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1'8Sento este trabajo bas• en una fuente de. 51ran valor estadístico; los diezmos, o sea 

el 10 por ciento que de sus productos dabmi los agricultores o lo Iglesia. En el q:>6ndice I describo 

las características de esta fuente, y en el apéndice II lo forma coma se utlllz6 en este trabajo~ 

La focoltdad de estudio, sltuácla en los'límites de laTegi6n conocida coma el Baj!o, es 

San Miguel el Graide, hóy denOffllnada San Miguel de Allende. El período de estudio: los siglos 

XVII y XVIII. Consideré de lmportanci tuciiar las características soc.io-econ6micas de la villa 

de Sean Miguel en esa época~ coino lo base i:ie su desarrollo hist6rico, 

La fuente nos proparcion6, .y de ·ahT Su importáncia, los precios y la produeci6n de los 

sectores agrícola y gaiadero. La uttli"zaci6n de estos datos como fonna de explicar el acontecer 

ist6rico abre nuevas perspectiv , 'tanto para una mejor comprensión del desarrollo e·con6mico de 

Nueva Espal'k:I, como paro el mejor entendimiento de los aspectos sociales y polnicos de esto época, 



CARACTERISTICAS HISTORICAS DE SAN MIGUEL EL GRANDE. 

Las caracterTsticCIS hist6ricosde la locolidod de San Miguel se fueron formando por la 
intervención de diversos factores, tanto económicos como políticos y sociales, que condicionoron el 
desarrollo de esta localidad. 

En este capítulo tratamos de analizar las característicos particulares de San Miguel 
y su relación e integración a la reglón de El BajTo, para lo cual es necesario mencionar antencedent 
que faciliten la comprensión de su desarrollo histórico, 

A. JURISDICCION ECLESIASTICA. 

Perteneció su jurisdicción ecl i<ntica a lo que se denominó Obispado de Michoacán, 
el cual tuvo su 1.abec:ero en Vallodolíd, "La primera diviSi6n eclesi6stica que se verificó en Nueva &
pal'la se hizo con arregl05 a la real cédula del Eq,erador Carlos V, fechada en 20 de febrero de 1534; 
se mandaba en ella distribuir el territorio conquistado en cuatro provincias y Obispados; la división la 
designó y ejecut6 la Audiencia de México en 30 de julio de 1535, partiendo el suelo en cuatro seccio
nes correspondientes a los obispados de México, Michoac6n, Ooxoca y Coazacoolco". (1) 

El territorio estaba constituido por una Oll'filia y rica reglón que limitaba c:on el Arzo
-,ispado de México y con el Obispado de Nueva Galicia. Parece ser que al hacerse la primero designa 
-ci6n no pertenecía a este Obispado el "terrTMlrTo de los chichimecas", que abarcaba la zona norte de -
-Guonajuato y zona de Sa, Luis Potosí, El atlo de 1538 se agreg6 la zona norte de Guanajuoto, c:on lo 

:¡ue se ªll'flli6 aCin m6s su territorio, Esto situación provocó serios litlgios con la lgl ia de México: "El 
nincipal motivo fue la posesión de Querétoro a lo que se ai'kld16 la disputa de los diezmos de las estan
:ias que se fundoron en el oriente de Guanajuato. Para entonces la colonizacl6n espal'iola había ovan-

-todo hacia Querétaro, que en 1540 constituía un boluarte contra los chichimecas", (2) 

Así, varias regiones de Michoac6n, Guanajuato y Querétaro vinieran a ser centros de 
iqueza agrrcola y ganadera, cuyos productos se vendían en los reales de minas, 

Los litigios que menciono el documento citado arriba, finalizan en 1581, ano en que 
-e integró lo ciudad de Querétoro, con el territorio de Casa Vieja, a la Diócesis de México, La gran 

xteMi6n que c:harc6 este Obispado hizo que se conjugara en 61 una grm divenidad de características 
eográflcos "Aunque por ser el distrito de este obispado grande, hay diferentes tierras y temples, ••• ; 

-s tierra muy 6spera y llena de montafl.as • , , , es fértil de cafl.a ••• cocoa y maíz y hay grandes ettan-
ias de todo género de ganado mayor y menor, de vacos, yeguas, ovejas, cabras y puercos , , , • " (3) 

.....demás de las zonas fértiles había en esta región muchos reales de minos: 11 Las minas m6s ricos y afoma
--as de oro y plata y cobre se encuentran en su territorio. En 61 existen los criaderos de Gucmojuoto, la 
-.iz, Comonja, Tl~ujagua, Angagueo;. Ozmaltlan y Guadalupe, donde se explotan le» dos primeros 

etales y los de Ynguaron y Chimu donde se saco el tercera, Existe también en los curatos de Son Feli
~, San Luis de lo paz, lrlrnba y Axuichitlcri, gran nómero de azogue ••• A lo riqueza de estos meta

,s se debió la fvndoci6n de muchas ciudades y villas •• , " (4) 

La poblaci6n de este Obispado se form6 con indios y espal'ioles: "Hay en este Obispa
-, siete pueblos de espanoles, tres ciudades y cuatro villas, en que hd,Ta como vil vecinos y treclen-
-s treinta pueblos de indios en que hay cuarenta y cuatro mil tributo-tos repartidos en noventa y cuatro 



repor#l'IUentos de indios, tres AJcoldías mayores y cur.trenta y ·nueve corregimi 
trino de 4;:lérigos y diez de fra.iles franciscanos y nueve de dominicos" ( 5) 

8. JURISDICCION POLITICA. 

inta y un cloc;:-

Dentro del Obispado de Michoaéon qued6 confinado (aunque no totalmente) lo que pos 
teriormente se denominaría Estado de Guanaju'lto, que ya en 1580 est,abo dividido en varias olcoldías
~ores, q!Je erCf'I las de Guonajuato, Celaya y le6n, 

Las corocterístictJS antes sel'iolodas hicieron de lo zona de Michoac6n, Guanajuoto y 
Querétoro, uno zona de atra'cción para divers1JS octlvid'Jdes, y facilitaron el estobleci/l'liento y desa
rrollo de un gran número de centros de población, En al'ios posteriores o lo Conquisto, los centros mi
neros jugcrron un popel de gran importancia en el desarrollo de otras actividixles y de lo pobloctón, 

La creación de reales mineros y poblaciones significó lo expulsión de los pobladores pri 
mitivos, quienes al ser hostilizados respondieron con rebeliones y ataques o. los centros de colonizacióñ 
esp~lo,, por lo que fue necesario el establecimiento de los llomixlos "presidios": "los presidios fueron 
estoblecidos cerco de poblocioneii,, haciendas, reales de minas y misiones, ( 6) "las continuas guerras 
que hicieron estos bárbaros costaron mucho songre al gobierno espotlol , Los Virreyes poro asegurar el 
comino o Zocotecas cuyas minas descubiertas estaban en bonanza se hebra valido de diferentes medios. 
D, Luis de Velasco primero, hobfo fundado los presidios de Son Felipe y San Miguel el Grande que sir
vieron de frontero contra esto noción valeroso, D, Martín Enrfque2: de Alman2:o hobTo tornadó empefto 
en que los C11tiguos pueblos de Apaseo, Acámboro y Yuririapúndoro ournentor,;sn su vecindario, y había 
mandado también comisionados para que fuerCll"I grondes congregaciones de espo'loles e indios en los lle 
nos del Bajfo, pero todo esto no i~edfo que los chichimecas penetraran frecuentemente en los pueblOS 
de indios clvili2:ados. A esta circunstancio debieron su fundación los pueb.los principales del Estado de 
Guonoj!,lato", ( 7) 

La principal et~a de población y congregamiento se realizó durante lo primero époc~ 
de la Colonia. "Por los afias de 1599 hasta 1603 se formaron los pueblos principales del Bojfo reduclén 

---dose o congregación los indios errantes y los de rancherias lejanas" ( 8) No hay que olvidar que otro -
-de los grandes intereses que motivaron estas fundaciones fue lo urgencia de mCl'lo de obro en una zona 
...en donde la minería, la agricultura y la ganoderfo se t.tfianzabon con gran fuerza, 

Guonojuoto fue establecido como fundaci6n mineral en 1554, fortaleza a lo que sella
-niS "Real de Minos", Su posición geográfica en el camino de México o Zacatecos y lo existencia de 
•as centros. mineros, le dieron desde su fundoción una gran importCl'lcio, En 1679 se le concedió el tT
...itulo de Vi llo y Real de Santo Fe de Guanajuoto. 

Son Felipe, localidad situado al norte de Son Miguel, era un lugar en el que existió, 
,na rancherio de indios chichimecos antes de la conquisto. ·El Virrey Don Luis de Velasco, mondó fun

-tar la población 1Jch1al con el objeto de que sirviera de pr idio y frontero contra lo invasión de los be
icosos indios, Se le nodiró Villa en 1562. Una referencia de"I siglo XVIII hace saber que la "villa 
M)r porte está habitadt.t por espar1oles, mestizos y mulatos hasta en número de 200 fami li(IS,.," ( 9 ) Su 

-tobloci6n se sustentaba de la agricultura y gC1J1adería, odem6s de lo matanza de chivos, del comercio 
--1 menudeo, armería y del trabajo de lo p6lvo.ro, 



San Luis de lo Paz situado cal oriente de Son Miguel, fue fundado par Don Luis de Vel 
co en 1595, ol consideroBe que no eron suficientes los presidios establecidos en Son Miguel, Celoyo y
Son Fellpe, y por ello se estobleci6 éste, en los inmediaciones de lo frontera con lo "Noci6n chichime
co". 

Lo Congregación de Doloies está_ $.ituQda al N!;trte de Son Miguel, Al perecer su funda
ción se reÓliz6 ant~ de 1590: "debió Dolores su fundación o 101 esfU&rzos que·h,cieron los virreyes Mar
tín Enrfquez y D. Luis de Val.seo paro reunir o los indios en i;ongregaci6n". (10) .También existen re
ferencias sobre que su fundación se re~li;z:ó e,:,_tra 1_59ª y 1670. "Tendría como veinte vecinos que se 
entretienen y sustentan de lo que v_en~n a_ 105 que pO:Son o las minas de Zacotecas., Pobló D. Francisco 
de Velasco por mandato del Virrey D. Luis de. Ve"lasc~ en el ,;i'lo SO, en tierras de indios de guerra poro 
asegurar el poso y comino de México para los zac:ateCc;,s ••• " (11) 

vfnaseflor dice de esta iocalidod ·10 siguiente: ;'ovi:O uno Cori$'ogaci6n ontlg"ugm~te lla
rn~a de .Nuestro·Seftoro de lod>olóres·, y que por los ares de diez y sfefe, y veinte se seg,. cfer cura
to·de los Dolores y sin errbargo de over quedado uno razonable doctrina no le quitó mucho de su mogni
flcencio o lo principal de donde se seporó, habit6ndola doscientos familias de Espol'klles y o,tros cofido .. 
do,", (12) 

_ Los datos n:iencionodos parecen confi~r que en un tiempo los doc_uffl8fltos del diezmoto-
_.io de la Vi llo de San Miguel y lo Congregación de Dolores estuvieron unidos. Otra noticio sel'lála lo 
"""eporoci6n que más tarde se efectu6 entre estos localidades: ''En lo eclesiástico estuvo sujeto al curato 
--da Son Miguel el ~ronde del q1.1e fue Vicaría con el ~mbre de Nuestro Sel'lora de _los Dolores, El .ailo 

~e 1717, fue erigido en pueblo ~ •• Después ••• curato indep_e_ndiénte". (13). ,.;., · ·' 

,. .O ~a que San. Miguel mon~uvo una supremacía ecl'5i' tic~ sobre Dolores, y que:_por t~I 
·oz6n So~ _Miguel.1lPare~i6 ~ma centr~ de,recepcióri ,dt;_lo masa .Qltéirnal de Dolares, Eri los a?ías de 
'717 y 1no se llevo 0 cabo la Sef)ara:.i6n, mencionándose en los "mapas" lo pertei:ieciente a lo Villa da 

-tan Miguel el.Grande y o la Congregac.i6n de Dolore$o 

Co~finr.o- lo anterior el hecho de que los datos~ la !!!OSC! decim12I de D~lar~s aparez_con 
-1encionados. en .fp~-~ totalmente indep.ei:,diente en el oi'lo de 1740. Es debida a es"to que suponemos, 
"""lunque los !'mapas•• anteriOres al-al'lo·de 1719 no manifiestan uno unión de la Villa de San Miguel y lo 

:Ongregac'l6n de ~lores, que esto dependencia de Dolores el. curato de Son _Miguel, existió, y que el 
-reducto de la diezmaclón anterior a 1719 perten~ció o la maso decimal de Omb1JS_localid~~-· 

Es hasta el ai'lo de 1826 ~uand_o Dolores recibe el tf!ulo de,.Vil!o, p_asando_-~ 18Pender, 
--omp m1.1nicJpia-, al igual que San Felipe, del Departamento des~· Migy~I __ • .:También poÍece-, f)Or una 
....gferencia del ocio de 17::6, 'que la Congrégación de Dolores fue Jurisdicción de San MigUéÍ el Grande, 
• igual que lo Villa de San Felipe como.lo indiec;i otra re:fer,n~io_:~.1 p~ .. 1.744·. {1~) 

Los problemas que fú~roo ~_urgiendo respecto al ga~i~~ ds:} _ ivenos ei:it!dad_es_ de la 
-iueva ·&pofta, provocaron coma consticuencio u_n. i;:ambio propiciado,PQr. "fo·.vjs!to de O. José de Gó:IV'ez 

