjo del minero cal~forntano, cas6 con la htja de Mena, 

qu~n. desde entonces actu6 como un segu:rro a,¡nque ta.mbtén tnteTesa~ 

do proveedor de los mt-neros ele la Ca,lt,fo:imta, J?7llll!e1'0 a través de 

su con.sueg1'0 r.· m!s tude a tJZavés 4e su ~no. 36 Converti-(los los 

Ocio en .intermediarios del mercader de Guadalajara, el comercio 1~ 

cal tuvo un carácter casi monop6lico, deb.ido a que ellos controla

ban el grueso de las operaciones mercantiles que se realizaban en 

la reg.i6n minera. Un comerciante llamado Miguel Martn, al parecer 

avecindado en Nayarit, obró como abastecedor de Gaspar Pis6n, con 

quien además se asoci6 para explotar la mina de plata •santa Gertru 

dis", negoci'O que fracasó pocos años después de la sal.ida de los 

jesuttas. 37 Alguna partic.ipaci~n tuvo también en el comercio local 

un personaje llamado Eugenio Olachea, de cuyas fuentes de abasteci-
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mtentQ no tenemos mayores nottc:tas. 38 Con todo, como ya dijimos, 

los Octa dQmtnaron, has-ta antes de la llegada de Gálvez a la pen1!!_ 

sula,, la, 111ay0r parte del trll.fico comercial y lucraron casi a su 

antojo con las necesidades de la poblaci6n minera. 

Con el est.al)lecm:f:ento del almacén de Santa Ana en 1768, que v!, 

no a desplazar la act.i:vidad mercantil de los comerciantes foráneos, 

el estado asumt6 el compromiso de financiar a los mineros de Santa 

Ap.a y San .A.nton:f:o. Sin embargo, como algunas de las reformas de 

G~lvez en la Caltfcmn:f:a des:arti-cularon el complejo econ6mico minero, 

el a,lma.cén no pudo cumplb cal)almente con ia funci6n que el visita

dor le ))ab~ encomendado. Algunos años despu~s de cerrado el alm!_ 

c6n, cuando las act:f:v:tdades 111:tneras empezaban a recuperarse de los 

etectQ~ de~strosos tntcta.les de las reformas, algunos mineros 

vetan la necesidad de que se a~tera de nuevo dicho almacén, pues 

ello contrtbu~fa, se decta, "a socorrer y amparar el departamento 

del ~:r" '!' "entences se avectndartan muchas almas, gente de traba

jo, r Qpe,ra:r~s de la ot~a banda."39 Desde que se hab!a experime!!_ 

tad0 la decadencta de la 111:f:nei:ta en los años que siguieron al de 

la,s ;l'lefona,s-, el f:f:nanctamtento dado por los mercaderes se restrin 

g;td constae~a,blemente, pues aparte de que a ellos no les conven!a 

tnvert~ en eD1presas111ineras con pocas posibilidades de expansi6n, 

la, polf:t:f:ca de precios establectda por G4lvez les l!mitaba las ga

nanctas·, 4ª A.unque el almacén nunca se volvió abrir y el financia

mtento conttnu6 siendo restrtngtélo, los empresartos.bajacaliforni!_ 

nos pud~on conttnuar con la extracción y el beneficio de metales 

g~ac:.ta~ al ststema, de pago al parttdo para el trabajo en las minas 
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y a una mayor producctOn agropecuaria en las misiones. 

El sistema de pago al partido, de cuya aplicaci6n en California 

no tenemos mayores noticias, permiti6 a los empresarios reducir los 

gastos corrientes que, como el pago de salarios, antes ten1an que 

desem?>olsar con la ayuda de los mercaderes. Este sistema de pago 

taD!bi& permttiO a su vez que el mercado de trabajo de los centros 

mineitos pud~a competir con el de Sonora y Sinaloa, provincias en 

donde 63,lvez habfa mejorado las condiciones laborales de los opera

rios.41 Por otra parte, la mayor producciOn que tuvieron después 

de 1775 las tres misiones del sur, y no obstante los elevados pre

cios que los mineros y operarios tentan que pagar por las mercan

etas que los religiosos les vendían a crédito, contribuyo a atenuar 

los efectos de la falta del capital financiero mercantil. 42 A pesar 

de la mayor participaciOn que las misiones tuvieron. en la miner1a, 

y del empleo del sistema de pago al partido, la dependencia de los 

e11Ípresarios respecto de los mercaderes continu6 prevaleciendo deb! 

do principalmente a que éstos controlaban el come,¡,cio del azogue. 