1 1767", Gó:\Vez, tomando en cuenté diversas situaciones, recomendó ·que se ~tableciera el sistema de 
~~~anclas, el cual doria apoyo a los ref~mos_-fl~e se .fueron realizc;indo en 1.o Nuev:l -~p~a o partir de 



Lci Recil Ordenanzci de Intendentes de Nuevci Espana fue enviada en Enero de 1787 y re
cibida en mayo de ese mismo af'lo, creándose 11 Intendencias y 3 Gobiernos. Las lntendencicis se subcti 
vidieron en subdelegaclones, y a estas se sujetaban los pueblos, las haciendas y los ranchos "En lo In-
tendencia de Guanajuato se encuentrcin tres ciudades, Guanajucito, Celciyo y Salvatterro; cuatro Vlllm; 
San Miguel el Grande, Le6n, San Felipe y Salamanca; 37 pueblos, 33 parroquias, 448 haciendas; , , , 
y m6s de 180,000 Indios y de ellos 52,000 tributarios", (15) 

Situación 

La Villci de San Miguel el Grande, que después del movimiento de 1810 se conociera 
como Son Miguel Allende, se encuentra situado en la zona norte del &todo de Guano¡uato. (16) Li
mitci al norte con Dolores, cil noroeste con San Luis de lci Paz, cil este con Queritaro, al sur con Cha
macuero (hoy Comonfort) y al oeste con Guanajuato, 

"La Villa de San Miguel, en esta Provlncici de Mlchoacán (35 leguas de lo Ciudad) cil 
norte, tendrá como 20 vecinos, comenzose a poblar en tieq>os del virrey Don Antonio y acabalo de po
blar el virrey O. Luis de Velosco, af'lo de 53; está en tierrci 6spera y en frontero con gente de guerra". 
(17) 

El desplazamiento hacia las zonas del norte, a raTz de lo conquisto, di6 por consecuen
cia el establecimiento de varios centros de población cuyos motivos de fundoci6n se han citado anterior 
mente. Posteriormente, con el auge de lo ganaderTa y la agricultura la zona del Bajío constitulrTo, mis 
que unci reunión de pueblos con finalidad de protección, un conjunto de poblaciones que proporciona
ron la producci6n necesario poro el abastecimiento de los centros mineros, 

2. Fundaci 

San Miguel debió su fundación a uno de los motivos citados. N.6s tarde su situación cer
cana a los centros mineros y a los centros de gran población, y el hecho de ser una lacalidad con comu
nicación hacia los centros norteftos, consolidó su posición como iq,ortante centro en lo región del Ba
jío. 

En relación a su fundacl6n existen dos veniones, Uno establece que su fundador fue 
Fray Juan de San Miguel, quien con el interés de congregar a los Indios reallz6 tal fundación entre 
1542 y 1549, "Fray Juan de San Mlguel qua se destacó como uno de los primeros religiosos que pene
traron o estas peligrosas regiones a riesgo de su vida, Emprendió lo mal'cha desde el convento de ..\cám
baro , , ,y a el se debió la fundación del pueblo de San Miguel en tierra de gucmares , •• (16) Los miri 
tos de lo fundación que realizó Fray Juan de San Miguel no dejan de reconocerse, pero se ha aceptado 
que 61 hie el fundador de lo población indígena y que más tarde el virrey Velasi;o le concedió el título 
de Villa, mandando establecer diversos grupos de pobladores con los que progresó r6pidamente. 

El documento que establece su fundación jurrdico es el siguiente: "Yo, Don Luis de Ve
lasco visorrey y gobernador por su majestad desto Nuevo Espal'ia os hago saber o vos los alcaldes mayores 
corregidores e gobernadores de los pueblos de Guango, Acámbaro, Querétaro y Cuizeo que por evitar 
los muertes, fuerzas a robos que los chichimecas han fecho en el comino de los zacatecas, se funde en 
el pueblo de San Miguel una Villa de espoftoles paro la seguridad del dicho camino y porque se hagan 
conservar y reparar las que se tienen fechas, conviene que se les de para su socorro de algunos Indios. 



Por el presente se mondo que del dicho pueblo de Guango se den d.iH indios y del dicho pueblo de 
Acámbaro diez y seis y de Querétaro ocho y de Cuizeo diez y seis, para el dicho efecto e se mandó a 
cado uno de ellos las dros que se ocuparen se les den al efecto un real de fornal, sea medio real a más 
ida a Son Miguel e vuelto a sus cosas de dichos respectos, o los cuales habeis ele dar luego que Angel 
de Vlllafal'le os avisare y enviare su mcridamiento ln,erto en este paro el dicho efecto al alcalde mayor 
que es o fuere de los chichimecos, conforme a la orden que el dicho Angel de Villofal'le diere e no de 
otra manera lo cual ansr faced e cumplid sin poner a ello escusa ni dilatación alguna so la pena que el 
dicha Angel de Villafafle os pusiese y poro la ejecutar le doy poder ••• fecho en Querétaro a diez ocho 
dras del mes de diciembre de mil quinientos cincuenta y cinco anos. Don Luis de Ve lasco • , • " (19) 
Se9Cin esto cita, parece ser que existió un pueblo de San Miguel que fue el que fund6 Fray Juan ele San 
Miguel y que por avances que realizaban los chichimecas, se estableció poco m6s tarde, o manera de 
presidio, la villa de San Miguel con pobladores espaf'loles, El dicho trtulo de vif.lo se le concede el 
ano de 1555, llamándose o la antigua funclaCi6n, San Miguel el Viejo, (20) 

Lo comunicaci6n directa con la. zona de "los zacatecas" hizo que se trataro de mante
ner en buenas condiciones y con protecci6n sus ~ominos, Hacia mediados del siglo XVII todavro se le 
mencionaba coma "Villa de San Miguel frontera de chichimecos de esta Nueva Espaf'lo". (21) 

3. Poblac16n Antiguo 

El est~lecimiento de San Miguel coma villa se debió también al crecimiento de supo
blac16n; este aumento de población requirió uno ampllaci6n en el centro del poblado, por lo cual se 
pasaron los sitios de ganado fuero de los ITmites que se habfan establecido. Los centros de pobloc16n 
de la zona nortefta tuvieron caracterrstlcos muy diversas a las poblaciones de la zona central. "Peri
ferlos que se desarrollaron diferente a las del Sur; el cambio cultural encontró lo oposici6n de las comu 
nidadas indfgenas ya est~lecldas, En el norte las comunidades lndTgenas no hicieron un papel cultu= 
rol independiente. Defendieron sus fronteras aCin con más ferocidad contra forasteros, • , " (22) 

La primera pobloción estuvo constituida por uno congregoci6n de Indios pames y guachi
chiles, a la que se unieron, en la época de lo segunda fundoci6n, espaRoles y mexicanos, grupos que 

-con el transcuno del tie"1)o se Integraron en un proceso del mestizaje. 

En el desarrollo de la pobloci6n de este lugar, coma en el de otras fundociones, los tlox
-c altecas desempenaron un p~ el de lq,ortancia. "Fundá10nlo (la villa de San Miguel) en la antigue

:lad los espoRoles y tlaxcaltecas conquistando a los Indios chichimecos, que habitaban el País y asf se 
,a quedado lo poblac16n principal de Espoi'loles, mestizos y mulatos, que pasan de tres mil familias y 

...¡os indios que co.,.,anen la jurisdlcci6n viven en las crecidas y pingues haciendas de ganado mayor y 
-nenor y labronzo de que est6 poblado el P ars de su territorio acomodados de operarios y Gal'lanes en 
==>1llos, otros arrendatarios de los tierras y otros (ounque pocos) en algunos barrios sujetos a esta Villa y 
-lent,o de ella , , , " (23) Esto referencia de mediados del siglo XVIII, nos do Idea del mestizaje que 

.e hobfa realizado en San Miguel por esta época, 

Al establecerse la villa se nombr6 lo primero autoridad espallolo, y se designaron gol:,er
...... ac1ores de Indios, entre éllos, uno principal. Esta villa entre las jurisdicciones de Querétaro y Gua
-ajuata "se ha hecho de pobloci6n crecido y de comercio útil y abundante • , , donde tienen (la poblo

:i6n indio) su gobemador, y oficiales de Repúbllca a q1,1ien obedecen todos , , ., y pagan vasallaje que 
......acauda el alcalde mayor que reside en.la Villa, donde asimismo ay Ayuntamiento de Regidores, y se 



eligen anualmente Alcaldes Ordinarios para su Gobierno y palrtlca". (24) 

La relación que tuvo San Miguel con respecto a Dolores fue bastante cercana. El cura
to de San Miguel se erigió en 1564, siendo su territorio muy bmto pues COl11)rendTa a la Congregación 
de Dolores que se sepcr6 anos d~ués. 

La situación que ocup6 San Miguel el Grande, dentro de lo que se denomin6 como In
tendencia de Guanajuato, fue de privllegio, si tomamos en cuento la situación que tuvo entre dos cen
tros de importancia cor;.o fueron QuerMaro y Guonajuato. 

Participe de la economra que caracterizó al BojTo, San Miguel fue habitado por "rlquí
simm familias (c¡ue) sostienen y engrandecen las industrias y llenan de edificios y templos a San Miguel. 
Sus fábricas, sus tenerTos, sus haciendas, sus gmiados y el enorme desarrollo comercial hacen de la vi
lla una de las poblaciones m6s importantes de la Nueva Espal'kr ••• (durante el Siglo XVIII) •• , se pide 
licencio para la erección de una alhóndiga donde se conducirán semlllas y granos y dem6s cosas que hu
biese de comercio", (25) Su fama y prestigio, dicen infonnantes de lo 6poco, ondchan de "lengua en 
lengua", 

San Miguel fue también una villa a la que llegaron, en fecho temprana, los conoclmien 
s acerco de lo fi!o50fra moderna. El Colegio de Smi Francisco de Soles, en 1734, dló a San Miguel -

lo característico de un centro cultural. Fue tal vez Gsta caracterTstico una de las que Influyeron paro 
que San Miguel tuviera el lugar que ocup6 antes del movimiento de 1810, 

Le culturo y los altos puestos fueron detentados por la clase "privileglada". (26) En el 
afio de 1794, fue creado por o:-den del virrey, un Regimiento en San Miguel, Los principales puestos 
los ocuparon personajes como De la Canal (Coronel), Lonzagorto (Teniente Coronel), Allende (Capitán).. 
Souto, Aldamo, etc, En 1806 los miembros de este regimiento pasaron a la Ciudad de hté,dco debido 
a la posibilidoc:1 de un ataque inglés o norteamericano, regresando a San Miguel en el afto de 1808. 
"El ejército colonial, constituido en !a segundo mitad del siglo XVIII como un instrumento del poder cen 
trol, se convirtió, sin embargo, en un elemento de fragmentación polrtlca local. El virrey y los autori= 
dodes militares encor.!raron conveniente que el capitán de una coq;ial'ITa fuero al mismo tlell1)0 el terra
teniente de los homl:,res que tenfa a su servicio, A los duel'los de las haciendas les resultó fácil obtener 
nombramientos militares a cambio de contribuciones al tesoro real • Algunos de estos oficiales llegaron 
a acq,arar en sus personas todo la au~ridad local, ya que a menudo el rey les concedTa nombramientos 
de regidores de sus puoblos en compensación por $US servicios o mediante lo compra del cargo, Algunos 
virreyes, como el segundo conde de Revilloglgedo, se dieron cuento de los peligros que implicaba permi 
tir esta uni6n del ejército y del poder local, pero los virreyes posteriores abandonaron esto preocupo---
ci6n, Como consecuencia, el poder pas6 de manos de los funcionarios reales responschles solo ante lo 
corona, a manos de lugareftos, cuyos intereses con frecuenci iban en contra de los intereses del reino, 

En el BajTo, lo creación del ejército fue recibida con gran regocijo. Lo orden de que 
San Miguel co:;,trlbuyera con hombres y material para crear el regimiento de lnfonterTo en Celayo fue 

......aceptada de muy buena gana y con promesas de fidelidad. Los miembros de lo clase alta de San Mt
auel llenaron la mayor parte de los puestos de oficiales, 

Con lo organización del ojército local y el cuerpo de oficiales, el Estado espoilol de he,, 
:ho onr.6 lo bombo que explotó en la guerra de Independencia. Probablemente no es coincidencia que 



la guerra comenzara precisamente en el Bafro donde los rudimentos del nueva orden se habran desarro
llado mós y la conciencia regional era mós intensa. (27) 

Al realizane las primeras juntas secretas en San Miguel, organizadas por Allende, quien 
fue al parecer el instigador de las sociedades patri6ticas que funcionaban clandestinamente tanto en San 
Miguel como en Querétoro y México, participaron COfl'f)al'leros de armas y prlnclpales criollos del.lugar 
(comerciantes y hacendados), enhe ellos: Primo y Ter6n, Juan Aldoma, Luis Caballeta, los hermanos 
Felipe y Miguel Gonz6lez, Manuel lanzagorta, Martrnez Arrollo, Máximo CastaPleda, Juan e Ignacio 
Cruces, Humaran, Luis y Miguel Molo, y Domingo Allende. En la caso de este último tenran lugar las 
reuniones de los miembros de la mencionada Junta. 

Ignacio Aldama y Gonz6lez, Alcalde de San Miguel el Grande cuando lo sublevacl6n 
de Hidalgo, "Flrm6 en calldad de Alcalde, con otros regidores, el acuerda del 24 de Septlellmre de -
1810, por el cual se reconocfa la autoridad de Hidalgo, a quien prametfan obediencia y coloboracl6n'' 
(28) Este acuerdo fue tOllmlén firmado por penonajes que anteriormente citamos. 

Ncirciso Ma, de la Canal no ignoraba los proyectos revolucionarlos, ni al pcirecer los 
desaprobaba, Despu6s "de la entrada de las fuerzcis Insurgentes en San Miguel, presidl6 una funta de 
guerra que habra de asegurar el orden de la pobloci6n y que fue creada, junto con otra de policfa, por 
orden del ayuntamiento". (29) 

Lci mayorra de los participantes en las Juntm Secretm, fueron detenidos y algunos de 
ellos fusilados en el ai'lo de 1811. La villa fue reconquistada el 25 de Octubre de 1810. 

Guanafuato fue de los entidades, junto con Mlchoac6n, en que se desam,116 una gran 
....pmte de los hechos de armas durante el movimiento de Independencia; y San Miguel fue, al Inicio del 
-movimiento, una localldad con ampltci actividad, 

"El primer congreso de Guanaxuato el afio de 1826 elev6 a San Miguel al rango de.clu
~ad y cabecera de Departamento, del cual dependen esta munlcipalidad y las de San Felipe y Dolores", 

~) .. 
La poblac16n en la Nueva Espai\a, se enconlT6 concentrada en las zonas del Valle de 

"'6xlco, Oaxaca, Puebla y El Bajfo, ''Conforme a la numaracl6n empezada de &den del seftor virrey 
:onde de Revlllagigedo, en 1793 es de 4,483,68 (habitantes en todo el reino de Nueva Espafta),., 
~ pesar de estos c6lculos fundados a vista de las libros parroquiales y a pesar de los progresos de lapo

,loc16n que indican los aumentos de diezmos y de varios ramos de real hacienda, parece que la pruden 
:la obliga a limitar a uno par ciento o c:ercci de 60,000 el acrecentamiento anual de los nacidos, Los

..,.Plos de viruela que ·en el de lm quitaron la vido en s6lo México a m&s de 9,000 Individuos, el Motlo-
.ahualt o peste de 1736, las carestfas de mafz, como la de 1785, y otras causas atrasan perl6dlcamente 

- poblacl6n de este reino, y en varias de sus provincias, no en todas, disminuye lndudci>lemente el nú-
--tero de la casta productiva, esto es, la de los indios, sin que quede el consuelo filantrópico de creer 
-ue sea q,arente la mlnoraci6n por haberse confundido con otras razas 11 • (31) 

En la zona norte los núcleos de población c:ecieron por lo regular en los alrededores de 



los reales de mina,. Ahi se cancentraran numerosos trabajadores que al misma tiempo eran consumida
res. En El Bajío, se dio un proceso que no lleg6 a mcraifestane con lo misma rapidez en la zona cen
tral; la aculturact6n del Indígena. La concentrocl6n y atracct6n que los centros de trabajo ejercían 
en estas grupos, favorecidas además por la ausencia de una fuerte tradición comunal, hizo pa9lble la 
pronta adoptocl6n de nuevos modelas de vida. frie Wolf menciona que fueran las minas, haciendas y 
ranchos de ganadería, los agentes m6s l"1)Qrtontes para Inducir a un ccsnbio cultural, y que los tiendas 
de raya jugaran aquí un papel muy iffl)Ortante. Resultado de lo falta de arraigo camunal fue la existen 
eta de gran nlímero de "Indios laboríos y vogos", sltuacl6n que además era propleclado por los centros -
mineros. El siguiente cuadro Ilustra esta situaci6n. (32) 

CUADRO, 1 

Pravincla Indios de Indios laboríos Negras y mulatos 
Pueblo yv- ltbres 

México 982,621 13,554 49, 130 
Puebla 459,360 3,095 11,713 

Oaxaca 396,545 3,071 16,767 
Valladolld 98,810 30,141 58,593 
Guanajuato 76,852 164,879 43,423 

Guadalafara 117,582 1,397 63,981 
Zacotecos 25,653 15,219 61,475 

"los espof'loles, o casto blanca nacida aquí (Nueva Espal'la) de padres europeos , , • 
(canstituyen) menos de un quinto de toda la poblaci6n". (33) 

IIIIIIEn la Intendencia de Guanafuato 
en 1793 

_,. Valladolld 
)e Puebla 
)e0axaca 
)a los cuatro Intendencias 

CUADRO 2 

Poblac16n 

398,000 
290,000 
683,000 
411,000 

1.'37;llfflí 

Espoi'loles 

103,000 
80,000 
63,000 
26,000 

m;ooo 

La poblaci6n espaf'lola tuvo un alto nlímero de representantes en la Intendencia da Guo
---iojuato. Por otra parta, el número de "Indios de Pueblo" fue relotlvamente bajo en esta Intendencia, 

1 lo campora,nos can los Qtros rubras mencionados en el cucxlro 1 • A GumkJfuato le carresponde el nO
----ciero m6s alto en.cuanto o "indios laboríos y vagoJ"; y por lo que toco o lo pobloci6n de'hegros y nwla
......as libres", la proparci6n es menor qua en los Provincias de M6xlca, Valladolid, Guadalajaro y Zoco-

-= · 
Guanafuato fue, dentro de la Nuevo Espana, una zona de alta densidad de poblac16n. 



·~ . .en el 19o. lugar en cuanto a su tamai'k> en compcrac16n a otras lntendencim, en cuCl'lto al nú
,nero de sus habítant• oc...,aba el So. lugar después de Nib:lco, Puebla, Guadalajara y Oaxaca. En
tre sus principales poblaciones estáxin "Salamanca , .,, Celaya •• ,, Salvatierra , ,,, VIiia de Le6n ., , 
y Son Miguel •I GNIOde, Contaba 33 pa,roqulas, 37 pu,i,1., y 448 haciendas", (34) 

.Hacia el afio de 1 m se nkS\d6 realizar en la Jurisdlccl6n de San Miguel el Grande un 
C9nlO para fines mifitses, La-fuente que se ha utilizado porc1 la presentación de los siguientes cuo:lros 

-es el mencionado censo, que lleva el t"t'tulo de "Padr6n MIiitar de Esponoles, Castizos y Mestizos de la 
VIiia.de San Miguel el Gra,de, Hoclendm·y RGlchos de su Jurlsdlccl6n, Formado por el Teniente Co
ronel de Caballería Don Ignacio García Rebollo. De Orden Slf,remo del Exmo, Seftor Conde de Revl
glgeclo, Caballero Gran CNz. de la Real Distinguida Orden Espaftola de Carlos Tercero, Virrey y Go
bemodor, y capltml General de este R-rno • , , (y el Sub-Inspector de lm Tropas de Nueva Espal'la), 
A/lo de 1792", (35) 

Dicho Pah'6n contiene: 

Relocl6n de prlncipales Haclendm y Ranchos de la Jurfsd1cc16n de la VIiia de 
San MJguel, donde se menciona el nombre da fes duenos, 

Relac16n del Padrón General y correspondiente resumen de famllias espallolm, 
castl%C15 y mestizas de esta VIiia. El resumen contiene el total de familias, hom 
bres, muieres y nll'los y nll'las. -

Los datos sobre cada fontlia son los siguíent 
Nombre del jefe de familia (en caso de vivir sola una mujer, se menciona el 
nombre de ella), grupo étnico al que se pertenecía, edad, oficio (estos dos úl
timos datos sólo en lo que se refiere a hombres; en las mujeres el oficio se men
cionaba únicamente cuando des.,.al'laba el trabajo de sirvienta); origen (este 
dato no es mencionado en fonna general); estado civil; nombre de la esposa; ca
lidad de la misma y número de hijos, (36) 

El resumen corresponde tanto a la Villa (cabecera) como a la divlsi6n que se 
reoliz6 por 11Quarteles" (haciendas y rancho, de lo localidad). 

Relaci6n de los 11homl'es útiles" de esta jurisdtccl6n, 
Primera, segunda y tercera clase, con su correspondiente calidad, edad, afielo, 
estado civil, talle y notas (observaciones si así lo requería el caso), 

Reloci6n de muchachos existentes en esta Jurtsdlcci6n, que se aproximan a la 
edad de 16 anos, a quienes se consideraba exentos hasta que cuq,lteron esta 
edod. 

Reloc16n de lo. vecinos exentos, de la VIiia y 11Quarteles" con la menc16n de 
su correspondiente calidad y causas de exenci6n. 

El total de la poblocl6n de este Padrón no corresponde al total de la poblact6n en la lo
--alidad de San Miguel en el mismo afio, pero sí a la pobloc16n de calidad espal'lola, castiza y mestizo 

ne luye lo mencl6n de caciques), (37) 



La falta de datos acerca de grupos de poblacl6n no espal'lola: ca1tlzos o mestizos, ltmi
t6 las posibflldades de uttllzar esta 1nformact6n en forma m6I COnf'leta. Los Indios "Estaban exento, del 
servicio mtlttor y no podían llevar armas. S6lo actuaron coma trepas auxlltores". (38) 

Del materia! que contiene esta Padr6n, se estudl6 lo que mencionemos en la segunda Re
lac16n, o sea, el Resumen de Familias espal'lalas, castizas y mestizas de la localidad. Partlcularmente 
se trabai6 la poblaci6n masculina, debido a que los datos correspondientes eran m6s abundantes (calidad, 
edad, oficio, estado civil, calidad del c6nyugue, origen). En base a este material se elaboraron los -
cuadros que a contlnuoc16n presentamos. 

Del total de la poblacl6n fetr.enina que menciona el Resumen (de la cual t6lo se mencio
no su calidad, estado clvll, coliclod, calidad del c6nyugue y número de hijos) sólo una parte se trabaj6 
en cuadros debido o que no se mencionciba el dato correspondiente a edad y los otras datos no se presen
taban en forma regular. De esta pobloci6n únicamente se menciona el oficio en el caso de lm sirvientas. 

Los cuadro.s que elaboramos en base o los datos del Padr6n, son: 

Poblaci6n por "Quarteles" 1, 11, 111, IV. Pobloc16n por gnipo étnico, zona 
rvral. 

Poblacl6n por Gn.po Etnlco. Se extrajo el dato correspondiente al grvpo étnico 
de lo poblacT6n moscultna que lo contenía, De Igual manera se hizo en lo co
rrespondiente a la poblaci6n femenina. 

Poblacl6n - Origen. Dato correspondiente o origen de la pobloc16n masculina 
que lo contenía. 

Poblacl6n - Estado Ctvll. Datos sobre casados y viudos de lo poblac16n rnmcu
lína y fÉÍmenfno que contenía esto informoci6n. No tomamos en cuento el esta
do de solteros por ser Irregulares los datos. 

Pobloc16n - Estado Morltal~r Grupo Etntco. Al elaborar este cuadro tomarnos 
en cuenta el dato correspondíente o "calfdad 11 del c6nyugue. 

En cuanto o lo poblaci6n femenino, result6 muy bajo el níimero de muJeres que 
contenfon lo "calldad" del c6nyugue. 

Poblaci6n - Grvpo de Edad. Datos correspondientes a lo poblocl6n rnmculina, 
cuaKlo contenía esto Tnformacl6n. 

Los datos se han separado tomando en cuento o lo "cabecera", o sea el centro admlnls-
rotfvo de lo localidad, y lo "zona rural", o seo lo que el Padr6n denomino como "Quarteles", zona 

---tn que se dfvid16 la localidad de San Mtguel, hallándose en ello las haciendas y los ranchos. Tomamos 
....,.1 concepto de uc*8Cera" como el prlnclpal centro de pobloci6n en una locallclod, en este caso, de la 
---lllla de Son Miguel. El concepto de "zona rural" la tomamos en el sentido de centros semlurbcn>s. 

a) En lo cabecera de la localidad se concentro un 66% de la poblac16n mencionada 
en el Padr6n, mlentrm que en lo zona rural s6la se localizaba el 34%. Dentro de esto 
zona, el 2o. cuartel obtuvo el 1:·% de esta pobloci6n, a pesar de estor constttuldo s61o 



por 3 haciendas: Puerto de Nieto, Alcocer y Jalpcra. No es de extranor, si toma
mos en cuenta que eran lm ~ropledades de mayar t,,..,ortancio en la localtdod, (39) 

Parece ser que San Miguel el Grande fue durante lo Colonia uno poblac16n con ma-
yodo de no-Indios (la ausencia de datos en ene Padro de la población Indígena, no permite 1Jna 
CO!lf)robocl6n), a diferencia por ojeq,lo de San Luis de la Paz y XlchCI, poblaciones cercanas a 
San Mi~el, 

Hacia 1742, San Luis de la Paz contaba con 9,110 habitantes Indios, mientras que 
la parte correspondiente a poblacl6n no-India era de 2,310 habitantes, (40) San Miguel tenTa 
Uno$ 3,000 habitantes indios y 20,800 habitantes en la categorra de "otros". Querétaro guarda
ba una cierto proporci6n: lo poblaci6n correspondí te a Indios era de 22,SOO habitantes y co-
rrespondfan a "otros" 18,650 habitantes. (41) 

CUADRO 3 

P OBLACION DE SAN MIGUEL. CABECERA Y CUA!tTELES 

1.ocolldades Famlllas Hombre, Mujeres NI..,, NJfta, Jotal Porcentafe 
Villa de Sañ 
Miguel B66 7ti1 1,332 494 450 3,043 66 
Hoc • .. y 
Ranchos 
lo. Cuartel 46 54 52 46 31 183 4 

2o. Cuartel 199 229 227 269 89 81'4 18 

a.. c-.1 88 115 104 74 56 349 7 

4o. Cuartel 67 64 90 50 33 237 

T~tol 1,266 1,229 1,805 933 659 4,626 100 

b) En cuanto a la poblacl6n por grupo étnico en la localidad, el porcentaje que 
lo poblacl6n espal'lolo logra en este ano es de 62% mientras que la poblaci6n mestiza sólo alean-
zo el 28%, 

CUADRO 4 
POBLACION DE SAN MIGUEL POR GRUPO ETNICO. CABECERA Y CUARTELES 

Grupo Etnico Familias Hambres Mujeres NI"°' NiKas Total Porcentajes 

Espaftolas 832 805 1,210 454 404 2,873 62 

Castizos 59 96 89 172 82 439 10 

Mestizos 375 328 506 307 173 1,314 28 

Total 1,266 1,229 1,805 933 659 4,626 100 



Lo concentración del grupo criollo y peninsular en lo cobecero se hoce evidente si to
mamos en cuento los cargos que tenron en lo administración, lo mayoría de ~leos que se concentra
ban ahí, lo posible mejoría que experimentaban viviendo en el centro de lo Villa y el prestigio que, 
por ejemplo, a los hacendados daba el tener grandes mansiones en este lugar, 

CUADRO 5 

P OBLACION DE SAN MIGUEL POR GRUPu ETNICO- CABECERA 

Grupo Etnico Familias Hori, ... Mujeres Ni:'los NPlas Total 

Espaitoles 592 536 932 262 274 2,004 

Castizos 56 67 70 57 45 239 

Mestizos _____ 21B ____ 164 ___ 330 _ 175 131 8(JO 

Total 866 767 1,332 494 450 3,043 

c) Lo importancia que este censo concedió a la población masculina es evidente, Ere! 
de gran importancia para este Padrón, conocer el número de "hombres Crtiles" con los que se podía con
tar en la localidad, Representaba esto parte de lo población masculino el 39%, mientras que o los -
"exentos" les correspondió el 53%, 

los "vecinos exentos'' en lo población espai'k>la, representan un alto número: gozaban 
de derechos de exención (aparte de los menores, los de edad avanzado y los impedidos fl'sicamente), 
los administradores, hacendados, hijos de hacendados, comerciantes, cajeros, estudiantes y maestros; 
puestos y ocupaciones principalmente de la población espoik>la, En cambio, la población mestiza, sin 
gozar de los derechos de exención, més que los establecidos para el caso, presentó un mayor nOmero 
en cuanto a "hombres Otiles", 

Localidades 
Villa de Son 
Miguel 

lo, Cuartel 

2o, Cuartel 

3o. Cuartel 

-----4o, Cuartel 

CUADRO 6 

POBLACION MASCULINA - Cabecera y Cuarteles 
(Especificando el número de "hombres Otiles" y el de "vecinos exentos"* 

Total de Hombres % del totcd Hombres % del total 
hombres Otiles de Otiles exentos de exentos 

767 274 57 445 68 

54 23 27 

229 111 23 93 14 

115 46 56 

64 28 30 

....-otal 1,229 482 100 651 100 
_., El totol de hombres Crtiles y el total de hombres exentos no suman la cantidad correspondiente al totaf 
-te hombres: esto es debido a que realizaron uno relación de muchachos existentes en dicha jurisdicción 
-ue se aproximan a la edad de 16 af'los y que se consideran exentos hasta que CUll'fllan esta edad, El 

'i"'P"9 '9 ¡,tqp. ¡nm¡¡¡onii9 a npv¡nto v 4iill9.frv indivi~J&O,S, 



CUADRO 7 

POBLACION MASCULINA POR GRUPO ETNICO - Cabecero y Cuartel 
N6mero de "hombres Miles" y de 'Vec:inos exentos". 

Gn,pos Total de Hombres %del total Hombres %del total 
Etnlcos Homb ... Otiles de Otiles exentos de exentos 

Espaftoles 805 302 62 501 n 
Castizos 96 37 28 4 

Mestizos 328 143 30 122 19 
Total 1,229 482 100 651 100 

d} Cuarteles. Como se ha mencionado, constituían la divisi6n de la zona rural. Exis
tfan en la localidad de San Miguel 30 haciendas y ranchos (42), lo totolfdod de ellas perteneci6 o crio
llos y peninsulares; varias llegaron o pertenecer a los miembn» de uno solo famllla como era el caso de 
los Sauto, Canal y Lanzagorta, Algunas de estas propiedades pertenecieron a la lgl la, y fueron ad
quiridas por medio de ''obras pfas" o "cq,ellanfas" (43); por efemplo, la lavar de Salftrillo y 1.ovor de 
Nieto, 

Algunos de los principales hacendados en lo localidad de San Miguel, poseFan propieda
des en Dolores; tal era el caso de los Souto, propietarios de lo haciendo de San Bernardo y San Go-
brtel; de don Juan y J, Ma, Canal, propietarios de los haciendas de San Juan del Blseoc:ho, haciendo 
de Las Cabras, Lavor de Santo Roso y otras, Esta situaci6n muestro un fenómeno de oc~aramlento de 
lo tierra, a ntvel de familias pertenecientes o lo 61Tte, Este acaparamiento parece confirmarse al obser 
var dos "mapas" de dlezmatorlos de SCSI Mlguel, uno del afto 1664 y el otro del afio de 1768, En am- -
bos "mapas" observamos lo persistencia, como propietarios, de familias como los Gonz61ez, Caballero, 
~uado, Sauto, De Anda, López, Yarlez, Fcfcudo, Humarán y ot•')S propietarios diezmatarios en lo 
localidad, 

Las haciendas y ranchos, en lo zona rural de San Mtguel, se dividieron paro los fines que 
penegura el Padrón, en cuatro cuarteles. Tomando como base lo sltuacl6n de lo cabecero, el primer 
cuartel se encontraba en la zona noreste de lo localidad, el 2'.). en el sureste, el 3o. en el suroeste 
y el 4o, en el noroeste. 

las haciendczs y ranchos por cuarteles son los siguient 

lo. Cuartel 

1 • Hacienda de Marroquín 
2. Haciendo de Puerto de Sosa 
3. Hacienda de Mexlquito 

2o, Cuartel 

1. Hacienda de Puerto de Nieto 
2. Lavar de Puerto de Nieto 
3. Hc.cienda de Alcozer 
4, Hacienda de Jalpa 
5, Arrendatarios de dicha Hacienda 



3o. Cuartel 

1. Canado de lo Virgen 
2. Lcrvor de Don Juon 
3, Haciendo de Son Antonio de la Joya 
4, Haciendo de Tlazcalillo 
S, Hacienda de Vegonia 
6, Hacienda de Agustrn Ganz61ez 
7, Hacienda de Mancritlales 
B. Caftadetdel Muerto 
9, Hacienda del Rinc6n 

1 O, Hacienda de Calderón 
11, Lavar de Salitrillo 
12, Hacienda de 5M .Jucri Nepomucena 

4o. Cuartel 

1 , Hacienda de las Cinca Seflores 
2 , Lavor de Guerrera 
3, Haciendo de Tirado 
4, lavor de Nombre de Dios 
S, Hacienda de Sienegullla 
6, Hacienda de Atotanilca 
7, Haciendo de Lm Cruces 
B, Hacienda de lo Petaca 
9. Hacienda de Rancho Vieja 

10, Rancho de Polo Macho 

El primer cuartel guard6 una proporción entre lo poblaci6n espaflolo y mettiza; el ma
yor porcentaje en la poblaci6n espaflola olcanz6 el 52%, mientras que en la población mestiza fue de 
48%, (Viase el cuadro No, 8) 

El segundo cuartel, que tiene el nOmero rnás alto de habitantes, observó menor propar
ci6n entre la poblaci6n espdlola y mestizo, El m6s alta parcentafe carre,ponde al primer gn,pa, 59%; 
mientras que en el segunda grupo s61o alconz6 el 40%, (V6ase el cuadro No, 9) 

El te~cer cuartel CJCq)ar0 el mayor nOmero de haciendas, En la poblaci6n sigue prepon
derando el grupo espal'lol, El parcentafe de famlllas, ho,nbres y mujeres espal'loles es de 59%, 63% y 
55%, respectivamente, Lo pablacl6n mestiza representa en estos sectores el 40%, 29% y 39% respec
tivamente. (véase el cuadro No. 10) 

El cuarto cuartel, al Igual que los anteriores, presenta lffl mayor parcentale en el gru
po espal'lol. La poblac16n mosculina de espafloles representa el 59%, mientras que a las mestizas. co
rresponde un 37% (véc:se el cuadro No, 11), 

La poblaci6n costiza representa uno minar To, (45) 

No. de 
Grupo Etnico familias 

No. %del 
total 

Espoftol,os 24 52 

---C:Cffllzos 

Mestizos 22 48 

Total 46 100 

CUADRO 8 

CUARTEL lo, Población par grupo étnico 

No, de hombres Mujeres 

No, %del total No, %del 
total 

24 44 26 50 

13 4 8 

23 43 22 42 

54 100 52 100 

Nlnm 

13 

20 
18 12 

46 31 

1- El porcentaje correspondiente o la población infantil no se realizó, debido a que oficialmente no 
....se les consideraba de una edad poro trabajar, 



CUADRO 9 

CUARTEL 2o. Poblac16n por grupo étnico, 

No. de fam,lios No. de horñtíres No, de mujeres N1i'lm 1 Nif'las • 
G"f'O Etnlco 

%del No, %del No. %del No. No. No. 
total totol total 

&palloles 118 59 134 58 130 51 123 

Ccssttzos 2 01 11 05 04 56 
Mestizos o40 o40 84 .., 89 39 90 
Total 160 229 227 269 

CUADRO 10 

CUARTEL 3o. Poblac16n por grupo étnico 

Famil1m HombÍes Mu¡.,.. Ñl"" Nillas 
No, %del No, %del No. %del No. No, 

Total total total 

&panc,les 52 59 63 51 55 33 
-Castizos 1 01 08 6 06 13 
IIIIIMestlzos 35 o40 29 41 39 10 

Total 88 100 100 104 100 56 

CUADRO 11 
CUARTEL 4a, Población·por gri.,x, étnico 

Fam1llas Hombres N.uferes Nlb Nfnm 
No, %del No, %del No, %del 

total total total 

:sponolas 46 69 38 59 65 n 29 

:astlzos 04 1 01 11 

--\estlzos 31 24 37 24 27 10 10 

otal 100 64 100 90 100 50 33 

A pesar de estos porcentajes, lo relacl6n que guard6 la poblac16n espdlola y mestiza en 
-J zona rural, fue de m6s equtlibrio que la oi»ervada en la cabecera, donde existió un grupo. claramente' 
.....omlncrite, ro solo en cuanto a grupo étnico, sino también en el acaparoni1..-to de una categorfa de ocu~ 

aciones, Esto sltuoc16n no se observa en la zona Nral, donde la poblC1Cl&i espdlolo y mestizo particl- · 
:r en las diversas categorfas de trabajo, Hay que tomar-en cuento que los éorgos y oficios o des9""el'lar 
, esta zona eran m6s escasos, ¿Esto lndlcorfa que exlstl6 menos tensl6n entre ambos grupos en la zona 

---1ral? 



e) Los cruzamientos entre indios, esparloles y negros, dieron arigen a las llamadas "cas
tas" del Wxico colonial, "Al finalizar el siglo XVIII, el pueblo de la entonces Nueva Espal'la •• ,, 
estaba formado por una sociedad en la cual se distingufan dlv~ clmos, cada uno con su nombre espe
cial que indicaba su categorfa e Importancia". (46) 

Contribufa a esta dlstlncl6n la sltuocl6n real que ocupaban los esponoles y dem6t grupos, 
las leyes civiles y con6n1cas, y los registros porroquioles, que estoblecfan separaciones en cumito a es
ponoles, Indios y otras "castas". 

El establecimiento de "categorfas raciales'¡ recorrfa estas escalas: ''primero los indivi
duos nacidos en Europa vulgarmente llamados gachupines; segundo, los espai'loles criollos o los blancos 
nacidos en Arn6rlca; torcero, los mestizos, descendientes de blonc01 y negros africanos ••• y s6ptimo, 
los negros africanos". (47) Entre 6stos liltimos y los mestizos, ocupaba su lugar la pobloci6n incHgena. 

Parece Imposible, y de hecho lo ero, que las castas pudieron conservar su denomlnac16n. 
El mestizaje contlnu6, ocasionó que se fueran perdiendo las denominaciones puras y se establecieran -
otras basadas en categorfas sociales y color de piel. 

San Miguel fue de las localidades en El Bajfo, que concentró un alto porcentofe de po
blación espallola, (48) Chevalier define este tipo de centros como "Comunidades espal'lolos criollas o 
ml"'c,", (49) 

"los espai'loles euR1peos resldfan, principalmente, en la éq,ital y poblaciones principa
les, Los criollos sogufan la misma distribución qué los europeos , , • d>undaban más en las poblaciones 
y en los campos lo que procedfo de estar en sus manos las magistraturas y curatos de menor i~ortancla 
y ser más bien propietarios de fincas rústicas que ocuparu del comercio y otros giros de las grandes ciu• 
dades", (50) 

El mestizo fue, en primer término, e·I hijo de espaflol e indfgeno, después lleg6 a cons-
tituir una denominact6n general, "la población en México en 1742 en su mayoña era mixta, aunque la 

..,ureza racial era de ta,ata importancia social y económica que ocultaba esta realidad, Podemos supo
-ner que el término esparlol se aplicaba a una persono de preponderante aspecto caucásico; que el mes
•tzo era una mezcla aparente de caucásico e indio mexicano; que el mulato tenra los caracterfsticas fT
... dcas del negro cruzado con otra sangre; y que el indio designaba a quien parecfa tener poco o ninguna 

11ezcla de otro raza". (51) 

El censo no aporta datos acerca de la población indfgena, mas algunas breves referenci 
-->arecen indicar que la mayoría vivfa en las haciendas y ranchos de la zona rural, o en barrios fuera del 
---;entro de la Vtlla; algwrios, pocos tal vez, dentro del centro. (52} En los datos que q,orta el Podrá,, 

ál referencias de "c~ en que viven Indios" son pocos, lo mismo sucede en cumito a mulatos, En el 
•ue se llamó "Barrio Alegre", se concentró un importante nCnnero de caciques, 

En el centro de la VIiia habitaban los principal~ hacendados, comerciantes y persono
--es de la admlnistroci6n, &ro e11te un grupo, y sobre todo los hacendados, que tenfan el mayor númaro 

e sirvientes, Debido a esto, el grupo perteneciente a esta oc'-'acl6n se concentr6 en la cabecera de 
-::1 localidad, 

El nOoleo famlllctr, en lo cabecera, no s6lo lnclufa a padres e hfj , sino que asi ild>o 



también a otros parientes como eran las tías, hermanos, sobrinos, etc., además de los mencionados como 
"arrirnodos", "huérfanos" o "entenados". 

En la mno rural casi logro equilibrarse el porcentaje de los dos primeros grupos. El gru~ 
po de europeos es nulo <ln esta zona; lo q08 no es de extral'lar, si tomarnos en cuento la categoría que ocu 
paban en lo localidad. Los caciques, grupo con cierta categoría social , se establecieron en la cabece-"" 

'°· 
La poblaci6n femenino presenta la mismo tendencia que la poblaci6n masculina. En la 

cabecera predamin6 la poblaci6n espal'lolo, mientras que en la zona rural guard6 una proporci6n equili
brado con lo mestiza. 

CabE!cera 

Europeos 

Espai'loles, 

--COStizos 

-Mestizos 

Zona Rural 

:Spof'loles 

:ostizos 

~tizos 

Totáles 

Totales 

CUADRO 12 

POBLACION POR GRUPO ETNICO 

No. Hombres % No. Mujeres 

50 08 

434 70 286 
13 02 4 

126 20 127 

623 100 417 

185 55 41 

01 

145 44 38 

333 100 80 

% 

69 

30 

100 

51 

01 

48 

100 

f) La movilidad de la poblaci6n en San Miguel, tomando como referencia el P adr6n., 
l present6 un gran desplazamiento. (53) En la cabecera, los originarios de la misma, constituían la 
oyorro de la poblaci6n, o sea que permanecían en su lugar de origen. Los otros porcentajes de lo po

----toción, que no llegan arriba del 5%, corresponden o los originarlos de &palla (54), a los originarios de; 
calidades dentro de lo entidad de Guanajuato (55) y a los originarios de entidodes vecinas o Guanajua
'• (56) Un mínimo porcentaje provenro dé entidades alejadas. (57) 

Dentro de lo zona rural, la movilidad parece tener menores alcances. Lo mayor parte 
1 la poblaci6n la representan los origindl'los de los haciendas y ranchos. Un 15.5%, correspondió a los 

--iginorlos de la cabecera (villa) que venran o radicarse a los haciendas. "El exceso de mujeres exlsten-
---s en los ciudades quizá se atribuirá a que en ella concurren más que los honiires, )'..a que estos salen e'! 
--IYOr nC.mero para mentanerse en el campo". (58) Un porcentaje, muy bajo, ó%, correspondió a los ori;,· 

,arios de localidades dentro de la entidad de Guanaiuato, sobre todo de Dolores, Chomacuero, San Lufs 



VIiia 
~.- &polla 

al.- Localtdades dei'itro de 
-a entidad de Guan0jUóto 

&,tidades vecinos 
Entidades lej_anas 

.ONA RURAL 

Villa 

Hacienda 

Total 

localldades · d9ritro de 
• entidC!d de·Gumi'l:!ifudto 

Entidades Vecinas 
~Puestos" ó "St.tfos" 

GOAORO 13 
·POBIAÓION• ORIGEN 

"4<>,d•·~, .. -
419 

25 

24 
're 
13 

499 

49 

232 

20 

15 

318 

% 

·84 
-5 

5 
-3,5 
2;5 

100 

15,5 

73 

6 

0,5 

100 

la VIiia (cabeé:el'G),.~mo centro ·tic1mTniitratlV0· y'de prestigio soclol, _constih.ly6 el punto 
interés para los c¡u :lilegab'Ol1 -de hiera, Ld fuente de ·trd:lajo en lo que respecta a-dffcios dlv:el'IOS se 

-ncentr6 ... U!I adrainiskaci6n y el ·co~l'Cio, ocupaciones que:détenfaba sol:íre .. to~c) to poblecldn •
....rrola crlolla y-&l)ofbto elrilpeal, fll&'r'On 'CictivlcftidéS' pÍ'Opiaf de fa -Cabecera. 

la zona TUral akajo á fuerefkis· cercanos· a· la loéalidod de S1in Miguel· y'v·desocupados de 

~) Población • &fado•GMl .'(59) 
E1 ésta® de vtvelez., ,éft·tac.-eceta_, es rñayor,enJa pobtbc'6n femenina. Grcin porte de 

~~:C~~~=c:n~~-~::.;~1: :;~.~!:;::a::.en,::1:!: :=:~ 
10 rvral, dl:,ndeet 4!illhdode~a:*ielyor·afajob"faci6nmmcuUna, 

La·conc~Jifilfor'éle-·YnUjeftlS'"titidéis en· lcfc'aieé:era..- púdo deberse a una emigraci6n 
la zona r_ural a 1a célt,ecera enbfllca.ff .. lillo fuéMe"'de'súb,1stené1tfque·el campo no les·fmiparclonaba. 
vra Je niu¡er ta4tera IOdletlclá 'l1ápr.e Ct'fo i:ilotorhlád' pciternc:il'o a· una tútefo clesetrpel'lada por el mayor 



de sus hermanos varones o por el rn6s pr&fimo de sw: otros pcrient • , • Soio el estado de viudez permi
tió a la mujer gozar de su plenc ~acidad cMI. (60} 

CIJAOil:O ~4 

POBLACION - &tclo CM 

CABECERA C'!C!Ck,¡j Vh.::Joa 

Ho,,j,,., 403 76 

Mujeres 99• ¡42 

ZONA RURAL Cosado, Viudo, -... 2.82 41 

IIMujeres 36.J1_ 

La relac16n marital qUG segdan los d1ferentM grupos lltnlcos i~licaba una razón rec:lol 
-1 soc:lal, &to fue causo de la tendencia o escoger comorta dentro de determinadas categorías 6tnlcas, 

:1 espallol europeo efectuaba su matrimonio dentro del grupo de espaflolas. No sucecU6 asr con el eapa
--&>I americano, el cual realizaba sus uniones tanto con el grupo de espal'lolos corno con el ele IMltl~, 
~unque la rnoyorf'a de relaclones las conservaba con ~1 primer grupo, 

Los mestizos presentcsron u., mayor mo•,.imiento en sus relcrclones con otros SfVPl'S Mnlcos, 
• ounque el mayor porcentale lo rap~ sus reiacion91 eon el mismo grupo étnico, ·tuvo importon
:ia lo co~iente a w relaclón con ~lm, !nclfoz y mulatas. 

él castizo, por :;~1 pt:me, ~ incifn6 hccJa ol gr14M> de espaflolas, En los caciques, a pe
ar de los pocos dc;ito¡ obtenidos, .oo ohtervo íncl!nc;ci6n hac:iC! 3j gf'l4)0 de cacicas y espanolm. 

Ei movimiento de rel~lones mait>:Jias, fuera del gr...,a étnl~ al que se pertenecTa, se 
--fectv6 en 1m sentido de ll'l8n('lr gracb en el g;a:po considerado de IIIGS alta "categoría socia! 11 y posicf6n 
-con6mlca, menor tonó!«? en el grupo d"J .caciques, El fflG)'Of nOrnePO de uniones marftcles reaJlzaclas 

Jel'Q del gnp) iimico ~lente,~ ~tu6 ,entre los mestizos. 

Coc-nMponde •te total, al n6mero de ;tMJ!eres que tenfa el doto correspond!ente al grupc 6tnico 
del espcxio. 



Muferes 

Hombres 

E,pallol 
·.Castizo 

Meotlzo 
Eu~ 

-~c~tq"'8 

316 
,8 

43 

4 

378 

20 

CUADRO 1,5 

PO~c1,0N; &lj Marltaf por~: Er,ilco 

.4 66 ·s 
1 1 

80 13 

149 ,19 'JO 

:ti 

12 

35 = 1;,i; 

l!n 'to que respectG·-al estado marl _ 1 :él_Éi _ia pobl~_l6n_ femeÍ,~.ri"~.' ~/~soiñ ;,ÍOS .f>DCOI .,. 
tos obtenidt:15, ~:po(r~I~ ~~ u,i mayor movJffltento en las reladf~~--· : ~ .. :J~Jo ~r~ de""' 
pano las raal1%t:I •iJn:!O_fl8$ con esp~les, 11)8Stlzos, f!!U_lciro~ e Indios·~:,~ mes.ti~,#.~ '.f.guaJ ·.mbnera, tu,. 
viel'Ofl_ ~1~ CQn ·_los ~ _menoionacb; no ~r las ·."cacicas11 , qu_¡eries efecttd,cÍn süs·Unr~ con 
esp~ler, ~¡~ y·cd'Clques. 

-Hombres 

"Cacicas" 

:5paflolas 

-.1estlz.as 

CUADRO 16 
POBIACION • ~·CMI - co;odo, 

Mujares da la aue se mAAcion6 el- erueo MniAA MI ,#no··: 
Espaflol Mestl~o Mulato Casttio (ndlo 

21 

32 

37 
29 

~_P:t4T!6n~r.u::.:.t-21- )'·30 ~s::ál~cin~' ~I m4i ol~\~J~--en- la lo,.. 
alldad, A esta p.arfe,de; lo poblgi::16:h, le1lgufen:in, los',q~-~ñfan:etifre 311-~-~-' ·y ijtt l~_QSIMI"" 

-4 a los q~ .tent<ffl ·en~¡lt" y 50 ·c:itlQs .. :Si--~ :en _cuento c(~'!Ja.~f90,i~_ fn~,luJ_d• eñ. ,~ g"""" 
:mstltuy6 la-prln~ipal l'!'Pffo de 'trabajo .8n: la· &ocaJidOCVobtendÍ'emdj: 11ri',pottenf~JEi cféJ 684':'de _esta P9.-

---locf6n. · · ·,- .:,· ., .,:-.: · 

El 19%:lo ~~tafo.;pob.f.~16n «itre-'los_13 y 20._~,-una 9"?' Parte d'e etfn, Je .. 
~n ,~s.en ·ª' contio:co"!°' labr(léfo"rtle,-o.·arri~~;: ' 



En la c~ra, participaban en·dlversos oficios como eran: la henerra, sastrerra, sorn
brererra, en Trq,lches, etc. Adem6s laboraban corno caferos, tratantes y comerciant ;. sin;fal~~ ,los 
hlfos ds hacendados r los calegiale:s. . 

CUADRO 17 

PóBLACION - GNpo de Edod (61) 

GRUPOS DE EDAD 13-20 21-30 31-40 41-50 51-60 61-70 + 70 

1.- CABECERA! 119 217 158 124 47 13 22 

2.- ZONA RURAL 97 111 97 84 35 23 12 

Total 216 328 255 208 82 39 34 

Porcentaje 19% 28% 22% 18% 7% 3% 3% 

Toh:il = 1162 Porcentafe "" 100 

CUADRO 18 

CATEGORIAS DE OCUPACION 

Cabece,a Zona RIKGI 

1 Hacendado 23 Ccapintero 45 Boticario 1 Moyonlomo 
2 Subdelegado 24 Herrero 46 Canlicero 2 Administrador 
3 Adm. de Aduana 25 Panadero 47 Peluquero 3 C~al 
4 Adm, de Tabaco 26 Tejedor 48 Mantero 4 Coball..-ango 
5 Recaudador de diezmo 27 Rebozero 49 HJlcdor 5 Ayudanto 
5 Guarda del Comercio 28 Umnero 50 CurHdor 6 Vaquero 
7 Guardia Real de Aduana 29 Alcabucero 51 Gamucero 7 l.ahnxlo, 
l Adm. de Hacienda 30 Tocilnero 52 Ayudante 8 Arriero _, Aclm. de Obraje 31 Sombrerero 53 A¡,,endlz 9 Pasto, 
) Recaudador 32 Jabonem 54 Colegial 10 Trq,ichero 

Comerciante 33 Soldado 55 ~=~=113clrt, 11 Gamuzero 
Tratante 34 llofflllem 56 12 Obrafero ... Cajero 35 Dulcero 57 - 13 Mantero 
Trapichero 36 ClgC!ff'8ro 5B Aboa,,do 14 5om1,..,... 
Obrajero 37 Choricero 59 Cóntador 15 Alcabuzen, 
Labrador 38 Velem 60' M6dico 16 Lefferi, 
Arriero 39 Tornero 61 Cirujano 17 Cordero 
Pláraro 40 . Carrocero 62· Músfoo 18 Hortelano 
Borl>e,o 41 Relojero 63, Cur'á· 19 Albanil 
Cerero 42 Pintor 64 Presbrtero 20 He= 
.Estanquillero 43 Sillero 65 MaemodeCopllla 21 MCislco 
Zapatero 44 Cerem 66 Saérist6n 22 Jal,onero 

67 Sirviente 23 SIiiero 
24 Sacrist6n 
25 Sirviente 



1) OISTRIDUCION DE OCUf'ACIONES, 

lo lista que presentamos sobre categoría de ocupaciones (cabecera y zona rural), mues
tra.uno mayor variación en lo cabecero. En total se identificaron 67 ocupaciones (ver cucxlro No. 18), 
lncluTdo el servicio religloso y el doméstico. En la zona rural solo se manifestaron 25 ocupacienes •. la 
cabocora concentraba una divarsidca:I da categl"rías ecupcicionales, desde el hac:endaele, y administrador, 
hasta zapm'eros, obrajerm, tocineres, ldbraderes, etc,, posando por un maestro y un cin.,fano. Esto no 

· sucedía en lo zona tura!¡ donde las categertm iban c:te un mayordomo a un labrador, y ele aquí a un re
ducido grupe, que tenía o su cargo los "servicios varios", 

CABECERA, 

En la c;.becciro habitaban los hac:EIOOaclos, representantes del 4.5% en el área de Aeu
paciones (ver cuadro No. 19); ninguno de estos hac:endados se locallz6 en lo zona rural, lo que confir
mo que dejaban sus propiedades a cargo del mayordo,no o administrador. La parte administrativo de lo 
Villa, repre51'tltada por sul,delegCffllS, administradores del tabaco, administrador de aduana, etc., re
present6 .. el 4.3. El sector del c:cm,rc:ia log,6 obfener un alto porcentaja; se oncuentran incluidos aqut 
los c:omerciClfltes y tratantes*, que suman un porcentaje de 17%. "Dlvenas categorfas de comerci(ll'ltes
.se cncargabon de la distrfl,ución y vento de los próductos manufocturados por los gremios** que siendo 
de cmsumo local (Ciudad o Villa) en un principio, se aceph:ircn y consumieran por todos los rumbos del 
territorin oova-his¡,ano"~~ CAmerc:iaba, r.dern&s con los procluctf'IS ¡:;grfcolas y oanoderos, enviando el 

1111Producto o.sus derivados o centros mineros o urbanos, e1 los puertos de Veracruz y Acopulc:o y a las fe-
-,ias, el trot51nte se encorgoho ifol comercio menor, Caferos y trapicheros no abtuvieron un alto pareen-
-taje. F.I c:enso manifestó solo un minera, Dentro de les profesiones libres se incluyen: médicos, escri-

':,ientes, .licenciados, maestres, -etc. Ei 1Jrup6 representante de estas ocupaciones fue nulo en la zona 
·ural, El número de personcss ecupGClas €ln este sector de profesiones libres fue muy bojo¡ el servicio mé

--JiCI') par ejemplA, incluye solo o das 14octores y d6S cirujanos, El servicio religioso ftbtuvo un 3.5%; In 
:luye a clérigos y presbtteres. El servicio ~Oliléstic:o par su pmte, laoró un olto porcentaje (20,6'%), .eñ 

--asta hrea se encuontron incluidas 62 mujeres y 5610 24 hembras. "El orden jurídlCfl famtllor czbsorbío la 
1ersenolidOO de la mujer" ( 63). El servicin relioinsn fue nulo en lo znn& rural; tal vez se reaUZffl'fl por 

-1edio de visitas peri&fü:as ~ue hc,ctan los clérigos fJ las haciendas y l'l'lnt:MS, El servicio c:l'ilméstic,, fue 
-,significante 13n esta zena. 

Los labradores y orrieros lograron un pnrcentgje de 10,2%, SfhioclM lópicR si f&mtr" 
10S eiF1 cuent<i qua su áee de 6Cllp(iC!6n se encentraba en 1:11 cárnf)o, Sobre el térrnine lobreclarM existe 

-na confusión, de}iida a que ''se tiAna (*)r 10:,,odAr a lr1 porsom:i que lobrn A tral,qja lo th1rra; el que~ 
)G hficier-..elfl ele CCln'lf*', y la trobt!'lje o cultiva P6f .cuertta propia; y aún el hc:ibttmde de una alcfeA o ftU!_ 
lo rural pequefto", (64) Na eootsrnos "'JUf esta último aeeptacl6n y tomamos on cuenta s61ft Al qi,e 
ubaf~ o pr.sera una prepledad. 

"El quo comercio en ctiolquier cosa, el c;¡ue compra géneros para revenderlns", 

Coiporaci6n formada por los maestn», oficiales y aprendices de una mismo profesil1n u eficto, 
"Fueron durC1Mte lo Colonta entidades jurfdicm, ecnn6micas y sociales dependientes clel Muni
cipio", 



4>1SWBUCION DE OCUPACIONES 

OCUPACIONES EN LA CABECERA No. de Homb"" % 

l. Hacendado 19· 4.$ 
2, Adrntnlstraci6n 19· 4,3 
3, Cornen:lante 28 6.7 
4, Tratante 43 10,3 

s. Ca¡ero 24 5,7 

~. Trapichero 19 4.5 

'· Minero 1 0,2 

l. P;ofesiones Ubres 36 8,6 

'· Clero 15 3,5 

º· Sirvientes 86 20,6 ( •) 
1, Labradores 33 7,9 

Arrieros TO 2,3 
2, - 63 15.1 
3, Obrajeros 22 5,2 

417 64 % 

4, SERVICIOS VARIOS +/10 No. de Hombns 

,mbrereros 32 
errel'OS 31 
apaterós 15 

-arplnteros 15 
otero, 13 _,,.,.. 12 

-'ll'beros ·11 
1ctneros 10 - Jot. 139 

-<, SERVICIOS VARIOS - / 10 No.deHombre, 

tal 92 
---t estos existían 

alccibuceros 4 -tefedores 
curtidores ·6-gamuc:eros 7 listoneros 

lTAL 231 36 % 

Muferes -62 
Hombres -24 
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DISTRlliÚcfdt(i l>E \:x:upAt:'/biilES ;.e, ZOW.·:R-f •,, 

No. de HooÑ>r... Total. % 

1. Mayo,domo' e_.., .. 
Ad:n:a, de Hac:fencia 
4yuc1Gnte 

2. Labradores 
Arrieros 
vaqueros 
Pmto'"' 

3, S1rvi8ntes 

4, SERVICIOS VAAIOS· / - 10 

Troplcheros 
Herreros 
Gamucaros -·-Alccibuceros 
Sombrereros 

atiortelanos 
Albc:nll 
Jaboru¡in, 

-Silleros 
-too 
---Qbrpfero 
""iacrtlffln 

21 
3 
4 
6 

9 
4 
3 
3 
1 
4 
L 
t 
3 
1 
1 
t 
t 

34 7.70 

372 84,35 

33 7 .05 

439 99,09 
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QCUPACION POl!gl!l/l',9,E.1il\f~9 ,(>;) 

CABECERA 
ot,t,Ll6.n · No, de hombres 

GRUPO ETNICO de ocupad6n 

1, ESPANOL 1 17 
2 12 
3 13 
4 37 
5 11 
6 11 
1 1 
8 35 
9 12 

JO 42 ( .. ) 
11 37 
1~ 44 
13 7 
14 " 15 53 

2. CASTIZO 12 2' 
13 TI 
14 4 
14 1 

=l. M1snio 6 3 
12 16 
8 1 

10 44 
11 6 
12 16 

•) &! ~ ,a.J~.d~~ategarlm estabfechlal-,en-el cuadro NQ.-19,, 

••) 27 e,p aflolos,, 

14 - 40 
15 - 31 



ESP A/;¡OLES. EUROPEOS 

5. CACIQUES· 



ZONABURAL 

!)RUPO ETNl<:0 

1 • ESP,•.f:IO!,E$ 

2. CASTIZOS 

3. MH>IZOS 

4. ES~Afl<ll EWWP EO 

5. CACIQUES 

:•) E,pcftola 

1 mestizo 

c...a.;., .... 
!'!!!!!!"lar, 

.., 
2 
3 
4 

1 
2 
3 
4 

X 

X 

'l1 

No.·-=-----~-
-29 
189 

1 (.) 
19 

:z ('**) 
15-

X 

X 
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La sostrel'to, tMu¡!lei:l6n que logr6 un muy alto porcentaje, se encontró tnclufda, al 
Igual que algunas de lm eátegoi'tat tle trabafo mencionadm en servicios v los, dentro de las corpora
ciones llamadm "gteffilot li. 

Entre los diversos oficios, deapu6s de la smtrerfa, los so~rereros y herreros ~upaban 
el mayor n6mero de hombres, les seguían los z~ateros, carpinteros y plateros. Con menos de 10 hom
bres en servicio, encontramos ocupaciones coll'IO las de alccibucer, curtidor, gamucero, tejedor, rebo
cero, listonero, y muchos otros servicios pmptos de una villa como ero San Miguel, especlfllizadA en 
di venas manufacturas. La referencia sobre el auge de la curtiduría en la localidad de Son Miguel, pa 
rece no conffrmcne con los datos ele este cnnso, la laguna que en el gr6fico de produccl6n de beca--
rros oscurece el afio de 1792, nm Impide observar el monto de la producción en asé afio, aunque si se 
presenta una leve alza anterior a esta fecha. (65) Los gremios, convertidos en corporaciones de ca
rácter cerrado y monopolizador, vieron su disminución hacia fines del perfodo colonlal. El edatféa
miento en sus ordenm,zas y el incremento de la producción extranfera, fueron tal vez dos de los facto
res que prcpiciaron su decadencia. 

En los servicios varios, eJ"lcontramos el 36% de lo poblacl6n masculina inclutdo en el 
censa, El 64% era absorbida por las ocupaciones antes enunct<mas, incluídos sastres y obra fetos, 

Varios centros en la Nueva &pana vieron florecer lo industria textil: Puebla, le6n, 
TIOlCcala, Cholulo, Querlttaro y otros mm. "&:tre 1793y 1810 lo Industrio textil de Querétaro aumen 
t6 su produccl6n en un·quinto, En 1803 lo ciudad tenfo 50 mil habitantes. SegOn el censo de 1803, -
Celaya, Santa Cruz, le6n y Salmanco tenfm, como 2 mll telares. San Mlguel, el centro de difusión 
del sarape, que probablemente se dlseft6 bmándo,e en lo manta de algod6n otomf, tenfa 18 estableci
mientos textiles de espol'loles y 348 de los Indios, o ffnes del siglo XVIII", (66) Los obrajeros mencio 
nodos en este censo solo lograron el 5,2% (22 obraferos en la cabecero) pero parece que se alude 1010-
a lot propietarios de obrajes, En lo zona rural solo se menciona un obra¡ero. Uno lnfonnocl6n sin fe
cha menciono lo exlstenclo C:., San Migue! de 65 telares, cuyos duencs eran las personas que a conti
nuacl6n enunciamos, (67) 

Duel'los de obrajes 

Dona Ma, Fem6ndez: ds 103 R!os 
-Con Francisca l.andetc 
IIDon Melchor Garay y 
IIIOon Luis Sauto 

ielares 

8 
17 
18 
22 

65 

En la fuente aparece uno referencia, hacia fines del siglo XVIII, de que a Landeta se 
e vendía una gran parte de la lana diezmado, En la citada tnformac16n, San Miguel ocupo, en base 

-il n6mero de telares, el 7o. lugar después de Querétaro, México, Puebla, Cholula, Salvatlerra y Tlax 
-.ala, Los trabal adores indfoenas en este sector debieron de ser muy numerosos, El Padrón menciona eñ 
-ti grupo de obroferos o 7 mestlZ01, 7 esponoles, 1 cmtizo y 7 caciques. En estos obrajes se realizaba 
-a manufactura de los siguientes efectos: frezadas, jerguetlllos, sayales y jergas, Estos géneros, eran 
_. la vez trabajados en IOJ telares Indígenas y comerci<mos por ellos mismos. "Por el Gobierno Natural 
!!!!!!!le la VIiia de Son Mfguel el Grande y sus sujetos, como m6s hará lugar, digo que muchos de ellos tia-

en por ofizio y granjería el texer frezadas ••• sall, Jerguetm y ferga asr para vmtlne y a sus muieres 
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y fanilias, coi:no para 1fevar o vender a las minas de (?uel'laxuato y Off'5 pQrtes; y aun que en lo que en 
esto tratan tienen corto ca"lidad, sin embargo por no tener otr • · s que comerciar en dicho villa 
pasan con el ,eferl~ ~dfd sustentarse y pgáon los reales tr)butos·. ~·';··no S'e' 1 .- ·,i+¡crcr ni embaraze qúe 
las industrias de dicha villa y deseos de esto raza que no lleben ~ e,i,os dicha$· álc::abalas • , • por sér de 
Industria y trabafo peB011al y disfrutar de la tierra, pues por las téyes ·de lndi Sé les Permite élicho ge
nero. de grcrijerta y el ••• libre de su ofizio y ejerzicio. Pido y súplico se sirva deinandár a I justi
zias, no impidan ni embarazen el ofizio de tejedores ni el hazer dichas frezadas, ·sojles, jergetas, jer
gas ••• sombreros para su •. , , granjería, ni el comerciarlos y ve~erlos libremente sin llamorles pe~si6n 
nl impuesto alguno por ello, y a maior abundamiento concederles l!Zencio para ello • • • Para que sirva 
de norma, y no les impidan el trajino y fábrica-de las frezadas y deÍn'l1s c¡ue expresan, ni 185 lleYen por 
ello otras pensiones que e,q,resamente no estuvieren mondadas p09aí por lei Real: México 23 de maio 
de 1698 ••• Por mi vista • ,. a todas ••• 1 industrias de lo Villa • ,. como de las deméis pa,:tes a don
de vendieren, negoziaren ••• dichas yndios.,,". (68} Parece ser que a principios dél siglo XIX, los 

:,:i¡: :n~:n~i!/&~~:= :~s~,~~:~dl~ ~is~:cr:';;1 ;u:n $~:~~:/::: :t:sit!u;!ª~u: =~!:~; 
los obrajes y "telares sueltos de todas clases Pertenecientes a 8Spol'loles y otras C:astós 11 , seftola qúe co
rresponden o San Miguel 18 telares, mientras que en Qú8rétaro -Elxistian 28, en San Luis· r,o!OSt 80 y en 
ValladoUd 131. ( 6~ . . . ' . 

En la zano rural se llmit6 en gran medido el número de oficios, P.e lo div_i.siqfl que rea
lizamos, el segundo grupa co1Tespondiente o los trabajadores del ca.,.,o-, obtuvo el Mós al~ó por'l:e~tcíj8. 
los o~ ':'°rcentajes son muy bajos en COfff1DrOCi6n al citado y cortesponc:li,el'Ón al pe~i:aQr q~ ten{¡{~ 
su cargo lo administración de los haciendas f/ ,70%) y o los trabajadores en servici v t.ós, intni.ffla"" 
proporción si tomamos en cuenta la población de la zona rural (no olvidando que este dcÍfo ·corr~e 
c:i solo tres gn.rpos étnicos de la localidad). Estos últimos trabajcidores se concentraban en las haciend_ás 
de mayor población; en la haciendo y labor de Puerto de Nieto se encontraban nueve trapicheros, un · 
mantero, un sombrerero y un alcabucero. Dent_ro dE>I segundo cuartel se ocupaban también dos herreros. 

-Una hoi:ienda estaba por lo regular constituido de dos categorías de trabajadores: 
1) El mayordomo a administrador y el ayudante o caporal*. 
11) Labradores, arrieros, vaqueros y pastores que lciboraban en dicha hacienda, o que poseían o arren

----daban una pequefta propiedad. 

Solo encontrarnos en la zana rural a cuatro persof!as ocupadas en servicios domésticos, 
¡Ítuoci6n 16gica en un lugar donde no se tomaba mucho en cuenta la categoria social, ni se disponía 

-~el excedente suficiente para mantener gente en servicio. Los oficios, como se ha mencionado, repre
:entabon uno mínima proporción; esto situación pudo deberse a lo existencia de "tiendas de ~a", las 
:uales se constituyeron en los haciendas como almacenes donde los peones podían encontrar todo clase 

-Je 96-i-sros. "Yo fines del siglo·>cyn, los peanes de las grandes hociend0;5 encontraban ••• todas las 
-:osas de que fenfon necesidad en "Ti'!lrtdm da Royo" dortde se fflCJfcob~ m~iante royas los deudas de 
--os COITf)radores". (70) Los diversos géneros podlon ser co"l'rados en.lo cabec~ra y llevados a las ho-
-:iendas; esta situación hizo inne~~ria la existencia de diversos oficios en la zona rural, En cuanto a 

as profesianes libr , ,su, concentración fue ~luto en lo cabecera. 

"El que es 6 hace cabezo de alguna gente y como tal la manda" , 



Los mayordomos y .odmi,1Jis~r~es tepian a ~"'-~,el cuidado y_ .organizacl6n del tra
bajo en los haciendas. Los lal;>rád9res podtan ~er arrenddariOS--~.-qporceros,.,proipieta,ios de estancias 
o arrendatorios de pequei'los ped_oios de tie110 dent_l'O de 1~ .~ac..ie,,clm o.fuerci-cle-éstas. ·-También_se·de
be incluir dentro de esta cotegorio_ o IOS __ trqbQi~r,s q1.1e la:IOraban en las ha"i;iaMCIS·(en el censo se 
mencionan como labradores a jóvenes entre· 1~ 14 y 1~ aftos):, En IOi! -mq:,as de cfl,nmos suele:mencio
norse que el hacendado diezmaba "por si_ y sus labradore:s". 

El número de trobojador . i.~_igenas y mul~tos que laboraban en las haciendas, debió 
de ser muy alto, Paralelo a la ·supresión de los servicios de tr'*'aio forzoso "se había .desarrollado el 
servicio por 85clavos y sobre tocfo·goHanes*_, o~rendotarios y p.eones retehi~-por deudas ••• mlentr 
los esclavos pertenecran al ingenio o hacienda, los peones pasaban bojo la·aukiridad del duello, del 
capell6n cuando lo había, y de unos cuantos espai'loles o mestizos que dirigTan- los trabajos del·ctifl'f>O 
'mayordomo' o administrador ; , , , las h!JCienc!as del siglo XVII , , , agrupaban en el lugar mismo , , • 
sus gaftanes, loborios y peones e:n jocalitos Situados alrededor de la iglesia y de la .cosa det amo, si 
bien algunos indios podían vivir en el pueblo vecino cuando este no se hollaba demasiado lejos. sr· la 
finca era muy extenso, los terrazgue,os·y arrendatarios perpetuos viv-ian o algunas dis~cias en su pe• 
docito de tierra • , • Poro compleme_"'ar los seivicios ~ue, apretados "'uchas veces en sus tierras, te
nían que buscar -algunos recursos fuera de ellos._ .Po_r 2 reales diarios ayudaban o levantar los cosechas 
o o realizar esos grandes trabajos que de·'!"e2; ~ c:u1:1ndo emprendían los hacendados : canales de riego, 
acueductos, edificios o represes., Pára_dirifir o vigilClr esos diversas tropillas ••• había 'capitanes' 
o cq:,oroles, blancos, mestiza5 o ·negros librés • , • Por último, la mayor parte de los lvaque,os', y 
con mayor razón el 'caporal de vaqú.,ía·1 se ra-i::lutabon entre esos mismos hombres.que solfan ser exce• 
lentes jinetes. Su so1ario eta muy vcirloble,-s~ún las ~iOf\es y Jos funciones que eferdant pero en 
el siglo XVII llegaba o Set" a veces_-d9 sólo $5 0:·$6 mensu¡:iles. Cuando no yivíon eli,los.campos·y ran
chos ajenos, estos si ientes resldia, en casitas.de adobe.o lc:1.sombro de lo c:aso del·ano ••• '.'. (71) 

OCUPACION POR GRUPO ETNICO. 

En lo que respecto o lo ocupacl(,n por grupo ~tnico, el cuadrp correspondiente a lo ca
-bacera manifiesta que ·1as ocup~iones· siguieron un patrón por castos. ..,Las dtfei:enclas entre unas ·cla
~es y otros, ·no solo ertreconómico sino j~rídica, y desde lueqo étnico; base esta Ciltimo para el esta-
ablecimlentO y funcionamiento de aquell (72) 

El espatlol europeo se ubicó solo e~ tres categorías .de ocupación: hacienda, odminislfa
:i6n y comercio; Sobre todo 'en la s9'!I•"!~º y tercero cotegorias, en los ~ue tarrDién participó el esptl· 

"""'!!.ol americano o crioJ lo, El subdelegado d~ Jc;i Vi llo perteneció o este gr"l)O~ 

Por el contrario, el espoflol amerlcono recorría .todo 11¡1 9MtO de labores, desde hacen-
--todo, administrador o abogado, hasta íol:irodor, sosffe, tocinero y aun sirvia.te, El mestizo solo logró 

legar hasta ciertas cotegorras ocupodqs por el espoflol. Las más usuales fue~: cajero, trapichao, 
lrvlente, labrador y otros djversos oficios. En el comercio, ql menos basados en lo que manifiesto el 
:enso, fue·nula su partici.Pcíi:!6h. -- ' 

Trabajadores i_ndígen_os vol.unto_~los que Iban o alquilar sus brazos a IQS_ espanoles por controposi
ci6n- ·a los trobojodot'es" obligados por un ~&partimiento. ResidJan. por lo c.o.mún. en. las heredades 
donde prestaban sus servici Esta palabro fue ~i.n6nlmo ele Indios "lal,oríot" et· "naborf05", 



El·cmf;zo se ocupó·_e'n el sector de -lci>rodore&·y oficios varios. Los caciques se lnclufa, 
en la categoría de gobernadores (de su comunidad), comer.cia,tes, trcipicheros, labradores y oficios vo 
rios, -

En .la cabecera fue el grupo de espa1'ales americanos o _criollos el que se ubic6 en todos 
las cotegorTm. de ocupación: en la odininistroci6n, como ,propietario y trabajadores de la tierra, como 
comerciantes y partrcipes en muy diversos oficios, · Adem6s acapara:ian todo el sector de profesiones 
Ubres* y el servicio religioso, Sin embargo, "y o·pesar de su premi~ncia, 1~ esponales pobres llega
ron o tener uno situoci6n parecida a lo de otras cast" Los mestizos y costi~ se ubicaron sobre todo 
en el 6rea de oficios varios. Los peninsulares participaron en el comercio y la odministl'áción de la vi ~- -

En la zona rural, lo población espaí'lola y· mestiza.integr6 los cuatro divisiones seftala
dos en categorfos de oc~oci6n, El espoi'lal tUVo a su cargo la mayoría de los puestos en lo odminis
traci6n y gobierno de las haciendas; también se colocó en lo categoría de labradores y en otros trobo
jos del caq,<i:_ •. El mestiZ!) partfoipó también·en lo dirección de la hacJenda, pero lo mayoría se colo
có en lo cotegorfo de lobrodores, los dem6s loborcibon :en diversos trabaj~ dE1I COll'f>O y en "servicios 
varios, 

Se han elqborodo dos gráficos (No. 1 y 2) con los datos que la fuente proporcionaba res
pecto al ne.mero de diezmatarios. Aunque· con irregularidades y tomondo en cueiita que· l'lo es un indi
cador de lo población en si; presenta 81 gr6fico No. 2 {período 1661-lm) un alzo qui! va del ai'lo 
Inicial (1661), hmta el primer cuarto del siglo XVIII, Esta alzo nos i ica un aumento de dlezmata 
rios y por lo tonto un posible aumento en la poblaci6n oc~oda en la Cl9rlcultura, -

Hay en este período, en el ai'lo de 1667, lo mención de 16 d.i.ezmat ios "terrosgueros y 
arrendatori ", A partir de 1676, se sel'iala un aumento en el valor de lo masa decimal COl'Tésl)ondien
te a "indios", En 1696 se dice respecto al diezmo que va "incluido el de indiOS terra:Jgueros y arren .. 
datarios"; post iorm:ente solo se har6 mención del "diezmo chico". En cuanto a _lo·poblaci6n de diez
mat los de otras calidades es hasta el al'lo de 1783 cuando se especifican "tonto ~e ·fflOlllfestaciones 
originales, asr de esp:.ii,oles como de indios y demás castos por lo que toca ol ~i'e:i!:mó 0ci3usado:él oi'la 
de 1783"; aunque esta referenci(? es bastante tardía, es seguro qu13; durante el· período d8' Mtüdio¡· la 
población de diezmatorios correspondió tanto o espal'ioles como a i.ndios y castos, 

Durante los inicios de"I slg!Q XVIII, los irregularidades en cuanto al nClmero de diezma
torios se hat•n presentes_, El p,rToc:ki en que vienen unidos los datos de San Miguel y Dolores (como 
mencionamos anteriormente, es posible que los datos anteriores a 1740 perteneZ:can a ámbas loc:olida
des), presenta el siguiente aspecto o partir de 1719*! 

"i""". igñdCIO Alclciña -co!"todor de 21 ál'los, ·~Itero. 
Juan Aldama -comerciante de 19 aftos, Jbltero, 
luis Caballero -cbogado de 28 Gi'los, cmodo, 

Los trazos que en el gi'6flco No. 1 abatcm, 8 anos, .~n a lo cmtidod de diezmatarfos 
pert<enecfentes o la Congregación de Dolor~. 
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San Mlguel Dolores 

Al!os No, de Di No, de D1ezmatar1os Total 

1719 ------· -----· --- -------- ---------------------------- 145 
1724 106 62 168 
1726 74 73 147 
1728 94 58 152 
1729 110 59 169 
1730 -· ----- - -- ---· · - ---- --- --------------· ------· 209 
1732---- 219 
1733 ----------------------------------------------------- 187 
1735 110 88 198 
1736 69 65 134 
1737 111 109 220 
1738 79 100 179 

En 1728 aparece lo que en pesos correspondl6 al ''diezmo de indios", En el afto de 1730 e""ieza 
a aparecer el "mapo" particular de los indios, con lo respectiva cantidad de pn:iducto diezmado, 
En el afto de 1739 se hace lo espectficoci6n del nCimero de diezmatarios espafk,les e indios. En el 
Gr6flco No, 2 presentamos el nOmero correspondiente tanto a ~afloles como a Indios: 

espal'iolas - Indios 

1738 ------------------------- 64 
1739 166 82 
1740 -------------------------- 71 
1741 103 38 
1742 124 68 
1743 121 66 
1744 106 
1745 73 73 
1m ~ ~ 

Nos ha parecido irregular el aumento que muestra el nOmero de "espanoles ", en relocl6n o los indios. 
Esta situación pudo deberse a que varios de los propietarios manifestaban por "sus labradores y arren
datari ". 

A partir de 1747 hay un cambio: se menciona ya no el número de Indios, sino el nCime
ro de haciendas donde laboraban los Indios, En 1780, al resumirse en gran parte la forma del "nq,a" 
desaparece lo mención particular del "diezmo chico" y el número de diezmatarios particulares. 

El período que se inicia en el primer cuarto del siglo XVIII y que finaliza en 1m, pre= 
senta continuos ascenso y descensm. Tratomos a contlnuoc16n de saber si al aumento de dfezmatarios 
era mantñesto un aumento en la maso decimal y si concordaban los aflos de probable crisis, con los 
oftos de disminuci6n en los diezmatortos. He aquT el resultado: 
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Precios Produce! 

"Aftos de crisis" Disminucl6n de "Af'los:de mllxiinO" Aurnellto de. 
eri el mafZ diezmatarios en el mafz dieZ.i:natatl.bs-

1668 1665 1664 1664 
1674 1686 1669 1672 
1684 1696 1678 16n 
1695 1709 1682 1706 
1703 1713 1690 1712 
1713 In6 1708 1717 
1721 1736 1716 1723 
1730 1744 1723 1732 
1737 1749 1732 1739 
1749 1752 1751 1746 
1760 1764 1766 1751--
1771 1771 1774 1757. 
1785 1762 

1766-

---- ----------------
La relcici6Í't qu,.présentan los ~citos,d8 ami,as columnas es cambiant~ .. Algl;IIIO$ de los ~ _era. . ~ 
obsei:va ún_a.~1Sm1nu~i6íi de dlez_matélrfos,.concuerdo con los "aftos-de crisis" de preé~_(?S,ep1 ' 

~- b~ <:9mo e.rr:i el_ iraaTz, Véansé' los arios de 1696 (en "ofto crlsk"; 1(195),, 1713-'! 173td cr,.. 
sis"; 1737); 1749 y 177( ' 

_ _ _ ~-=cudn~-al aümento·de dlezmatarios y los "aflos de m6ximai" en._l,~.9P.!f.r;l..cfe:I 
rnar:i., · l~s. ,anos. '-'1:que_ ~xisfe concordancia son los siguientes: 1664, 1717 (en, "°"9-~ 9-1~", 1716), 
1723, 1732,-1751 y 1766;- . 

El S!rafiCO de dlez~los presenta,. o/ igual que lps grflflcos sob(e 1~ prqd!Ji;:~i~ decl
rri~I·, ~i:ia serie_de iiregul _i~ades, a veces en_ 1~ "arios de crisis" hQ)I disminución de dle~~los y 
aum,nf'ó en. "aflos de máximo", peio la· correlacl6n no es clara.. El perTodo de a!z;a.q~. ~ pi;esenta o 
partir de 1661 )' qUEI continua en el p~fmer cuarto del siglo XVIII, es seguido por. u_n. período q~ alcai
z6 altas proporciones en el número de di'ezmatoños, si lo comparamos a los aftos anteriores;_ pero t.am:".'_ 
bién presen·ta eontim:os descensos, reflejo de una economTa inestable que afectaba_ o uno grmi porte de 
la poblaci6n, 

5. IMPORTANCIA ECONOMICA DE LA REGION DEL BAJIO. 

"Entre León, Gto., por el norte, y Querétaro, Ql'O •. , por el sur, se extiende unq Qm

plla regt6n llamada El 8ójTo, Durante el siglo XVIII fue form6ndose en esta zona Y 81"! las sle,rás ~ 
·centas un pecultar i!OR'lple(o curtüral) bmodb en una afinidad de aetivlclades econ6mtcas relaclonodos", 
(73) 

Como se h<a mencionado, .1m :ZC"m ,ur y n:orte ds la Nueva ~. ~Gf.OJ'l c,fver
sos coracterTstiC(IS en su desarrollo, Uno-de ,los factores que lnfl1.1y6 en eso divers:{cl~ ,fUe eJ .~tor po

a,laci6n, En el centro y sur de la Nueva ·1:spana·existTan comunidades ·indígenas arraigadas e;n l.!na.fra-
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dli;:16n cultural. En. c.ambio, en el norte se hallaban comunidades con mucho menor arraigo y tradlcl6n, 
ademéis de grupos n6madas que realb:obClt continuos avances hacia el sur• 

El avance que hacia los inicios de lo colonización reoliz:aron los espal'ioles en la zona 
norte, unido al descubrimiento de los centros mineros (Zacotecas y San Luis Potosr), dl6 por resultoclo 
el. est~lecimiento de diversas poblaciones; que fueron en aumento conforme se desarrollaba la slngulor 
economía, Algunas de estas poblaclones sirvieron como sitios de defensa en contra de I incursiones de 
indios n6madas, Poco después, con el auge de lo minerro, las tierras fértiles del BajTo vieron surgir im
portantes centl"95 agrTcolas y gcraaderos. "Dentro de esta periferia mayor (el norte) • , • surgió en la zo
na del Bajío y en su margen montaflo10 un complejo 6n1co de minas, agricultura e industria. La primera 
fose de este desarrollo surgi6 en el siglo XVI, pero eq,ezó o desarrollarse con más integrací6n , , • en el 
siglo XVIII". (74} Algunas de las poblc;ciones en esta 2.ona fueren establecidas con el propósito de que 
fueran proveedores de los centros mineros, 

Donde surgieron centros mi'19ros, la agricultura comereial se levont6 cerca de ellos, 
ijLa minería fue uno e~resa cq:,itafüta. Minas, molinos, industrias para alrnagaci6n • , , animales de 
ccrga y esclcvos representaron inversi6n de capital , • • Las minos SOiamente podían seguir operando 
mientras tenfon bastante maíz para sus animales, SI h:i producción de los procluctc» agrarios era suficien
te, el propietario podía aumentar su establecimiento ••• AsF el desarrollo de las minas de Guanajuato 
necesariamente dio un impulso al desarrollo de la agricultura en esta 2.ona (cerca se encontraban los cen 
tros mejor cultivados: Salmonca, Sllc.o, etc,) , , , La necesidad de una agricultura procluctDra en esta -
área es clara cuando so considera que 14,000 mulas se e~leaban en el proc~ de amalgamacl6n en los 
minas de Guanajuato y ellos mismos consumieren cantidades tremendas de maíz • , , ". (75) 

Tres sectores de la economra se integraban en esta 2.ona: minería, agr_icultvra y ganade
rra; uno y otro estaban estrechamente relacionados, Una mala cosecha era resentida án la ganodarTa y 
podre ca1Jsar el paro de labores en las minas. Por otra porte, los reales mineros constituFan enormes cen 
tros de consumo que asimilaban lo producción de los centros agrícolas y ganaderos, "Los espanoles de -
este BojFo se encontrabon muy bien colocados entre le capital del virreinato y las minas del norte para 
vender su trigo o vacas, El descubrimien~o de los vetCI';; de Guanajuato les ofrecFa mercados rn6s cereo• 

_, ... (76) 

La gancdetTa dio base a tres Industrias que propiciaron aun más el comercio en la zona: 
ala Industrio textil, la·curtldurFa y lcr matan2.a. ''Durante todo el siglo XVII continu6 la industria • , • , 
.....,,ues por la cantidad de ganados en que la región era muy abundante, se deriv6 de allí el auge indus

·rial, especialmente de tres ramas de la industria que q:,rovechchan el ganado y sus derivadoi: los tejidos, 
~ue aprovechaban como li'!otArio prima la lana; las tenerras de pieles y las matanzas que preparaban la · 
:ame y separabcn la graso, siendo ambas cosos extraídas en grandes ¡;antidades para su consumo en los 
:entros de mayor pobl0'Ci6n". (77) 

Hacia el afio de 1803 un rec"9nto sobre el "Estado que manifiestan las fábricas de jer
...,.uetillos, frezadas, mangos, maritai de algod6n y curtidurFa que existen en la Villa de San Miguel el 

3rande, Salomonco., Le6n y Ciudad de C81aya ••• ". (78,1 hienciono la existencia de 10 f6bric:as o te• 
----eres en la VIiia de San Miguel con manufactura de los siguientes efectos: frezadas, ferguetlllos, saba

illas, sayales y jergas, 11Querétort1 y Son Miguel el ·Grande fueron los principales centro, de la f\lueva 
spafto paro lo rnanufacfuro 'de lanc:i textil; Celaya y SalC1m0nca, tejidos de algodón, león, trabajo de 
ieles y Guanajuato hacía llegar la plata a todo Mb:ico", (79) 
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A. mediados del siglo XVI! y .durante el XVIII se concedieron Ucencica ele matanza a 
va,lo¡ de los hGbitcn'el ele San .Migue!. &i 1 ~·se con-16 ''permiso para matar cuatrocientas cCP" 
~.,., (80); la matanza que se hado era de 400 a 2,000 cabros, Se curtfan las plel,s y se anvaso
ba la grma·que salía para-q:,rovechcimlento de las ciudades del interior. En Son Migue! pudo suceder 
que las ind111trias derivadas.de la ganaderfa fueran afectadas al producirH un cambio en las sectores 
de la economra. local,. El sector gmadero,. que predominaba haci~ el primer cuarto del slglo XVIII, 
cede sv lugar al. sector agrfcola ,. Con la,d1Sminuci6n del sector gmuxfero, vendría la dismlnuci6n en 
lo producci6n de lana (véase Gr6f~. No,.5 ),._ U,. industria text11 en San Miguel~ hacia-principios del 
slSlo· XIX, se ve ampliamente superoda.por otros centl'05 en El Bajío, El Ingreso en diezmos, pGr lo 
que a matanzas se refiere, fue en. San-Miguel., al menos entre los oi'los de 1757 y 1773 mayor o 3,000 
pesos y menor de 700 pesos • 

Los diversos sectores de la economía en El Bojio se vieron en la necesidad.de e~leor 
una enorme mano de obra, La ciudad de Gumajuato tenía en el 6rea de oc...,aci6n "mlnerfa", rn6s 
de 729 hombres en "refinocl6n ", qae en total representobcn el 55% dentro de las diversas categorfas 
de ocupaciones, ( 81) Wolf seflclla !f:1 exiltencia de 9 ,369 mineros en lo Intendencia ·de GuañaJUato, 
(82} AmboJ datos según el censo de 1792, 

La agricultura propició la aparición de un gran número de agricultores, La minería, 
los obrajes y las haciendas, requirieron de una gran cantidad de trabajadores que obtwieron de toda 
la gamo de "grupos étnicos" existentes: indios, negros (esclavos o Ubres}, mulatos, .mestizos y espofto
les, se integraban en todos los sectores de la economía del Bajío, sin olvidar, claro está, su "catego
ría soctal," 

El desarrollo comerc!ol en que portictp6 el Balío fue evidente, El mercado m6s gran
de se encontraba en centros urbanos; el principal lo constituyó la ciudad de Mftxlco; eran centros den 
de se podían conseguir más altos precios y en donde inclusive "algúnas veces los oidores y el virrey -
ercri activos e,rplotadores del maf:z:", "las fábricas textiles necesitaban un mercodo que podía com
prar telas en gron escala, Este mercado no podra ser el de los indígenas que producian su propia ro
pa, ni el del proletariado urbmlo <¡ue no utilizaba dinero para corrprar ropa de f6brlca,,, El merca
do de los productos texEI• ero el de los trabajadores que tenran ailgún acceso al dinero, Estos eran 
101 peones errpleados en las haciencias" ,(83} y los trabajadores de las minas, 

Scin MJguel comerciabc, adem6s de los productos textiles, hierro carne, piel y grma, 
productos que emriaba a los centres urbanos y a Veracrvz y Acapulco. Las que fas scbre "los muchas 
dlstmclm de las ciudades, presidios y reales de minas", que trafo consigo la dlffcultod de transportar 
los productos de una reglón a otra y aumentaba el costa, no se deben h~•r E1KU4;hodo mucha en la 
regi6n del Bajra: ;'cuando el camino Real entre México y Zacatecas resq,laz6 el carnina entre Gua
dolaiora e lxmlquilpan, .El carrhia favoreció al Bafro y su periferia dot6ndolo de dos i,.«tantes ca
rreteras que unran a la c"'ital con sus provincias narteflas: este camino que seguía haata Santa Fé, y 
el cQffllno a San -luis Potosí posando por San Miguel, Asr también el camina mayor que uníai a México 
con Guadalaioro, dttGves6 el ~Tip, El comercio aument6 las ganancias hechas en las minas, agdcul
.tura e industria, Los tratantes en.ganaderra se hiciei'Ol'I ricos en Querlttoro y San Miguel; los merca
deres de ·Celaya y SolvotJerra mandaron productos agrícolas a ~ica, tanto como a Guanafuoto; Son 
Mlguel abastect6 la 'flato de V«ociuz.y Acapulco; 0uer6taro y San Miguel proveyeron o Nueva Gali
cio con piel ftna, hasta 81 Cdtimo cuarto del siélo XVIII. El Bafío estuvo cerca de das ferias crrtlcas 
en la vida econ&nica de la colonia: la de San Juan, donde Sain Miguel y Querlttora vendfan tela y la 
de Sa~Ulo, .. ". (84) . 
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"fiasta p¡.~nciPios ~.e1.si91o _Xüc, el ~rcio novo-hispano ª'º e:n p~e un Fen6meno 
peri6dico; IC1S transoccfon(!S .merc:oritlles estabm ·sujetCIS en su_ ffl:Cl)'Orfo .a tlerrpo.y lugares fijos. Esto 
ero consecuencia de_ la '5C~ez de_ é:Offli.lniéátiónes y del'~ vo.lufflSfl del fr6ftco. El comercio se 
a(ectuaba principalmente por· medió d~ mercados semca1ales o mensuales y en ferias anual~ dos ferias 
fueron las que afectaron de manera deé:islYa "la economía COioniai_ mexicana: la de Jalq:»a y lo de Aca
pulco", (85) El comercio novohisparlO sé encontró· supeditado a la defflCS'ldo de Eurcpa, gran consumido
ra de pieles y materia prima americana, 

El .desarrollo económico que surgl6 en el BajFo incrementó 1~ pÓb)aci6n en esta área, lo 
entidad de Guanojuafc>fue de las localldodes de más alta densidad de pobleie16n, 

San Miguel, "'arte de estar ubicado entre t;1os ciud~es irr-.,ortq11tes corno Querlltmo y 
Guanaf~, tenro buenos a;,rnunlcaciones que lo hacfán ser tronsi~ ''por contln~ vlaieros y comer
ciantes"*·· PoseFa además un ,iq,ortante porce(ltoje de gente ocupada en el 6rea COffl4i!'~.iol. Participó 
de la ,prosperid.ad ,del Bajro (oqur se ubtc:6 uno ~tea,.• istocraclo prGVincial "), p,ro tonib{6n particip6 
d!I' la. inestczl?.ifidad econ6mica de la Col.onia~ "los lng_resos de las; estcr11:f05-c;le gan~ mayor. eran irre
gul~ con. c:il~ y ,bajas, con ventas.a v_eces.,_lobales y a ve~ rn~,~ebi~ q la lnteriniten4;,ia ~
.l~flotas y la.Jn5:99u_ri4:lad.de los;transportes marrtt~. la erra de OVjeas tenra bases un poco m6s. e1ta
bles, pero también tndudablen,ente, ganancias m6s modestas porque sus mercados se encontrabm, en el 
poTs, en obrales mexicanos." (86) 

No cabe duda que el 'ciescubri~Íen_to de,'Jas. gl"ClfK:I~. mil'\~ .~tiv6 el _cor,neréia y trajo 
consigo n',18YOS canelos. Hocia prlncfpiGJ: ~I s.iglo ?(VII, ~'l ·~I derru~_.cf• _l.9:P..l'JISR~rl~~--fflin9!'or 
la t1erra se ~ltuy6 en una gran ~te el. t.lgresos,. La lubslguient.e ~MOltdqci6,, ". ~~,I _1-
fundios y lgs restricciones que i.,.,anfa la polrtica de la MetnSpoll, aumentarran las tensiones causadas 
por este tipo de economTa, 

- vtd,Niap.p. 
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NOTA 6 

Romero; Josd Guadal.upe, NoticiflS QEln:1.. f.afll!ar 19 Estadtstica del Obispado de M:l.chosc&l; -
presente.do a lo..Sociedpd Mexica.na .. ge Geografía y Estad!9tic9. M6xico, Imp. de V. Gcrcío 
Torr.es, 18621 p.: 3. 

Jimi§nez Mol'81'1o; Wigberto, "lo Colonizaci6n y avangelizocidn ele Guanajuato an el Siglo -
XVI", Cuodemos Amer.1.Conos¡ v, 131_ enero-fl:1:Jrero 19441 p, 134, 

Ldpez de Velosco, Julll1.: Geografía y Oescripci§q Uniyersal d9 las Indias (15?1-1574), Ma- ¡ 
drid, Imp, de la Aeal Acodemia ele Historia, 1894 1 p. 240-41, 

Aomero, Josi§ Guackilupe, ~., P• ?. 

L6pez de Velasc..,o, Juon, 2e.:....E!Sj ¡ p. 240, 

Huerta Preciado, Ma. Teresa, Rebeliones indígenas en el Noroeste ele ~xico en la_ ffi>ooa -
~· ~xico, Tesis U,N,A~M., 19631 p, 63, 

~~rq, .Joel,Guadalupe, Noticia para formar la Estadística,,,., p. 92. 

~., p, 92, 

Villaseñor S6nchez, J!3si§ Antonio, Tectro Americano. Oeacr:l.pcidn General de los Aeynos -
y Provincias. de la Nuevo España y sus Jurisdicciones, Dedicado a Fernando VI monorce de 
las Españos 1?48, IMixico, Ed. Nacidnoli 6, A., 1952, v. 2, p, 3?, 

Aomero ¡ Josi§ Guadalupe, Op. ci t, , IJ. 220, 

~.,. p. 220. 

L..Spez de Velasco; Juan, Op. cito, p, 243, 

Aomero , Jo8' Guadal.upe. ~, p , 155, 

"En Doleros, Jurisdiccidn de San Miguel, L6zoro Sáenz ele Mendiolo Aexiclor Ccp, ds lo Vi
lla ele S,M, dueño de hecienclh, labrador, criado de gfl(lado mayor y menor en esta y otras 
jurisd:l.ccionas". A,GoN,, 1?26, Aano ,Civil, T, 76, 
"Vecinos cle la Villa de San Felipe, Jurisdiccidn de San Miguel el Grande", , , 1744 
Aamo Civil, T, 271, 

HU11boldt 1 Alejandro ele, Ensayo politice sobre_ el reino da la Nuava España, M6xico, Ed, .. 
Pon<ia, 1966 1 (Colee. Sepan Cuontos,.,, n° 39), p, 14, 

11esto asentoc:lo. lo ciudad en la foldo de uno de les más elevadas montañas de la sierra ele 
8.Janajusto, Su altura sobre el nivel del mar es de mé.s de 3•CXXJ varas y su posici6n geo
gr6tico á los 2058 de latitud y 125 ele longitud del meridiano de ""1:xico... en lo falda.., 
del cerro de la Moctezumo, al Sudaste ele la poblaci6n• nace el famoso manantial de aguas 
termal.as, conocidas con el nombre del Chorro, CXlnde m&nan las eguas que surten lo ciuclod 
y riegan los numerosas huertas de sus inmediaciones , , • por el n.imbo del norte corre el -
rio de lo laja QUB nace en las cercan:tos ele San Felipe y llega equ:[ bDstente caudaloso • , 1 

El clima de la ciudad es m6s fr:l.o que templado¡ pero reseco y sano·"~ Romero, Jo~ 8.Ja- : 
clalupe, 9P..:....E!!:.,, p, 200-201. 

USpaz de Velasco, Juon. ~., p, 243, 

Huerta Preciado, Me.. Teresa,~-, p, ?, 

Maza, Francisco ele la... Son M:Lquel de Allancb1 Su histpri9:: Sus monumentos,. ~1d.co, -
U.N,A,M, 1 1939.1 p., 33, 



III 
Otra de los fechais que Se mencioriori 1 eri que se di6 el titulo de Villa a San Miguel; fue el 
liio de 1559. Sesán esto, pl!ll"8ce ser qÍ.Je el norrbraniento de Ville se le concec:116 en el el! 
cenia 1550-1:00; 

k.,G,N,, Remo Civil, v, 253 1 e>q:Í, L 

Wclf, Eric A; .f.he Me,dcM· Eioj:1:0,-in thé"·atghteenth.:century, An .ar:iolysis of Cultur.tl In
tegl'Gt:LQn; Ns~ OrloaiiS; InStitute Ti..ilan8 Unive~ty, 1955, p, 182, 

Villaseñor SdncheZ, Jos6 Anton:i.oj gp·.-· ci'I::,, 35; 

!!!!E,,, pi J?; 

Mazar Francisco de la~ Op;,·cit, ¡ p, 38-29. 

Lo/lzagorto, alcalde ordinario: de la Villa en 1761, Nt1rciso ME!., do lo Canal, regidor y a! 
férez de la Villa, Ignacio Aldenia, olccldo de San Miguel durante el movimiento de 1810, 