No obstante todas las vicisitudes que los mineros californianos 

de la segunda generaciOn tuvieron que enfrentar a lo largo de la 

d~cada de los setentas, algunas de las 1:efomnas gene;i;ale$' a la mt-,-. 

nerfa novohíspana tuvieron en la California efectos positivos que 

permitieron que se continuara, con la explotaci~n de las mt:nas, 

Las dos rebajas que se h+."cieron al precio del· azogue, por ejemplo, 

aliyiaron de alguna manera la sttuaci~n econ6mtca de los eJl)presa~ 

ri~s. Por otra parte, la publicac~n en ~7j8 de la cédula delco~ 

mercio libre para las colonias americanas tuvo consecuencias ben@~ 
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ficas sobre la economta local. A parttr de 1700, y gracias a la 

antedicha cédula, la Nueva España e~uvo tan satu~ada de arttculos 

que al poco·tiempo se regtstr6 una ca1da en los prectos de todas 

las mercanctas. 43 En la medtda en que fue ocurriendo esto, surg:M 

en la Cal:f.fornta un ttpo de comerciante diferente a los que hubo 

anteriomente. Como la ca1da de los· precios de las -mei;cancfas t~ 

b1-én stgntfic6 una reducct6n en las gananc~s, el nuevo comercian~ 

te que actu6 en el mercado local tenla I11ás bien caractei;t-sticas de 

mercader viandante, que s6lo se confo,rmaba con pocas ganancias que, 

comparadas con las que obtenfan los: merca(l.eres antertores, en real!_ 

dad ya no eran tan atractivas como antes, 

Con la paJZttctpact6n de los nuevos mercaderes, el come;ricto y la 

econom1a en general, tanto de los reales mineros como de las misio 

nes del sur, experiment6 un notable crecimiento. Para 1782, el año 

en que precisamente los mineros se vieron obligados a dejar de re~ 

lizar el beneficio de metales, las autoridades de Sonora decretaron 

el establecimiento del ramo de alcabalas en la pen1nsula por consi

derar que la California estaba en mejores condiciones de contribuir 

todav1a m4s al beneficio de la real hacienda. 44 Este primer int~ 

to de establecer aquel ramo hacendario al parecer no prosper6 mayo~ 

mente debido a la depresi6n econdmica que se produjo cuando entr6 

en vigor el bando que prohibfa el comercio libre con el azogue. 

La actitud de los mercaderes viandantes de no continuar abastecie!!_ 

do a los mineros californianos, a menos que se les· dejara vender 

el azogue, impidi6 el tr4fico de mercanctas y por lo tanto el del 

establectmtento del ramo de alcabalas, El comercio de las misio-
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nes con los reales mineros tambt-én deca.y6 y lo·s establec:tmientos 

misionales tuvteron que abr.tr~ m~s al mercado externo represent~ 

do por las provine.tas de Sonora. y Stnaloa,45 Con el abat;untento 

de la producci6n de la plata., las 111~j:ones deja~on de perc1:b~ las 

ganancias que antes obtentan con la venta. de sus- productos en los 

reales de minas y les fue mS.s dtftci-1 adquir.tr mercanc!as en la.. 

contra.costa. El poco comei;cto que tentan los e$'tablec:tJQtentos r~ 

li-g¡:osos, que s6lo signtftca.ba el tngre~ de unos- c~antos pesos· a. 

la real hactenda, dej6 de g:rzava.r~ debt4q a que en ..1.783 ~ ar4en0 

que~ acatara lo dispuesto pq:rz la. ley, 24, tttulo 3, 1#1:rzo 8 de la. 
" ' ~eco¡,iiae~n:, de les, '.lteinl!is'-'de.'- Tn~'!8.!; que declaraba la exenci6n de 

impuestos "para todos los frutos y efectos" que, habi~ndose produ

cido por los indios, fueran vendidos por lo_s misioneros. 46 

El año de 1782 es el que marca un momento de transici6n en la 

minerta peninsular. El paso de la dependencia de los empresarios 

respecto de los mercaderes, a una independencia econ6mica que les 

permittera una mayor expansi6n de la industria, fue entonces el ob 

jetivo que persigui6 la pol!tica de las autoridades gubernativas. 

Para ello contaban con una .tnstituc;t:6n en la, Cal!fornia que era el 

Almac~n de Loreto, el cual pas6 a a.bastecer de azogue y otras mer

canc!as a los mineros. Con la abolici6n definitiva del monopolio 

del comercio que ejerctan los merca.deresf las autoridades dieron 

el golpe final a un sistema de intercambio que propiciaba la extrae 

ci~n sistem$tica de la mayor parte de los valores productaos en los 

reales m;meros, en beneftcio no de la economta regi'Qnal (S;mo de los 

particulares· intereses de los· comerciantes- for$neos. Al pa,¡,ecer 
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con la nueva funci6n que se le encomendO al viejo almac~n de ·Lor~ 

to, y con la catda general de los. precios de las mercanctas, se 

abrieron mayores posibilidades de que la minerta fuera una activ! 