A.G~N;, 1?92, Remo Padrone~ nº 36, 

Wolfj Eric, "El.Bejio.en el siglo XVIII. Un EIAtÜisis de integroc16n_culturEll", Barkin, 
Do.vid, Lcs,Benefici-arlos d&l-·Descrn,Uo 1!FJionel, ~>deo, Sop-Setentas¡ 1972, 1B9 p, 

"'1quel i Vergtis 1 Jost§ María, Oiccicolll'io de· Insurgentes, Meixico, Ed~ Porr!ia, 19691 Po -,e. 
-,.,arcisc Mo. Loreto de la Canol.; heredare del mayorazgo de lo Canal y Landeto, fulli un PS; 
scneje de gran prestigio e influenc,16. en San Miguel; o quien incluso Hidl!llgo solicitd su 
:ooperacidn. M:l..quel i Ve~e, Josi§ Moris; 9e.:...s1,, p, 114-115, 

bnero, Jos§ Guodal1.4Je 1 ~; 1 p; 204. 

~l.lllboldt; Alejandro de, Tables peopr6:ficllS Políticas del Reino de·Nuevo-e:'!?!Qo··y corres
Jondencio.-me>d.c:ono-, MIS>dco 1 Direccidn General de Estadistica, 1970; p~ 46-48. 

--'lolf, Eri.c R. The Mexican Bejio·in the.;,., 191, 

-lunboldt, Alejandro de. ~., p, 48, 

~p.60, 

,.G.N., Ramo Padrones, 1792; nº 36, 

...fe 1o·s hijos s6lo se menciona Gl rnlnero de los mismos y el sexo al que pertenec!an, sin e,a 
ecificor la edad, 

estizos asidos por alguna raz6n a un status indio noble, 

-4rez de Barradas, Josi§: Los ·mestt.zo!f ele Ami§rioo. Madrid; , Cultura Cl&eice Moderna, 
948, p, 1?6; 

---stas propiedades proporcionaron grandes cantidades en cuanto a productos diezmados~· 

~On un ostudio qÚe realiza lo Dntropdloga Cecilia Rabell ,' sobre clemogr~ffa histórica en 
3 localidad de Sali Luis de la Poi¡, perece sor que estas cifras no son dLtl todo verídicas, 

==b.5!,,; Cuadro Nº 1?, paa 

!!;!2, 1 fl,G.N;, 1?921 Amo Padrones¡, n° 36, 

mdacidn particular convertida eñ benefi.cio ec1esiástico ," 

:f. Cuadros Nos, e y 9 1 p, lll·IS 

¡y que tener en cuenta que estas obser\Jacionas, sólo corresponden o la pobleci6n pertane-



ciente a los tres gn.pos M:nicos mencicnacbs. IV 

• Leifn, Nicolás. Las CflStas de Mlfxico Colonial o Nueva Esp5iia. ~xico, Telleres g.n!ficos 
del Museo NEIC.ionDl de Arqueolcgfa.~ historia y etnografía, 1924, p. 3. 

Nrez de Barra.da, Jos4. ~ .... p. 1?4, 

, Utilizamos el tdnnino "español~, indipondo a la pcblac:f,dn criollo, y el ttinnino "europeo" 
indiconcb a los peninsulares, 

• ~. !ea, Chevalier, Frcru¡iois, Lo FonnDCidn de los prandes lotifundio_s ~n Mi§xico• P~ 
blemas agr!colos e inQJstr:1.ales de Mi!xico, v .. 8 1 nº 11 1956, entre p, 252-253, 

1 Ledn, Nicolds, ~,, P., 14..15, 

Gerhord, Peter, Wixico en 1?42. Mdxico 1 Ed. Porr6o 1 19621 Po 9-10, 

"En las ciudades debían de vivir en bEII'rios separndos de los otros castas ••• " Pdirez ele ... 
Barrados, Josdi, ~', p. 1?6, • 

Hay que tomar en cuento que los datos corresponden sdlo a un año, Este movimiento pudo -
presentarse diferente por ejemplo en un año de corest:f.a donde lo bd$CILIBdo. de una fuente -
de trabajo o subsistencia, deba por reS\,lltado la movilidad de la poblaci6n, 

Castilla, Navarro. 1 M§l.aga, ViZcl!!lya 1 Gronado, Galicio., Jerez: y Sevilla, 

San Luis de la Pe,~, Salemanco., Celaya, Pdnjamo, IrQpuato y Chomacuero, 

Q.ie~aro, Son Luis Potosí y Valladolid; la mayor:l'.a originarios de la primera localidad 
menciQnada, 

México t P99huca, Veracniz, Chihuahue. y Gue.dclajara, 

Hunbqldt, ,;1eje(ldro de, Rlh ~~., P, 51, 

En cuanto al estado civil de le. pobloci6n se mencj,ona lo corrospondiente a casados y viu
dos en la pobloc;i6n masculina y femenina, Los datos de le. poblacidn femenina, no son su
ficientes por lo cuf!l sdlo pueden ser tanados como somoras rofereni.:ias, Por otra parte,
el podrdn menciona un '!;otol. de 12?!, hGffll:Jros¡ de este total sdlo tenemos el doto de 685 -
casados, total perte!'leciente tClíltO E:I la cabecero como o los cuar,teles. en 
Debido a la irregubr:f,do.d en los datos referentes 11 solteros, no presentOQ1os/el cuodro Nº 
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CAPITULO 11 

ESTRUCTURA DE LA ECONOMIA DE SAN MIGUEL 

A) La propiedad de lci tierra en San Miguel • 

Los cambios que en relaci6n a la prcpiedcd surgieron y se desarrollaron c. partir de la 
c;:onquista, afectaren o todo el ter;itorio de la Nuevo Espofta. Diversos factores contribuyeron o for
mar las ccracterísticas de la tenencia y propiedad colonial. 

Tales ccracterísHcas se desarrollaron en un ascencrfo donde lo división de la tierra tenfo 
ya formas particulares, Tres formas ele propiedad se habían desarTollc.do en el México antiguo: a) pnt"' 
piedad individual, Tierras que se concedían o c~itanes y jefes como premio de caq,al'las militares o 
servicios; b) propiedad pablico. Eran los tierras que pertenecían a palacios y templos y cuya produc
ci6n se dedicaba al financianiento da la guerra; e} propiedad colectivo, &on las tierras comunal•, 
que fueion las de mcr¡or importancia por su función econ6mico y social, 

lm encomenderos, seguido por J05 altos funcionarios, iniciaron el acapciramlento de lo 
tie11'o, En principio, se podía cbtener lo propiedad particular por merced real respetando lcr praple
dad indTgencr por "derechos anteriores ci la conquista", Cuando lci administración real se dlvenific6 
(lq,lantaci6n de la burocraeia}, la autoridcx1 virreinal no lograba llegar a los ámbitos leJanos de la 
Colonia y en consecuencia las concesianes de tierra, las otorgabdl los altos funcionarios, penonas de 
gran riqueza o poder político. Estos partlculare:; le dieron una nusva confisurcc16n a los territorios 
donde habltabcin, ya que clisponioodo de Cffl'f)lios derec:hm, por sus actividades, recibían cr manera de 
recompensa grandes exte¡,siones de tierra y facultaJes perra repartir tanto lcr tierra como los Indios. 
Uno de los motivos de tan afll!lias concMICN'tG$, fue lcr necesidad de amplicir el área de poblocl6n que 
se concentraba sobre todo en la :zoncr central. También lnfluy6 con ello el gran fomento que se daba 
a la agricultura )' 9anoderTa, 

La propiedad indT9ana, durante todo el periodo colonial, fue continuamente afectada, ya 
por medios que 38 suponían 1'3!]ales (Me~cedés y composieiones), o por::¡ue al irss fiJando la economía 
de lo haciencio, esta requiri6 c!s mar.o de obro, para lo cual acudi6 al indígcmo, Lo haciendo utfllz6 
diversos medios paro retener al trnl:afcdcr: "Un p rocodlmhmto c6modo consistía en qultorles a los In
dios sus proplCIS tiarr®, a fin de ccnverttrlos en gdfla.,es, obli9odoo o alc¡ullar sus brazo,, o, mefor di
cho en pequeb apareero, o arre,¡¿atcrios instalados en las haci9ncias y capoc:es de suministrar mmo de 
obro suficiente en el momento de los grandes trd:>ajos as,ricol~ " ( l ) , La mayoria de los desposeídos 
pasarían a formar (al cor:sclidc:rse el sistema de :iaciondas), junto con ios r.egros y otras castas, el rno
t ial humcno que ensroscría las filas del pErJnaje. 

La eonsolidaci6n de grandes extensiones territorialeJ, lm epidemias que diezmaban a la 
poblacl6n indigena y la política de congresc.ci6n de los pueblos indígenas, Iban defando "tierras sin 
dueftos", las cuales no tardaban en tener nuevos prepTetarios, Los pequel'lo:s fincas ibOil también sien
do absotbtdas por la, propiedades que después se c:onsolidarion como grandes lattfundlos. En el norte, 
la bajo densidad de población fue un factor fcvor®le o la crec.c16n de extensas propiedades. Los cen
tros mineros iniciaron el poblamlento de estas zonm: las descubrimientos c!e minas en Zocd.'scos y San 
Luis Potosr, abrieron el camino a los rancheros, ganodero3 y 09rlcultcres que habrran de altmentor a 
los centros mineros, E., esa. extensas y poco pobladcs tlc,rra:., pronto se desarrollaron enormes lcrtlfun
dlos. 



La Iglesia particip6 activamente en la formación de la propiedad colonial. En los cen
tros de más alto poblac16n como eran los ciudades, lo iglesia tuvo una riqueza basada en la propfedacl 
urbana; pero en los zonas del Interior los grmtdes extensiones se prestaban o desarrollar ampliamente la 
propiedad rural y en esto particip6 activamente. 

M6s tarde los grandes propietarios trataron de consolidar su posición social con tltulos 
y heredades. En San Miguel tenemos unos •i•llf'IOS: hombres "grcnles e ilustres", por eieq,,lo el riquf
simo sellor de la Canal, Alférez Real de la Corona; ..bs6 de Landeta, Alf6rez Real y Conde ele Cma de 
loja; Lanzagorta, Caballero de la Orden de Calatraba y "aristocracia del virreinato". 

En los pueblos de Indios subsistió la institución de las tierras comunales. En Son Fellpe 
y Dolores existieron propiedades comunales; en San Luis de la Paz se presentaron continuos pleitos ele 
los indFgenas contra el despojo de sus posesiones. ••De Son Miguel fue reportado: allr no hay distribu
ción de tierras entre los trabajadores lndfgenas desde que ellos viven en las haciendas y ranchos del dis
trito y quienes residen en los pueblos se rn«1tienen como artesanos", (2) Los plelfo5, aquT, se suceden 
entre tos grandes propleta-los. 

En lo zona del BcrJfo el proceso de occparomlento se Inició a pcrtlr del siglo XVI; tlenas 
fértiles y centros mineros conjugaron una eeonomFa que serla de vital Tq,ortancla en la Nueva &pafia, 

El sistema de trabaja se desarrolló paralelamente al desarrolla de la propiedad. Hacia 
los inicios de la colonizac16n y durante el sigla XVII, dos sistemas de trabajo soluc:ionaron en gran me
dida el pRll,lemade mano de ob«i, estas fueron la encomienda y el repartimiento. Al mismn tl-.,o sur 
gfa otra fuente de mano de abro "Oetde rnuc:ho.ti.,,.,a atr6s, los espaft84es-hmTan trataclo-de-cremse reñ 
tas y Ñente·M·manc) ele obra arrendcNo fil k,s indJ'genas teneftihts, Antes de 1535, el preslMnte-Remr= 

-rez.de.fueMeal llmnftl:»a la otenci6n. sebre esos lahradores que les-quihman M Cllll'fH'I a los indios para 
-.,.ensegu;da~·buenp,eclo', (3) 

l.m.oeceslda,le, pn,pia, del .. aecin,lento·de lo.poblocl6o y el . ......,- de,...... ...,.. 
~ac:i4rl;. presidios y villas, requirieMn de una. ,noyM fuerza de tN!bajo, Las ci,nlinuas..Alplde
-nlas que..amhlbm-.sobre·todo a·la·pablaci6ft.-lndfgena., ·-cousabon .su--disminucf6n-y pftW'OCClban la..esca-
----;ez.de mma-de-obra. "Dado el desarrollo progresivo que iba teniendo la haciendo, su prl,tcJpol·-pmble-
--na lo constltuy6--k,..mancr ·de obra, .el . .sistema de repartfmienta ya·no--ln fave,acía •••• , , ••• , Asr que 
....os-parl'Jr·de esas-fechas (1570-1600) los propietarios se esforzaron po,que los lndlos y lUS .famUias abando
--iaran sut pueblos.y se-establecieran en las ·tierras-de Jos haciendas .•.. Los indios que-acsptan,n-esta.ofer-

a recihienvi-el IIOft'Ore de gaf'lanes,..Jdiorios.onalwros y fueron el origen de lospeones.tlCftSJ.lka!ll-de 
--os siglcs.pesmiores 11 • ( 4) "Desde las primeras.décadas.que- siguieron e la. llegada de les espaftoles o 
.....J1'Jek:o,. comenm a hablarse ,je indic,s Jnaberfos' o 'laborFos'. Estaspakibras..no tardaron-en cn,wertlne
-n--sJn6ftirnos-S-'gaflln' y deslgnciban o traba¡adares indfgenas voluntarios que iban s alquilar sus brazos 

los-espailoles, proposici6n a los trabajadores nbfigados por un repartimiento. Esos obrel05 agñcolas U
res r•idFcri por lo com(in en las heredades donde prestaban sus servicios • • • Antes de finalizar el siglo 
NI, los gaftanes comenzaban a ser muy numerosos en los alrededores de Méldca y de Pueblo ••• 'cuyo 

-rinclpal oficio -decfcri- era semhrar arar y segar'". ( 5) La medido leglslotlva que otorgaba ltl,ertad 
los Indios para emplearse donde fjUisieran se estableció en al momento en que las haciendas Iniciaban 

1 auge y se legislciba sobre una población que no CO"f'rendfa un sistema de trabaie libre can rernunera
•6n de Mlorlo. 

En San Migue!., hcKla fines del slgle XVII, IOI mapas de dlcmnot mencionan heciendas 



y labores de las mismas haciendas. & hasta el afio de 1724 cucnlo se mencfonmi los rcmchos, quepo
siblemente eran lugares de C1TenclC1T1lento dentro de las grcm&S propiedades o "rGJChos tnclepencllentes" 
de las haclenclm, En 1738 se mencionan "puestos" y "labores", lnclistlntamente. Ser6 hacia fines del 
slglo XVIII cuC!ndo se pcrtlculorfcen las graneles haciendas con los ranchos y labores pertenecientes a 
éstas, además de los "ranchos independientes". Entre los proplet los, hacia la segunda mitad del si
glo XVI, se cuentan v los cc,ltanes, hombres con trtulos nobllarlos y puestas administrativos. Los 
prqiiedodes que posteriormente se c:onservarán, ya sea en los herederos o nuevos dueflos, von amante
ner en algunos casos el (flellido de sus primeros propietarios; ejeff'f)lo de esto son: Pedro del Rlnc6n, 
Diego Guanero, Y6ftez, RodrTguez, J. Alcocer, ete, Parece ser que esto sucedió entre los grGldes 
propietarios, no así en las pequeftos propiedades que van desapareciendo. 

Los grandes propietarios llegaron a ser dueflos da más de una hacienda, por ef-.,lo 
Bc:iltasar ele Sauto, del cual se menciona la hacienda de MarroquTn; C'on Diego y Mexlquito; Antonio 
de lanzagorta, due& de la hacienda de la Petaca, Cfeneguilla y Callada de la Virgen. Este na era 
el único panorama, sino que adern6s, parientes de las personas mencionadas frecuentemente eran due
l'los de otras propiedades, El censo mi litar de 1792 menciona a vcrlm personas que adem61 de ser pro
pietarios en San Miguel, lo eran 871 la localldad de Dolores, El mismo Sauto era pn,pletarlo de la ha
cienda de 5Cl'I Bemordo y San Gabriel en la localidad de Dolores; don .lian y J. Ma. Canal eran pro
pietarios de la hacienda de San Juan, el Vlscocho, hacienda de las Cabras y lavor de Santa Rosa. 
La subsistencia de famlUas como los Gonz61ez, Caballero, Aguado, Sauto, De Ancla, l.6pez, Y6flez, 
Fafcmlo, Umar&, y otros propietarios dlezmatarlos en la localldad de Smi Miguel, se manifestó dur«i
te todo el perToclo de emdlo. La prcpledod de la tierra se encontraba vlnculada a familias y llnafes 
y aOn a mayorazgos lndlsolubles unidos a un nombra, 

En nuestra fuente, los grandes propietarios nunca llegaron a mencJonane corno ICDG
clores. Con aste término se nombraba a los trabajadores de sus propiedades: diezmaban "por si y sus la
bradores, • No ob5tcinte, este término se presta a confusión porque se usaba tanto para denominar al 
propietario como al trabafador ele la tierra, En ln6 una referencia menciona a "Lázaro de Mencliola, 
rexlclor de la villa de San Miguel, duel'lo de hacienda, labrador, criador de ganado mayor y menor, 
en esta y otros jurisdicciones", ( ó) El censo de 179'l define los Nnnlnot de hacendadas y labrador, 
refiriéndose a estos últimos como habitantes de determinada hacienda, sin mencionar si eran pequeflos 
propietarios o mrendotorlos de la hacienda, 

La mención ele ronchas parece mostrarnos la posibllidad de la existencia de pequellos 
semipropiet ios arTendatarlos de lm grandes haciendas, "Además de las modestas parcelas concecllclca 
• , , a los tel'l'Cl%gueros, las grandes haciendas que habían englobado e)lplotaclones menos lff'f)Ottcrites 
en los alradeclares solran abarcar porciones excéntricas alqullcdas a gente humilde que poclTan prapor
clonar algunos servicios a la hacienda: son los 'ranchos' anefos que aparecen sabre toda a fines del si .. 
glo XVII y se multiplican en el XVIII, En esta acepci6n, la palabro es americana, mexicana inclusa, 
y en verdad nunca tuva un sentido preciso, pues designa igualmente una de esas pequeftcll explotacfo .. 
nes Independientes ••• que par lo dem6s Iban dlsmnuyanda poco a poco en la Nueva ápai'la, Sin em-
bargo lo creciente fortuna del término parece coincidir con la q,arlclón de las pequenos granfas en los 
ITmites de las grandes haciendas, Pero encontramos la palabra "rancho• desde 1563 y a comienzos del 
siglo XVII pel"G designar una cabana, un abriga más o menos provisional, el jacal o la mofada que ha-
eran los pastores, a menudo trashumantes, De este sentida primitivo, el término conservó un matiz pe
yorativo cuando se referra a un humilde explotaci6n lnclependiente, mientras que al finalizar el siglo 
XVII designaba, con toda naturalidad, la lnstalac:i6n de un tercero en 1ma tierra que no le pertenecra 
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y de aM la tierra misma, lo finca más modesta que formaba parte de una grcri prepledad•. ( 7) 

La menc:16n de ''terrazgueros y arrendatarios" cporece en nuestra fuente en el dio de 
1667. En 1676 se mpeclflco que son Indios "terrazgueros y arrendatc:rlos", "tal como lo hacfm los an
tiguos caciques, cierto, espal'lofes habla., m6s tarde de.,. "terrmguen,s•, modestc,s arrendatarios o q,,or 
ceros ¿qu1%6 cansdarfos perpatuos" aunque es dlfTctl saberlo por la falta de contratos escritos. Se co-
noee pcr ej~lo el caso da un hccendodo en Choice, •donde tengo -escribe en 1610- cien Indios te
rrozgU&l'O$, los cuala3 dan y me pasan renta de maTz cada un dio" ••• A principio del slolo XVII, era 
dHTcH que todos os:os Indios, cuyo n6maro es tm, elevado, fueren gallanes o (ornaleros atraídos con pos
toriorldacl o la coootitt;c!órl do lo hacienda. Por lo dem6s el terrazguero no era el gaft6ri o trabaJador U 
bre, y lm pc.lchrm rio comenzaron a usarse como sin6ntrno hasta mm tCllde,. precisamente cucsido los -
'peonos' perdTan ,u libesio'J de rravimlanto y se convertfm o menudo en lnqulllnos petpetuos de lo ho
clenda11. ( liJ) En 1749 v., IIGga a mencionar la cantidad diezmada que correspondió o "varios peu(ole-
ros", 

::3f'ol U1rmino, d83aparecen para dar lugar a la mencl6n de 11haciendas y ranchos donde 
kborcm les indfc3", o "Le.vares de Indios de lm haciendas y ranchos de San Miguel 11, y "Usta de ha
ct~m:l:.s y sus arrendal'arlos", srn especificar si eran labradores, Indio, terrazgueros o arrendatarias. Es 
por ele~ ~11ro que les labores pertenecieron o lm grandes haciendas, de lm cuales km Indios eran 
crond=l'abs y mano de rero dl~ontble para los traba(os de lo hacienda, "los Indios que al margen de 
loo 2 c:..'O:lemos tlenon saccdo n!imoro son 101 que han mmlfestarfo todo lo que consta. Los Indias que al 
r.:O¡JO., r.o l!ovcn son lo:. que no han manifestado y saJa han dado gallos cada uno, Los que al margen 
, , , r.on ar.onddarios de las tierras de sus amos, y ninguno de ellos hm dada nada de arrendamiento par
qco c!ic(¡).J no ha sido costumbre". Los t6rmlnas que denomines» o los tra>a¡adares l::dfgenas son bastante 
vc;foY..c,. V5me por eje~lo la siguiente referencia de la vlllade Sir. Feltpe: "Comun y naturales de 
a.'o Juri~ici:I&, c!e Sm Misuel el Grmde en nombre de 101 dem6I Indios labradores, asr de terralgUe
res, are:tddartos, pc:tldwoz. como arrtmodoz de todas lm hazlendos de tresqullar, labores y ranchoz 

-cla ia Ju:-i;dicc!6n 6 lo VIiia de San Felipe del Alcoldlo fflO)'OI' de Son Mlguel el Grande y por todos 
les demás }'i'ldlo, tributarlos del Ray", ( 9) El censo de 1792 menciona a las espol'loles y mestizos en la 

--categoria do "labraclc:-o:." sin ~selftcar alguna otra variante, 

Mccla~o de S::!:'1 MTS"v'8l el Grcr.de, 17S2, 

:~tc1, OivT~~ero, y Airot do Freile 
-:>..J«to de Lcmr.a y S:::-:a 

1uedo, P'.§;rez y Alo.i30 Y61'.sz 
-loca ds lo Cdfia.:k!, Scdi'l'rillo y Gonz6lez 
¡¡¡;¡f011I~, TIC3CCilrllo y Salitre 

;c;uctl!o, O, Francis'", S?c,ator!o 
:c,.ada c!a la Vlr¡;;-en, San l.ucm y Pena Blcmca 
ba::Noles, Sen Dcmlén y Aguoc!o 
: ~:toros, Gonz!!!ez, :=.:;pojo 
Q,'aclaro, Cruz, Bar:cla, t,,,lld.'o 
:!0r.e9uil·a, Lrpez, Guarraro y Tirodo 

~ion Diego, R::.!ñg,;ez, Bello, i:lores 
:,n Juan, Ezcobedo y S0i1 Miguel Vlefo 

----winoso, ltcdondo, Msl'oqufn y Lc:ra 

No. de D1ezmotcrlos 
5 (10) 
7 

13 
20 
15 
10 
9 

11 
24 
26 
17 
12 
7 
4 



Colorado, - y c ..... 
Tierra Blmtea, San Antonio y Sta, Cruz 
Rcho. VleJo, Petaca y MIipa 
Cciklda de Locro, Ricos y Nielchor Vázquez 
San Miguel, Atotonilco y Lomo Alta 
Marroqurn, Puerto de Sosa y Arenaza 
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Tres Viborillas, Corral de Piedras y Chiqulgultlllo 
Burros, Tinafo, Gato y Colorado 
laguna, l\lerto de Nieto y su Rlnc6n 
Sto. Anna, Rincón de Tiro y Vocea 
Dona ,Alana Guasnabo y Corrolefo 
Alcocer, Salto de Lexona 
Tunas monzas, Apartcio, Ciénega y Batan 
Obrale, Niexlqulllo, Guadlano y Tecolote 

Haciendas da Son Miguel el Grande en 1768, 1781 y 1800 (10) 

1768 

l.erma, Puerto de Sorla 
Rlnc6n, Cabros 
Alonzo Y611ez, Canoda 
Salitre de luisa Martín 
:=!ores, Vegonlo y Son Miguel 
Juan ltoclrfguez 
Tirado, L6pu y Clenegulllo 
Bosques, Vanda y Nieto 
La Cruz, Ricos 
Atotonllco, Son Mlguelito y Borranco 

-Petaca, MI lpo, Sto. Cruz 
-Muftoz, Barr6n 
-Morroquines, Monjorres 

Tlascalilla, Salitre de Mato 
~antloles, San Oamf'6n 
-..onclsco, Son l.ucos y Pena Blanca 
=leflo<e,y,lguado 

;pe¡o y Copoden, 
-->uerto de Sosa 
•tnajo, JesOs Ma. 

:m>rmy Burros 
:;ran¡erio, Rancho 'y Apcrlclo 
:anal de Piedras de Nieto 

--tta, Ano 
Arritos, Cienego y Xalpci 

--\lcoser y Soasnabo 
:afiado del Muerto 
:;uadianilla y Maxiqulto 

--u-royo de lo Areno 

9 
9 

22 
18 
4 

12 
8 

10 
16 
20 
9 
4 
4 
3 



Hda. del Rincón 
Hdo. de A14:0cer 
Hda, de Begolla 
Puerto de Calderón 
Hda. de San Juan Nepomuceno 
L<,bo,deSalltrlllo 
Hda, de Tlaxc:alilla 
Hda , San Antonio de la Joya 
Canada de lo Virgen 
Hda, de Manantlales 
Labor de D • Juan 
Hda. do Agustrn Gonz6lez 
lido. de Cinco Seflores 
H®, de Guarrero 
Hda • .::e Tirodo 
Rcho, del Noml,re de Dios 
Hc:c1enda de la C:lenegutllo 
Hcla. de Atotoolfco 
t-ldc, de lo Cnn: 
Hda, de lo Petaca 
Rancho Vlefo 
Ra:,,eho de Palo h\ocho 

~landas 

-Caflado de la Virgen 
San.Jo,é 

San Juan Nepomuceno 
4lonso Yaf\ez 
3egonlo 
)on Diego 
:antera del Rincón 
lon Juan y Arrendatarios 
:1r:co Seftores 
ian P.J1tonlo de lci Joyo 
\, Goru:olez 
,covedo 

Trodo 
etaco 
ancho Vle(o 
l\arroqt!in 
Jcocer 
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D. Domingo de Unzoga 
D. A. Canal 
Joaqvrn Loso 
Ccipellanra 
A. Guzrn6n 
Joaqurn de lo Cuesta 
J. Juan l.onz-"' 
D. D. Allende 
El h\arlscal 
O, Migue! Castdleda 
E,tebcn Gonz6lez 
A. Delgodo 
D. J, Canal 
El Marl,..I 
D • Juan de l.onzagorto 
El Santvorlo 
El Mariscal 
D. J. Ma. de 1.anz_.. 
Conde de lol• 
JoséMcsluelSauto 

1800 

Lvgcnsde 
arrendamiento 

3 
1 
1 

3 
2 
1 
1 
3 
4 
2 

1 
1 
5 
1 

33 

No , de arrendatarios 

30 
19 
13 
8 

29 
20 
4 

18 
17 
18 
~ 
2 

15 
9 

42 
62 
17 

220 
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Santa Marra 56 
~de SOia 411 
Clenegullla 22 
Atotonllco' 29 
Mexlqutllo 1 
Jolp.a 6 26 
Pue,tode Nieto 35 200 

las hacl~as e1tCli,an a ~ de los mayordomo, y admfnlGtroclcres: ªmanifiesta .M1ri ,. .. 
d,o por su amo don luis Mler de Xalpa" •. Hab_fa en ellae 1.1ncr variedad de ocupaelonet: laárodores; e~ 
NII•, arrieros, etc. La hacienda alHoRl~o mano de obra.de tocia la gama de "grupo, 6tnicos": nefr'Ol._911"' 
clavos o libres, mett1zot y --.a11ole,, Indios y otras "cmtas 11 • "En los lrmltet mlsmoe de lm grancleis liO
cl~nda1 podfa vel'MI .,l,ozado una ferarqufa soctol ~11cada y wtll". (11} 

Presentamot a contlnuacl6n dos mqxs, en ""° de ello, se mencionan lm localldadei de 
Son Miguel el Grande en general, y en.~I otro menclon_crmot lm haclencb y ran_chos. (1~ Se puede 

-observar en estos rnq,m la ~lc:16n que tenfcwi ICII prlnclp.alas hoclendal y su, redes de ~mwllcactdn. 
En ,1 segundo mq,a.trazarnot la lrnea perteneciente al pcrildo de San Miguel, la lf'*6piol9hQOda abar 

-e.a el territorio que pertenecl6:a San Ml~I, Ng.On-lo e,cpone.J. G. ·Romera. (1, -

t , Parece con esto confirmarse, "que lm grandes haciendas se cRvfdJé;c;n 
-iasl toda la reglón y que el pequello •rancho' •-un fen6meno-relatlvarr.ente.reclente, de flnn del.siglo 
-<VIII y sobre todo del slglo >UX ¿~ serra posible ;,.; en el rancho Independiente a un deacendlente del 
-:intlguo arrendatario o lnqulllnp que habrra .~u lelo romper sus lazos con el duello de Já grm praple-
•ad? Habrra 1m ello una ccmlfOOfenslva de eso, pob.loclones asenclcilmsnte crToll01, que delpu6I de ha

,ene vllto .reduc;ldca al fiJltaclo de fflOC*tQI ciparceros o arrenclatarl01, hubiesen reeonquldado de fflCIMRI 

!Sp(lflt6nea su Independencia reapeato de 101 grandes haclenclasN. {15) 

) Producción agrrcola de San Miguel. 

Propiedad y procluccl6n fueron dos fac;tores estrechamente unic!cs en la economfo colo
afal. La llegada de:los espaftoles ~¡q, entre otras éonsecuenciC:15, la introducción de nuevos productos 
-into. agr.fc~lc;n como ganaderos,_ La existencia. d4:" uno _Produc~6n que satisfacía solo ol merc~o lndrge• 

l, fomént6 la tntroduccl6n de ~rculos que el 'nuevo·~odo requE!rfa, No obstante la 1,,..,1antacl6n 
-1 los tributos tuvo por objetivo cqlec~ar parf'tlli de los _procluct lndTéenas que requería el consumo espa

,1, 

Con una gran tradici6n en la sociedad prehispánica, la agricultura contlnu6 su dQICJl1'0"' 
-> unido a los nuevos,p,od~.Jn~uc,!dps ~:.e,,~-~!,._ l..os.prlncip~les ~ultlvqs ~c~ sli¡i:uJ~ .. 
-n constltuyencb lo base.dtfla-eQ:IJl:lOfflf~_-índT~a~ ·~~:todo el mqT;, que ~tlnu6 SfondO el prócfuc .. 

b6slco de la allmentocl6n dal lndl'~a/ ~CJmbt,n ct9 ·0trGS.9,,.iporde:~loc.l&,, además de ser el prln
~al altmento ele lea bestla1 de C17ga )' 'tt«ci~-•. )lq~ afectaba~ '~te _gr~ lo Jesentfa lo soctedod 
-tero. La corestro y escOl8Z .del mismo.~~~~ 'a; lo. P.l)bloc~6n y. sús:~ttvldodés. Debido o esh;, el in-

;.i° ~!ª/:= = l=t ªcl:~';~::::a:,~~.fuvprecer un m~.~~ml.~nto agr(co-



Ef marz ero en Nuevo &pafia lo que en la sociedad europeo ero el trigo. Aunque en la 
Nvevo Espafta el trigo fue un c•real de l~oncla, la basa.de lo alln,entacldn popular continu6 sien
do el marz. El trigo solo prosper6 en lm ''zonas i.q,loclct y frfas y su consumo se. ltmlt6 a lo poblocfé:n 
blanca y solo en parte o los mastlzos", (16) .El alto ~eclo. ~I cereal eUf'(lpeo ero uno Umitacl6n p:21"0 
su consuma. "En algunos casos l0t comunidades lndfgenas ~ran sembrar trigq para el t_dbuto , • , Pero 
para lo mayorfo de los Indios el trigo parece haber estado asociado direc.tciment. c.on lo intrus16n y el 
dóminlo espaibl '', (17) Se sembr6 este cereal en tierras_ de riego; los zonas que ab«cabo su siembro 
se enconh'aban alrededor de Mh:ico y Tula, Coatepec y Chale.o,. Mlchoacán y Guadolofora, Durante 
el stglo XVI, la zona triguera m6s_importante era ~ebl_?,.S."'8 su_rtfo a la clvd.ad de M6,clco, Mbs tr 
de, 1~ localidodes del Baf.fo, como Zamora, Queréta~, l.s6n, YurJria, Celayo y Salamanca, despla-
zanm en grcri parte a los c;r.-ntros citados. - ,. · 

La ~r~Jstica de s~r un cereal que solo ,n ciertas regiones se sernbraha, le abñ6 un 
mercado oqtlio, epb_re tod:q en los ce11tros de PQl,lac16n. pen_insular y criolla, El moTz, aunque se produ• 
cfa en divem:111 tierras y cllfflOI, era un.Ql"QftO básico en lo aHmentocl6n populor y se prestó o grcnlss 
cspeculac;l~nes, iobre todo en tle~ de .escmQZ. "&a 11na planto dura y elástica, cq,az: de tcpOJ"tC!l' 
el md trata pero qve ~dTa al cuidado .~evoto, N:, obstante "' cultlvo y crecimiento tlenp,e iban 
~ de f~((,iumbres_, yo que de ninguna manero era l~Je o las condiciones odvencis 
¿e te~ratura... Sus ~os malos ~erm:i __ ~-d.e. d&pres;l6n_parq. la JOC;i.ftdod lndfgenct y sus Gllos buer.:is 
eran a!':cs deprmperidmf" .. (lqi·. Esto_mistl'I() sigul6 .$UCedlendo en la.1:QCledad colonial, los é!l1ol de es
casez y los anos de abundancia traían conslgÓ. e~ecfos diversas para lo soctedocl. 

El trigo y otros granos t~o se libraron cÍe los efectos cllmatol6glcos. Obs6,ven:g 
!os gráficos del fri{W y del mofz, los co.rit!n~J ase~ .. y. descensos ~lfiestcri. lo nlstencfa.~e,suce
siv~ alteraciones en las cantidades pl'9du~idQS, ·'/_.par tanto en Íos_:.préi:ios, &m al:r:m."/ ba~~ lo p~ 
~_:~ci~ y de los precios productari una gr~n varifil(lad ds e.fec~ sociales, -

A modiados del siglo XVI, cuando la czgricUitul"CJ todavTo se encontraba vacilante, !le 

trató de contener la lnvasi6n del gan~ m~, La. tnt.rO!d.upcl6n 48!1 ,ganado sa infc16 e~ los prfrne,cs 
afias de lo coloniZ0Ci6n; el medio nd:µ.ral se presh> .paro .su:8J!Pansi6n·y su desarrollo fue notorio sobr0 
todo en el norte. lm prctestcs que 1~ n!!l"uraks hc;c.Fe,:a llegar. o .l,a Corona.esp.al'lola par causa de lo 
extensión del ganoc:lo y sus cansecuontes perju.icios .o la l®ranza,··eran bastantes frecuentes: "Su moje,-
kd fue Informada que los naturales de esto Nuava &p_ana ~ibTc,n .danos en sus lobronzcn é sementerC'l 
y que aleunas estancias de g<mc:da estaban mentadai en su .doiio:Y per.j.uicio". (11 Pero el ganado pl"O"" 

--duc:ra, adem6s de la cerne, otros artfcul0$ q!le hacían COJtecl:,le la,. invenl6n en ffl8 !ector, "El c®O 
(paco ®undante) SQ COMé!Vaba y SEl .. trcmsp;:,itabcr fóci.lme~ a 101 ~i9n~ afefadcs y se eq,I~ de 

-manera muy general, pues a falta de aceite servía p~ fabrie:9r; jabón,. y, .. naturalmente, las velas. Pe
'0 lo que ant~ todo int9:~aba o los ganac:ler05 en:i .eJ cvero, ~\1.8,~~ trat.~a d~ un producto soltcita® 
:m Europa, en especial parq equipar los 9'?'1des ejércit:os .. d~ l_9._9Ca. •.. las. l!'l!nas de plata cansumFan 
'9ualmente grandes cc;mtidac:I~ de piel~, .q\le.se ~1-"q);,,an en·_1oú~Sf>Ortes, y tambt6n para desecar 
>OZOS y galerTCJS. Asr, pues, como <1;rtTi:ul9. cié ~rt.CC:~:.~.~ P~"!~-- ~t~ poro los Industrias de 

;:;r:~:· 1:',~:r:!~=r::~i'k:.·~~·::trO:..r)_~°'Z~:t°~!:ac::~:1:: Í:0es'::0
' 

:ics 26 reales; en cambio_, los grand~ .~erciantes.~ l~: #,J~!. ~~~- 11 _reales. por la sola piel. 
ztos precios subieron despu~ rópl/il~i;1tJ:1: JO.~-~ rJ;l~.~}C?S ~~-, '(olrqn, en &paila 4 ducados,. o 

--ea $5.50. Es cierto que en 1591-1~ no _5e:podJ0n,~ verJd~~.en;_Wxi~ por no haber flota que safie
::1 a Espoflo, pero la f\ol):i de 1.57,8 h~r~d,,se~cado1 er, Sevl,la cerct;:i.de 100 mil cueros, 74,350ds 
:>s cuales provenFan dtrectameñte de .Wxico".,.(2Q). 
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E J -e: u-ell'"O y ·•a lana eran productos de an'f)lla derncn:fa dentro y Fuera .dctl,pars. El' pri
mero .. ·nportabá a -Eun,pa; el ·segundo ·tenra gr.an CClflSUlftO.en ·los,oliraJes del pors. "Eh~ es. la ca
ra~li~r'sttC:·, general- del precio ·del ·ganado c:r1teis--del-Cdmlenzo lRil siglo XVU, ese fen6meno conespon
drci a la CUsmlriúél6n de los reballos·no ya s61o en ·1os regionel deit centro, sino tambifcl,en.·las mismas zo
nas septentrlonciles, qua desde hacha vadm d6cCJCb.contril:>uran'lJ su abastecimiento~ •• Dormite los.~ 
substg&.ilefttfl,noi mefora la i1tuacl6n; ·por él corttnirlé:h; las- lcimentoclones continúen;.,.,_.., desallento 
ante un fen6meno que sobrepo1aba los medibs y las fuerzas de las autoridades ca,... .. nteli, Por lo me

nos en el·cuno del siglo ·xv.tr, el·nOfflefo de reses parece establllzClf'S8, aunque, natu[al~te, en wt 

nivel muoho m6stbcijo, que·en el:.slglo XVl;:pero la ganciderfa Iba asoc16ndciae·.coda-.vez·más.a.los cult.i
vos, y ya eomenzciba el poso deih:i eeonomfo puráíhenl'6·pastórfl a un·tipo mixto:-el de lo hGil!fflda•, 
(2U 

Vcrioa·fociar.es 11,milcnn el alzo, a largo·plazor.¡ de ICl·prodticci6n.o En cent:ras~·,pobfa
cl6n b'lanóay ,ffli,dl~, la movfltcfod ·dé los productos era segura;;paro en lc,s·.centn,s de,rna,,or .poblac16n 
lndTgéna, ~ttldFO 1a ~eaUl"tdát:H:le .su venta.. Los indígenas, afigual. que otros:~ -de_ la poblac16n, 
orcn-pm:l~torM:)• .eonsumfdotes cil ·mfifflo ·t~·,. &.-,pequeflos:pectazos de-tierra ~11~ la sienmtCI 
que 11.Í~·:er, parte _a IÓ'famil_ta.,-iy_a·vecei·l_ograbcn un··axcedénte.CJ"·Yani:Hiillr;«i,el mercado reglo 
hol o di lai alh6ninoa~ En aflos cía·méilas .coCediéi!I- sd ·convertTal =en·-coqwad!!Hm.(de tos grandes:~ ...... 

~-el sslttemó--dé·rapciifhnienki'ffnaltz6·, y·af mfSIIIQ ttanpa.hrltiffienda--se,qJA101id6, 
.2 inlct6 un ~dfltanto'de tlerias>oomo respuesta _a:•re t~po de economl'u--qua n4~To-~ 

•a tlroducci6h_ fMls 'i11H6 de los ,1Fni1tés-4mpuestos ¡,or,;lotfolttrcta man::09 y·-10,aRma-q~ taClfteht
·Jon .• (22) a. ~lenh:,-de;tiem:is-:déftfo que;flhnle \llflal impar-tmlcia•para ta.hoefenda, pues asJ 
,udo naaapotr'!CI' lctfln)ducd6n. "Este'OCap«alrilento-;les·permfffcrhacer crun lado-o,bpaq.nos pro
!\1cfores, -que, ya s1n tie,ra., se hallaban'erf'h:n'litceildacf de :triba¡ar o ser arrendatarias-en-la ar- ho

-:lendo, 1os:hacendados, dueflosde esto s1tuaci6n', podfan en,pa;te conhoiar le-proch,cc16ay su veata. 
~Gmlá · ¡c,j timojobes aia1arlacloi pasciban a-fom1ar p-.te de la--prcib'lac16n· ~, f-avareciendo 

:on esto· 1a drcUloci6n monetaiCI. 

1.a··rei:f de caminos., 1.,-tante factor-e J11·ffl"1acl6n y venta de lospsaductos., N fue 
-nptlando según las fn'teréses COffl•ciales de ,:m -espalleles. t. 1one1 m1Mras del norte fUilJron .e1 ,p;Jn• 
=-fpail ~o, pDNi-el ""'9im1ento .de nuevas ·rei:1'5 «ttMftlllalet.. !'.I camino hela hrchwc:oy Zocde,cas;p~ 

:irdón6 ~ , ... floc16n 811 el marcado J' 4tf&"' 4"1:11MMl-vf'CI C1 Joe ~-ie la ~ftál, 1/ó-
-mfe soitq;,,. medio .... , .... para el -4,;,I--.1 •en la•flca'"'lll6n 'lle1 lofl'o. ·San•Migu,U, 

, cuarito a c.omunlcadones, p:ar.16 ~ -Elh .1ffRII ~16n bcid'dite tklvdegl.ada: tlhponFo cle,.ca 
!nos i'!~!"iotes que cómunicciban a !m·~ fmti.,,dilli ent'r'e ,r;:pmafa:tw6il"1 caminos hacia Que-
·toro, ~e~CJ, Guanojuato, SCMbls·~.,:yM'Cl, D&lores·y·"é! ~no'C[IM llevaba a lmmlncpde 

-,.,h6 y Al .. ¡ .. , ,pos- par .so,, l.ols ele lo ...... 111!,o ...,__'<h>lolt,lo XVIU, -1- la venta 
-ttin:iducfoilédltitlll a "vécftfos--clela'cilt.lM•WtikPn; m'I ..,.-.frécwftclase menclanafavata 
-1v8Clnó's'-d~ 'la~-. 

ü,>ófeffi,), 1to""1liiitáo......,,._,"'1,_úl,t_. EIMglmlentode...-
--ove!Y.lóres, lÍJ~'Oifu~,-~~adti'O lb.......iaque.hocTa cr.ar a disml

lr su oferta. lcrfalra·&1'úeNfs'Cl:IWH'l~~~b~--•,Nreaélos. Estailtuacl6n-pro
c6 como co~Úáncla Uinltoéídnes 9n'l~,:;~, débfdD Glel*l~·quo a los intereses deilos 
mdes hacéridéJélot:c~ üná dferfa·mltyor a 'ta·&mani:to. ,.ta.~·,a..ile 'peqi,ellos mercoi:b" 
¡, mio sátlsfOC:Fan la procktc:ct6n loóal·, ·11mtt6 el alza a largo·-PltDiD·-de~precluccl6n. 



La Variación de precios a que daba lugar la venta del producto perteneciente a peque• 
i'los prq:,ietarlos, Intermediarios y hacendados, se vl6 en porte disminuida al convertirse estos Clltimos 
en grandes rnoncpolizodores de la tierra, pero nunca llegc,ron a conholcr lm constantes fluctuaciones 
de precios, los continuos ascensos y descensos, sobre todo, del gra,o bmlco. En los meses Inmediatos 
a lm cosechm, las ventas disminuím, el autoconlumo particular se hacía presente y los precios carm 
a niveles muy bajos. Cuando escaseaba el grano y la demanda era mucho mayor, los precios aumenta
ban sin tardanza. "Así, en los períodos de buenos cosechas, lcrgran hacienda padecía i""°tente la 
coq,etencla de los pequel'los y medianos agricultores que cons-tlonabm el mercodo con grano barato 
y abundante, el autoconsurno de mlles de habitantes de las ciudades y Analmente el derrumbe de los 
precios, & decir, lm 'vacm gordas' del Indígena, del pequello agrlcultor y de los consumidores de la 
ciudad, venían a ser 1 •vacas flacas' del gran prcpietorto y de las especuladores", (2~ 

l.of llmltaclones del mercado reglonal se hicie,on evidentes; a "antes de que {la ha· 
ciencia} desarrollara 1u m6xlma cq,acldad de producción, la ntructura regional de los merecidos, lm 
enormes dlstanclat, los malos caminos, los altos fletes y la polrtica c:ornerclal de la corona le negaron 
la salida de sus e>eeeclentes m6s all6 del lrmlte regional ••• , esos ol:tst6culos obligaron a la hacienda a 
reducir su produccl6n para no enfrentane a un desequlllbrlo entre la oferta y la demmda, o a desarro
llar otros procedimleritos poro sacar provecho de esa situación desventajoso". (24) 

El derecho de alcabala fiqiuesto de coq,raventa), reforz6 lm limitaciones del lnter
cariiio regional: gravaba tocio clase de mercandas al pasar de una provincia a otra, Por otra parte, 
la salida da productos a otrm colonlm espal'lolos, fue limitada por la corona, El cierre de mercados 
exteriores cCM6 la decadencia de algunos centros productores de la Nueva Espafla, La e,rportac16n 
hacia Europa era sobre tocio de materim primas, 

San Miguel exportaba, por los puertos de VeracNz y Acq,ulco, pleles, hierro, came 
y grasa, 

La CC>ffl'etencla de otros mercados coloniales, por efe~lo el de Río de la Plata, de 
'118f'm TllfH)rtancla por su exportacl6n a Europa hacia lo segundo mttaddel siglo XVI, vino a disminuir 
-aun mla la vento de procluctos al exterior. luí, los productos que no tenran mercado en el exterior, 
-;onvertl'an en artículos de consumo pCl'G el mercado Interno. 

l.of trabas mencionadas !Imitaron la creación de un comercio floreciente y abrieron lo 
....muerta para que, por medios ilícitos, se sotisfacleran las demcn:las de productos. Hay que reconlar que 
-xi es sino hmta 1789, cumdo el comercio e~ a disfrutar de franquicias y libertades que no two en 
-OS siglos XVI y XVII. 

La producción de San Miguel se concehti6 en 11» lectores agrfcOla y ganadeR>, Los era 
.....c,a prlnclpalea fueroti el Mt& y •i ttigo; y los ptéli:IUCKII O~nfi da mayói l,.afféincio eran los i:iorre
--os y los becenos, l!;t6i dcd Sffffil1ts de la lteOt\ó,nt¡¡ lecal dlfftlehMI 8ft l~cla durmte el perToclo 
-t•tuclio. 

Desc:1• la segu~ mltdd1 del slgle XVII hoatti 11 Jttill'lltt Cuartt, dei siglo XVIII, el sector 
-.,,....i.,...te lue I• ge,,ad.,lo; dw,..11 el rfflO 1161 iltl• XVIII, lo p~élO poso ol ....., r.,rl
==SIQ. 

0ttOi ..-, lle ,.,,.....,01a ,...,.. el lrlfol y lo......,., La ptoduotléll ele.,.....,.. 



llagoª. ser ~.nsld~le, 1.~ ~~· ¡f él.t:IJriiéi:én"ÍJola~\,·Sbn" Ms i:la,JC1:.Paz,.Jocalldcxles en donde estos 
productos Wvli~Oh m&s hl'pórtariEtá; 

. --/: _Los l)Í'odÜi:tc» 9ánáderql.que t~)~l'.I ~ ~antlenen durante.todo el período de estudio 
son, prln~lpat~te, chl~s, cardóS;-; muleto.Si.y poÍ,:qrs~· . .,.;Los diezmaran 8Sf)aftoles r cmtas: "Cuaderno 
de monlfestoci~es de eipanales, ·' demll§ ~as_t"os ~e.dl~hd. y¡na. y. su partldi:, ••• 11 Los Indios, debido c;i 

que daban trtb~;., e5t~cra excepÍ,)ado, _de. P.gg9r ... ie~j 1_alg!lf'.'OS ·lo pagaban Cnic~mente cumido la que 

;:~::t:: :-;~a: t=e=-~~~::-::;~~:~r:~~;o::.1:;~~c:::::ª¡:S ~1:1~~:r; u!: ~f 
cl6n de lana, 

tos productos también eran diezrriad'ós por lofln~Oit· ei, ·Dolor 

.En· San Luis de la Pm., 1 i~los .. ll~ói-on ·a dor diezmo de la vid. En 1726 aparece una 
referencia que "~estrG la aparf~i6n de· r .. ist-,ié:l.ai é_i'ifre l"o.·JndlOl',par~ pagcir· el diezmo: "Haga y man
de a las lndli,s _09: .la Villa, Jurfsdlcd6n y D(ezfflatortO., paguen·el diezmo así del ai'la próximo pasado 
de 1725 y de esté .• •• asr del mah: «=Off!() g,.n~rós dé C-asfillá segun costumbre y memorial de este Obis
pado ••• :l=Oq,e_liendo tc:mbién pOt todq .'ligoJ del. dtezmo·.~·,1os,dúef'los de Hacienda que hayan. y .manden 
a los lndlas,:sus sirvientes pagueh_et c;Hezmo COl!IO son obllgadbs •• , (y) que por ningun motivo •• , in
duzca a los indios a no pagar.diezmos:o:@COnoclmiento de marz , •• y puede usted mandar a averiguar 
que la Iglesia na a cobrado ·diezmas nf.. la pretende a los naturales, mas que de los frutos de Castilla y 
por los de la tierra y conformidad de lo.mandado por la Real Audiencia. Solo en corto reconocimiento 
••• al no pude cobrar casa afguna-. la citada Jurlsdlcclon Y se van lev11:1tando los yndios de calidad, 
que con efe""las tan perniciosos todos los del Obispado se negar6n y ser,fconslderable el atraso no:.so
lo a dicha Sta. Iglesia sino a los reales novenm que estan en ella rematados por su mafestad". 

En varias ocasiones 1~ it:'dlos sola dlezmabcrt galllnas, la mayorfa pagaba lo correspcn
dlente a productoi ganaderas. Es hqd.a .el al'la de 1"3 cuanda q:,arece la referencia del pago de semi
llas. "Cuaderna en que constan. li:1$_ ~ifestaciones de los naturales del dlezmatorlo de la Villa de San 
Mlguel el Grande por lo toc:craté·a las '8Ínlllas que nunca hm>Tan pagado y en obedecimiento de la Real 
Provlsi6n ganada por '!á Sta, Iglesia este afto de setenta y tres de la cosechado el afto de setenta ydos 
•• , a satlsfaqcl6n ,de, lo que han dicho por no ser posible en otros tinnlnos. , • " 

Los productos agrfcolm presentan úncfrriaréadci:alza en contraposlcl6n al movimiento que 
-manifiestan en la segunda mitad del Sisla .XVIII. En el marz se hace presente un movimiento de alza, 
--<1unque interrull1)ido por frecuentes'cafdas. la producción del trigo logro su mas grande aumenta hacia 
afines de la primera mjtad del siglo XVIJI., • 

Las. ~uctos t¡jai'iétclenn pr,~entqn u_n inciv!ml.entó de oscense, durante la segunda mitad 
-:jel siglo XVII y 1.1n deseen~ _haéla princ:'f>i.~ :y "*'iadoi ·del. 1.fQlo XVIII. Esta abservacl6n no se ~li-
-----:a en lo que respecta a becerros, ~·~}?~·.manm-~ -~nt1·á.l;ta.durante todo el siglo XVIU. Un mo-
--,imlento de alza, hacfa él prtmer·:cuartq. del slglCdCVHl;· 10 ·pmenton los poh'.os, muletos, cerdos y 
-:hlvas,** · ' 

Vicmse los cuadros No. 21: r 22 

• Vicn grafs, No. 11-12-l-6-17-25-26-27, Apéndtce lll. 



La zona del aa¡ro two m6s 1,..,ortancla por su ganado menor: "., .en el 1IQl0 XVII, ve
mos rnulttpllcane lm ovejas en toda lo Nueva &pafia, mientras que los becerros parecen disminuir en 
todas partes". (2$ &i San Miguel lo produccl6n que repretentaron los borregos fue de gron 1111)Grton .. 
cla, aunque no podemos asegurar que los totales anuales en la serle ii:orrespondlente pertenezcan Onlca .. 
mente a San Miguel~ Hocla el primer cuarto del siglo XVIII, se hace pret8nte una clr611tlco dlsmlnuct6n, 
que c:ontlnOa en lo que resta del perfodo estudiado, Los precios de 111te producto manifestaron mayor vo 
rtaci6n durante el perfodo; hacia la segunda mitad del siglo XVIII, su movimiento permanecer6 casi -,,= 
toble.• 

Despuh de los borregos, siguen los becerros, como produc:to de S8Qunda lmportmicla, 
Su desarrollo presenta variaciones contfnuas en el movimiento de la pl0duccl6n, pero no asf en lo que 
respecta a precios, los cuales dejan observar ai'los continuo, da establlldad t;>or efeqtlo el período de 
1693-lnS), aunque con Jeye alza hacia fines del siglo XVIII.º 

A diferencia de San Miguel, que a patlr del primer cuarto clel slglQ XVIII no logra te<!'" 

nlmm' su produc:cl6n de borregos, la localidad de Oolont1 contlnOa prod1.1efendo un nOm,ro conslderoble 
de borragos. La lana presenta tamb16n una prod1.1ecl6n continua en esta localldod; su valor en pEtSQS lle 
oa o schrepasor los 900 pesos en 1781-82. En San Mlguel, con la decadencia de la producc16n de bo .. -
rregos, vendrli; la decodenc:ia en el sector de la lana. La pn,duc;cl6n (dJazmada) detp1,16s del primer ,uar 
te del siglo XVfllya no valverlr o sobNpCISOI' los 200 a., con excepc:16n del dio 1740. Los p,ec:fos por -
el conh'orla, presentan ascensos y descensos con·alzm hacia flne,.del islglo XVIII, 

El valor de la P")CNCCl6n en pesos, que en el primer perfodo Ueg6 a "'6s da 6,000 p8$0S, 

en el segwdo perfodo alcanza un valor menar a .500 pe,os pn exeepcf6n de dos allol), Hay que destcz.. 
t:at, por lffla parte, qua fue de iff!)Clrfmcia la cantidad que de borregos y de lana diezmaban los Indios, 

CUADRO 21 

•RECIOS Y PROD\JCCION DIEZMADA DU MAIZ, 'RIGO Y FIIJOI.. Aiil05 Df MAXIMO, 

-lZ 

664 • 4, 5 Reale, 
669 • 3,5 
678 • 6,3 
682 • 8 
690 " 4,7 
708 5.5 
il6 3 
723 • 4 
732 • 4 
?!J f,4 

-774_,. ____ -~ 1., 
V6ale 9r61, No, 2' ~lqa '111, 

- V6me cu~ No. 23 .• 

-1,0451-.. 
1.,NI 11 

1,488 
1,m 
2,013 
3,693 
4,372 
3,887 
4,500 
9.,tn 

~~ 



TRIGO 

1675 
1~ 
1689-1690 
1723 
1736 
1747 
1754 
1767 
1771 

FRIJOL 

Ano, 

1671 
1686 

,1702 
1717 
1721 

MAIZ 

~-668 
1674 
1695 
1703 
1721 
1730 
1737 
1749 

--1760 
-1771 

"""'!85 
--<RIJOL 
-ólos 

-/13 
728 
768 

Precios, 

40 k..1 .. 
36 
24 
48 
32 
42.6 

24 
40 

Precios-

4 Reales 

12·c· ~., 
~~ 
98 e 
71 e 

180c 
1;16c 
ll4c 
92 e 

26 fan-

CUADRO. 22 

PRECIOS y PROOUCClÓN DEL MAIZ y FIÍIJOL 
Ai'lOfClfSIS 

12 Reales 
11,3 
2,8 
9 

24 
20 
30 
22 
10,,5 

·'15,5 
30,8 

PrctO 
21.3 Reales 

12 

Produci:16n 
275 FonÓgm 
275 " 
389 

1.~148 
1,407 
3,814 
3;p39 

147 
.l,ZI" 
r,á85 

166 

PnodÚccl6n 

37 



BORREGOS 

ANOS DE MAXIMO 

1671 
1686 
1702 
1717 
1n1 

BECERROS 

AÑOS DE MAXIMO 

1722 
1730 
1738 
1745 
1758 
1763 

- 53-

CUAORO 23 

PRECIOS Y Pf!OPU(;C:ION DE BORREGOS Y B!CtRROS 
Al~QS DE MAXIMO 

PRECIOS 

? fleqfea 
6.1 • ,· 
B 
B 

B hal• 
16 
16 
16 
16 
17 

PRODUCCION 

5,351 p..., 
7,471 
6,776 
5,345 
5,568 

PROOUCCION 

214 e 
309 • 
242 " 
190 • 
209 • 
219 • 

VAlOR DE LA PROOUCCION DIEZMADA. (28 

A lo caqtldod .en pesos y reales anotadas en la fuente por concepto de lo venta da· lo. 
masa clechnal le denominC111101 "valor de la producci6n" diezmada, o sea el valor total en pesos de los 
diferentes productos diezmados. El valor en pesos, se anotciba en lo correspondiente o coda producto, 
los cuales fueran praductos agrrcolm, ganaderos o lo correspondiente a "otros". Al flncrlizor el resu
men de un afio se estableero la sumci total referente a dicho afio. 

El cuadro que presentamos, sobre el valor de la producci6n diezmado, se inicia en el 
afio de 1739. Los anos anteriores tenran CJ110todo Onlcomente lo parte correspondiente a la Iglesia, o 
sea lo cantidad comispondlente a: siete novenos, beneftclacb, gastos, etc, 

En el cite.lo cuadre se anotan loa· sJgulent• datos: • 

a) AAo. 
1,) Valor en p,-,s:cte-los-procfuatas-.,e pagqban, al· "parecer; .e,panoles, criollos y mestizos. 
e) Valor en p-. C01'1'81pOndlente a lo que cau,6 el totQl· ide leí mma decimal, Unido o este total sa 

encuentra ~16n la corr.a1poRCHente o lndla1, o·sea.al dl9zmo·chtco, 
d) El valor total en peso1, cone1poncHente a lo que causó ·~1 totdh:le la masa decimal. Unida a este 

total se encuentra tambl6n lo correspondiente a ''otros" • Este total es la base que s!rvl6 ;,ar.: : '. -

• V6me, Cuadro.No .• 24. 
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borar el gr6fico NO, , correapondlente-o·valor,ct.:l~111rei:lua:16n; 

El cuodro.p~ta,_...,,... l739,y'l7,48,,granclescóltlbqjos en-111·-vtlfor·en.pesos cotnHpon
dlente o espal'lolos. Estm-varlacionm: parecen. e,cpUcorse,-por! larpres811Cla de vam:IS<CÍ'lsls agtrcolm en 
el perfodo. En cambio, el_ valor en peso, comtSpOni:liente o<lndfm,prearita.uno-relatlva-eitabtltclai:I, 
pero a partir de 1749 se-~ifestaró un consideráble descenso, 'lorpeiteneélerde ·a "ottosª maatlfiesta 
una constante variaci6n; en,gel)&r_al se,ll1Qlltiene,con am·.v.olor·menor,éfe ,1.,000:pesol, 

El valor total·.de, la.rnma._dlljlimól-muestro,una·YariQCt6n·entre·m6s de 21000 pesos y me
nos de 11,000 pesos. é¡to.e, por dem6sJndh:ot:ivo·de .las .fluotuaclones a·qve estaba sUfeto este valor, 
efecto de dos f~res econ6micos_: pFe_Cllos y produ~ci6n, !El-afio ,1802 presenta e"I vcilor rn6s alto, con 
~ cmttdacl.de _1~1 323 peso&. La v.q11i«il® q~ presenta-el valor:pesos-, es un reflefo de la varlaci6n 
en 4a p~ue:ct6n. 

El gr6fico No. , verlfJ~ la ousenclo de m alza ¡m,tongada, GUl'Kf"8 ·se WN:intiene den
tro de un cierto nivel durante los aflos J7.39 a 1768 con Jo excepdáin del afio 1749, lbs lr're(luiaridodes 
_que se presentan a partir de 1768 y cont1n6an hasta 1801: cuencla de varias allos,. al~ ascensos y dr6s 
tlcos desce.nsos, har6n perder su fU8l'ZCI a la trmida alza que se presenta en el perrodo CS'I._ citado. -

Se han anotado las anos de monlflesto ascensa y descenso, para reol1zar uhe v•rihcaci&, 
c:on les fluctuaciones que presentan precios y producci6n, en productos agrrcalas y ganad&ftll. 

Debemos mencionar, nuevamente, que este valor se refiere al total de lctmma decirrial 
abarcando, tanta lo diezmado por ..,anoles, como por indios y lo referente a "otros" (ptoductos agl'téó 
las y gcaiaderos). -

-Afio s. 

-\139 6625 
-mo 3232 
-741. 7015· 
-742 ~ 
-743 
-744 
-74$ 34Bl 
•146 4802 

'747 711~ 
748 5239 
749 ·---------

Véase, gr6fico No. 

CUADRO 24 

VALOR DE LA PRODUCCION DIEZMADA, 

Valor en pesos 

Indios Total "Olros 
s $ s 

8\'5 7440 161 
821 4053 221 
798 1813 r22 
826 - '"'° 108 

6'}/)9, 41 
7gj 4~, 189 
BQ2 5604 /IJ 
9;¡3 8041' 593 
m 5941 1133 

2466· 348' 

, en el Ap~l_c, IIJ:~ 
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1750 ~ 369 
1751 8012 1030 
1752 5231 778. 
1753 516.1 8'1i 
1754 5451 1067 
1755 7116 211 

182 
1757 7802 1180 

-1758 7189 1111 
•U59 5443 1028 
•160 7859 1137 
1(761 7499 2158 
1762 5750 1497 
763 6282 139.3 
764 4429 783 
765 5438 6VO 
766 5712 710 
761 4809 631 
768 7317 399 
769 5523 ~ 
770 614 
m 6920 697 
m 6252 738 
m 7433 616 
774 8444 614 
775- 79 
780 5651 
781 8438 

.... 82 325 - 10465 

.... 84 3020 
_,85 2657 
-<a6 50 
-87 9748 

·as 3750 
•19 4348 
'90 4466 
'96 2426 
·97 9161 
~8 2829 94 
99 93 

-01 4776 108 
-o2 13323 10 

14133 
-03 226 



Relai;:i6n entre Valor de _1,a ~c.16n .. ~los y Produccl6n. * 

Al realizar wia,revi116n·de los grfiffcos·de Pwtclos y Produccl6n, se observa la siguiente 
relación: 

a} Alza de preci05 -Bofa del.valor pesos. 
b) Alzo de producción -Alza del vérl9r pesos, 
e) Bajo de producci6n -Bofa del valor.pesas. 
d) Baja de Precios -Alza del valor p9$0$. 

La relaci6n entre preélas, pl0Ciuccf6n y- valor léi'ro: 

a) Alzo del precio -Bofa de la prod~l6n -Btifa del valor. 
b) 8afa del precio -Alza de"fa producción -Alza dél valor. 

Tol relaC:16n-no se efeet6a·i:le una mcrnera abtowfaméilte conc:ordcnte, La lf;ig..Ílárldad 
es una constante, aunque las colnC:ldenclas tad,ién 98 verlflcm. 

Seleccionarnos dos·productos: marz 6,roclucto base) y becerros &,roducto ganadero que 
presenta marcadas fluctuaciones), con el fin de realizar una corl1)áracÍiSn ciproxhnacfa entre precio, pro 
ducción y valar (éste último en base al gráfico No, ) , Los datas que ·mencionamos se tomaron de los -
gráficos de los productoJ citados. (27) La concordancia en el movimiento de las tres variables es rela
tiva: en algunos casos hoy cotncldencia; en otros, e1 movimiento de una de las voriables ocurre en un 
cF.o posterior o anterior al de las otras variables. 

I _. - En lo que respecta al maíz, lo relac16n que presentan 1111 varicibles valor y PfE!C,IO es Inconstante; 
sobre toda hacia 105 primeros afias que se presentan en el cuadro, En cuántó a _~qlor y,praducci~, la 

-relcici6n esp~rada: Bofa -Baja o Alza- Alza, es por lo general concordante. En loi ános en que no hay 
co~la, la distancia de ascensos y descensos es bciitante cercérno, ya sea en afias anteriores o pos 

...,..e,iori!II, -

-11,- En cuanto a los becerros se mani 
"ª concordancia. 

varldll valor y prodUce16n mcfttlenen una relati-

En la relacr6n-va!or ,¡ p~'ios, !'a cont;ióidancia casi no se presenta, adem61 de que la 
::ol'!mna referente a precios es muy ttlconstonte ~ 

En el cuodro correspondi"ente (No, 2$, 98 ~iflesto lo 1~guiente relación: una alza de 
-,recios es seguida por un alza del valOr en pasos, y no por una baja. ~slt_uoci6n fue ta!.-vfd e!~ 

ultado de los altos pre~ios que en aflot de escasez· ~lcanzaba un producto· (en eite caso el marz y los 
,ecerros), repercutJGndo en ef ál%a del valor en pescis. 
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CUADRO 25 

Relac16n entre volbr de la.p111xlt,1ccl6n, precios y produccí6n·.- Phfdlldtblf: f /.Acrfz, n Becerros.-

A) A,~OS • VAL0$ 6) Ai'IOS PIIECU)!r C) Af:IOS - PROOuéCION 

1739 AlZA, 1738 AL¡z:A\ 1739 AIZA 
1740 BAJA,. 1740· JAJA 1740 8,\JA 
1741 AlZA 
1742 BAJA 17-U 8,\JA, 

1743 ALZA 
1744 AIZA 
1745 IIAJA, 17.Jlli·; AIZA 1745 IIAJA· 

1746-· AIZA 
1747 ALU 114r BAJA 1747 AIZA 
1749 BA.l/1, 1749 AIZA 1749 BAJA 
1750 ALU 

ALZA 
1752 BAJA 

1753 BAJA'. 
1754 8,\JA 

1755 ALZA 
1751 ALZA\ 1751 AIZA 
1759 BAJA·, 
171!0 AIZA. 17611 AIZA 

1761 8,\JA 
1762 BAJA 

1763· Al.Z'A 1763 AIZÁ 
1764 BAJA'. 1764 ALZA 1764 8,\JA 
1766 AIZA 1766 BAJA 1766 AIZA 

1771 · Al2A 
im BAJA 

1774 ALZA 1774 BAJÁ 1774 AIZA 
1780 11M' 1780 ALZA 1780 BAJA 

1781 ALZA 
1782 BAJA 

1783 ALZA 
1784-85 BAJA 1785 ALZA 1785 BAJA 
1787 AlZA 17#' BAJA 1787 AIZA 
1788, BAJA 

1789 AIZA· 1789 BAJA 
l:Hó BAJA. 1790 ALZ4 

1796 - 1796 ALZA 
1797 ALZA rwr AIZÁ 
1798 BAJt< 

1799 BAJA 1799 BAJt< 
1801 AIZA 1801 BAJA 

1802 AIZA 
l&Oa AlZA 
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11-BEC!!IROS 

AJ ARos - ,V~OI/I J) 1RC?:5 - ,m:I.C)S C) AROS - l'IODUCCION 

1739 AIZA 
,~ '\/,ZA 

1739 ALZA 
1740 BAJA 
1741 AUA ~ 17~ BAJ.'i 1143 BAJA 

1744 ALZA 
17~ I\W, 

1745 BAJA 1745 Al,ZA 
1747 AtzA 
1749 BAJA 17~' BAJA 
1~50 ALZA 1~-5/l~ll\MMD!\!I 
1.7~ BAJA 

1754 ALZA 
~~ l!A.!A 

170'1 Al,ZA 
17511 ALZA 

1759 BAJA 1759 BAJA 
1760 Al,ZA 11!!1 Al;ZA, 
1763 Al.ZA 1763 ALZ,\ 
1764· BA.Ji¡• 

1765 BAIA 
1766 AIZA 

1768 BAJA 1768 ALZA 
1:no ALZA 
!pi BAJA 1771 BU\ 

1773 ALZA 
1774 ALZA 
lriii BAJA 1~ BAJA 

11'-! ~ 1782 AIZA 
1783 AIZA 
1784-_85 BAJA 1114 IIA,!' 1785 BAJA 
1787 •. ALZA 1181 AIZA 
1788 BAJA 11,88 ALZA ,~, BAJA 
1796 BAJA 1796 ALZA 
1791'.C AIZA. 1;¡97-,a. ~ 
1798 W\' 17" BAJA ·.:,,\' 

17'19 ALZA 
1801 ALZA 

'•'.· BAJA 1803 ALZA 



C) Valor de la produccl6n en San Miguel el Grande y partidos cercanos a esta locallclad. 

Los datos que mencionamos aquT fueron extraTdos de las hofas de "Cargo" que proporcio
na la fuente • No fueron recopiladas en su totaltdacl, por lo cual presentamos solo algl.fflll aflos , los 
datos mencionados ofre<:en Información sobre el valor prq>arclonado por la rento de la mmo decimal, y 
por consecuencia, sobre la 1111)0rtancio que este Ingreso pudo haber tenido en el Partido, 

La cantidad en pesos corresponde al ITquldo, o sea la cantidad en p9$0S recibida por la 
Iglesia,• Las anotaciones en las hojas de ''Cargo" referentes a rebaim del 6, 4 y 8%, y a los 4/9 del 
beneficiado, o a los 7 /9, dan pruelia de esto • 

Considero de gran i"1)0rtanc1o estos datos como medio para conocer los niveles en el va
lor de la producct6n que two San Miguel el Grande en relac16n con los partidos cercanos a su locall
dad. A continuac16n presentanm un cuadro con lm referencias del valor de producci6n en los Partidos 

-de Son Miguel, Dolores, San Fellpe y San Luis de la Paz. Como st,.le referencia, Incluimos a Celaya, 
-C::hamocuero, Valle de Santiago, Salmnmca y Salvatierra. 

1111, - San Mfguel 

Se mencionan en esta localldod datos partlculares referentes a beneRclado, hospital, In
nos y cmtas, algunos parecen referine a al'los mterlores, por este motivo se tom6 la primera cifra como 

---161ida, 

Aunque en forma Inconstante, se observa un aumento que va de 1666 a 1707, El aumen
c va de m6s de 4,000 pesos en 1666, a 8,000, 9,000, 10,000 y 12,000 pesos. En 1708ocurre una dis 

-n!nuci6n; lo mismo sucede en 1728 (6,000 pesos), Es en este afio cuondo ,e menciona a San Miguel y -
)olores, lo cual parece Indicar que el volor citado se reflere al producto decimal de ambas localidades, 

El siguiente afio que se menciona (1749), presenta separadas las cuentas de Cffl)(J$ locoll
ades, Esto $8f)Gl'OCl6o continuor6 en los dios siguientes, observ6ndose que Dolores llego a superar el 
olor correspondiente a Son Miguel. fn 1761-69-73-74, el valor correspondiente o Doloras se mantie
e sobre 7,000 pesos, mientras que el valor correspondiente o San Mlguel presenta una vmlac16n entre 
,000 y 6,000 pesos, Después de 1774 carecemos de datos paro profongor la observocl6n. Aunque el 

....alor logra aumentos T10tables, las voriqclones son constantes, 

SQn Felipe 

En el afio 1666 las cuentos de San FeJipe ~ wldm con las del Podido de San Luis 
~ lo Paz; este serb el Onico Clfto en que se presenta tol caracterr,tica. Los cifras sobre el valor de la 

'Oducci6n diezmada rncnlfiestan un aumento, en comporoc;16n o los otros Partidos, bastante notorio, aun 
-1 los últimos tres aftos anotados en af cuadro,_ Logro aíconzar muy altos valores, en los aflos de 1695-
-01-1704 a 1708-1728 y 1n4, Aunque San Mí11ue1· logra l'ambi6n altos valores, estos no son compara-

es o los que presenta San Fellpe. 

Dato comprobado en lo referenhl o Sari Mlguel el G,ande. 

Se recordar6 que la fuente proporciona una mencl6n con los datos de ambot locolfdades entre los 
_, de 1719 a 1733, 
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CUADRO 26 

VALOR DE LA PRODUCCION EN SAN MIGUEL EL GRANDE Y 
PARIIDOS CERCANOS A ESTA LOCALIDAD. 

1666 1517 1681 1682 1683 

SaÍÍ Miguel 4ti6 7219 53il 6619 6794 
113de 187del 84 84de 

1664y 1665 beneficiado de indios 
ho,p. y lab. 297 del &lo. costos, Bdo. 
84de Indios ho,p. y lab. ho,p. y lab. 

SGrÍ tüls de lo Paz 
2 San Feltpe 2888 6011 6861 9421 '175 

059de 12de 11 de 11 de 11 de 
1665 gallinas tndios indios Indios 

115de 
ganado y semllla de 
Indios. 33 de ga-
IHnos 

a"Tcii,Luis de la Paz 107 de Indios 1047 1180 1769 1674 
en los al'los 37de 37 de 37da 
1665-1666y 1667 lndlos Indio¡ indios 

4 Viento y Diferen- 4788 4652 5565 6288 
cla. 
Celaya 

6 Chamocuero, San 
Juan de la Vega 5109 
y Apmeo 

7 Valle de SQñtiago 
y Salamanca., 4678 

8 SalvGtle1TCJ 

ó.22 terrasgueros 
)' óiTehdatarlos :40 de eos-
de~}V'\lg~,l_j téisé:OffllA'les 
San Felipe, 1724 
die:i:ln0$ de religiosos 

TÓTÁL Í4047 P• 33557 ¡,, 19442 p. 22922 p. 25004 p. 



1684 1685 1690 1695 1701 

7866 5172 9931 8882 12354 
84 de Indios 84de parte de Iglesia 2519 de 
166de ...... lnc:110$ yf6brica 319, fab. y 
de Bdo., fal,. 34 de 3/9 515 de Indio, ho,p. 
y ho,pltal fab. y ho,p. de-91-92 costos del 

216 de costos 95 y terrosgue- ollo 99, 
de Bdo. y ho,p. ros de 1690. 101 bienes 

241 de costos,del Bdo. 
Bdo, fab. y 
ho,pltal 

8170 7259 10511 14941 16183 
11 de Indios 11 de galllnos 292de 

teff'OS91,NH'OSy 
gallinos de 
San Felipe 

1344 16'1 1820de -rw 2oló 
'Slde lndloo 65 de Indios S.L. Paz, Pozos 

elndlol 

4 4487 47UB :¡¡¡¡¡:, 4680 6543 

7134 de 
Chamacuera 

Salamanca 

1 .. 
este afio 69 
de costas 
mo, 4/9 del 

Bdo. 

>TAL 22590 p. 19846 p, 26756 p, 32534 p. 6l057 p. 
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1704 1705 1706 1707 1708 

10466 10419 9510 9131 7941 
costas del Ido. 131 de 154de del curato de 
621. Costos costas de 1705 costas de 1706 San Miguel 
enaftos1703y 235de 253de t 359, costos 
1704. 456 costos de fab, costas de 1706 de 1707-139 

costo, de fch, y 
ho,p. 232 

15753 17364 19383 17634 16833 

1393 1948 1347 2159 6028 

7448 7893 7512 5506 :l4o9 

Rebcafas&y Reba1a del Rebajas de 
co,to, 6%ycootos 6%ycostm 

.... 3/9 

·oTAL 35062 p. 38697 p. 38122 p. 34866 34944 
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1728 1749 1750 1751 1759 1760 1769 

11.- 6670 2211 7871 6836 4793 6988 4849 
132 de 

San Migue! 1786 
y Dolores 

;.-

2312 5447 6510 

, •• DOLORES 7910 

De otros -·· Reba~c~ de 8 
6%y costos Re&ajm, 

co,tos8% 

·orAL 32785 4723 11918 14466 10240 13478 24060 



1'713' 1714 , .. . ---,,. lilM 

DOLORES 7806 

TOTAL 2344.$ 23322 16269 
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Son Luis de lo Paz. 

El valor corretponellente o fMq Partido presenta diferencias tanto con respecto de Son 
Miguel como de San Felipe, Se observo un nlvel m6s bajo en comparacl6n o los Partidos mencionados, 
presentándose un aumento en el oi'lo 1708. 

Los breves r~ferel1ct~ que ten,mos acerca de otras ·Partldot, muestran una variacl6n 
del valor de la produc:ci6n diezmado entre 4,000 y m6s de 5,000 pesos, con excepcl6n de lo localidad 
de Chomoc\,lero en el ario de 1701 , 

SegC,n su valor alc.anzado, los Partidos ocupan lo.siguiente posici6n: San Feltpe, San 
Miguel y San Luis de la Poz, El aumento que presentan los tres Partidos en los gftos que van de 1666 o 
1728 es mcr.ifiesto y es más acentuado en Son Miguel y Son Felipe. 1.os.tre; Oltimos aflos que mencio
namos, no llegor6n o sobrep~ar el valor alcanzado en los afk>s mencionados del siglo XVII y principios 
del XVIII, 

O) SECTORES DE LA PROOUCCION EN SAN MIGUEL,' 

Los diferentes sectores.de la economfo en la localtdad de San Miguel presentan una con 
tinua voriaei6n durante el perrodo de atudio. Se han elaborado una serie de gráfic:o1 c1rc.ulares, en -
perTodos decenales, mostrando los cambios ocurridos en los sectores correspondientes a ganaderTa, agri
cultura, lana y "otros". 

Las gráficos decenales que elciboramos abarcan el perTodo 1664-1738. SI tomamos en 
cuenta el afto inicial de la serle (1661), observamos que a la ganadería corresponde cmi el porcentaje 

-total, dominando a los otros sectores, la variaci6n que se presenta en el perTodo que se inicio en el 
ano mencionado y finalizo en 1670** es la siguiente: en 1664 el sector ganadero es el de mayor porcen

-taje, el sector ogrfcola y la lana representan el 25% y el 21 %, respectivamente, Un afio después, en 
1665, el sector ganadero se recuperará y obtendrá casi el total del porcentaje (88%), En 1666 la lana 

-va o representar la mitod del porcentaje total, le sigue el sector ganadero, y -;.on un muy baio porcen
lllltoje, el sector ogrTcola. En 1668 vuelve a predominar el sector ganadero. 

Hacia 1670, aunque lo ganaderTo continuo teniendo pniponderancio, la lona adquiere 
::ierto iff1X)rtanclo, lo cual no 1',leede, en la agrlculti¡ra. En el orlo 1681 se vcri a presentar caracterTs
·icas sh11iloros., Pr41dominando la ganaderTa y la lana. 

A partir de 1690, la agricultura obs.rva un aumento en su porcentaje, aunque el 
..;ionaderTa continua siendo el pr1f1cipol sector. 

La lana obtiene un alto porcentaje en 1695 (30%), pero en el afio siguiente el sector 
... anadero ~resenta el 92%, mhmtras q!Mi la' lana d11C1p,arece, Este sector logra en los dos cilios slgulen 

es (1697-98) altos porcentajes, -

Véanse los gr6ficos No, 6 y 7 en el Ap6ncllce 111, 

* Véase. el gráfico No. 6, correspondlent«. o los anos i 



En 1699 se óbserva una nueva élisminuci6n en,ehector agrícola mientras.q\18 la ganade
ría y la lana·ii_guen predominando., El afio ·l71,0:presenta un· equilibrio en 'los porcentajes ele las diversos 
sectores. (cinco allos ante;lores, 1701-05, parecen corifirmar e1ta tendencia}, Igual panorama se presen
tó en 1720, con una disminución en ehec:tor ganadero, (28) 

Es precisamente en 8Ste.perrodo cuando se·pntSenta un·cambio en la ecanomfa·de·la lo
calidad, El lugar predominante que tenfa la ganadería·seiá ocupado:por el sector agrfcola, 

En 1735 se observa un alto porcentaje en el sector agrrcola·y contrario en absoluto al 
allo sigui.ente de 1~, en que el sector ganadero logré el más alto~porcentaje. =Hay q\18 tomar en cuen
ta que a este ai'k> le siguió el "al'lo de"ctlsls"·de ·1m, en·que el preció clel grano se eleva·cmi al:nilsmo 
nivel que en el afio de 1785, el peor afto,de crllls en la historia de la colonfa .• ·&i ·tos anos de l137 y 
1738 se presenta un nuevo aumento del sector agtfcola, 

En 1740 se manifiesto un equilibrio en :(os porcentajes.de los dlvenos sectores., '.Diez 
-altos después, la preponderancia ·del sector agrtcola vo a dermine perfectamente, A·patflr ·.de 171:/J los 
ah-es principales sectores guardarán una·relatiYa.niloci6n de equilibrio .• 

El cambio en la econonifa de la localidad en el peiéfodo.da :.1661-l803, se efect0a=ha-
:ia mediados de la primera mitocl del Siglo XVIII: de una economTa cuya sector.predominaNte era'la gana 

-forTa, se pasa a una economfa dlrlgida:por el sector ogrfcola, -

·El cambio que se manifestó en las sectores de la economfa en la localtdad de San Mtguel, 
1:1 hace evidente si observamos los siguientes efe"1)1os de dia:rnoel6n ·de productos: 

661- Don Jos6 de Alcacer - Feb, -Gruesa -lcs,a 
212 p. 68 p. 446 

En este afio lo mayor die:imación de marz.fue de 12 fanegas, 

693- .Jos6 de Alt:ocer -Borregos .-Lana -Marz 
529 p. 1'07 

En este afio se diezmaron llO·fCIPlegas. 

7f!J- Don Jos6 de Lqndetm -Becerros -Marz .. Patros -Trigo 
30 422 lanegm 6 30 

Et mcJrCl'·!nOmero de borregos fue de 16.pares. 

752- Lanzagcuta por la "Pet~":y '!Cqflod1;t ele la Vireen" dieJlll6 174' fanegos de marz, 

lS series del sector correapondtente a lana~ ·lnlcion,en el ano 1661 y finolfzan en 1803. 

La serie .de .prectos., 'P~• un rnaiimlento c;on asc;eMOS y dttcensos continuos, pero 
_, llegar a constituir ciclos. 



1- 1661 o 1685 
lf- 168501720 
111- 1720 o 1738 
IV- 1738 o 1749 
V- 1749 a 1774 
VI- 1774 o 1803 

El prlmel'O céinst1~e·el perfodo de precios m6I bájOJ, menos de 16 reales, el sexto pe
rrodo, fines d_el slglo XVIH, va a presentar preci0t sobre loa 23 real~.· L'os perTódo, intenneclios entre 
los mencionados presentan préeios'Cón una variedad de 10 CI 27 reales. 

Lo serie correspondiente· a producc:16n pres,enta CC!fi el mismo panorama de lo seri 
-rreapondl•nte a lo prod~l6n de borregos; U, alto nivel (2,000 arrobas) hacia el inicio de la seri 
fines del siglo XVII. 

En 1698. Sé va o presenta!' su descenso con menos de 1,000 arrobas, para volver a ascen
der y tener un violento descena6 hacia 1725. De este Ctltlmo olio mencionado hasta el final de lcuerie, 

•os precios se mantienen en un nivel cml unifo""9 ele 200 arrobas, 

Es uno serie sin movimiento cTcltco con una tendencia de alzo en ,ICI segúnda mital de·I 
,lglo XVII y primer cu~ del siglo XVIU<. A continuación se presenta un descens,, El afio de máximo 
ientro del período de alza corTesponcte al afio de 1686, El- al'lo de mínimo se presento en 1698, 

•686'- m6s de 2,400 dn'obas 
-1 698- menos de 1,000 arrobas 

La prodUccl6n a partir dtill afio menclo!'lado de 1725, ya no volverá o recuperarse. Es 
... acta es~·fechás cuando la l•rt<rl~~á del sector ganadero es sustituido por el sector agrFcolo, 

.os precios por el contrario, presentan ascensos y descensos con alzas hacia fines del siglo XVIII, 

la relac16n que -guardan ambas serl lo siguiente: el período de mayor alza en la 
,rciducci6n, corresponde al período m6s bajo en precios. 

A partir dé los,.clos últimos oflos_ del slglo XVII, la,produccl6n Irá en descenso hasta la 
arda violenta del ól'ló 172S, 
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ESTUDIO ·{E LAS FLU::lUACIONES DE, LDS PRECIOS Y 
DE LA PFIJOU::CION. 

Dentro de la. historia econ6mica, el estudio de les fluctuaciones ac:on&nicae { de los -
ecioSlf,la producci6n, los salarios, etc.) he tenido una gran importancia, 

Los estu'dios que se han elaborado teniendo como base los de.tos est11d!sticos, han treta 
de analizar C81Jsas y consecuencias de fen6menos sociales y econdmicos, Tres tipos de me"! 

3ntos han sido .los mi!e estudiados por historie.dores y econcmiste,s: 

El movimiento denominado de largeJ;lu~aci6n 1 secular o de dur&eién lal'Qa de alza o de baje. 
en un período amplio de tiempo, 

El movimiento llame.do cíclico, de alza y de baja altema1 de duración miis corte, 

El movimiento denominado estacional, qué' se presenta en el curso da cada año y que puede 
ser de alzo o de baje, 

Las series ele precios y produccidn de nuestro estudio sdlo pem:l.te el estudio del mo-
1ientc cíclico; pero ni aOn este movimiento se puede estudiar en tocias las serles. 

El movimiento de larga dureci~o escapa a nuestres sBries, aunque es posible notm-, en 
-1unas de ellas, una ligero alza. e ló largo del per:!oc:b estudiado, 

Este ausencia no es de extroñar, si tomamos en cuanto que lo aetmlilidad no era una de 
; características de la economíe colonial, Par el contrario, los continuos msceneos y dss
..,..,:¡ que manifiestan los principBle& productos ogr!colas, clemuastron ei desequilibrio oc:an6 
a a que estDbo suj~to asta saciedad. -

Presentan las series dos lmg!,Jnas do cinco ei'los cado uno, ambas hacia el final del siglo 
II, Tales logunas puaden deberá$ a loS arrendamientos que por cinco 8ños concedía lo -

~sic, de los diezmos qua le perténécían, El arrendador establecía lo perteneciente o la -
--osio y trotaba da obtener amplims .ganmncias paro sí mismo; en todo caso llevobm una c_or.t.s, 

idad particular II la cual as clifíci_l do tener acceso. 

IM!ENTO CICLICO, - Proeios y Producci6n. 

llovimiento C!clico, 

''Movimiento de duroci6n m6s o .menas. decena!, orientado o la alza y D la boja, recorri 
,or olas de precios que suben, cU~m:lrloi, y caen, su accidente moyorr lo crisis, es la,cOU: 
:Is las grandGs cot6strofes que pari6clicamente sacuden la vida entere de las antiguos so

"'de•" (1). 

Sin embargo en ~as series que presentamos los ciclos tiene una duraci6n entre 5 11 14 

Los factores cl1metol6gicos, las limitaciones t&:nicas, lo trodici&i. en lo fonna- de -

:ivo, la falta de comunicaciones, la estrechez de los morcados, ate., propicial:!en en -
,conomia antigua las irregularidades en la clurac16n de los ci::los qua manifiestan los pre-
• y lo producci6n, El cardctsr act:identado de los ciclos pone en evidencia la ine""""'"~~' 
de los precias y pQr tanta de 1'a producci6n. La inexistencia de un alza regular fue re
ida por le. sociedad 131"1tara, 

ovimiento cíclico da los Precios , * 
Los 61,icas serias que presentan esto movimiento , son los da los productos agrícolas: 

~B en e~ opl1indice III, grafs, Nº 8-9-10 
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Lz, trigo y frijol. No se llegd a manifestar en ninguna de las series de precios de los -
Judctos ganaderos. 

Para realiZBr el estudio del movimiento cíclico, establecimos en los gn§ficos los pre
•ls por año, Al concluir el grt\fico se proced:Ld a establecer los ciclos, toml!ll"ldo en cuent!I 
-t períodos de ascenso y descenso, el punto ~ximo que se localizaba dentro de est~ per!odo, 
1 el que denominamos año de crisi~. 

La historia dé los pf'.Elcios ~e ha visto sujeta a continuos ajustes, resultado del tipo -
fuentes empleadas y !;le los ml!itodos de trabajo requeridos por ·1a propia fuente, Pero el es
io de los precios adquiere su Vijrdadero ,valor dentro de la historia econ&nice., cuenda se -
gan a conocer las cauSl!s que prodüc!an los continuos ascensos y. descensos y la fonna en que 
cteba a la socieded, 

Las Instituciones que en lo Nl:leva Espeña regullman el precio de la semills, fueron la -
--6ndiga y el Pdsito l!'Jlllbas so reg.{on pO~ estipulaban si,i f1.r1cionemiento 1 tanto en tiempo de 
:1.sez como en tiempo _de buenos cosechas. 

\bvimiento Cíclico de lfl ProcllcciiSi"I.* 

88 he sei'ielado la llmitoci6n'" que en ci:11!1nto e le procllcci6n, tiene lo fuente utilizad!!.. 
lbstante el disponor anualmente del dato perteneciente a la ddp.iint'l parte del producto agr:l 
:i-ganadero de un pueblo, es de g:ron importancia, porq.ie este dato nos permite realizar -un;'. 
.maci6n de lo producci6n total de e~e pueblo. Sobra decir que hasta la fecha. no se ha en
;re,.do otra fuente que permita hoc·er tal estimaci6n para el saetar m&s importante do la vi
:nlonial, 

Los productos agd~las, que·-presenten este movimiento son el maíz, el trigo, el frijol, 
cebacla. Entre los proCUCtos genalileros se observa movimiento c!clico en los borregos ( ~ 

e pocos años), cerdos y becGrros_. Los Cerecles básicos: mo!z y trigo, presentan en. fonno 
-tuacla este movimiento. En los productos ganaderos que se han mencionedCI, el movimiento c:l 

--o se presente con menor fuerze. Por lo.regular, estos productos presentan diversos acci--
--es, acompañe.dos de periodos de esttlbilidad. 

Los datos que sobre lo producci6n, tm:ito agrícola como ganadero proporcion6 le fuente, 
--rebajaron reduciendo los cantidades anotadas a una canti!Xld total en cada producto, Con 

Jencia aparecía anote.do una sola cantidad¡ en este caso no:se reeliz6 ninguna reducci6n, 
.i esta base se hizo la grsficoci6n, especificando los años y la cantidad del producto, 

Las unidades correspondientes a cado procllcto se conservaron, 11113nos en lo que respecta 
manci6n cle peros y unidades¡ los c4ales fueron unificados, Se ha señalado en los gnlfi

---il eñe d13 mdx:l.ma producci6n dentro de u~ ciclo. 

En total se elaboraron siete series entre los años quo ven de 1661 a 1803. En ltlB se
de precios de triga y mriiz el año de m6ximo, concuerda s6lo en tres ocasiones: 1682, -
y 1?23. . 

~erando los años de mbimo en productos ganDcleroS con los eñes ele m6ximo en produc
gr:lcoltis, so da el coso de que los oiiQ, i:le 'rit6ximo en los primores productos se presentan 
os posterioros al afio m6ximo de los pn;,ductos oagr:lcolos, Esto situoci6n .pe.roce indic:13!. 
ue al gonoOJ fue ofectodo duramente por li!s en.sis ogr:lcolos. Adem6s, en los productos 
olas, los ciclos se presontan con mayor continuidad ~e en los productos ganaderos, De
o esta continuidod, los efectos que p~duc!W'I las froéuentes alzas y bajas on ol cor¡si.ni 
:: "."creales, eran clesostl"C!ao11. • -

---so en el Ap!Snd::Lce in, gráfs. Nº 
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En los productos ganaderop, los ci~los ccrrespon~en~es a BOFIEGOS·tienen una ~l!tud 

, grande, Le. durnci6n de .ci(llos .entre laa s_er:l.e!i! de.- BECEAFDS Y CEFDJS presentan movimientos 
:idantaclos, · 

Se hon menoionodo anterioriliente los productos que prnselitEll'l el ll!Dvimier-ito :'cfclico., Las 
ies que no manifiestan esto· movim1ent:o,. pero .que se caracterizan por una vEll"iedod do acei
tes, lss presentomc\s bajo la denárJd,.nl;l.pidn de TENCENCIAS 0IVEFISA6* (mencion'amos su durccidn, 
ersos acciclentes, precios y. cantiéleié ·de pn.iduéé:l.~n). 

El neinero de series corre!M?ondierite a precios son siete: cabe.da, potros,, mi.i].etas, cer
, becerros, chivos y bo~gos, El (inico producto' cgdcola dentro de estos Seri~, _tiene cg 
,;irincipal carecter:!stica el gran c~bio que experimentan sus precios, 

Al.l'lque no en fome. generDl. 1 l.Els serles de productos geno.daros prosar,tan un alza· hacie -
3S del siglo XVI y fines del Xy:[II, Entre estos. dos periock:ls existen diversos nc:cicteintes -
la presencia de cortos perlocbs' de estabilidad de precios, Es muy notorio, en lo que res

;a e borrogos, QtJe le. serie de preéios no presento 1.na carocter!stica parecido. 11 le qtJO PI!, 
;11 lo serie referente e producci6n, · Manifieste un alza a fines del siglo XVIII, poro no se 
aenta el alza de precios qua clebi6 haber ceusoclo el dr6stico descanso que presento la seritoi 
"espondiente a- producc16n, 

El nL'.inero de sories corresponin.entes e producciOn son tros: cl:iivo,, muletos y potros, 
-i8ntan coritinuos occidentes, ctin notorias vDI?-eciones en le cánt.idad del prvducto, 

Aunque con muy poco diferencia;~sa presenta un movimiento ,i;ipuasto entre' los ser.les de 

:ios y las serias de producci6n, 

En la serle que presentamos sobre Celay11 { 1655-1789] sol.miento se mencionan los eñes -
~ .. en los precios correspondientes al mdz, Los ciclos son· cortos y tienen una gren con
.anci,. conlos años de crisis que_ preSElf'lta lo serie dD precios del má!:z correspondionte o 1B 

lidnd ele Son ·Miguel el Grande_, .Esto. conct;irdancio parece comprobOr quo los añoM:r:i.sis y -
buenos cosechas ofectobon a toda un·a ~6n y no e. iline. ldt:elidnd por sepereclo, 

-AEVIATURAS CE LAS lf1IQA0ES UULlZAOAS, 
FANEGAS •f, 
CARGAS -e, 

~1 A.p~ndice III, _grofs, Nº 18 o .27·p, 

CABEZAS -e, 
PARES -P, 



1s Crisis on uno s8l"ie ele precios ·partenecionto a Colayo, 

I - 1661 
II - 1667 

III - 1673 
IV - 1685 

V - 1692 
VI - 1696 

VII - 1702-1703 
-VIII - 1710 

IX - 1713 
X - 1720 

XI ... 1725 
XII - 1730 
(III - 1735 
:, Liltg1110 - 1737-1745 
XIV - 1749 

XV - 1761 
XVI - 1772 
:vn - 1100 
IIII - 1705 

PFECIOs.MAI2 

. . 
1 nuneracidn no corresponda al niñero de Ciclos de la serié - los años mencione.dos perta
~ .., las alzcs m6s o meno_s notables ,Clue tuvo el precio del me!z en esta localidad, 

-e: - 1661-1BOJ GRAFICO Nº B PRECIOS 
PFllCU::TO MAIZ 

CICLOS AÑOS f\Ñ:i EAISIS OUW:ION 

? - 1664 
1664 - 1670 1668 
1670 - 1675 1674 
1675 - 1607 1684 12 
1607 - 1699 1695 12 
1699 - 1707 1703 8 
17[;J7 - 1715 1?fil 13 
1715 - 1728 1721' 13 
1728 - 1736 1700 
1736 - 1742 1737 
1742 - 1752 1749 10 
1752 - 1?S6 1760 14 

1?66 - 1771 
1782 ... 1?90 1?86 
1790 
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La serie de precios del maTz coqirende los oRos'de 1661 a 1803, En total sumo 142 o:'\os no continuos, 
o a la ausencia de ocho af\os en el perTodo 1661-1766; de este últimci ai\o a 1803 existen dos laguna$, 1..:na 
,co cnos y la otra de seis ai'los. 

Comprende trece ciclos, el primero se inicia en 1664 y el últirno finalizo el affo de 1790, Son ciclo~ 
ración irregular. lo variación es entre cinco y ca.torce al'los. 

No obstante sus continuos accidentes, son ciclos que manifiestan una leve alzo interrumpido por una 
lagunas mencionodas (1776-1779) lo cual corto el décimo ciclo, 

PRECIOS DEL MAIZ EN SAN MIGUEL EL GRANDE DE 1661 a 1803 

Ai'IOS - PRECIOS EN RE 

1691 1720 1751 
1692 1721 1752 
1693 1722 1753 
1695 1723 1755 
1696 1724 1756 
1697 1725 1757 

4,5 
2,5 
3,6 
7,6 
5,1 
5,5 

1698' 1726 1758 6,5 
1699 - 1727 1759 - 9 
1701 1728 1760 - 10,5 
1702 1729 1761 10 
1703 1730 1762 4 
1704 1732 1763 3.8 
1705 1733 1764 6 
1706 1734 1765 5 
1707 1735 1766 3 
1708 1736 1767 3,1 
1709 1737 1768 6 
1710 1738 1769 8 
1711 - 1739 1770 13,o 
1712 1740 1771 15,5 
1713 1741 1m 15 
1714 1742 1773 i0.2 
1715 1743 1774 5,6 
1716 1744 1780 10 
1717 1745 1781 5 
1718 1746 1782 - 2,6 
1719 1747 1783 9,2 

1748 1784 13 
1749 1785 30,8 
1750 1786 16,6 

1787 ,- 7,2 
1788 - 9,7 
1789 - 26 
1790 4 
1796 
1797 - 11.5 
1798 
1799 10 



- 1661•1803 

N¡ CIClQf¡" 

9 
10 
11 
12 

,JJos 
16?5 

16?5".:. "1685 
1685 ~ 1697. 
1697 .:.· 17D4 
1704· .:. 1:710 
1?10 ~- .1115 
1115,.,.. 1?24 
1"124..: 1735 
"1735 ~ 1742 
174"2 ~ 1753 
1753 - 1767 
176?.:. 
1781 - 1?90 

·14 1'790 

M0 DE CRISIS 

1684 
1693 

1698 .,. 1701 
1707 
1713 
1717 
1728 
1738 
1749 

1750 - 1?60_ 
1769 
1785 

GRAF1CO NT 9 PfECIOS TAIOO 

OlfiACION 

Le serie ele precios ele trigo se inicio en 1fi81 y finalizo en 1803. Sumo un total de -
oños no continuos, debido o lo ausencia "de 1Leños y e dos legune.s de 5 eñes cado una, 

Con\:lrenda esto sorie 12 ciclos, el primero s• iniciD en el oño de 16791 el Oltimo tel"'
:1 en 1'790. Su duracidn es ·irregular: entre 5 y 14 ·eñes, Los cielos de rilayor dJreci6n se 
nvon hacia el final dol siglo ~VII ('10 a 12 años), en el Segundo cuarto del siglo XVIII 
años) y a mediados de .este mismo Siglo ( 14 años), 

Los ciclos de esta serio proseot!ln- escenBQs y descensos muy veri~les; clgunos mani-
1tan estabilizoci6n. de pracio por uA.-:C1:1rto tiompo (mantienen un misno precio .en 2 o 3 años 
,inuos), El ddicimo ciclo tiene.lo. m:,~cio c1e"un.Jiflo en:·1e leve fese de ascenso, dos pe

..-ios de est8bil1%0Ci6n y un leve descen·so accidentado, Aunqué leá fa88s de ascenso y des-
o no son muy pronunciadas, se le he ,'clasificado como ciclo, 

El ciclo 11 1 define su fase·c1e El.áeenSO ,y ~o crisis, poro.su-fose de descenso se ve in 
--úmpQido por una leguna de. 5 ·años-.( 1775-1??9) qw -impida prec:t'ser su tenninoéidn, El. ci_: 

XII contiene el afio de crisis de 1785, ·. Oebi!X? a la ausencia de 6 años entre 1'790 o 1803, 
-s posible precisar el movimiento, 

Esto serie no manifiesta un movitnien1:o de clm, aunque en algunos. períodos· md.ste un -
,to;_ por ejemplo, a partir ele 16'10 se inicia un .alzo que ·culminBro en 1693:. Le sígua un 
J período de oscilaciones con t.endencia do lavo beja. En el .año cla 1767 se inicia un nue 
11rloc1o de ascenso que culmino en 1?85. Este ascenso se percibe .o. peeer de las irregul,.'i 

-; que se ·presentan. 



'PfECIOS·CEle TAIII) rE 1661 a 1B03 
AÑO' - PfECIDS EN AEAlES 

31 - 56 1671-- 26 1682 - 36 1691 - 98 
'l4 - 32 16?2 - 18 1683 - 48 1692 - 123,5 
35 - 32 1674 ~ 32 1684 - 52 1693 - 140 
l6 - 32 1678 - 13 1685 - 16 1695 - 128 
37 - 32 1&76 - ... 1686 - 24 1696 - 80 
;e - 32 1678 - 40 1687 - 24 1697 - 32 ., - 35 1679 .. - 26 1689 - 24 1698 - 44 

"' - 19 1681 - 24 1690 - 32 1699 - 64 

-11 - 64 1711 - 42,6 1721 - 56 1732 - 36 
-12 - 39 1712 - 48 1722 - 48 1733 - 40 
-13 - 32 1713 - 61',3 1723 - 48 1734 • 72 

14 - 32 1?14 - 40 1724 - 32 1735 - 32 
15 - 100 1715 - 24 1725 - 32 1736 - 32 

---<6 - 56 1716 - 32 1726 - 48 1737 - 36 
17 - 104 1117 - 98 1727 - - 1738 -. 64 . - 56 1718-- 53 1728 - 80 1739 ... 56 
9- 52 1719 - 80 1729 - 48 1740 - 48 
O- 48 1720 - 64 1730 - 40 1741 ... 48 

2 - 32 1751 ... 58.8 1761 - 40 1770 - 40,.s 
3- 40 1752 - 38,4 1762 - 32 1771 - 40 
4- 72 1753 - 28 1763 - 34.6 1772 - 42~6 
5 - 72 1755 - 40 1?64 - 40 1773 - 36 
; - .. 1756 - 40 1765 - 36, 1774 - 37,3 , - 42,6 1757 ,- 40 ,,es - 32 1780 - 98 
l - 48 1759 - 44 176? - 24 1781 - 40 

' - ea 1759 - 44 1768 ... 58;6 1782 ... 48 
l - 74 1760 - .. 1769 ... 64 1753 - .. 

74 1801 - .. 
5 - 128 1802 ... :34.6 

98.6 1803 - 60.7 
42.6 
60 .. 
40 .. 
52 .. .. 



SERlE 1661-1803 

Nº CICLOS 

10 

11 
12 

!Jí) CRISIS 

1678 - 1689 1686 
1689 - 1701 1695 
17Q1. •<170? 1'?06 
1707 .~,.,, 1715 1711 
1715 - 17~ 1719 
1723 - 1736 1726-
1736 -: 1744 1741 
1744 - 1753 1749 
1753 - 1762 1760 
1?62 - -

1?81 -- 1790 

1?90- -

1769 

"1785 

•• 

GAAFICO Nª 10 PRECIDS 

PFIClOOl!:TO - FRIJOL 

IJUAACION 

Le. serie de precios de frijol: se inicia on al año da 1664 pe.re. f1i:,l!llizar en 1BOJ. Fa! 
dotes pElro 8 años y 2 lag...,as de S aiioe Cada uAa, quedando por lo t~nto aste(serie con ~ 
11 do 121 años. 

El nOmero de ciclos que c~rende es de 11; el primero so,inicia en 16781 el Oltimo -
rende los Elños de 1781 a 1790. Este d_lUmo ciclo se oncuantra entre dos periodos muy irre 
res, yo que despuds de 1762 ex:I.Ste une de las lagunas mancionodas { 1??S-.1779) y después - -
?90 hastD el fin_ de li:i serie ( 18~) ,.tenGmDs la ausencia de 6 Óños. 

,Lo dumci6n de los CiclOs es· do 1.--a 13--oi'ios·. "Los cicloS md.s largos 88 presentan hllcie 
--5 del siglo XVII. y hacia lo primera mitad.del ~-glo XVIII. 

Es une serio con movimiento,: cíclico contin1:10 que se ~e. entre el ciclo 10 y 11 clebi 
le lcg1S1a e.lCistente,· Los· escensos quo se perciber:i en catln ciclo no sobrepasi¡m los 40 ~ 

1or fanega¡ algunos ciclos pre88ntetA estebiliclad de precios, -

En. el ddcimm ciclo tan~os une. fase incomplsta dobido a que clespú6s de su· punt"o de cr! 
viene una lenta baja que as corto.do. por ISia nueva fase ele o.Séanso, la cual no logro ob-
1rse dabii±l e la aUsencia do 5 año~' {'.1?75-1779), Esta caroctEiristica hace qUe no sea se
astablocer el punto de crisis en e_l .año de 1769, IEl ciclo 11 ( 1?81-1790) lleva en sd: el 
de crisis" de 11850 /.... partir da 1?901. la ausencia de 6 años impiden definir el movimie,2 

No llega a manifostarse a lo 1~. ·de esta seria un movimiento ele olza·, 



:imoos CE CNJR/ll:IDN CE LOS CICLOS 
~IOS 

MAIZ 

de Año de Ouraci6n 
-:los Crisis Años 

1668 
1674 
1684 12 
1693 12 
1703 
1713 13 
1721 13 
1730 

9 1738 
-o 1748 10 

1 1760 14 
--2 1771 

1785 

IICE 1661 - 1803 

Nº ciclos 

9 

10 
11 
12 
13 
14 

N' de 
Cicles 

AÑOS 

1661.;,.1667 
1667 .... 1§?4 
1674 ~ 1681 
1681 .;.. 1686 
1686 - 1q96 
1696 - 1709 
1709 - 1720 
1720:.. 1726 
1726 - 1740 
1740 - 1749 
1749 - 1761 
1761 - 1772 
1772' - 1785 
1785 -

TRi:00 FALJOL 

Año de Ourac16rí Nº de Año de llurací6n 
Crisis Mes Ciplos Crisis Años 

1684 ,ses 
1693 1695 

1698-1701 
1?07 1?06 
1713 4 1711 
1717 5 1?1s 
1728 6 1726 
1738 1741 
1,749 1748 

1758--1760 1760 
1769 
1785 

GRAFICO Nf 11 PfD~CION 
PFOOUCTO MAIZ 

AÑl DE W\XOO OUIACION 

1664 
1669 
16?8 
1682 
1690 10 
1708 13 
1716 11 
1723 6 
1732 14 
1743 9 
1751 12 
1768 11 
1??4 13 

La serie de producci6n de ma!z se ir;,icia sn el año de 1661 y finelize. en 1803. ~o~ren 
, total de 142 años, con la aussnbia de 9 años y dos lagunas, ~Bs de 5 años, hacia el - ... 

-l. do la serie. 

El número de ciclos que se p~se!"'tan en le ser.Le eS de 13, 1nicH.nclcse el primero en -
--to de 1661. El· altimo ciclo finaliza en 1705;. Lo. duraci6n de loe ciclos es entra 5 y 14 

los ciclos de m!l)'Or dureci6ri Se bbsérvcn o fines dal siglo XVII, principios del XVIII 
:fo lo segunda mitcd del mismO. 