dad económica autofinanciable. La nueva polttica de las autorid~ 

des no era sino la ratiftcaci6n de aquella que Jos~ de G!lvez habta 

puesto en práctica quince años atr!s. El visitador solamente habta 
1 

logrado el desplazamiento de los comerciantes foráneos y aniquilado 

el monopolio comercial que Astos hablan logrado establecer en la 

zona minera. Los viejos mercaderes fueron sustituidos por los via~ 

dantes que m4s tarde tambi& quedaron desplazados. No obstante e~ 

to, y como hemos visto, el cuerpo bástco de leyes y las disposicio

nes que Gálvez elabor6 para la Caltfornia, y que en un principio 

habtan desquiciado la viüa econ6mtca local que se sustentaba en la 

m:tnerta, permitieron, junto con algunas de la:s -reformas borbOnicas 

de carácter general, que la m:tnei:ta. bajacaltforniana pudt:era a la 

postre saltr bten librada de sus 1QOJ11entos mas c:rtttcos. 
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En el ma,rco de la producci6n de plata de la Nueva España, las 

minas de Baja Caltfornta produjeron una cantidad inffma de ese m~ 

tal desde que empelaron a ser explotadas en 1748 hasta 179.0: Sin 

embargo la importancia local que tuvo la minería radic6 en que fue 

la actividad que permit!6 el desarrollo y la integract6n de la so

ciedad y la economía peninsulares de la segunda mitad del siglo 

xvrrr. Con el est!mulo de la miner!a como actividad rectora del 

desarrollo econ6mico, la producci6n minera del distrito de Santa 

Ana y San Antonio convirti6 a la subregi6n del sur en el área eco 

n6mi:ca más importante y más- densamente poblada. En ella se hab1a 

establecido un grupo de colonos- que no obstante los mdltiples obs

táculos- a los que s-e tuvieron que enfrentar, hicieron posible la 

formact6n de una sociedad y economta diferentes a la que habta exi!_ 

tido durante décadas- en aquella t:.terra. A la formact6n de la nueva 

sociedad contr.:il>u~ la obra reformi:s-ta del vts.ttador José de Gálvez, 

pues fue.a pa~tir de su estancia en la California, al poco tiempo 

de ñabers-e consumado la expuls!6n de los jesuitas, que las misiones 

empezaron a perder su antigua postci6n hegem6nica en el &bito re

gional, y en la medida en q_ue esto sucedi6, se abrieron mejores per!_ 

pecttvas para la minerta. Con los cambios promovidos por Gálvez, la 

incapacidad que en un principio tuvieron las misiones para desarro

llar un mercado local dej6 de ser un factor limitante del desarro

llo econ6m:tco. Los pocQ8 ranchos ganaderos que durante los 1iltimos 

años- de la época jesu!tica hab!an surgido en torno a los reales mi-
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neros, se incrementaron en n1hnero y en productivtdad cuando la m.f. 

ner1a tuvo mayores pos.th.:t:U.dades de expansi6n. Estas unidades de 

producci6n, que muy pronto formaron parte del complejo econ6mico 

local, contribuyeron, al lado de las actividades mineras, a dete~ 

minar la vida de una de las regiones más alejadas del centro del 

virreinato. 

Los resultados que arroja el balance final de algunas de las r~ 

formas locales tntroduc.:t:das por G4lve~, fueron positivos para los 

mineros caltfornianos. Estos resultados solamente fueron posibles 

gracias a las reformas de caracter más general que se pusieron en 

marcha para toda la tndustr.:t:a mtnera novohispana de la segunda mi

tad del siglo XVIII. Lo que Jo~ de Gálvez y Joaqu1n Velázque~ de 

Le6n realizaron durante su permanencia en la pentnsula, como fue la 

reducc.:t:6n de los prectos de las mercanctas y el desplazamiento tem

poral de los comerciantes foráneos; fue una experiencta más que de

mostr6 la necesidad de que el estado español implementara una nueva 

pol1ttca comercial de caracter general que permttiera la expansi6n 

de la industria. S:t bien es cierto que en un principio la pol1tica 

comercial de JosA de G4lve:i¡ fracas6 en Baja California, la segunda 

generaci6n de empresarios, que se habta. formado a la sombra de las 

reformas, pudo beneftctal!'se de las d;tsposi:ciones del visitador cuan 

do el estado españolre.string:¡;6el monopolio del comercie, novohispano. 

La colon:,tzaci6n civil que se dio despu@s de·1180, fue consecuencia 

de todos .estos cambios- que permitieron, aparte de la consolidaci6n 

del poder colonial en un territorio marginal, la reali~ac.:t:6n de a! 

gunos de los objetivos que Gálvet habta perseguido. 
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