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la cl!lrocter:Cstico. genert:tl da 1,os ciBlos !al" le. serie es lo do. ser bastante accidentados • 
.,a cinco prinieros ciclos guardan uno. osc'i,le.ci6n que VEl da 100 a 2000 fanegas, 

La segundo lllitad dal s1gio XVIII .pi'esohto. un mdximo qua sobrepaso los 9¡000 fanegas; a 
'1:ir de 1?50 ·so monifieaton contini,los asóensos y violentes ca!de.s. ~s siguiEJl"ltes cifras -
delilueatnnt 

1?51 + de 9;000 f, 
1'161 . de :300 f, 
1'166 + de ,;ooo ,. 
1772 + . de 600 f • 
1?81 - oo e¡·ooo ,. 
178? +· da ?,OCIO f, 
1796 . de 8,000 ,. 
1?85 - de 200 ,f, 

1789 . •• 700 f, 
1$01 de 1,400 .f, 

La serie preBE1nto una tB(ldancitl ele ~za interrunpida P!lr continuas depresiones, 

IE 1661 - 1803 GRAFICO NI 12 
PAODUCCIDN TRIOO 

N' de "'º Afio dD M6ximo Ournci6n 
ciclos 

1666 -.'1670 1675 
1678. - 1605 1682 

3 1603 - 1691 1689 - 1690 
4 1711!1 --1719 1710 
5 1719 - 1729 1723 

1729 - 1?37 1736 
1737 - 1750 1747 
1?50 - 1?58 1754 

9 1758 -· ,-769 1'167 
10 1769 - - 1771 

Lo serio da prockJcci6.n de trigo· so :Lnie:!,e. en el ci'io de 1661 y fintjliza on 1803, Tiene 
:itol de 142 años no continuos debido a'la auaancia de fl afies ·idos lógune.s cle·5.tlños. 

Los ciclos ostDblecidos on esta se~e son 10, Le cliraci6n de los mismos vor!a e;,.;, 

-12 aflos, 

El· primor ciclo, quo es el de_ JIIQ)'Or durcci.iSn tiene lo ouser:id.c de dos af'ios y presenta 
---ir!odo do olza en el q.io logra monos dE! ·100 cargos; le contintion do8 ciclos qJe logren -

J de 50 cargos, El cu::::rto ..¡ el quinto. ciclo presentan osconsos ·y d:Jsconsos on un tiempo 
:orto, El sexto ciclo se he establecido o pesar de estar fonnodo por c:kJs notables olzas 
!idos por un descenso. El dAcimo· ciClo dofine su fose de osconso y SU cima, pero lo foso 
,scenso quedo incomplllta por lo o'4st.on~d.o 1;113 uno l~uno ( 1??5-1779), 

Otro laguna de 5 años hacia ol final, de la SOrie impide procisor lo tond131'1ci.o o sElguir 
os del siglo XVIII, Se observan, no obstante, los variaciones: uno tendencitl .de alza -
ia a 11ecl1aclos del siglo XVIII (.entre. 100 y 1!ll cargos), Le continuar6 otro par!Ddo de -

-no definida a fines del mismo siglo, Entre 1795 y 1003 presento IXI períoclo de bojo qus 
:iropeso los 50 cargos, 



UE 1664-1003 !J=IAFICO N° 13 ~FiíDOOCIDN 
PRJDI.ETD FAlJOL 

N° Ciclos AÑJS flÍIJ QEW\)(11() OLRACIDN 

1681 - 1696 16"9 15 
1696 - 17oe 1699 13 
1709 - .1721 1716 12 

4 1781·· - 1?26 1?e3 5 
6 1737 _ - ·1149' l'llili" 'i2 
6 1749 - "1759 1751 10 
? 1?59 -·17:'10 1766 11 
B ~ 1W -¡¡ 

·La sez:,io d_o pro~cc16n de f'rijql· se :lnipia en ol ci.ño de 1664 y fineliu: r 1803. Ca. 
--nde ·un total dB 139 años, intc~i~s pcir la cusoncic do 10 años >'. dos 10gunaa cb cinco 
-e hacia el final de lo ser.le, 

Hay ocho ciclos da du?'OC16n bpsl:anto vortetiio: .entro 4.·y 15 añoa, Los ciclos cti·mó.s 
10 duracii$n se manifiestan hacia fines clal siglo "XVI y mediadós del siglo X~. Bon ci

--! accideiitodo"e, 

El perlocb 1726-173?, ·con uno duroc16n de 11 años, no logre dBfinir un ciclC:3, 

A partir~ 1770 so va e moriif'ost~z:- un gran QSccnsc, quo sobrepoSQr6 lea 350'fonegas -
14); a este mLbd.mo le coiitinOo uno· 1Dguno cla cinco años quCi i~ide establecer ~_uó.l Els ol 
.miento quo siguO, Dospuds do este o~so de presento otro ·casi de :l,c!!Sntica· elevaci!Sn, -

-ddo oo·\m dr6stico descanso qÚe -tenc!rd su punto m6s bo.jo on· ol oño ·oo 170~. En tres oños 
-e uno caído do ·poco m&s de -350 f'anogos o. 20 f'mieges, 

L1¡1 contindo un '!'OVimiento do. olzo, visible e posar de tener la ousoncin de oeho años,
---n p~r:(odo qua va _dC:1 1789 o 1003, El oñd do 1002 prosentor6 le cantidad 1116!3 61 to de le 8!. 

l09J'l!ndo sobrepasar los 600 fo~egQS, 

~o tendencia que sigue en goncroi. aste. serie os rlo alzo, aunque bastante accidentado -
se ob~rvo hacia el final ele le. serie. 

'.=: 1665 ._ 1003 CJ=IAFICO N11 14 PRJOU:X:lDN 
PFIJOUCTU CEBADA~ 

N° Ciclos AÑJ6 AÑl' DE W.Xlt.O OORACJDN 

1695 ... 1?QCI 1690 6 
1700 - 1?'13 1702 13 

3 -1713 - ,1?24 171? 11 
4 1739 - 1749 'i'142. 10 
5 1749 - 1754 1752 5 
6 1754 - 1770 1752 16 

,Lo SE1r:l.0 ele produccidn ~ co.back:1 so :lniclo e11 ál año da 166...,;, para finalizar en 1002. 
'Gnde un 1:otcl do 130 años iio continuos dol;iii:lo a lo oysencia do ~ oñbs y e 2 logi.incs do S 
cc~to una; 

Es ..,a ser.Lo 4.IL nQ manifiesto un movímielito cíclico ~li.omente definido! aunc;ue se -
a o mediadas y fines c!ol siglo ..,<VIII, Son ,seis los ciclos que es ¡:iresentcin_, En el :.,o-
que vo c!o. 1665 o 1695, se observa t1-1e· ol levo movimiento de alzo no· Sobrepasa _la canti-
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1 da 40 fanegos. A me!:U.ado~ del siglo XyrII lo cantidad logre.de se acerca a les 300 fano
Y poatar:l.onnente sobrepaso los 400 fen~os. 

En el período do 1?24 o 1?39-ao obsozvo une euacncio.- do movimiento c:!clico. Deeplli§s -
6ltimo mio el movimiento se mani,fi8sto da nuavo poro desoparecer dafinit1v.::111ente hacia -

S ofios finales do lo eerto, GS que se presentan· dos graneles ascensos ( 1??~1790); a aTibOs 
continOan los cbs lagunas mencionfldos,; A partir ele 1'790, so inicfr uno nuEJva alzo. 

=IE 1661-1803 GAfiflCO Nº 15 PFIJOU:::CIDN 
PRCJOLCTO B0RfEOOS 

N° Ciclos i,ñcs Afio do M&dmc; Ouracil5n 

166p ..;· 16?8 1671 12 
16?0 .-· 1696 1606 18 
1696 - 1700 1702 12 
1700 - 1719 17.17 11 
1719 - 1727 1721 

Lo serie c!o produccil5n pertonacj,onto ·o bortegos ao inicia en el año de 1661 y finolizo 
003, CCIIIJlronde un total ele 142 años, no contiriuos debido o lo ausencia do 7 cfk.>s y de dos 
nas ele 5 aAos cada una. 

El n6ner~ de ciclos establecidos es de 5, inici6.ndoso el primero en el lli'lo do 1656. El 
to ciclo tiene su punto mínimo de la faSQ de descenso on el ci\c -de 1?27. Dosconeo violen 
mo que marcar6 on lo seria un pariodo con cnractt1rlsticos ci:JqJlot!J'llenté diferentes. Son
os con muy•largo durocidn, vori~do··ent~ o, 11, 12 y 18 ofí~S. 

El movimionto c!cl~co se monifi~ta hQ,Cie. fines dEJl ~glo XVII y ol primor cuarto clel 
J XVIII. Son ciclo.s con oscilnc:iones en que los puntos de mmdmo logran alcanzar canti~ 
:>ostente altas (4,000 y 7 1000 Pr.rosl; cf.clos accidentados quo llevan on s:(-clzos y bajos 

--1.nuDS. · ' 

El punto rndximo del quinto ciclo .{año ·1121) presento un dr6stico descenso, uno violon
-t!cla qua on 6 años bajo o un nivel de meAos 100 por-e,s de borregos, .mientras g1,1e en el pe-

1 da alza que le ontoceclid voriobcr antro 4,000 y 6 1 CXXJ p. 

Continila la serie o partir de 172? can caractGrlsticos complGtanel"lte diferentes o los 
anteriores. Con un n ivál muy boJ'.o {menos· de 500 paros) y sin preeenter oecilaciones -
otobl:es, con axcopc16n do loe oAos ,1733 1 1736, 1?69 y 1?03. 

Es 1.1nn serie con dos fases muy _bi~n c?efinicles: la de grsn alza y lo fase que presen
a oacilocidn con msnos do 500 paras y que finalizo con le serie. 

1666 - 1003 GFI/.FICXl Nº 16 PROCUCCIDNPFOOl.CTOS eEAOOS 

Nº Ciclos Moa fvio de M6ximo Duración 
1 1664 - 1695 1691 11 
2 1695 - 1704 1702 9 

1704 - 1713 -1?06 - 1?00 9 
4 1?.13 - 1720 1717 
5 1720 - 173iJ. 1720 14 
6 1734 - 1741 1?39 ? 

1741 - 1748 1?45 
1748 - 1760 1?53 12 
1?60 -
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La S8rie correapcnd:l.entlá ·a produccidn da cercbs se inicie en el año da 1666 y fiMli
en 1B03. Conprencla IXI totel de 13? años no continuos, debido e varios lagunas. 

El nÜRel'O de ciclos es de OChc 1 inici&ldoSE1 el Primoro en el año da 1604, Lo ausencfo 
14 DPlos en el perlado anterior (1666,,.1604) ~id:1.6 determincr movimiento alguno, El Olti
ciclo fil'lolize en el afio de 1160. 

La durocidn da los ciclos ver.ta entre 7 y 14 Df\oe, El primor ciclo tiene le ausencia 
3 ei'los, f, partir del segundo se inicien oscen!i(ls Y. deeé~nsoe irrogulnres con uno vm'ic.ciiSn 
la cantidad do pro~n entre 5 y 75 ccllezas, En este' segundo ciclo se inicia un alza -

as cortoc!a en al tercer ciclo y que pro88guird an el cuarto ciclo, en el que logre esta B!, 
su punto mdx:Lmo: caai 100 cabezas, El quinto ticlo tiene una durocidn de 14 m,os, pre

ta un rompimiohto hacia lo. mitad del mismo ( 1?20-27, 17ri-34) y le ousencie, de cbs años, 

La serie manifiesta uno. tendenciD de ascenso o fines del siglo XVII y primor cuarto clDl 
II. Posterionnanto so present~ continuos ascensos y c!escensc•• Hocio el final de lo se

no se precisa un movimiento definido debido o la ausencia. da varios años. La procluccidn 
sa manifieSte en este porlod:l es muy boja. · 

lllE ,ss, .. ,oro IJV,FICO ND 17 PFNJOU::CJDN 
PFDtll . .tTO BECEAFDS . 

ND CICLOS i,ÑOs AM) ll:: MAXBIJ Dl.flf..CmN 

1113 - 1724 1722 11 
1?24. 1736 1730 12 
1136 ~ 1742· 1730 6 
1142 - 1749 1745 
1149 - 1759 1750 10 
1759 - 1?65 1763 6 
1765 

Lo serie ele produccidn relativo a becerros, se inicio en el cl'lo 1661 y finoliza en -
o Suno un total de 142 ai!ios no continuos dobic!o o le º':-lsenc!o de 11 ellos y o dos legi.nos 
años cac'.a una. 

Los ciclos son·seis: Bl primoroso inic.io IJl"I el ol'ió:de 1713. El per!oc!o cp.ie va ele -
o 1?13 manifieste un leve mQvinitento do alzo que se cortori1.- en el año en que se inicie -

---n.mor cicló. El dltim!=J ciclo finalizo en 1765~ e pfli't:1.r do· aste oñol aunque se mcnifiB.J 
jlzas y bajos; las dos lagunas eritért:ormente citadas, md:s ll!Í ou11encio de mtros c!os·oi'los -
:i-17?9¡ 1779-1?95, 1000-1001) impidan prociaor la toncbncio que sigue. So~ notorios los 
maos en los al'ios de 1705 y 1790-., · 

Lo dlracitln da los ciclos ea bastante irrogulart oad.lo· entre· 6 y 12 años. Los c!os -
1r0e ciclos. son les ~s largo'!' ( n · y 12 liños respect.ivar.:ient~).. Son ciclos sin olzas y b! 
1arcaclos·•que montienen uno raguloridocl en lo 11rodw0:Q1an ·qúe va de 100 a un poco nids de -
;abezas. ' ~ 1724 y 1?36 se observari notorios c!eSCen~s · respepto o lo cantidr.11:! mencionodo1 
bozos, 

Aunquo no muy 1110!'if:$.es~ot j;locternos decir c,.,e esto sSrle tiene un love movimiento de alza~ 



IDOOS CE CX.W.CION CE CILCOS - PFODI.CCION, 

MI\IZ TRIGO 

Afio de U&d.mo Durocitin N° de ciclos Al'lo deM6ximo Durocidn 
ollos eñes 

1664 
1669 
1670 1675 
1602 1602 
1690 10 1689 - 90 
1700 13 1710 
1716' 11 1723 
1723 6 1?36 
1?32 14 1747 
1?43 1?54 
1751 12 1?6? 
1?66 11 m1 
1?44 13 

BOAfEIDS BECERROS CEAOD6 

e Año de M6ximo Ouroci& N' de Año da Durocil5n N• de AAo da Duraci6n 
os ciclos 116,dmo ciclos M6ximo 

1671 
1666 1691 11 
1?02 1?02 9 
1717 1705 - 00 9 
1721 1?22 • 1717 

1?30 5 1?20 14 
1?30 1?89 ? 
1?45 1?45 
1750 1?53 12 
1?63 
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Los Crisis agrícolas y sus efectos, 

Observados las fluctuaciones que manifiestan .los curvos de precios y prcducci6n, ctme 
,ro. nu,mcionar las efa,;:tos que ccusobon dichos fon&nenos. 

Las continuas crisis ~e presentan los gráficos do precias y proc!uccidn de la locali-
1 de San Miguel, nos dan uno noción do los grandes efectos Qua debieron couso.r en le estruc 
11 ocondmicl!l y social clD la colonia~ -

Lea crisis on lo econom1:a antigua se presontobaii sobre todo en los prod.Jctos que doni
on tal aconom!o. En San Miguel; como fue el Coso de la moyar!o de los centros de poblacidn 
le Nueva España, el maíz constituy6 el producto dominante. 

En los centros da mayor iq;ortcncia ocondmica y grah poblacidn la crisis no ere. tan t.l 
lble. Los pdsitos y C'.lhóndigos situados en los principales ciudades~ hacían mitigar un po
los efactos de lo crisis, Los pequeños pobloclos 1 al carecer de estos instituciones; su
:airon k. acometido de cbusivos acar.cralXlres. Le Villa de Son Miguel solicitó un permiso po 
::p.1e se estoblGCiera une alhóndiga en esto locclidod, -

nEn la economía de eatructurn ogrícole daninarite la crisis fue siempre un fen6mano ge

ll que ofoctaba al conjunto de lo sociedad" (2) En lo ~ respectei o lo gfl"locleríe. 1 la mai; 
:dod del gonocll y la carestía del mismo so presentol:ion posterionnente o un olzc de precios 
,os productos agrícolas, Le. industrio y al comercio eran iguolnlente afectados, "Deseq:ileo 
il c~o por ol despido de los tfflbejodores, da~loo en los zonas minares por el poro de 
Jres, Oeseñpleo en las ciudades pDl' lo cloceclencio. del tarilercio y al cierre ele los obrajes 

-ibricas da monufecturos" (3) 

Guanajuato, centro económico ele gron importancia fue escenario del cierre c!e los mines 
1 los ind.Jstrios, lo cual so Dgravó por lo presencia c!e grcn cantidad de "vagos", Estr.s -

41ddodcs se ogudia:aron con las epickxnios, los cueles ofectobon con mayor rigor a los gru
ind!genos y a los ce.atas. 

GuanoJuoto fue ontro las ciudades coloniales uno de los de m6s alto núnero de pcbln--
• 1,. finos dol siglo XVIII contaba con 321000 parsonoa, esto cifrn aumentaba o 55:000 PO!, 
s con lo pob1BC1ón do los pueblos mineros, "Faltan cifras oxacte.s poro las ciuclodos do -

-urisd:l.cción como Colayo, San Miguel y Ledn. Pero CelayG proboblanento tuvo m6.s de 20,000 
-n Miguel o lo monos 129000. León fue mucho m6s poquaf'lo, monos de 6 11m en 1701 •• , Aporto 
stos grandes contras urbanos, el BoJ:ío tenia une contid!ld considerable de f)Ueblos m6s chi 

-cano Iropuato, Siloo, Sclananco, 6E1lvoticrro, Ac&tioro~ Sen Foli,pe y Dcl:ares Hicslgo, P! 
rozontlble SIJP.oncr que por 1?9:IJ aproximaclElnente uno tercera parte de la poblecii!in en le -

1doncio ele 13uenBjuoto habiti!i puOOlos de mds c!o 5,000 perSCN1as" (4). Entre los clics 1747 
10 la pobloci6n de Guanojuato en sus Al.colc!íos Mcyores fue la siguiente: (5) 

at.d;[os UoycréS 
:i,,ojuo."to 
ln 
Loya 

-1 Miguel 
Paz {san LUiS de) 

1?42 

1se ,140 

114.334 
54;952 

141",910 
SS,_956 
3:1,745 

39? 924 

1010 

576,600 
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La c~eis de 1736 ofectd o Colo.ya an el al'!o 17~ y a Bon Miguel en 1?3?. En 1749-1750 

p6rclidD. tia los eient>ro.s ele mtl!z en ol norto y el occidonte dol pa!s, ol coraz6n de la zone. 
era, provoc6 uno migraci&, gigantesca En al.g111os locolicla.des la fanega clol ma(z llagó o 
tm- 25 posos~ La carast:ta fue tnl quEI la póblac16n on oosa abandon6 los minas, los pue
s, las propiecbdos, afluyundo en grandes oleadas hacia los zoncs menos afE1ctadas. En esta 

on Bon Miguel, el precie da la fanega de ma!z fUB de 22 reales, cuando on 1747 ern do 5 -
les. 

"Ouronte la crisis de 1705-061 la sociedad ontora, outorlde.des, 1cornón de lo ciudad',
~rciontos, mineros y tecles los miembros do la iglesia docloraron la guarro o los agrlcult2 
y eapoculQdores" (6). En San M:iguol 1 "la caso. del coronel D, Narciso , ,,Os lo Canal, hcie 
mds benefico o todos los artescnos y Jomaleros del lugar dtindolas trabajo en muchos obras 
llev6 o cabo y sclvdnclclos e~ecilllmento en las col.DmiclD.clos del aflolde 1?06, •• n {?) 

En el Obispado do Michoac4n so emiti6 1 con motivo do la crisis de 17051 el siguiento -
i.to: "Lo cscocl3! de lluvias y su ccq,leto falta en CY,iortunidad cll3bido, hicieiron que los 

-tiros se perdieron y escoseoro do un modo notobla lo SC111illo, clesde finos del ru'io do 1705, 
tut'.'indose sobre manora lo inopia en al Elño de 06, 

Con tal motivo, unido el Ilm, Sr. y su Cabildo, dirigieron al A yuntDmiento de lo Ci.!:!, 
al sl.bsecuente Oficio , , , El alivio y socorro do lós pobros • , • ( es nuestro principal -

-ci~n) Y pues la p:nSxl.mo cosecha de maíz anuncio demasiada oscosoz ••• (hl3fflos decidido) -
quoor ele pronto "4 V,S, lo cantidad ele (30 1000) pasos en calidad da ~ristito gl'tlcioso,
es, sin riclito alguno, para que V.S, por medio do los Señores sus Comie:Lonodos disponga. 

-o luego que dicha ccnt1dad 1 sa emplee en ccopiDr maíz , • , Valladolid de Michoac6n y oct.!:! 
3 de 1705 .. ,{recomsndeban odem6e que) "o fin de r.,rocovor (que no se sufra de) ... esca-
de ma!s desde llltimos da Febroro prdximo, hoste qua so· coja el maíz de tierra fr!o, Y -

-te que V,S. dal fond:I do sus Juzgl?ros franqueo luego , • , por via de EJIT(Jl'Óstito grocioso,-
-rddito alguno, la conticktd dEJ (40 000 pesos) d los Hocondodos gn:ndes, medianos y chicos, 
-tnclusi6n de los poujolaros c!EI los Curatos do tierra caliente poro que sin ::IE:J11oro 8llf,lren-
•a aisnbro de mo!z en los tierras de rngad!o,,. Este misno proyecto, ton caritativo quC!!. 

mil, convendr6. asimismo que en todo el Fobroro pr6ximo ( 1706), lo ostionda tantii6n V,S,, 
los Hociendns de estos contemos en tierras fríos, que tienen tior.ro.s paro sembrar me!!!. 

~adío, y espod.olmenta paro lo Provincia de Celoyo, Slllamanco, Vallo C8 Santiago, y toda 
irtil fajo o torrono do los Chichimecas, que os en cbnde so cogen cosochos mas CEunclar)-
(0). 

Entro otros medidas quo lo iglesia aconsejaba poro contrarrestar los efectos de las -
.s, recomondaba austituir los granos por otro tipo do olimontecidn, por Gj~lo: cometo, 
ino, arroz mezclado con maíz, mosa do lo. coboza de maguey, etc, 

La iglesio, con su gran capital, jogd un papel i11JJOrtCl"lte en los tien'(Jos de crisis. -
nrl' olQ1S1os prde:t~S quo otorudt Pueblo cltJ Dolores {crddito de 10,000 posos) ... A un H!!, 
ro rico, la cont:idod do S 0,000 para quo por su mm,o se rapartiercn entre pobres Pegul~ 
, con ~Q. condid.tin dEJ que ~emren trigo y mc!zn (9), E~s prdstmnos·y ayudo so dflbon 
1 objElto de C9ffbatir la posible ss,cosoz, Tal fuo el cl1El9 de~ año de 1709: n4 los pn:Jl,!¡i 
de ella se DI1lld para contJatirlc el vigilf.nt:Csimo prolaclo, acÉlperendo 6 toda costa la can 
suficiente da mo!z para los noceiddodoe de todo un afio; Moa el Señor se apiod6 de su : 

o, envi~ las !IQUOS del cielo, bajd ol procio de los víveres, ol Prelaclo perdid {42,000 -
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iOs) en lo que helbfo rocogido¡ pero contuvo al hambre 1 reprimiiS el monopolio, •• " ( 10) 

Ere a los ricos hacendados y monopolizedores r&l produc"!;.::i ogrlcolo a quienes 1D igle-
1 exhortaba en tiempos de escasez: ". , • por las miser:l.corcl:l.os!simos Entrel'ies de nuestro -
.ce Redentor, d los R:Lcos y c!emd.s Personas de facultades, que con proferencio en el ¡=resan
tit:npo se asfuorcen ~ clElr 6 los Pobres, quanto limosna puedan; bien seo en din1n'O, me!z, -
dlles,18gl.lllbres guisados, camas y cuolqu:Lore otros alimentos, Si DSÍ lo hiciere , , , les 
incifllllOs pues que en el Tremondo clío clol juicio oir6n esto favorable sentencio: Venid ben
es do mi Padre,, , Y por el contrario a los Avarientos , , , y ios que ria rsparton limosnn -
tiempo da tonta esc88€ls, oir&n la terrible sentencia , , , Id pues, malditos al fuego eter-
• •" ( 11), 

otras medidtl.s intentaban suavizar los efectos de las crisis, Tal fue lo de 1755, qua 
!citaba SEt rostableciorm les cejos c!e censo y biones de comunidad de indios "pera que los 
idontes da epidsmios y mortandad an que se les asistía pEl.ro su curaci6n y en oños ost6r1-
•,. poro que pudiesen tener con que poclerloe conprar en otros lugares y socarrar sus nea! 

odas, convendr:l'.o que el nuevo señor virrey urge sobre que ostos leyas olvidadas se practi
~ ... • (12), 

FoltEI. por sober si loa epidendae que afectaron o lo regi6n del \lalle de Wixico, fueron 
mismos que ee presenteiron en le zona clD GuBnejuoto. En la table: sobre añoa-cr:f.sis, epicl! 

s, se presento una releci6n ontre Son Miguel el Gron·.'.e (eñes da crisis} y el valle de:I Mltx!, 
a{oi'los de epidemiae). Si se obsorvan los años de crisis corresponc!:l.antes o Calaye 1 se verd 

exl.ste uno relE1.Ci6n m!s cercana entni las crisis que afectan o aesto entidad y los qua -
::ttv1 a Son Miguel. 

Af«>s CRISIS 

• 1660 

• 1674 

• 1693 

, 1703 

• 1711 

1713 

1721 

1720 

1730 

1737 

EPIDEMIAS 

1667-60, Enfemec'.od atr.l.bufda a le sequía, notable on lo pr.l.mavere da 
coda oño; catarro, dolores de costado, tel:lorctl.llo y muchas muertes, 

1670 - Viruolo en moyo, 

1692.-9'7, Sor~i6n grovEl, con numerosos mUEJrtos: peste en lo ciucla1 
de Mfxico en septiembre de 1692: fiebre, motlozohustl, te.bordillo, -
gran mortalidad, 

1705, Enfenll8dod y muerta atribuida e lo soquj'.o ele maye, 

1711, Tabardillo, viruela, IXllores de costeclo, garrotillo atribuído o 
lo sequío on la ciudad de Wixico y en el canpo en mayo, 

1714, Fiebre, 14,000 inc!fgencis muertos an le Colonis, 

1720, Enfennec!od Qtribu!do o lo soc,do, 

172'i-20, Saninpi6n, especialmEll'lte" en lEi ciuclod de Ul5xico 1 tennin6 en 
Enero dD 1728, 

1731, Motlozchuctl en HuitZilopochco, en Septientlre y Octubro, 

1731>39, Grave epidemia ele motlozehus que enpez6 en Mbcooc o Tacubo 
y So extend16 por la ciudad do Mdixico: clo~oreci6 en algunos locali
dades eri el verano desda 1737 pero prosigui6 en otras hasta 1739: es
celof'r:tos seguili:ls por dolores ele cab8io, dolor de est6mago 1 fiebro e!, 
to,. hE11110rrogiD nosol y muorte, m4s grave entre los indios que ontre -
loe españoles: considerado r.,or los autor.l.dodes contElllflor&leas cerno la 



- 1749 

- 1760 

- 1760 

- 1771 

- 1?05 
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mismo enfenneciad que la de 1576. 

1740 - Vin.ielo, 

176'l-64, Viruelas, mDtlazahuatl, 

1760-69, Grave SD.rl!Jlll'idn y hebra, muertos entºre niños ofligidcs de -
tos, en 18 ciudacl do Mtbd.co, 

1772-73, Matlazohuatl 1 en(emedad y despoblocidn en Santo Mar:ía, los 
Reyes al mo.tgen sur dli lago de Texcoco 1 natololco y 6reas aledaños, 

1?84-07. Epidemios, dolores de costado y otras enfennedades, 

Los elatos anteriores mencionan los eñes da crisis· ogr:fcolos de las serles de MAIZ y -
JOL en le locolidod do estudio y los oños de apidmias quo Charlos Gibson 111onciona en "lkl 

lllllstro de las pr:l.ncipolos epidemios de la historia colonial del Vo.lle c'a Ml§x:ico" { 13). 

Reo.lizanos esta ~aracidn paro observar lo cliforencie que existe entro los eñes do -
$is y loa años de epidemias quo mencione. Gibson, En ocasiones les epidemias se prosentan 
lños anteriores o posteriores a las crisis y en ocDsiones llegan e concordar. La .diferen
que es presento es m:tn1ma. 

Esta aituacidn n~s hace pensar qua tal voz los citadas epidemias afectaron t1 la locali 
ele Son Miguel en fli'ios anteriores o rostor:l.oros al Valle .de lldxico. -

DebiCD a la ausencia dEJ datos entre 1774-?9 y 1?91-95, citM10s la.e epidemias c,..ie se -
......¡entan ontre 1770 y 10101 con exceptidn de la crisis de 1705, 

... Epidemia que proveed OOs mil muertes de tributarios en Xochimilco, 

S~idn I virwle, eiq:iezaron en otoi'lo de 17?9 y prosiguieron hasta -
1700. 

Vi:ruele.s locos en lo ciudad de !Mixico y pueblos circunvecin9s, 

Fiebros, especialmente en los pueblos adyacentes o le ciudad ele Mdxico, 
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TENDENCIIIS 01\,EAShS DE LOS PRECIOS Y ll:' LA PRDDI.ECIDN, 

:iIE 1~1003 Gfff"Ico Nª 1a 
CEB/,D/, 

PFECIDS 

La sgr':1,a da p:tec:f.os de lo éobo.da se iniéio. on el oño 1665 y fino.liza en 1BD3, con le -
;enciB cb 14 oños y deis 1sgt.nas do 5 ai'ios, Monifiosto un movimiento de levos alzas y bojos1 -

1uidos por períodos 00 éierto estabiliiaci6n, o sac quo e1 precio se mantiene por algi.mos -
lS o un 111:lSIIIO liivol, 

El preci.o se mantieno on un promoclio do monos 10 roales lo fanoga on· los poríodos quo 
-10s monciortodo da estal;liU..iocidn, los precios se monti8non entrEJ 4 y 5 rEJclas le fmnogo, 

Es muy notorio on esto serie el gran ascenso qua se e,q')orimonto on ol "año de crisis" 
1705; de O reeles lo fanega sube a 26 roo.las, paro c!escélndar on el año siguiente a 9 reo

t lo fenesa, 

A partir de 1790 no so logra prEJcisor lo tendoncio, o cause. de lo ausencia do 6 años. 

=IIE 1665 - 1003 GfLl'.FlCD Nº 19 PfECIOS 
POTTm 

Cmlpronclo esta sgr:l.o uii total da 119 aíios no continuos por la ausencia do 9 años y dos 
runas de 5 ef'ioá cada uno, 

Es Ul'.11!1 serio que m1mstra un clzo en el poríocb que va de 1665 a 16951 dio EJ'I qua culmi 
Esta al.z;a prEJeento uno voriacidn de pi'ocios da 4 rEJSÍos la cobozo o 16 ronles lo mismo : 

dad, Esto Ciltimo precio no se presentare de nuevo sino hosta sl oño da 1771, 

A partir da 1697, asto serio montione i.rio "irregular estobilizoci6n"; los t'=.rit'!r-4 - .... ., 

se pressntan son muy POCf.loñOS, 6a observo un alzo hacia fines c!Gl siglo XVIII, 

La reletivo voriocidn de precios citados es lo siguiento: 

1697 - 1720 
1720 - 1700 
1700 - 1003 

IE 1661-1003 

6/ 10 Reales le cabezc 
0/9 
10 

Excepciones: 

1771-17 r,c. 
1707-13 r.c. 

!:fll'FICO NT 20 PRECIOS 
llLETOS 

Presenta Gsto serle, o fines del siglo XVIII, la ausencia de 13 oños y dos logunas de 
--ños cedo una, El totfll que canprenclD es de 144, 

En al período de 1661 a 1601 la voriacidn de precios es de 16 o 27 rooles lo cabezo, -
tinCia a partir de este oi'lo ( 1601) 1.,;no:.tendencie horizontal, período en el que lo mayoría -
los w'ios mm,t~enen un precio uniforme, con leves variaciones de alza o bajo. Eato tonr':.n 
finsli;ari. eón le serle miSII\O. 

Le. estabilidad ele prEJcios que se ho mencionado so fija cerca. do los 40 ~,il1;1.q..r"""'"'"'" 
.tar.l.o.cidn que se presenta es entre 32 y 40 reflles ln· cabeza, 



lE 1665-1003 GA/\FICO Nº 21 PRECIOS 
CEROOS 

Estei serie , ounc,.ie se inicio.. en 1565, presenta le. ausencia de 43 años. SLIIIE! on total 
o.ños. 

La. ausencia. de estos años se prosonta ho.c.1a principios y fines de la serie, 
Jsible precisar la tendencia que siguen ostos dos periodos. 

Entra 1605 y 1??4 la vario.cid'n de ¡,recios es ontre 4 y· O reales la cabeza, Manifieste' 
ll[odoS de osto.bilizacidn on que so mantiene el mismo precio por varios eñes, Entro 1?06 y 
1 se observe. una ligero alzo., 

E 1561-1003 GAAFICO Nº 22 PRECIOS 
BECE::IROS 

Comprende esta sorie un total ele 142 eñes no continuos debido a la ausencic de 12 años 
1s log...,as de 5 años coda ...,o. 

A lo largo de esta seria so manifiestan diversas carecter!sticas: dosdo ol inicio de 
ario he.ate. 1692 los ascensos ·.y descensos varían ontre 17 y 16 reales le caboza, con ox
idn de fll.gunos Gi'ios, en q.ic so mantiene el mismo ri:recio, 

ContinQa un porlodo de notable unifomidad de pMcios, que va de fines del siglo XVII 
-rimar cuarto da. a:iglo XVIII { 1693-1725). Del 6ltimo o.ño mencionado e ??4 le. ve.riacid'n -
-e,cperimentan los o.scensos y descensos es mi!s notoria; los cant>ios de precios van de O a 
3ales la ce.bezo. 

Entre 17?4 y 1003 la ousencio do o.ños in'pida procisar la tondonc.1a, aunque so ob91:1rve. 
3110. movimiento do alzo. 

~ 1561-1003 GRflF"ICO Nº 23 PFECIOB 
omos 

La ausencia de 11 l!lñcs y dos lagunas ele 5 años, hacia fines del atglo XVIII, no le dan 

.nuidod a esta seria. 

Men.ifieeta· periodos ele notorias verie.ciones; ascensos y dosconsos continuos q.ie hacia 
gunda mitDCI del siglo XVIII van desoparaciondo, 

Del inicio de la serie hasta al primer decenio del siglo xvnr, se presentan des perlo 
le corta alza y ~lio clsecenso, con lo faso de culminacidn en los años clEJ 1669 y 1695 °;;' 
r c!e 1710 se meni_fieeto.n dixersos accidentes, con alzas y bojas que van de 4 a 10 reales. 

Oeepuds de la loguna que se presenta antrn los af'ios 1??5-1??9 so inicia un Dscensc, -
-na vm1.aci6n do ¡,recios ontre 9 y 10 reales. Lo eusoncio de 6 años hacia el fin do la -

limito al an4lisis. 
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IE 1661-1003 GRflf'ICO Nº 24 

PRECIOS - BOFFE9JS 

Esto serie no manifiesto continuic:lo.d dobicb o la ausencia do 12 oños y la preeencia -
dos lagunas, ontlos da cinco oños. 

Presento diversos accidentes, algunos muy notables y otros interca.lodos con per!otk:Js -
-unifomidtld de precios en var.l.os años. 

LEI variaci&i que M general presantm, los precios va de cinco a quince roalos. Desde 
?li'lo 1651 a 1507 hfly varios ciclos entre cinco y cl:l.az roales. En 160? se inicia un alzo -
en su punto culminante llego o los quince reeles (1695). Sigue e ello un desceriso on el 

:io y daspufs un perfoct: de estabilidad de sois años, en CJJS al precio se mantiene en O -
,(es. 

En 1705 se inicio uno nueva Ellza que al doscender tendr4 su mínimo on 1?14, con var:La-
_, de precio entre ? y 13 reales. ' 

De 1?56 o 1003 la variacidn que man! fiestmn los precios es ralo.ti vmente leve~ entre 
11 realas. Hay un leve msconsc da precios el finalizar le serie. 

Pfllruc:cmN 

-E 1661-1003 GRAFICO Nº 25 POOOI.ECIDN 
DiIWS 

Esta serle tiene una cllraci6n de 142 años no continuos dsbido a lo aueencio da 11 ai'los 
--s logum1s do 5 años. 

Es une sariú ccn oscilociones bnstoto definid1:1ei (J.18 sin embargo no llegan a constituir 
JEI propiamonte so~a un ciclo. 

Uani fiesta una tendoncia ele ascenso continuo aunque BCCidentoOO en el períoOO que va 
:nicio da lo seria el año de 17051 -on que culmina esto ascenso logronOO sobreposar los -
1aros. Cantidad bastante alca si taaomos en cuenta que JO paros es lo e;entidad mínimo en 
período. 

Esta alza no se volvor6 a ver sino he.eta los dltimas ?v años de la !18rie. 

Despu!Ss da la cantidad lograda en 1705, venclr6 un lago descenso que presento au punto 
o en el año de 1710 con una cantidad casi igual al m:tnimo que se he mmcionadc. S1g~ 
r!odo en el que la produccii5n variard entre menos de 10 y 111!1s de 100 pares, con excap
del año de 1?24~ en que se logro producir 111ds de 200 pares. Siguen cinco dios de gran 
en los que se produce'1 menos de 10 panis al oño. 
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UE 1661-1003 e:IAFICO ND 26 

IU..ElOS 
PAOIXICCIDN 

Presente. esta ser.le un total ele 142 años, con ausencia da 11 ai'ios y ctJs lagunas ele cin 
años. -

A lo largo da esta serie 'ª manifiéstDrT diversós acé:i.dentes con· dos notorios movimien
,¡ ele elza que abercon ce.si tocio lo primero ndtad del siglo xvtn. El primero se inicio l!ll. 
.ncipiar la serie y culmine en el año 1691 ¡· tiEne su punto m:Ínimo en 1690 y la variacidn -
la p~cluccidn es de 7 a SO cabezos. 

En 1698 se inieia una nueva alza que cul.minard en 1722. El descenso, basta,te DCCiden 
~b, tiene su punto m1ni1110 en el eñQ 1742. La vor:l.acidn en le produccidn en esto per!odo ~ 

da manos de 10 y mds de 00 cabezas. -

Hacia la segunda ndtod dol siglo XVIII lo variscidn en alzes y bajes no sobreposard -
25 cabezas con excepcidn del año 1753. Lo. presencia de los dos lagunas citadas, mds la 

sncio da otros dos años, inpidsn preci.BBr la tendand.a hocia el final da lo serie. 

IE 1661-1003 GAAFICO Nº ~ 

PRODLC:CION- POTRJ6 

Esta serie cLi>re un total da 142 oños, con la ausencia da nueve años y dos legunas de 
-co años, pof este! razdn el total do años es da 123. 

Ea una serie muy accidentado, con notl!lblos alzas y bajos, Estos occidentes tienen fa
de ascenso y descenso sin lleoor a constituir lo que denominamos como ciclo, 

Al inicio de la S€1rie se presenta un movimionto da alzo, que logrn su mllixima elevecidn 
-el primer cuflrto del siglo XVIII, Lo variacidn en la producci6n os de 20 a 250 cabezas. -

dos puntos de m&d.ma alevaci6n se presentan en los m'los de 1707-1700, Al primero le ante 
~ una violenta ce!da con un mínimo de 25 cElbezos en 1704, m:l.antrns que en 1707 logra alci 
una producci~n de caai 250 cabezas, El segundo es precedido ele un descenso que ve de 250 

) cabezos. en 1719, En 172 logm.r6. un nuevo ascenso precedido de uno nueva ca:t:de, Esta 
lll[ma alzo no se vard s~ero~ en oños posteriores, 

A partir da 1722 se inicio un desc_onso occiclantodo (olzos y bojas) que en 1724 produce 
, cinco cl!lbezas, Se manifiesta una nuevo alza o partir da 1743 con uno var.Lacidn en lo -
·!lJcoi&i ele 50 a 10 cabezos, con descensos muy marcado~ entre 1765 y 1705, 

Hacia el final ds lo serie lo presencio de lagunas iq]ide precisar las tend;;nc1'::s. !'ur. 

se observe un movimiento de descansos con un alza notable en el dltimo af'io de la serle, : 
:¡ue se sobrepasan los 50 cobeus, 
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Les burros no fueron animales Cf.,le se diezmaran t'recuentB111B11te, el menos en lo que toca 
~ localidad da Son Miguel el Granda. La diozmaci6n es mfn:lma si le. conparmos con lo die;-:. 
j de cuento a borregos o becerros, en productos que logran dltas canticlocles. 

La serle correspondiente O producc16n 1 ounque se inicia en 1690 y finalizo i9n 1003, -
~to s61o un tohl ele 29 años; an los cuales la cantii¡!od proáJcida es bastante baja {me-
cinco cabezos) con un maréado DSCenso en el af'io 1704.; Eln ei qus logre les 90 cabezas. E,! 

:antidad parece incongn.iante con el contexto da la Sér:l.e. HDCia fines del siglo XVIII se 
-l81'1tl!I IXID leve alza. 

Lo serie da precios correepoÍic:U.ente al producto chile, se inicie on 16051 finalizando 
,1 año 1003. 

Son setenta y un años bastante accidentados. Con alt1.1s precios en los añosi 1605, -
', 17021 1743 y 1701, Se presonta un clasceneo en el.precio con un111 contidDd m!nima en el 
1715. l.kle nueve alzo Pfll'OCO presentDrso a PEl?'tir del año 17521 finelizancb en 17731 CUC!!, 
l precio de lo fanega da chile es ele 4 reales. 

No existe mucha concardoncie. con el movimiento de precias da otros proaJCtos "lA'ríC''"l·:."'· 
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La Fuente que se ho utilizado es el Diezmo, El cual viene a ser, •1a dklma parte de 
los frutos de la tierra y de los ganacb o la décima parte de los frutos y dem6s cotm que est6n obligadas 
a pagcr las par,aquianos a su Iglesia---, dlvldensa en mayores y menores; los mayores san los qua se pe 
gan de las cosechas y de los ganados; los menores son los que se pagan de cosca de menor cuantra de -
huertol y aves--". (1) 

Estos diezmos se establecieron por la necesidad que la Iglesia tenra da atender al culto, 
que 18 satlsfacra con ablaciones vohaitortas. En un principio los cristianos sostenran al culto y los mi
nistros, correspondiendo al Pontmce sellalar el modo y la cCfflldad; esta derecho delegado en el Pontr
flca pos6 en las lndle11 a NI' derecho de la Corona, 

La primera concesi6n que de los dlftll'IOS hizo la Santa Sede a los Reyes de &pano fue 
hecha por lonlfac:lo vtll al 16 de octubr• de 1302, En U.93, Aleiandro VI la concedra a los Rayes Ce- .,,,,,. 
t611cos, quienes hacran valer los servicios que habra prestado a la relig16n en al mundo. ". , , Alefan
dro, Obispo, slefYO da Dios (concede al) poder cobrar y llevar los diezmos da todos los vecinoi y IM

radoras qu41 de ahora o en lo oclelante las habitasen,,, (ad), os concedamos a vosotros, y o los que por 
tt-.o fueren aucecllenclo de outorldad opost611ca • , • que podar, ••• llevar , •• los diezmos en todas 
11111 dichas lslm y pravlnclm, sus vecinos y moradores y de todos los habitadores que en ellos est6n y por 
tl.,.a estuvieren •• , y con efecto y par vosohas y por vuestros sucesores de nuestros bienes y los suyos, 
19 haya de ciar y mignor dota suficiente a le11 Iglesias que en las dichas Indios 18 hubieran de erigir con 
lo cual sus prelados y rectores se puedan sostentor congruomente y llevar los cargos que por tle.,.,a In
cumbieren a las dichas Iglesias ••• •. (2) 

La posterior conc•l6n que la Corona hizo a la lglasla de la renta correapondiente a 
dl8ZfflOI -como a otro tipo de rentas que la Iglesia obtuvo, por eiemplo las capellanras-, fue el origen 
de la riqueza que en sus arcas se ocumul6, 

La dlstrlbuci6n que se realtzal,a de la renta decimal, era la siguiente: (3) 

1/4 25 por 100 Mesa Episcopal Obhpo 
Provlsoroto 

1/4 25 po'100 Me,a Capltul« - o_, 

1/2 50 4/9 
1/9 y medio 

1/9 y llladlo 

'1/9 

Dlgnldode, 
Con6nlgo, 
Racioneros 
P'8bendodos 
etc. 

P6nocoyoyuob,tes 
lgleslas parroquiales 
(fábrica y evito) 

9/10 Ho,pltol del 1119'11' 
1/10 Ho,pltol del Oblrpodo 
Real Haciendo 



De esta manera se astlpulciba ",,, que, de los diezmos de cada Iglesia Catedral se sa
,quen las_ dos partes de cuatro, para el prelada y cabildo, como cado erecci6n lo dispone y de las otros 
-dos se hagan nueve portes; las dos novenas ele ellas sean paro nos y de lo Iglesia Catedral, y hospital y 
las atrm cuatro novenas partea pagadas al fario de los curas--, lo restante se d6 al mayordomo del 
~lldo, para que se haga de ellas lo que lo erección dispuslers, y se junte can lo otra cuarta parte de 
las diezmos que pertenecen o la Mesa Capitular, en todo lo cual que al dicho Ccbilclo pertenecieren se 
'>aguen las dotaciones y solarlos de lm dignidades , , , los oficlales de nuestra recil hacienda cobren to
-dos y las metm en nuestros cafas reales, por cuenta aparte, y de todo esta y lo dem(a hacienda nuestro 
:¡ue en las dichas cajas hubi•re, se sustente el prelado y cabildo y por las personm , •• (nombrodcs) y 

,en este caso los oficiales de nuestra real hacienda sólo cobren los dos novenos que nos pertenecen , , , ", 
,(3) 

La concesl6n que hocFa la Corono de los novenos que a ello corre,¡,ondFcn, a las lgle
-;lm que lo sollcltaban, d1o lugar a varlm disidencias debldm al mal usa que de ellos se hocra, A esto 
-,e debe lo mencl6n da que sean los oficiales reales los que cobren lo correspondiente al erario real , 

... ) OBSERVANCIA DEL PAGO, 

Lo obllgoc16n de pagar el diezmo se estipulo como un precepto de la Iglesia, Por .su 
-oarte lo Corona dllpUSO que nadie se abstuviera de pagar el diezmo yo que siendo "para el sostenlmien
=0 de la Iglesia y prelados •• , y ornamentos y Hnanas de los pobres en tieq,o de hnre y para servi
-{fo de los Rey• (o quien los pague) , , , debe (Dios) grande abundancia de todos los frutos y salud al 
....,lma ... ". (4) 

De esta manero tal precepto se encontró reforzada tanto por la Iglesia como por la Ca-
-. , 

Reapecto o los dlezmatorfos, se estciblecl6 por varios c6dulas que nadie en los Indias es
-aba dl•ansodo del pago del diezmo, sin excepción de prlvllegios nob111arios, M6s a pesar de ésto, la 
:«ona se vio envuelta en cantlnuos pleitos sobre su abservoncla, En respuesto que el ~ hace al ft..n.a
,itpo de Mixtco, en 1611, agradece "el cuidado con que vlvls de procurar que todos .tos espaftoles cum
lan con los preceptos ele la lglmlo", (5) Los encamenderas dabTon contribuir con la d6clma parte de 

-os tributos que reclbFCll'I da los Incitas que estaban bofo su encomlencla. En 1536 se hobFo hecho referen-
la a mhl aspecto resolviendo "que se paguen de los cosos que los dichos indios d0n, pues ellos no las 

.. ezmm1 al presente ••• y entre tanto que se ele la orden paro que los Indios de esa tierra diezmen ••• " 
11116) La orden para que diezmaran lol Indios no tard6, y en cédula real de 1544, ,.A instancia del O>is
-o .. , el pñnclpe que gobernaba entonces, mond6 , , , que los Indios pagasen diezmo de su ganado, del 

·lgoydelaseda ... ", (7) 

El poso del diezmo por porte de lm rellglones fue motivo de ~lle cllseu;sl6n, Las pro
-lm rellglanes discutían sobre la posesión ele pue&los mál productivos en diezmos de Frutos ogrFcolos y 
-anadetos; se les prasiond»o a que pagaren lo correspondiente al diezmo por el dallo que causaban tanto 

lo Iglesia como a la Corona, la m6s renuente o pagar el diezmo fue la Co""anra de Jes6s, quien stem 
-re se opuso a delar de adquirir bleñes como a pagar lo que pe,tenecFo a diezmos, olegcrido derecho de -
-xenc16n, 



l) PRODUCTOS DIEZMADOS 

Los productos, "frutos, cosm" y formo en que so dabfan dlezmor eran los slguiflnte;j: 

Dal trigo, cebada, centeno, morz, garbanzo, lenteja o cualquier otra semilla debía 
,ogar un diezmo de diez medidas, uno, y si alguna de estm C01C1S 1.0 se midiera se debra pagar de diez 

-HHJ. " •• , se pague diezmo enteranente de corderos, cml'itot, lechones, potros, cnzarones, ancc!o~~ 
· paliminos, aunque se coman en cma de quien los erra.,," 

"., , se pague diezmo de la loen& (de ceda vaca de ordenar dos reales de leche y des
uef de que cuosoron de queso) que se vendiere y de lo l'IIClnteca del gcmo:fo, y del quoso, a la parroqub 
onde se hiciere con tal que no hallo frCNde, y de la lmia a la parroquia d=ndo se trasquilare,,, 
6guese diezmo de los becerros, potros, mulotos y borricos al ti~ que los herraren , , , y de (05 cochi

-os, aves, al tl-.o que se puedan criar , , , ", (8) 

Se filaba el mencionado pago tanto por cucntra como por calldod y debía separcrse c:i

.. de cualquier otro utilidad, El diezmo afectaba únicamente o productos cgrTcolas y ganaderos, no e 

.. ineña ni a Industria, 

Otra parte de lo que co,respon1:tra al diezmo se daba c,n dinero, en esta fol'ffl!:I lo m=:-:i
asta la fuente en lo que respecto o terrasgos, ornochorrodos, queso y lecM, 

) COBRO DEL DIEZMO 

En c6dulo del 22 de octubre de 1523, se estableció que fueran los oñcioles de lo recl 
-,ciando quienes hicieron el cobro de los productos diezmados: " •• , qua hagan cobrar y cobren br!o'.: 

,s diezmos que son recibidos y hwieren de pagar los vecinos, de sus labranza5 y crlonz05, de les~:-~
es y de lo fonno que est6 en costuriire pagana y de ello se (provean las necesidades de la Iglesia y 

.is ministrm, debiendo done cuenta de esto)". (9) 

Lo formo en que se realizciba dicho cobro se establecTa c:n instruccion9S GU& sa dé:ri r. 
-s colectores de diezmos. DebTan de salir el dTa 2 de enero, lmic:ándose on la cabecora del pueblo o 
.aclenda donde deben diezmar; "Se han de hacer las manifestaciones do lo qua han coglc!o ele scmillc, 

se han de asentar en el Ubro ••• todo por letra, y nada por guarismo dontro, lo que :ie cosech6 y b~~ 
diezmo, haciendo juramento el cliezmante y si no hlmlera acabado de trillar o recc,jer, lo asentc:ró cr 

"""'° volver a tornor lo declaroci6n de lo que faltare y hecha la manifestación ••• le preguntará si entre-
• su diezmo o se quiere quedar con él o los precios que (diera la Iglesia) ••• y lo que res¡,onclieron, b 
llll8fltar6n y lo firmarán los dlezmmites , , , " (10) Al ténnino de la visita, los recolectores tenTan quo é-.~ 

•anta por raz6n individuo! a lo contaduño de los que se quedaran con su diezmo y da los que lo entre-...,, 

En junio, "Saldrán a lo manifestación de gmodos y darán a la contaduña paro quo s~ 
de o~en y precio a que han de rematar y vender, y asentc.-6n en el IJbro, bajo de lo monif05t~:-:i- -'~ 

11i1105, , •. r si de los diezmantes no se quedaron con ellos, procure esp'aflderlos por boletos teniCT!~ 
•do antes a quien se los tom6. Y en la misma decloroci6n venda el queso qua fabrtcanu. (11) 



En el libro correspondiente a cobros, debran de asentar lo siguiente: juri icci6n, doc
trina y en coda una de estas divisiones, lm correspondientes a I_CII haciendas, ro,chos y pegujaler~, sin 
::onfusi6n de las mismas. Adem6s de el lugor debran especificar el dFa, sus duel\os o orrendatarios, si 
->ertenecFcr a un vicaria religioso a cura, &to se debra de hacer sin privllegla alguno cobrando y espe
:lflcando "lo que cado uno debiere pagar m6s o menos conforme los tieq,os, 11 &to 11,ferencio al tle""o 
~arece ser uno alusión o los efectos climatológicos que- de una manera u otro afectaban la producción, 

Las conmutaciones referentes o los Indios se debían especificar en hojas aparte de las 
-:arrespondlentes o espolloles, anotando en éstas "lm manifestaciones de los diezmos de Indios caciques 
• el maFz de los puebtos ••• (los libros referentes o indios) se han de hacer nombrando la cabezera, cu
·ato ó doctrino, poniendo los tributarios que hay en cada gobemact6n , • , y luego lo que causen de diez 
-nos ele las COICJI de Castilla y de los Indios terrasgueros que sieñ,ran en tiefTCIS de aspal'loles a en co,rpo:' 
1ra de ellos, seg6n lo que acusaren de todos los frutos de la tierra y de Costi11C1 y también lo que en las 
ierras de comunidad sedl'oren por cuente¡ de alguna cofradra ••• no debe ning(in alcalde ni gobemaclor 

•aclarar por su pueblo , • , ", (12) 

Los colectores debran hocer las anotaciones referentes a los gastos que cousaran el no
ario y recaudadores, la conservacl6n y venta de semillas, los fletes que causara el llevar los semillas o 
m trofes, etc. 

En cuanto al destino del proc:lucto diezmado, no encontromos al respecto una mención 
,lora; pero por algunas referencias, por ejemplo en las instrucciones que se daban a los colectores, se 
,abe que después de recogido el praducto ingresaba o las trojes para su posterior venta. 

Se ofrecTo el producto o los propias diezrnatarlos, teniendo los colectores que especi
(car esta circunstancia o si era rematado o vendido en las trojes, Hcasto aquT terminaba la labor de los 
.alectom en la administración de los diezmos, defándol0$ posteriormente al gcbierno del prelado y co
ildo de lo Iglesia, 

Los concesiones que se otorgaron a la Corona espcri'lolo por porte de lo sede romana, dio 
,ar consecuencia que se afianzara en lm Indias las relaciones Iglesia - Estado, o m6s bien &tado -lgle
o, ya qu, élte poseTa bastante poder para lograr lntroduclne perfectamente en la organlzac16n de la 

,lesla, áta, por su parte, buscó los medios poro lograr un equlllbrto de poder frente al &toc!o, logr6n
-alo hwlto en el aspecto material como en el espirlhlal, 

El diezmo, m6s que precepto de la Iglesia, fue ur:,a obligoclón cuya falto troTa consigo 
'8Slonm etplrituales, Lógico es no generalizar esta situocl6n y suponer que hubo quienes de uno formo 
otro faltaron o 61 sin gran pesar espirltuol. La Iglesia obtuvo por medio del diezmo, parte de la rique

:1 que lleg6 a poseer. Perra la Corono•, por el contrario, más que riqueza fue un arma que tuvo dentro 
-a la administraci6n ecles16stica, 

El cuidado que tenTo la Iglesia en este ramo era manifiesta; mas uno cosa eran las ins
-ucclones que dlctcmG para el pago y admlnlstroci6n del diezmo y otro lo realldad mismo, Debido o es-

Para la corono el diezmo, m6s que riqueza, fue un armo que tuvo dentro de lo administración ecle
sl6stico, 



'o, muchas veces y en diversos ospectos se ~Jlcaba la establecido por c6dulos e Instrucciones seg(in se 
->resent11ban los hechos, o seg6n era el uso eskhlecido por la admlnl1tracl6n vigente. 
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AP EN DICE 11 

DESCRIPCION Y FORMA EN QUE SE TRABAJO LA FUENTE. 

La Fuente utlUzoda en aste estudio se locaU:c6 en el "Archivo de Morelos", en la Clu
,dacl de Morella, Mfch. Los documentos que utllizamos estabm aTeglados en paquetes, con las slgulen
es referencla1: Diezmos No. 866-869-867. 

El perfodo de estudio te ho establecldo en base a esto fuente y debido a que el primer 
'mapa" q,cnce en el afio de 1661, e1te es el punto Inicial de las series posteriores. El 61timo de los 
'mapm" pertenece al olio de 1803. Despuil de este afio ya no HI localizaron "mapas" sino hcista el dio 
IJe 1833, en que encontramos un paquete con el siguiente trtulo: 

"Asunto - diezmatorlos de San Mlguel 
Allos 1833 - 1863 

Curiosidades, juramentos de los adminbtradores por haber sido flelas en el desempeno 
e su comedido. Actos ante notarlo de los mismos, kido cuando pot al~n motivo, habfa desfalco en los 
afneros de los diezmos.--- Contaclar de la Ciudad de Morella". 

La varlacl6n que rnmlflestan los documentos a través del perrodo estudiado es, si no 
,c4/'f grmcle, 11 notoria, debido a que aumenta o disminuye el contenido que tienen. &to pudo ser de
•do a un cambio en la admlnlstroc16n o al criterio que se aplicaba para su control u organizacl6n. Tom 
116n a factor• de tipo circunstanclal como ermi los referentes a la poblaci6n, produccl6n, crisis agríco
•, ate. -

A cont1nuac16n estabÍecemos los datos que en genarol contiene lo fuente. Uno acla
aci6n as nac:G10rla antes: los dates mcriifestados en estos documentos pertenecían al ano anterior. Por 
e1T9lo: "Mapo de 1729 recaudado en 1730". 

El "mq,o" constituye al resuman ele los dlezmatorios y de lo dlezrnodo. 03) En la ililti
:, de la1 ho(m pertenecientes al "mapa,. (algunos mapas llegaron a sumar 6 hojas, oumento observado 

11ela lo primera mitad del siglo XVIII), se reoltzaba al recuento total de lo recibido, sacando al valor 
ltol con lm cleclucclones correspondientes (7/9 del c;uro, f6brlca y hospital), gastos de racoudacl6n, ... ) 

Junto con el "mapa" vienen las monlf&1tac:lonas sual.tas (14) o el "cuaderno de monlfe5-
~lones". Estos vienen en un cuaderno que hacia el final del Siglo XVIII especifico con m6s precisión 

contenido: a(a...,lo de asto es lo rnenc:16n del propietario o arrenclatcwto, al norrGre de lo haciendo y 
ichos y lo cantldod y productos qi,a se diezmaban. 

Los cuadernos pertenecientes al diezmo de Indios q:,arecen en el Siglo XVIII, (15) se
•ados como "cuodemol para lm manifestaciones de los dlez11101 da Indios de San Mlguel 11 , o "cuaderno 
, onotacl6n ele las haciendas y ranchos de Scri Mlguel donde laboran los Incitas", &te diezmo tambltin 
mencionado como "diezmo chico". Posteriormente, hacia 1733, q,arecen "cuaderno de los naturales 

• dlezmatorlo de San MJguel" conteniendo lea haclenclm, rmchos o labor o que pertenecían y Jo canti 
,!quedl.........,.~6) -
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0tros doci.nentos quo apQl"Ocen son los roforentas al •cuodra1tillo•, "Liata de precios•, 

1as referentes a "corgo" y "gastos" ( 17), · 

La menci&'I correspondiente a calidad del diezme.torio no llegó a ospsci ficarse clorame,a 
pero la ex:l.stencic. de tkls tipos da "m~os" c'aouestro lo separncidn que se reallz!lba. 

A partir de 1601 se menciona, aunque no sie11pre, la parte r!el producto diezmeclo que se 
:entraba en males condiciones, ya fuera respocto a granos o ganado; "poras enfennos", "tri 
cla mela calidad", etc, Esta ananalías ersn caueaclas por condiciones climotoldgicos en la
alidad o por enfermado.des y plagas. 

En los docunentos ostudiados que corrospnclon a los años qua van de 1719 y 1?29-30, los 
os de la Villa ele SEln Miguel y la Congregnci& de Cklloras ~arecen unidas en un misno "m~ 

, La -praeantaci6ñ es.la siguiente: 11Cuadamos de la edninistreci&i de los diezmos de la 
lo de S8n Miguel ol Gronde y Dolores tocante al presente año da 172?". 

Hacb!. 1700 la proeentacidn de los cbcumentoe manifiesto une. notoria varioci6n: la re
sncio que as hac1:a de los d:l.ezmator:l.os y lo ctl.ezmo.clo sa sustituyo por uie. menc:L6n general 
producto ctl.ezmaclo ( 10). No obstante, an el cuactemo do manifest8Cicnes se anateircn los -

:is en fonno. espedfica y datDl.lada, lo que penrd.t:1.6 unifomar la infonnaci&, rocogida en -
:, el período. 

Los óltimos años del por.todo estuctl.oclo presentan eunentos o aclaroc.icnas en los datos; 
ejoq,lo, en lo corrospondionte o fletes do semilla, gastos da jUBcos hacedores, etc. Tf!!!! 

, se incluyen obsorvaciones y recomendaciones como lo siguiente: "Lo &deo que debe odve¡ 
"18 para. lo sucesivo os que no procedo o lo venta y o precip de muletos por el valor ele $5 
-1 ccnococt:Jras da su ingreso a aquel ctl.ezmator.l.o lo hoya aceptado os!, no dl;,:lbe regir cost'-!!!. 

en esta r,:iarte sino arreglarse al precio dol comercio y estimeci6n que tiene en el comer-
de la oente, pues riir.g(ln agravio ni porjuiico se le infiere a lo causal.os que no c,.doran 
irlo a su Justo y legítimo vDl.or, d6nclolos al aQllinistredor en reales la ddcima porto de -
lle on que se tasore 6 rogulare y tcrnara dicho edninistrador el mulato o bestia para cr.Lat 
venderlo•. 

Los datos mencionados oqui, aunqUe manifiestas variaciones, son los m6s usuales en la 
-te. 

Respecto o lo valdez do la fuente utiU.zodfi. 1 es de 9""onerse que, como producto da Ul18 

,1straci6n, tiene las contradicciones propias, resultado de los divauos factoras que in
a.ntercn en su fonnaci&i. No obstante, es uno fuente v4lida:psra este estudio, dl!lda la -
-ui de cullplimienta qUe tuvo on su dpoco. Sus disposiciones fueron aceptadas cl!ISi en for

;,nerol, aunque como ea ldgico 1 muchas veces no eren ocatodes ni temidas sus reprimendfl.sa .. 
;1111bii§n probobie CJJD se observara su pago, ocultando porte del total corrasponcliento a le 

-flDcidin. 

Por otra parto, el cuidolXI de orden acninistretivo qua sobre los c:l111zmos se tuvo._ fue 
1 de c:liscua:l.6n tanto do lo Iglesia como ~ lo Corona! · 

Lo riqueza de su contenido se monifieste an los do.tos mencionados ooter.lormenta: cla-
ibunclantes y continuos, indicadores del monto ca la pl'Qduccidn 1 de la variaci6n ele los -
os y rta otros f~tores. Su r.iqUezo se va a1,111entodl!I dBb.idc o que abarca un período raloti 
te largo paro. aste tip~ de doct.lnentos.. -

Las limif;:acicnos que presento la fuente, Dn lo que respecta o lo localidad de ostuctl.o1 
sponclon a: 
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0os lagunas que prosenta la· serie hocia fines del siglo XVIII. Ambos da un períoeb de d,!l 
co m'los. 

La otro limitad&! corrGspondo e los clics en que los datos de la Villa do Sen Miguel vienen 
unidos o le "Congregoei.dn de Doleros•, aunque no podemos dad.r qua fue uno limitaci6n muy 
gravo (sdlo 3 do los ai'\os que tienen esta ceracteristica no se lograron sepo.rer directaman ~- -

Finalmente, hoy que especificar ~ la fuente nos proporciona infonnecd.6n sdlo sobre -
.décima parto de la producc16n, perta que ora la manifesto.do en esto fuonto, por lo qua el 
ol debo establecerse en base o eata proporci6n. 

Así, estos docl.MIIGntos son uno fuente viva y CfJEI ofrocen granclos posibilidades paro el 
arrollo da nuevos estudios. "Es cierto que no son perfectas; roprasClf'ltan lo misno que to 
los doc1.111entos da esta :tnclole, uno verdad relfltiva". { 19). -

Habiendo descrito los caracterfsticDS da la Fuente, mencionmnos ahora lo fonn111 en qua 
;rebajaren los datos contenidos en la misma (20). 

;xtraccidn da Do.tos. 

Los datos contenicbs en la fuente, se extrajeron en fiches qua se elaboraron en bose o 
1stud10 onterior de loa doci.nentoa (21), En funcidn o. este ficha se roalizd lo extroccidn 
.os de.toe, e veces los docunentos proporcionaban un material do extracci6n 1Aeyor el eeflol,2 
111 las fiches, en este caso se encontraron por ejemplo, los datos al .respecto de errenclo.t! 
;1 haciendas )' ronches ele lo localidad, ol contenido de los "cuadernos de indican, etc, 

En raolido.d 1 ol objotivo principal lo constituyeron los datos sobre precios y produc
de la masa decimal que proporcionDbmi los "mapas•. 

Cano puode epreciarso, en la ficho se incluyen loa elatos siguientos; Lugar u adjuntos 
speci fice el lugar al que correspnden los elatos, en este coso Sen Miguel el Grande y cual 

-r aclareci6n al respecto do su jur:l.sdicci6n o localidades adjuntos. 
:i - año al que hoc!o referencia el docunento. 

oro de diezmetarios - este doto so logrd establecer on forma bastante clara, de la feche -
ll.el del estudio hasta mediados del siglo XVIII. La transformaci6n que manifestaron los m! 

3n el par.todo posterior, limitaron este doto, 

Valor total dol ctl.ezmo en pesos - Corresponde al total en pesos qua e.rroj6 la proclucciiSn 
•sda. 

Deducciones - pertenec!e.n o los rebajes quo sufría el valor total en posos,_ Estos de
.enes vortaron duronte el periodo do estucll~ ,generalmente ée deb:ton a "rebajas de El/o )' cos 
rebaja de 3/9, y rebajo de los gastosn. Hncie le sogundo mitad del siglo XVIII, le~
que se hace de los gestos oummte, pmtoneciendo datos al •entroje delas semillas", al -
, ele los mi!IIIBS 1 al costo quo causaban su rscaudacidn, etc,. En general, e los gestos que 

-be la odministreci6n de lo me.se. clecimel, 

Este ounento en los gastos, pudo deberse al propio oi.mento del procllcto IIH.ezma.do, tan
-me o un mayor movimiento en las relnciones comerciales CJ.Je propiciaban un alzo y moyor -
iento en el flete de los productos, 
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Seria interosanto conprobor qi.14 cantidad de prod.lcc.:l.dn era vendida fuoro de ·l.B locali

'• Lo mencidn que al respecto hace lo fuente, es sdlo hacia fines dal Siglo XVIll, cuanOO 
vsnente especifica la conticl&d vendida a "los vocinos da Mdxico". 

Aunantos - Eran causados por postar.Loras añacliciones, equívocos y de lo corTespondien
ol · "diezmo chico" cuando este no ero. sunado al total del valor en pesos. 

liquido - Correspondid a la cantidad en pesos recibida por lo Iglesia o sea lo que del 
::,r total dal diezmo an posos, menos deducciones y m,:nentos, si se presentaba el caso, que-
~ en totalt · 

Ejemplo: 
Siina total 1?13 p. 
A tenido de costos esta aQll1nistrad.6n - 234 p. 
Se rebDjnn y quedan líquido - 1479 p. 

cuando aparocid lo corresponctt.ente o indios, se anexi5 on hojas ,aparte especificando PI!!: 
Jl.ermente le que diazmobcm. Al realizar Ll'lEI segunda ficha para rasunir los datos que nos 
iorcionaba lo fuanti:a y poderlos trabajar en fonne. m,s práctica, se un16 lo diezmado tonto 
los indios como por los espaf'iolas. Esto clid motivo a que los resultados gr6.ficos fueran 

:ota1 del producto diezmado y no de las separaciones qua manifestaba la fuente. 

·ransformaciones Posteriores. 

Contenida lo infonoocidn en la pr:l.more. ficha y debido s que los datos se presentaban -
onna ~lia, se proyect6 ~sunirlos o fin de qu13 se pudieran tr&lajar con mayor sencillez 
os gn!ficos. 

-Se resliz6 uno sepand:l6n· del tota1 da productos qua le. primera ficha presentaba. La di
vis:L6n fue lo siguiente; Productos Agrícolas, ProdJctos Ganacloros y .,otros., (22), 

Se sunaron las diversas cantidDdes ele un producto, ad cama los precios, reolize.ndo i;n 4,! 
-tos un promedio (23), sin separar las aspecifice.ciónes El que se refería la J;'r1111Bra ficha, 
3jenplo: mtdz, mo!z 111010, nu::dz p11Chacl!lte, ate. 

::en esto 913 obtuvo una centidad total dl31 producto y un precio Ordco. Se conserv6 asimi,! 
111\0, la uniclod correspondiente al producto (fonogas, cabezas, paras), y el precio en rea-
1111.es. 

Aest.lld.clos los dotes, se dispuso trabajarlos en forma do gr6ficos. Se trat6 t!e ver en 
1 los series su relativa concordancia on lo que respecta al afio inicial en que aparece el 
1cto, los años f81.tontes en las series y los lDQU'las localizadas en estas series, 

Los diferoncias qua exist:ton en las series do los diversos productos corrospondieron -
1jenplo1 a los oi"ios en que no hob:ta manci& ele precios o da clateminado producto, los -
que faltaban o en los que se realizaba uno diversa mencidn o lo qua generalmente se aspe 
:abo, por ejenplo: un canbio on lo unidod o un canbio de noiDbre en los prodJctos (carde; 
hones, cabr&S y chivos). 

La referencia do "aprecios" en los productos ganaderos, becern:is,. muletos potros y b~ 
s, se anul6 debido o cp.ie su conversi6n causor.ta una mínimo elevaci6n en la cantidad to

-el proct,cto corTSspondi.ente·. 

En lo que respecto Q borregos, hacia al inicio dé lo docunentacidn, ee encentro la rafe 
-a de "Febrero y 13ruesa". Corrssponcl!a esta mancidn a la cantidad de borregos cliszmadcs - -
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r lo cunl se unifict5 con le. uni~ respectiva a pares. 

En general, los d!!.tos p?'C4)orcion1:1ron unidades unifonnes, tanto pora productos agrlco
s cano pare pr'Ocluctos ganaderos. 

Abrevie.turas de le.e lk'lidndes Utilizadas {24) 

Fanega f. 
Cargo. e~ 
CabezDS C. 
Pares P, 

'°"' I 

PFOOUC:TOB AGAICOLAS 1661-1700 CBSEAVJ.\CIOtES 

Moíz 
Trigo Harina - 1700 
Frijol 
e.boda 
Uva 
Chile 
Tanate Pocas voces 
llori>onzo Pocas veces - 1699 
Pepita Pocll.s voces 
Lenteja 1?01-1749 Pocos veces - 1706 
Ct-:!charo Pocas veces - 1721 
Fruto - 1?36 

Trigo - De riego y da tenporal, 
Maíz - Aazonablo, pachacBte, bueno, malo y de menor calidod, 
Chile - Colorado, prieto, chisol y pinto, 

lfO II 
PAOOUCTOS ~ACEfOS 

;c1o Menor 

Borregas 
Chives 
Cordos 

Becorros 
Potros 
... 1 .. 
Burros 

OEISEAVACIDrES 

Cabritos o cabrios 
Lechonas o puercos 

Potrancas 
lllletos 

Borregos y chivos unicbs en 1796 
Pelo (genoct:J) peras 
Pares - mencionado cano borregos 
OvejtM10 - mencionado como bon'8QOs 

Lena (oanodo) - pares Ganado de pelo - pares, 
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"'OTROS"' 

Lona 
Amchormc'.o 
Aninos 
llesles en gdnorcs 
Creeos 
Termsguaros 
rloflles de queso 

Aprocios 

Dinero 
Pesos y quesos 
Huertos 
Diezmo de mntanza 
Picos ele Indios 
Mitad de Amacho"'8do y Ucencio 
Manifaetociones an!lltns 
Ralos de Aprecio 
Q.ieS':- y Leche 
Equívocos 
Chinchorro ( reales de) 
vacas efe Orcloña 

1001 - 17CXJ 

1700 - 17l'.9 

CBSEi'IVACIONES So diezmo en: 

Arrobos o on 
En$ 
Arrobas En. 
En S 
En 1i En. 

Oe potros, cabrios becerros 
y muletos on S 

En. 
En I 
En t 
En S 
En$ 
En$ 
En O 
En I 
En G 
En$ 
En$ 

Los datos referontes o Velldn,. se manifestaban en arrobas y piezas, Las gallinas eran 
i,n mencionadas como picos. Do anbos productos no se trabajaren sus de.tos. 

leboracidn de Gráficos. ( 25) 

Lo elaboracidn de !)rdficos so reolizd on basa .e. lo seounc!fl ficha, donde se rasunieron 
~tos que proporcionaba lo fuente. t, continuacidn proporcionamos las variaciont1s notables 
J elobOraci&i. 

1) 

.1) 

1) 

v] 

.En lo que respecto al año de 17791 el "mapan localizado, proporcionaba tinicamente 
los datos refenmtes D "'indios", la canticlo.d dieZ111E1do por este grupo si era inclu! 
da con el mismo criterio de otros años, iba o. cru.iear t.vi noteblo error. Por tal r~ 
z'1n se prefirl.6 tomr oete aib como ausonte ( 26) • -

En lo referente a "l'lPrecios" como se ha mencionado, no se reolizd conversitin Dlgu
no, por ser rn:!nimo el aunento que causarían. 

Se anoti1 on los gráficos s'1lo lo cantidad donde especificabt'.11'1 la '-l"liclo.d b4sica, ejem 
ple: 112 cabezas, sin tomar en cuento los 12 eprocios correspondientes, -

Los "rnapQ8 11 proporcioÓBbS1, en ciertos oños, la Cl!lntido.d de proudct •• ,..,,, :is·:.;.;,. 
Corresponclta esto csnticle.d 1 o lo p:rodJcc;l6n que no se hab!o. vcndldo on el año .,; 
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años anteriores, por lo !JJO heb:lo quodoclo on roservo. y que on determinado año se P,2 
n:ta a la vente., cnox&iliJso au procio y valor on peBDB. 

La menci6n ele este dato se 1nic16 en el ai'\o de 1?52, Paro finalizar hasta 1003 (27). 

Lo olteracidn que causaba esto eunento, nos hizo reBlizar su sopGraeitin 1 qued.!lndo sc5lo 
::,rreaponcliante eil total del prock.lcto anual.· 

v) Uno ele los principales problemas QUD preeent6 lá fuente, fue lo uni&i qJe exist:1'.o. 
en la d:Jcumantncidn re~ecto ele Son Miguel y Dolores (VillD. y CcngreoDC16n respec
tivemente). Se cnicie en al año de 17191 para proseouir en 1724 y continuear hasta 
1733. En la Ínayor parte :de estos oiios, los cbcumentos ·ten:tDn W'IC ventiljo, que era le 
· dEllimitscidn que hocinn de los tintos ele arabos luuoree. Debido o esto MH:lfli~&, 
se logrd lo separaci6n da lo masa clooimol corresponcliente o antias localidocles. 

No cbstonte, hubo a cfios ( 1719, 1730, 1732) dG los cuales no se logrd realizar en base 
4 cbcunentos asto sepeiraci6n. (f.,tD1110s por extraer ele la cantidad total un porcentaje CJJB 
,sponcliere. a 111 localidad de San 11:1.guel. Se hizo esto, tcmondq en cuenta la cantidad 1:J18 
ffl.festd da la piase. ded.mol tonto ganadera, cano surfcola en los affos da 1710 a 1729 (ai'loa 

-ntinuos), en que ven:[an uiidos los datos de ambos lOCaUdades (20). 
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.JAoro IV 
lJOU:::TOB EN EXISTEhCIA 

\Ñ'.lS PRJWCTC6 ( Acrr!colas Y EXISTENCIA ENSER - l'Er.m:OOS Y MI.EATOS 
gl!lnadaros 

~,52 llo!z .. 3 f 
Frijol 109 f, 
Chile 11 f. 

"' lo!z 2003 f, 

-'63 llo!z 1103 f-. 
66 llaiz 3234 f. 

Cebada 119 , •. 

01 llo!z 1993 f. 

02 llo!z 2390 f. 
03 M<d:z 200 f, 
O? Ma!z 3222 f. 

'º Frijol "60 f, 
'6 Trigo 20 c. 

Cebado 36 f. 
llo1z 2003 f, 
Frijol 65 f, 

Notei ~4'3 en cuya ventn se debe en·-
tendor el año 1796·- 3920 y 
1923 de este lli'lo, 

-;o Cebada 
11 Cebada 12 f, 

Chile 22 orrobas 
llo!z 146 f, 
Frijol 45 f, 

Borregos 20 
º"'"do 132 f, 15 f. 
Chile 3 arrobes 
llo!z 635 f. 
Frijol 75 fm 

Borreoos y chivos 20 
Cebado 5 orttibes 
Ma!z 766 f, 
Frijol 36 f, 

Borregos 28 
Chivos 
Becerros. 
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UAOiO V 

(29) 

€0IDJ\S ARIOI\S 

..... FMego Medios Cuartillos Almudes o Cuartillos Equivalencia 
Celemines en litros 

24 96 111 
12 40 55,5 
6 24 27.5 

12 13.9 
4,625 
1.156 

'.DIDAS CE PEOO PArLA EL MAlZ 

l'II• Fanega Q¡d.ntoles -.. Ubros Kilogrm,os 

3 12 3000 130.072 
4 100 46,024 

25 11.506 
0,460 

lIOAS CE PESO PAAA LA HARINA Y a. TRIID 

Coro• Fmnege.a -·· Ubres Kilogromoe 

13 325 149.570 
3.25 01.25 3?.J94 



-

Productos Agr.tcolas 

P.rocllctos GBnodercs 

-·1os--
PROcuCTOS crrAOOs ,EN LA -RENTE 

wi.iz 
TílIOO 
FRIJOL 
CEBADA 
C>lll.E 
llJMATE 
Gl'v'EANZD 
PEPITA 
AL\BIJON 
LENlEJA 
WA 

eorn:oos 
C>IIWS 
CEA[l)6 
BECERFIJS 
POTl10S 
IUEllJS 
81.laAOS 

LANA 
AMOOIORRAOO 
/INOOS 
fEALEB CE (EJIEilJS 

REALES CE Q.ESO 
HlERTAS 
APFECIOS 
LEC>IE 
GALLINAS 
TEARAS006 

PRODJCT06 CITAOOS EN LA FUENlE Y QlE SOLO ALCANZAN 
LN PFICIIEOID CE 4 A 15 AÑOS 

GAFIBJ\NZD 1661 - 1003 

Cantidod 

5 f. 
.6 alm 

.6 illl!i

.s alm. 
·.1. Blm. 
·.5 olm • 
• 1 alm .. 

.-.·1 alm • 
• 3 olm,¡ 

.6olm. 

1 ,. 
3 ,_ 

7 61m. 
1 ,. 

Precio Aaol. 

4 
32 
16 
16 
10 

32 

24 
24 

o 
16 
14 
"4 
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TOMATE 1661 - 1003 

lfioa CantidBd Pnicio Real 

609 . ,. 
691 2 f, • 
?19 9.5 o.lm. 
?:l6 2 f, 
?:B 1 f, 
?40 .3 clm. 
?4? .3 o1m. 

1661 - 1003 

;os 6. 
;g2 5. 
732 3. 
733 2 Q 

135 3. 
-,35 ""Q 

>3? 
->:,;¡ 10. 
"'3 14 a 

->45 2. 

LENTEJA 1661 - 1003 

.... 2 , • 34 
O? 1 ,. 32 

-00 1 ,. 32 
09 2 ,. 40 
10 2 f1 40 
11 1 ,. 40 
02 1 alm. 

PEPITAS 1661 - 1003 

)5 .2 alm. 16 
1? .9 nlm. • 
19 . s alm. 6 

"' .3 Dlm. 2 
l6 .1 alm. 
l? .3 alm, 

'Of, i olm, 
.1 olm. 3,5 

AAIIEJC>l 1661 - 1003 

;a alm, 
2 f, 
1 f, 
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51"'1 MIGJEL El GRI\NCE 

.) LISTA CE PBE::IOS 

Borregos 
Lona 
Aninos 
Potros 
Becerros 
Lechc.nils 

lkJletos 
Cebade. 
Mo!z 
Frijol. 
Trigo 
Vell& 
Quesos 

QC\STOS - 1700 

37 P• 4 r. 

? p. 

? p. 

40 p, 

150 p. 

400 p. 

IIIIENDAMIENTO - 1004 

9 reales y medio 

37 ª• 
? reales y medio. 
o peso 
a peso 
D 4 reoles 
4 pesos 
4 reales 
4 reales 
4 p. 
3 p. 4 reol CBJUB 
real y medio 
3 rellles 

• del flate de 71 c. ele trigo ""8 se 
remitieran a MAxico O· a p. por cargo. 

• que se gastoron en entrados de 10CXJ 
· f. de ma:tz. 

• del flote de 306 f. de frijol. 

• del flete de 123 f. de chile. 

• del flete de ?O f. de cebacb. 

• de Oficina. 

• del recaucla.dor 

• O p. cado. carga ele la cmiticle.d de 
5CIO? rebajado costas. 

"He recibido del Adninistroct:ir ele ctl.ezmos -- G 60 por el arrendmiento de la cosa en 
tiene la vento de má!% 1 cuyo arrendato ·se c~li6 en 1ª de diciembre de 1003 y pm:'8 que -

3te en San Miguel el Grande a 30 de D:Lcienbra da 1004" • 

.......JTA CE FIECAUDAOOFES - Arre~clElniento ele cosas y demt1s gastos encaruodo en este. 

~dadores - 375 p. pagados a los recaudadores. 
Manuel Vela 375 p. 

00 Po 
:,o p. 
Z1 p. - Postores en la recaudmcidn del mueble. 
36 p. - Vocaciones que so las ha dado a los recaudadores en el tienpo de la 

Colecteciéln ds semillas - 36 
36 p. - A los mismos1 an el tien,;io de la junta c:lill 111Jeble. 
36 p. - A un pe6n que se ocupo de recibir los ma!ces en las trojes. 



irrendemiento de casa - Casa de Zavala 
ele Salmer6n 
de Lmnc:leta 
de Cevallos 

-olectur!a ravl!ljodos 20 p. c,.ie pagan de la HUBrta. 

~ Para corrposici6n ele llaves 3 p. 
depuertas 5 p. 

; ::·:;.r.:i ~ Gitat¿s CÓliiétiJHE(· ¡.~:.1 

otrvs 
peones 
pera desgrane de maices -

Para andar con las lla-
ves y entregar me.feas - 72 p • 
Dos vended:lras de ma!ces- 60 p. 
Pagados al quo trae les 
llDves y a1 peiSn 
Flete de 27CXJ para 
labranza 
Flete de 1 f. de meíz 
del obraje a la venta 

CUADFIANTil.LO - 1702 

Cuaclrantillo de los 3/9 de f&brico y hospital de la Villa da San Miguel de los diezmos 
año paaado de 1702¡ c,.ie adninistr6 ------ penitenciario de lo Santa Iglesia 

Valladolid. 
ecie - Tocio - 3/9 de fábrica y hospitl!ll., 
te de la Iglesia. Lo que val16 a Aa. los 3/9 

:n!:s 
9
!/~s:~~o:t;cios a que vondi6 el aaninistro.clor _____ _ 

""""°-----
Contndur!o do Vall.e.dolid 

3 de novianb:re de 1703 

CUE1drontillo de loa 4/9 del Cúra de la Villa de Son Miguel del año de 1702 que ;mtlinis 
el Sr. ____ penitente do la Santo Iglesia ele Valladolid, -

,cie 

dol Cura 
e de la Iglesia 
a rel!ll.es 

----WJ los 4/9 a los precios que vem;tl.6 el adninistraclor ____ _ 
:inda ee rebajan 61, 
~oo _____ ----

Contodur!a de VallDdolid 
2 1703 
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GRAFICO 9- PRECIOS DE TRIGO I66I- I80 3 ( reales la carga ) 
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GRAFICO 12 - PRODUCCION DE TRIGO 16~1- 1803 (en oarg&s ) 
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GRA.FICO I)- PRODT1CCI0N DE FRIJOL I664- _I803(en fanegas ) 





GRAFICO 14 - PRODUCCION DE CEBADA 1665- 1803 (en fanegas } 
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GRAFICO I5 -PRODUCCION DE BORREGOS I66I- ISO) (en p&l"ee ) 1 
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GllAFICO I6- PRODUCGION DE CERDOS !665- I8o 3 ( en oabezae ) 





GRAFICO I7- PRODIJCCION D~ BECERROS I66I- I803 (en cabezas ) 
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GRAFICO 20- PRECIOS DE MULC:'rDS I66I- I80J (reu.le$ la cabe' 
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GIW'ICO 2I- PRECIOS m: CBBlN)S I665 - I803 (reales la oabesa ) 







GRAFICO 23- PRECIOS DI!: CHIVOS 1661- 1803 (reales al par ) 
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GHAFICO 25- PRODIJCCION DE CHIVOS I66I-· 1803 (en -pareEt l 
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,ORAFIOO 26- I:'.Rl!:CIOS DE CBI~ 1~5 -_I8o} (reales la fanega ) 
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CONCLUSlüN 

Fue S<1"1 Miguel una localidad que particip6 tanto en lo social como en lo ec:on6mico 

del dasorrollo que sigui6 lo Nuevo Espai'la, y tuvo las li itoc:ionas econ6micas y lo estratificación 

social resultado del proceso general de conquisto y colonizoci6n, Sin eni>argo, como lo pretende 

demostrar este estudio, tuvo coracterrsticas particulares en su desarrollo, 

ituado dentro de una regt6n econ6rnicamente activo y diversificado, San Miguel deso

rroll6 tcrato la ganadería y agricultura, como el comercio y lo industrio, Fue el c~ntro de un fue!. 

te grupo econ6rnico que tal vez encontr6 en lo participaci6n del moVlmiento de Independencia uno 

respuesta o sus all'Oiclones políticos y o sus necesidades econ6micas, 

Originalmente fue uno zona donde predomin6 el sector ganadero y lo producción de la

na, pero fue desplazado por el sector agrrcola o medtodos del slglo XVIII, Los a/\os que van de lo 

segundo mitad del siglo XVII hasta el prlmei cuarto del siglo XVIII, presentan un aumento en la -

producci6n, que, en algunos producto5, solo se volver6 a ver hacia fines del siglo XVIII, Precios 

y producci6n se vieron supeditados a continua; alzas y accidentes que impidieron un crecimiento 

econ6mico sostenido, Estas crisis reflejan la inest<milTdad económica de la economro colonial, 
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VOCABULAJtlO 

Alh6ndlgo - Caso púbUco dest.inadQ p~a lo COITfrQ. y venta del, trigo .. · En algunos pueblos sirvió 
tad:,ién 'poro el dep6sJto,. lo compro y vento de otros granos, comestibles o mercade
rras, 

Arnachorr~o - Se dice de I s~res org(inicos que se vuelven o son infecu~s, que no producen 
· hijo o fruto, · 

Almu.d 

_Aparcar 

Aprecio -

~ida _de gran.e:>!, e;nmo so_n trigo, cebad~, ,tc,.;y de.Frytos.-~cos que~ un~ partes 
C:orrespondEln o un celemfn_y en otras, o !fl~i:0,fan.89t!, 

El que:ti~_ne con_ qt~ .~~-c~tT!l, _El. qll8:ti~ne pc;i~te ~ .otros en alguno heredad u 
Otro coso· que posée en comon. ' 

la tosa que se hace de las C9lllS vend.!bles, 

furendomie!"to - lo oc~i6n y afee.to de qrrendar, Tom6se también por el precio convenido en el 
· · ;,: orren_~°:~iento, Contrato por el cual uno goza por determinodo precio lo finc'l o he-

r~od d8 que otro es propietario, 

Cabezo Unidad de medida en el go,'Xlo moyor. 

(:qb¡ 140 - El cuerpo o comunldr:id de eclesl&ti.cos cc,,Jtubres da alguno tglesio catedrol o cole
gio 1, En olgunos pueblo$ fo1n:io cobildo el número que h,;iy de eclesi~icos que tiene 
privilegio poro ello, En algunos pueblos, el IJ)'Untomiento que se co.,.x,ne de lo jus
ticio y regimiento de ellos. 

Peso generalmente equlvalenre a dos fmJegas ~ 

Cargo y dato - En la aumenta conjunta de pcirtidq que-~ s~ h~ re!=ibido, 

Celemín - Macliclo de 6rido ge~ralmente equivale a un almud~ 

Cortas - Cantidad que s~ do o pago por alguno coso, 

Crece1 - Aumento, exceso, v~,*~. 

Cura Beneflciorto - El que ~:,;a_ a_lgún terr.tlodo, predio o usufructo que reclbi6 graclo1amente 
de otro superior a~~ reconoce. 

Chinchorro - Recua de pocos animCl!l.es:, ráaf\o pequaño de gan_ado manar, por lo regular rnanor 
de t 00 cabezas. ~ reducfcto. de otros anlm.ales •. 

iezmos .. Décima porta de afguna ~a 8f'.t cualquier linao, 
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Enero y Febrera - ~ de los ga"IOderos y otr05 persono» que trotm en comes, por Gl!lpffilOI' lo 

que estas se disminuyen con la folb de pastos que en estol"-rnes8$ se·podece, 

blstenc:i - Estado de lo existente, t.Aercmcros que no han sido vendidas en ciertos momentos, 
Existencia en almocán, 

Excusado - Renta del ln:iuesto establecido por Feltpe II en 1567 sobre ciertos bienes del clero, 

Fanega - Unidad de medido de 6rldos, como trigo y otras semillas, que hace hasta una doce
na de celemines, (Medido que varro según lo regl6n) 

Febrero - {Borrego y Lano) Febrero - cebadero, que se dice poro expresar que la lluvia en aste 
mes aficmza la cosecha de cebado, 

El precio que se paga ol dueflo u patr6n del ncrvfo u ed,arcoc16n, por llevar o una 
penona de un punto o otro. O el transporte de las mercancías u otras cosas, 

Ginero - Las mercancías asf de texldo como de drogo con las cuales se trata y comercio, 

Grueso - (Borregos o lana) El nGmero de 12 docenas, con que se numeran algunas cosas menu
dos poro su valor. 

Mcsilfestociones - la decloroci6n y descubri iento de alguno cosa que estaba oculto y escondida. 
Declarar, dar o conocer·. 

Nq>a - Se llamo a aquel escrito en que en resumen se pone o la vista el todo de nlguna co
so con todcs sus portes , 

Matanza - Trasquila y labor, A.cci6n de matnr, se uso frecuentemente y por antonomasia hablan 
do del ganado de cerda. -

Merma - Desperdicio, occl6n de menor disminuci 

Muebles - Todo objeto que constituye parte de Haciendo, y que se puede mover y llevar de un 
lugar a otro. 

Muletos - El mulo peque!\o y cerril. 

Moraveclr - Monedo espal'lola de cobre que volé lo trigésimo cuarto porte de un real. Tuvo dife
rentes va:ilores. 

Pochi:JC".Jte - (Morz) Fruto posado y chupado que no se desarrollo debidamente, 

Pegujal - Roncho, carl'f") pequei'lo. 

Pegujalero - Lobr.1dor que cultiva un pegujal • 

Peso - Unidod monetario equivalente a 8 real 
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lnstiMo de car6cter munlclpol y de antiguo origen, destinado a mantener acopio de 
grQ10S, principalmente de trigo 'f rematados en condiciones m6dicas o los !obradores 
y vecinos durante los meses de menor abundancia, 
Casa en que se guarda el grano de dicho Instituto, 

Real - Unidad monetarit.i que equivale o un octavo de peso. 

Rnl de minas - En Nuevo Espolia se llamó '!:11 pueblo en cuyo distrito hay minos de plota. 

Te~ral - (trigo) lo que duro por t1l90n tlen-.:,o I Cterto tierrpo del o:lo, 

Terrosgo - Pedazo de tierra cultivable, rento ctUe pago el labl'ddor al dUei'lo de U!'IO tierra, 

Terrosguero - Arrendatario de tierra, 

Tierra de pon llevor - La que por su fertllldod en propio de la proclucci6n de trigo, 

La octava porte del costellmo en el p8$0 perteneciente ol oro. 

Granero. Apartamiento, Sitio o paro fe destinado para recoger los frutos, 

Vell6n - Todo lo IOM de un camero u oveja. También se tomo por lo mismo piel con l::ma, 
lo monedo de cobre, un real de vellón es la mitad del reiil de pbto, pues comprend:::i 
8 cu'll'tos y medio oseon 34 m,:wavedrs, 

VIiia - La pobloci6n que tiene algunos privilegios, con que se dlsHngue de la alde:l .coll"O 
veeincbd y jurisii:cci6n separada de la ciudad. 



• AnesJ Gonzelo, Ecpnom!o. e llustrsg.sn efl ls Emaña del §iqlo XvnI, Barcelona, Ed. Arlel.,. -
1969, 213 p. ns. 

, An::hivo General de la Nmtli5ni 
Ramo Historie.! VOl. Nª 122, E,cp. 4. 
Remo de Padrones, Vol. 36. 
Ra110 de Indios: Vol. Nª 33, E)(IJ, '2S?. 
Asma Ciuil: Vol. 1628, E,cp. 1. 

Vol. 253 1 E>ep. 1. 
Vol. 129, E,cp. S. 
T. 76: Exp. 52. 
T. 271. 
T. 761 E>q:J. 52. 
Ve!. 129, rxp. e. 

Archivo de Uorelps~ AEllkJ de Diezmos• Lega. N°. 866,..867-869. 

Archivo Histi5r:1.cg de Hm;ier¡c:lp.t Not:lciDS Estsd!sticas da le. Provincia m Cuanojue.to, Esta
cl!stice. de Nueve. ·España de principios del Siglo XIX, v. m. 

Bszo.nt, Jan, .. Feudeliano y ~iteliario an 111 Historia de M6x:i.co", scbreti:ro clal Trl.119stra w 

Eccn6rdco, vol. xvn, Nª 1, lldxico, F.c.E.; 1950, P• 81-99. 

Bfl.f'kin: Dsvid. tos Beneficigrtos del Desarrollo F,yianal., Mtix:i.co, Sap.6etente.s, 19'12t ..., 
189 p. 

,Bntding, David, •Grl.lpos ,tnicos; clases y estn.,cturas ocupacimales en Guaiajuo.to, 1?9'2n • 
..U.storie. Mexicena, Nº 83, ene~febcero 19?2r p. 46[),..48C)• 

-SZ.Sding, David, Minsrs and .llsrchants in Bourbon UeJd.co7 1763-1810, Englo.nd1 Cmbridge Uiiv. 
IIIIIIPreSSt 1971, 382 p. 

Carreik>, hlberto Mario, CeWlarl.o do los §ialos XVI y xyn, Al Obispo Don Jyan de Pele:,.fo,,r; y 
!!!!!Uentt:>Ze y el conflicto con ls cDIDOañío. de Jesl'is, MIDd.co, Ed,. Victoria: 194?, ?SO p. 

::errara Stsr(Je., Manuelf los Grantos Usaj.cmos; lfl orgsnizpcidn qremie.l a"n Nueva .Eweñs, -
---'1521-1821• Pral, Rafael Alte.m::l.reno, IWixico, Ed. Ib8J"tl Americana de Pl.tllicaciones, 1954, -
---i99 p, ns,, Retr., (Col. de estudios históricos econ6micos meKicanos de la C6mart1 Nacional 

18 la Industrie de Tronsfonnacii5nJ I), 

:orrere. st~e., ltinuel, ~ ferias novchispanasn, Historia Mexicano., Nª ? 1 enero-marzo -
953~ p. 339-342, 

:ti6vez Orozco, Luis: Breve Historie Agr{colc de Mi§xtco en la Epoca Colonial, MAKico, B.N.C • 
. ,, 1958, 60 p, . 

-Mvez Orozco, luis, El control de PreciQs en Nuays España, Mfxico, B,N,C,A,, 3? pp. 

_,evalier, Frani¡o:Ls,- 1.1!11 F9nAGCil5n de los Gpncles Latifundios en MWco, IIAxico, ProblemltS -
____grlcole.s e. tndustrieles de MAxiCQ, ·1956, 

:ieteloe, Michel, ChufSh Wee.th in MexLcoz q stucty of the jusqeclo d9 cgpellflnie,s in the rirch
-.ehoeric of Ms)á.CQ: .1etJ0-·1e5e, Cmlbr:l.dge1 at the Lniuersity Proas, 196?, 139 p, 

JEIUfl.S: Me.rieno1 His"tpg.a 1*11'~s-Iplesia en Mbico, Je, ed., Texas, Ed .. Revista Católit!,.. 
?28, 5 vi::il.e. 



I4J 
)1ccionario de la Lengua Costelleno1 en 9ue explicB el ,;erdD.claro sentido de los voces, su 
1atureleza y calidad1 con las phrasaa o modos ele hablar. Los proverbies o refrenes y 
,tres cosas convenientes al use de la loogua, -Dedicado al Rey Nuestro Se~r Don Phe}ipe -
•, Madrid, ~renta de la Real Academia Espaffolo 1 por la Viuda de Francisco del Hierro, -
732, 815 p. Vol. 3, 

1ccionm1.o PorrOe de Historia, Biografía y Geografía de U1bico, Mi§xico, Ed, PorrOa, 19641 
?21 p., Map, 

ivisi6n de la Nuevo España en Obispados, Ml§xtco, Ed, Vargas Aef.11 1953, 29 p. 

iez de Sollano, ,Carlos, "Lss Fiaste.a de 5rJn Miguel", Revista Mexicana de Estudios Hist6,. 
~' T, I, ene~febrero 192?, p, 213-227, 

stey Jemes, Arthur, Tratados sobre los ciclos econdmicoe, Trad. E, Areg6n Padilla, M!Sxi
,, Fondo de Cultura Econ&nice., 1948, 506 p, 

.orescano, Enrique, Estructuro.a y Problemas t:arartos de Mbico ( 1500-1821), Mdxico, Sep

-ltentas, 19?1, 235 p, 

oresceno, Enrique, Precios del Mata y Crisis Agrlcclaa en ~xicc (170B-1B10), IMixicc, -
Colegie de Mf>d.cc, 1969, 234 p., ns., ~ • 

.eco, Febi&i da y Csrlos de Urrutia, Historie General do Re.al Hl!lciendo1 Por crden del -
rrey Conde de Aevillgeigeclo. Obra hastl!l l!lhoro in!Sdita y que se i'!Jrime ccn penniso del 

..gramo aobiemo, MIS>d.co 1 Imprenta ele Vicente. García Terrea, 1651, 5 Vela. 

rc!a Cube.s, Antonio, Oicc.icnsrio1 Geo9r4fico 1 Histi5rico y Bioo;rMico de los Estados l.hi
~' T. I, Mdxicc, Antigua Imprenta lil.irgu:(a, 1BBB, '168 p. 

reís P6rez, Andris, Elementos de m!Stodc estad:!stico1 Jo. ed., lllxico, Imprenta l.hiversi
-rls, 1960, 3'78 p., Grofs. 

-msrd, Petar, M§ldco en 1?42, Mbicc, Ed. PorrOa. 1 19621 47 p., na., Mnps. 

1son1 Charles, Les Aztecas bajo el dominio aspl!IÍÍol ( 1519-1010), Trad.Julieta C~ea, -
deo, Ed, Siglo XXI, 1967, ns., Mop, 

1ez de Cervantes, Gonzalo, Lo Vicia Econ&nica y Social de le Nueva ,Espsñs al finalizBr el 
-,1o XVI, Prdl.fJ.bertc Carreña, IMixiCél, Ed. Porrt!is, 1944, 216 Po (Biblictecs Hiatdrica -

Mdxic::o de Obras In0d:1tos 1 Nº 19). 

1ez Zamora, Me.tías, Regio Patronato espaffol e indiano, Madrid, Imprenta del Asilo de -
rfe.nos del s.c. de Jesós, 169?, 778 p. 

zdlez 1 Pedro, Geografía local del Estado de Guanajuato, lft1:lrenta Braulio Acosta, 19051 -.. 
1 Joseph 1 "lx1e oxpdrtence: les revenus ddcillltlUx en Fronce mliditerronlianne (XVI-XVIn -
eles)", Etudes Rural.es, Nº 36 1 1969, p, &S. 

~ajusto", Cuaclemos Americanos, J.ño III, enero-febrero 1944, p, 125-149, Grab,, Mllp, 

-uton, Esrl J,, "El florecimiento del cepitalismc y ctros ensayes de Histeria econ&nico. 
j. Alberto Vilostre, Madrid, Aevist!I de Occiclente, 1948, 250 p. 

ioldt, Alejandro de 1 Ensayo Político sobre ol Reino ele la Nueva España, Pr61, Juan A, O¡ 
-1 y Madina1 M!Sxico 1 Ed, Pon-Os, 1966, 696 p, 1 Ils., Mep., {Col. Sepen Cuantos, Nº 39). 



I l¡I¡ 

l.lllbolctt, Alejandro de 1 Tables Geopr~ficas.Pol!ticas del Reino de Nueva Espaffo y corresgon-. 
ancia Mexicana, 18031 Mbico, Direccidn_ General de EstacU'.stica1 1970, 158 p. 

n Memorisn. El Ilmo. y ~o. Sr. fr: Antonio de San Miguel1 33 Obispo de Michooc&1 en el 
er. Centenario de su muerte. 1804-1904, M4Jd.co, Iq::i. Francisco D:!Bz de Le6n, 1904, 49 p.
ls, 

,strucciones gua los Virreyes de le. Nueva España dejaron a sus sucesores, Mi§xi.co 1 Imp. de 
scalante, 10?31 2 Vols. 

ilmdnez Moreno, Wigberto 1 Estudios de Historia Colonial, !Mxico, I,N,A,H. 19581 1?9 p,, Mop, 

:ierie historia, Nº 1) • 

.miSnez Morono, Wigberto, "La colonizaci6n y evangelizsci6n de Guenojuato en el Siglo XVI", 
1ademos Americanos, v, 13, enero-febrero 1944, p, 125-1491 Meps, 

ibrousse, EmBst, Fluctuaciones econ&nicas e historia social, Trnd, A, CaEIIIElño, Mo.drid1 -

-1. Tecnos, 19621 478 p, {Colee, de Ciencias Socioles, Nº 24), 

dn, Nicol&s, Las Costas del MAxico colonial o Nueva España¡ noticias etno,.antropol6gicas, 
deo, Talleres gráficos dol t.lJaeo de arqueologío, historia y etnografía, 1924, 76 p. 

-pez de Velasco, Juan, Geografía y Oescripcidn Universal de lss Inc1ie.s1 15?1-15741 Madrid, 
..p. de la Real Academia de Historia, 1894, · 800 p. Map. 

za, Francisco de la, San lti.9uel de Allende. Su historia. Sus Moriumentos, Pn51. de Me
al de Toussaint, México, l..hiversidod Nacion(I]. f\utdncmo de ~xico, 1939, 215 p. 

za, Francisco de lo, "Son Miguel Allende y sus cuatrocientos clics de historia", Divulga
~. vo1. a, 1942, p. s1s-s21. 

:iuel i Vergés, Jo&§ M., Diccionario de insurgentes, M,xico, Ed. Porn'.ia, 1969, 623 p., ns .. 

"BZ de Barradas, Jod, Los mestizos de Ami&rica, Prdl. Gregario ..:&niñdn, Madrid, Ed. Cult);!, 
cl6sica y moderna, 1948, 204 p., Ils., Mep. 

-1ero, Josti Guadalupe, Datos histdricos sobre el peeartamentó de Guonajuato, PM!ixico, Ed •. -
1, 194?, .33 p. 

1ero, Josti Guadalupe, Noticias para fonner la historio y lo estod!Stica del Obimo.do de 

~~~e:;:~::~~: ~r::d1:!c:~ ~,9t!;~:!~tr~~ª~9!~ºº en 1060, "1xico, -

ano, f\Jggiero, ''Historie colonial hispanoamericana e historia de los precios", Temas de 
toria econ6mica hispenoBmericona, París Le Haya, 1965, p. 11-21. ---

igml!ll'I, Edwin A. A., Le. Interpretaci6n Econ&nica de la Historio, Buenos Aires, Ed •. Novo., 
7, 135 p. 

::¡uez de Espinosa, Antonio, Compendio y Dascripci.Sn de las Indias Occidentales, Madrid,-
1s, 1969, 5?? p. 1 (Biblioteca de Autores Españoles, ?31). 

~uez de Espinosa, Antonio, Dascripcidn ele la Nueve España en el si9lo XVII y otros clo
mtos del siglo XVII, Pr61. Msriono Cuevas, u.!xico, Ed. Patria, 1949,. 254 p. L&ns., -
•, 
1 
1sco, A. L., Geoqrafia y estad!stico del este.do ele Guanojuato 1 tMxico, Oficina Tipogr!-
1 de la Secretarla ele Fanento, 10901 300 iii p. 



r 45 
/:1..lar, Pierre, Crecimiento y desarrollo, econÓnda e historie., Aeflexiones sobré el case -
i§2!05!!, Barcelona, Ed. Ariel, 1964, 542 p, 

1:1.llaseñor y S6nchez, Jos4 Antonio, Teatro Arnericano1 Descripcidn General de los Aeynos y 
•rovincias de la Nueve. Espeña y sus jurisctlcciones. Dedicad:! a Femenli:I VI 111Dnarce. de las 
:sptlñe.s1 1748, MG><ico, Ed, Nacional, S, A,, 1952, 2 Vols, 

bot Le6n, Antonio, La Iglesia y los eclesi6sticos españoles en la enpresa de Indias, Bar
elona, Salvat, 1954, ?68 p., ns., Retrs, 1 Mapa,, (Historie. de ~ca y de los pueblos -
mericanos, T, 16), 

olf, Eric R, "The Mexicen Bejio in tha eighteenth century, M Analysis of Cultural Int,2 
re.tion", Middle kner:l.cen Aeseorch Institute Publicntions, n{in, 17, New Orleans, Tulwie Uni 

-eraity, 1955, pp, 17? ... 200, -



r46 

lnformaci6n relativo o la fundaci6n de la VIiia de Son Miguel el Grande. 
Oeclarociones de testigos en el pleito que el Cchildo y Regimiento de la Vlllo de Son Miguel el Gron-

1nen contra los naturales de lo misma, y de los barrios del Chorro y Guodiana, sobre posesi6n de aguas de 
,te del Chorrillo, y el desbarato de lo cofa de agua que se dice del chorrillo, ejecutado en fonna de azo
tumulto por los indios y lobos del barrio que nombran de Guodlonillo, Dos de Enero de 1765. 

Joaquín de la Cuesto 
alde59af'ios 

Siempre he oido d1;1cir de público y • , • fue fundada y conquistada por espoiloles y mulato5, de donde 
les viene el privilegio, o como descendientes de conquistadores de no pagar como no pagan el real tribu
nunca he oido decir hubiere en lo mtlguo población de indios, como no hoy en el dra en esta VIiia, ni 
trtulo se introdujeron en ellas, y solo si le consta que anualmente hacen su elección de Gobernadores y 
es de República que les apruebo el sei'lor Alcalde Mayor •• , de forma que hasta el dio se ha m3'1tenido y 
le esto Villa por los espol'loles con privilegio de frontera despach6ndose los sel'lores alcaldes mayores des• 
1tlguo con el trtulo a c~itcnes o guerra en estas fronteros desde cuya conquista no tiene noticia ni ha 
clr que ni en todos ni en porte se hcya tenido esta VIiia por cosa de indios, 

ncisco Xavler de Aguado 
de 65 aí'los 

Dijo que asf por tradición inmemorial de padres a hijos, como por popeles e lnstrvmentos propios del 
oonde le consta que esta Villa fue fundado por espal'loles, mestizos, negros y mulatos sin que jorn6s se ha• 
Ido pobloz6n de indios conquistadores , , , 

de lnfanterfa don Francisco de 
lag6mez, esponol de 61 olios 
dijo que osr por noticias de sus pasados que fueron los primeros conquistadores y pobladores de esta vi· 

10 por haber leido distintos popeles antiguos y tener en su poder algunos le consta que esta villa fue fun· 
· espol'loles desde el orlo de 1559 hchléndose procedido por mondota del Exmo, Sr, Don Luis de Velasco 
en Aposeo los arios anteriores de cincuenta y cinco vino a reconocer y demarcar lo situación Don Angel 

--foi'le, y hobl1;1ndo ejecutado lo acordado, después se verificó la erección de Villa en el afio que flavo el• 
lo que no se ha verificado, ni se verificó pobloz6n de indios conquistadores quedando esto villa desde 

:i6n hasta el dfa con el trtulo y privilegio de frontera de chichimecas por nombramiento que se le ha he
ce a 101 teflores alcaldes mayores de Cq,itanes a queR'o en dichos fronteros sin que jamás despu6s de la 
l se hoya tenido esto villa ni en todo ni en porte por coso de Indios, de forma que por el ello pasado de 
:ientos veinte y ocho siendo el que l'elpOnde teniente de olguacll estando en el barrio de lo comlcerfo 
:indo posesión de un solar con el escrlbcno, contradijeron con audacia los indios con el pretexto de que 
pueblo aquello, sobre que se q,rehendleron al gol,emodor, alcaldes y escribanos de RepOblica, que lo 

e hoy es alcalde Miguel Val6ntín, se les sigui6 la causa y en ella para verificar que nunca habfa habi-
-E6n de indi0$ se acumuloron unos outas antigufslmos sobre el mismo punto, con lo que por intrusos salie

mados en distintas penas , , , 
A la segunda pregunta dijo que le consta por haber leido los papeles antiguos de esta villa que se han 
para su fundación se hizo metced del agua de la fuente real del chorrillo al vecindario y posterior por 
mil seiscientos trece ocwr16 el procurador de esta villa al Exmo, Sr, Marqu6s de Cuodalcazar pidiendo 

XlfG construir una pl la pOl,llca y encanar el agua la que se le concellli6 con tal de que sus abras y dema
, paro el beneficio de todo el vecindario , , , 

Mmluel Rubí 
-a 60oftos 

, N. Ramo nenas, 1765-1766, Vol, 96, fols, l.1·90., 
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ijo que de oidos a sus o:11tep0$000S y por tradición de unos a otros dijo que aun siendo presidio esta vi-
• tieq,os del primer E>cmo. Sr. Don Antonio de Mandoza en lo que hoy es unci haciendo que nodiran Tlax
a distante de esta villa como dos leguas; los Indios tarascos, mexicanos y chichimecas se roncheoron en 
paraje y de donde los hechoron d&tdoles guerra los indios bravos chichimecas y los Indios ya amigos se 
on o ocupar el presidio que d&1pués fue fundado villa por los espafloles el afio de mil quinientos clncuen
ueve por mmdomiento del E,c,n:,. S,, Virrey Don LulS de Velosco primero de este nombre, sin que se verl
poblaz6n de Indios conéjutstodores , , • 

emardo Ylllguez del Bofo 
,1 de 74ol'lol 

Dijo que desde el ano de mil setecientos seis que ha se ovesind6 en esta vlllo el que responde sieq:>l'e 
~ir que la fundaron espanoles con cuatto familias de ellos que lo fueron las de yaflez, ximenez, Pares y 
, , , sin que se hayo verTficodo pobloz6n de indios conquistadores , ,, 

Jcri Antonio Aguodo 
,1 de 53 alloS 

A la primera pregunto dijo que de oidas de los antiguos y antepasados sc»e que esto vlllo fue primero 
o de espof'loles, luego pueblo de ellos, )' después villa)' desde entonces uso de los privilegios de ftonte
:hlchimecas, lo que rpetldomente se sd>e por los tftulos de los Sres. Alcaldes mayores ••• 

--t Botella 
lde65oflos 
Dijo que osr por oídos de sus onteposados como por varios p~les antiguos que ho leido de lo conquisto 

Je esto vlllo fue fundado solo por espol'loles cuyo fundoci6n primero fue en lo que llaman hoy San Miguel 
'o que despu6s se retiroron arribo en lo que se dice lo Sto. Cruz Viejo por los muchos hostllldocles de los 
)' por fin se osent6 lo villa en el pion en que hoy esto sin que jomós se hubiese verificado pobloz6n de In 
,nquistodores, y le consto de visto que no teniendo presente el a1o en que estándose dando posesión de -
r • , , arribo de lo primero cojo de oguo soltaron o contradecirlo el Indio gobemodor que le llomc»on el 
,e con otros de lo República)' entre ellos el que hoy es alcalde, diciendo que aquellos tierras eran de 
,lo, e insolentados en lo contradicción los c¡:irehendieron •• , 

:iseph Gonz61es 
'de50onos 
Difo que de oldos o sus antepasados y de tradici6n de padres o hijos ha sabido que esta villa fue fundo• 

-espoftoles, siendo primero presidio o fuerte cuya situoci6n estuvo en lo que l lornan Son Miguel el Viejo 
'5 en el poreje o bcwrlo que r10flmron lo Sto. Verocruz Vie·lo y por último se plonte6 lo vlllo donde hoy 
•lnlendo de sur o norte desde los obrofes que es porte del Borrio de Guadlono que llomoban Cotorlno, 
se verlflc6 poblaz6n de Indios conquistadores, sino es que se arrimaron o los espofloles como también rny 
,e esto dicho villa desde su fundación gozo de los privilegios y tftulo de frontero de chichimecos; por 10 
,e presente que el oiio de veinte cuerdo lo poblaz6n de TeJCas oy6 decir a su podre y se le qued6 en lo 
J no se hc:Dfo sacado gente (levo) de esto villa, por ser frontero, que nunca se ho tenido esto vlllo ni 
ni en porte por coso de indios. 

Yanez 
de68-
Dijo que por tradic16n de sus pasados, Instrumentos y trtulos que tiene de ellos que pmon algunos en su 
:omo descendiente legllimo de Juan de Yoi1ez que le llamaban el magnfflco, co~oi'lero del ccplt6n 
-.o Xlmenez, los dos primen» pobladores y conquistadores de este lugar, s~ y le consto que esto villa 

llllb:fo solo por espofloles, sin que se hubiera verificado poblaz6n de indios conquistadores pues ante o es• 
.10nquistoron aquellos; que esto dicho villa sie~re ho usado y uso del trtulo y privilegio de frontero de 
ecos que por el oi'lo de veinte de este siglo el que responde, conductor de lo gente de levo, que se lle-
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6 para las Texm hasta lo villa de 5cm Felipe y le consto que de esto v111a no se sac6 persona alguna por 
1 privilegio de tal frontera, que esta dicho villa desde su conquista no se ha tenido en todo ni en parte 
,r coso de indios. 

~lttr. de la Real Sala 
-on Miguel de lora Villag6mez 
,ss .... 

Dijo que de oidas a su padre que fue regidor de esta vtllo y o otras penonos y por haber leido ols,u
,s papeles e instrumentos antiguos que pesan en poder de su hermano Don Francisco de Lara Villagomez:, 
>mo descendientes legrtimos que son de los primeros pobladores y conquistadores ha sabido y sabe que • 
villa fue fundado por espai'loles cuya situación estuvo primero en el paraje que nombran Sm'I Miguel er 

'ajo, después en el de Sta, Veracruz Vieja y Ciltimamente en la de hoy, desde donde nombraban Sto, 
2tarina, que es parte de lo que hoy se dice Guadiana donde tuvieron sus caseríos y suertes de liuertos 
s Andas, Esprndolas, Perez, Yol'lez, Prados y otros, que nunca he alelo decir habido pol,laz6n de indios 
onquistadores y antes si que los agregaban los espalloles y huian; que esta villa sien¡,re ha siclo y es Fron 

-ro de chichimecas, usando como ho usado y usa de los privilegios de tol, nombr6ndose sus seí\ores al- -
ldes mayores, ~itanes a guerra en dichas fronteros, sin que después de su conquisto se hayo tenido 
en todo ni en parte por cosa de Indios, 

cm Antonio Xlmenez 
-lde66allos 

Dijo que ele oldos o sus mtepasados y por tradici6n de los padres a hijos como descendiente de prl
tf'OS conquistadores que fueron Martín y Feo, Ximenez, sal,e que esta villa fue fundado por los susodt
os y otros espafloles que se les agregaron de q:,elltdos Lenna, Mullozes, Yaf'lez y otros que aun olcm
el que responde o un nieto duet'lo de la l~r flOIIDrada la Milpa, que llamaban Juan de Luis P6rez, 

-r haberla sido de Luis Pérez fundador; que nunca se verificó en esta dicha vil la poblazón de indios 
,quistadores , •• 

col6s Antonio Gonz61ez 
iaflolde 51 ot,os 

Dijo que de oldas o sus mtepasados como descendiente de los primeros conquistadores ha schtdo que 
-a villa fue fundada solo por espalloles , , , 

X'I Antonio Saravla 
al'IOI ele 70 aftos 

Dijo que por haber leido cartas escritos por el Exmo, Sr, Don Luis de Velosco el primera o Juan Ya
; uno de los primeras conquistadores de esto tierra, con el testamento de magnífico, otros papeles m
" oidos de sus mtepasados, y tradici6n • , , de padres a hijos de pObllco y notorio sabe que esto villa 
fundada solo por aspar.oles conquistadores de los chichimecas siendo las familias de los prlnclpales 

-los Yoi'lez, Xlmenez, Pegueros, •• ,, Espinosas, Regoiles, P6rez, Cruces y otros, sin que se veriflca
>Oblaz6n de indios conquistadores, pues des estos fueron conquistados por los espanoles con notable 
,ojo como lo expresó o dicho Exmo, Sr, Virrey el referido Juan Yaflez en carta que ha leldo, en que 
tOr>de por lo que le in¡,onfa el lrlimo de estar esfarz6ndose contra ooa dlfTcil •ff'f)resa contra los in-• 
1 chichimecos de la boca del infierno porque la situaci6n diflcultaba lo dicho eff'f)resa por lo 6spero 
!as calladas y de las cerronfas, y después le escribi6 otra carta en que le participaba la victoria de 
er conocido a los dichos indios de la boca del infierno en la víspera del Sr. San Miguel para que su 
ta. determinase sobre fundoci6n de vlllo o pueblo, que posterior estando el a,cpresado Sr. Exmo, VI-
. en el pueblo de Apaseo, jurisdicción que hoy es de Celoya envl6 o este lugs a su secretario VIiia
~ pero plantear lo fundoci6n de v111a da espoi'loles como a poco se fund6; que desde entonces ha usado 
a esto villa de los privlegios de frontero de chichimecas, sin que jam6s despuN de su conquista se ha 
anido en todo ni en parte por cosa de Indios, que los referidos papales)' cartas hon de parar hoy en -
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peder de la familia ele los Vollefos de Neutla cuyo ""ellido no es proplo, sino ehle 'rai'lez por 
descendlen~es legm~s del dicho Jcri "toi'les, 

Antonio Correa 
espo lo! de 67 11:'\os 

Dijo que de oldas a sus antepasados y especial o su abuelo Juana Gonz6lez de lo Cruz que 
muri6 el ario de diez de este siglo, y vlvl6 ciento veinte y tres o'los y nueve meses, supo y le cons 
to que esta villa fue fundada solo por espcri10les, y eritre ellos Jusepe Gonzolez de la Cruz abuelO': 
de lo dich,:i, quien 1~ c:ontaba ol que responde haber ella vivido con los conquistadores primero en 
el paraje que hasta~ se nombra Son Miguel el Vlelo, y se mudaron de el a la Sta, Veracruz 
Vieja por el amor de 1.a !]QUa, mi de la que llamm hoy del latan, como por la de otro ojo que crun 
alcanz6 el que responcle, y se ha ligado con las vestigios de la Iglesia de tierra colorada que de 
al se bajaron paro estd_sltuaci6n y fobrlc6 su cosa Juan Gonz61ez de la Crui hijo de Gusepe, clon .. 
de hoy esto el conventO de religiosos de la Concepc16n, )' mes \'mojo olc'21z6 el que responde p.1ro 

i;lci porta del norte los vestigios del fuerte de los soldoclos que ahr mismo estuvieran las primeras ca
las reales, y se extandl~ parte de la poblaz6n por la baterla de los Indios a la parte del sur en dan 
1e llaman el lnflemillo y de poeo1 arios o esta porte San Antonio de lt.1 Caso Colorado, parte de 10 
¡ue hoy nombrmi Guodiana siendo lt:1 primera antigua calle real de norte a sur la que bajo poro dt
:ho barrio 'll comino de Apaseo; por lo que nunca se verlflc6, pol,lozon de indios conquistadores 
,ues 'll'ltes estos fueron conqubtados o fuerza de armas y muchos trabajos de los espoí\oles, pues 

-Mrtlrlzoron como es pCJbllco, o los primeros reli9tosos franciscanos; que esto vtllo desde su fúndo
:i6n ha gozado y gozo de prlvlleglos de frontera de chichimecos, primero por presidio, después 
,or pueblo de esp'l!'loles, y. después por vllla, que est6 desde su conquisto jom6s se ha tenido en 

--odo ni en parte por cosa de Indios, 
e sollctt-::i por b p'Jrte de los nativos decir, si lo refe,ldo c-:ija de eguo todos los afioS anteriores 
•• estuvo tq)od".I y tech".!Cli:J de cnl y c~to hasta medloclos de 'J90Sto de el rJ.'10 en que fue procur'l 
ar de la villa Don Domir.go Allende (hoce doJ ai'los) si en el sltado ".!lo en que fue pracur~r el
¡ferido Don Oomigno este cous6 la noved<JCI de quitarle o lo coj'.l el sltoclo techo de cal y c~to y 

-n su lugrJr puso una puertn de mocler'l con su llove que el mismo cargnb::i, y todo esto lo hizo sin 
::,nsentimlento de los indios ni mediante otra acto furfdlco por donde llegase esto 'l noticio suya, 

J'ln Apollnar YO!lez 
estf ZO efe 79 Oi'ias 

Dlfo que de oldas a sw ontepasados y hmta hoy m corriente que el pueblo de Indios y su Re
ibllca estuvo y est6 a lo bando sur respecta de lo villa de los espo~les, mediando la colla de 

-1n Antonio, hoy de Son Francisco, que owtque o dicha porte del su, hay muchas cosas de espailo
s, ho sTdo por ventas antiguos que hicieron los pobres Indios o ellos, que esta sltuoc16n desde la 
lme.-'l se lkim6 demarcación de naturoles. Que dicho RepGblica de ellos le comta al qua respon• 
, que todos los :11'ios de Inmemorial tleq:,o o esto parte ha celebrado y celebra si:is elecciones de 
)bemodores, Alcaldes y demás oficiales de RepC.bUco, qUe con finna el Sr, Virrey a visto cien
:, y poclenclo de los espoftoles que est-:in al norte de lo otro porte de Son Francisco , •• 

,n Mlguel .Jul16n Hemtrndez. 
:llo de 97 orlos 

Dijo; que desde que tuvo uso de rozón sle,.,-e supo de sus antepasados como descendientes 
Oon Cristobol romrrez Hem6hdez cacique conquistador de esta vt'llo originarlo de Tloxcalo, que 
demorcnclón de los Indios de esta RepCJbllc:::i designada por el Exrno. Sr. Don Luis de Vlllofoflo 
1 o la bonclo dal sur respecto de b villa de los esporloles, que quedó al norte, dtvldlendola c-:i
de Son Antonio que hoy se nombro de Son Francisco, que dicho Don Crlst6bol su ascendiente 
uno de los que h:illaron enterrado lo mllagl'OSrJ Imagen del santo crista de la conquisto , •• , hoy 



I50 
por coq,,a de Isidro Cas~af'ieda y otros espa:'loles situada en dicha ban~o::1 del sur; que por esta 
~ro de bs españt>!es tJ los l11dlo1 no se entiende hoy lo dernarcac!(>:i de dichos Indios cuyo re
pc.bllca siempre ha celebrcxto y celebra todos los a."los sus elac:clones de Gobernadores, _Alcaldes 
)' demés offclales de Rep6blica, que confirmen los exmos. se,1otes V1rreyes o vista, clericla y pa
~lencia de (o:; espaíloles, 

Juan Martfn Yoilez 
-¡nestlzo de 7ÍJ a!los 

Dlfo; que desde que tiene uso de rozón, de oldas o sus antepasados y aitiguos viejos del lu
~r ha oJdo decir que primero hubo pueblo de Indios, que villa de espal1oles; que el e,cpresado 
,ueblo se domCl"c6 o lo bllndo sur desde lo calle de Son Antonio, hoy de San Francisco, y despUfl 
'.a vlllo a In b~a del norte que le consta que 'lunque hoy hay muchfslmos espcfloles o la bando 
iel sur, ha sido porque los indios onteposodos les fueron vendiendo sus solares y huertos ••• 

-flfo ser constante y visto que en dicho bando del sur y demarcocl6n de Indios esto al chorro del 
'.lgU".'I • , • que desda al arlo da diez y ocho de este siglo ac6, est6 la agua dividida a medias por el 
ltlglo que el ai1o anterior de diez y ,lete siguieron los habitantes naturales contra O, Salvador 
=afardo, 0, Antonio Marroquln y otro, espñles; el que se sentenció dicho ai'lo de diez y ocho 
or el Lic. Mons6n de Guanafuato, para que se dividiese a medios la agua, 
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