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lntroduccion 

Tanto antropologos corno historiadores han discutido durante aiios sobre ternas 

corno identidad, conforrnacion etnica y forrnacion de la nacion, grupos hegernonicos 

y subalternos, tanto en terrninos de conceptualizacion corno de su aplicacion en 10s 

arnbitos econornicos, sociales y politicos (Hobsbawm, 1993~'; Anderson, 1994), 

estos conceptos en ocasiones son llarnados de otras rnaneras corno raza, clase 

social, rninoria, etc. que no necesariamente tienen el rnisrno significado per0 que 

aluden al rnisrno tip0 de problemas, es decir a las relaciones entre diversos grupos 

hurnanos. 

Mucho se ha discutido tarnbien sobre 10s enfoques de la historia de lo local, 

de la region, de la nacion, del rnundo y aunque rnucho se ha analizado, escrito y 

reescrito a ~ i n  seguirnos encontrando novedades, tanto por la reflexion teorica corno 

por el encuentro con nuevas fuentes y por el diferente significado que se da a 10s 

conceptos en el tiernpo y en el espacio (Moreno Toscano, 1971; Gonzalez, 1904; 

Bataillon, 1986; de la Peiia, 1981; P6rez Herrero, 1991), por lo que pensarnos, 

corno sugiere la doctora Martinez Montiel (1 976) en sus notas sobre rnetodologia 

para estudiar a 10s grupos de rnigrantes, que el rnodelo antropologico para analizar 

a la sociedad en el tiernpo y en el espacio puede aplicarse tomando en 

consideracion: 

1. La estructura econornica. 

' De esta referencia en adelante, cada vez que aparezca el autor y la fecha de edici6n, sin 
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2. Las relaciones sociales 

3. Las representaciones colectivas, y 

4. La interaction de las tres categorias anteriores o las incidencias de una en las 

otros dos. 

Es decir, si tornarnos a la sociedad novohispana corno objeto de estudio 

podernos estudiar cbrno fue sometida, por el naciente lmperio Espaiiol, a una 

organizacion econornica basada en el capitalisrno rnercantilista de 10s prirneros 

aiios del siglo XVI y corno se va desarrollando hacia un capitalisrno en el que se 

explotan 10s recursos de 10s territorios conquistados y se sujeta a sus habitantes a 

un regimen de dependencia, en el transcurso de 10s siglos XVll y XVIII. Esta 

sociedad necesariarnente wnvivio con otras forrnas de organizacion de la 

produccion (americanas y africanas) que dieron paso, a su vez, a varias forrnas de 

organizacion social jerarquica y a diversas rnanifestaciones culturales cuyo eje 

giraba en torno a la cultura europea de cufio judeo-cristiano que permitio a 10s 

novohispanos no solarnente explicarse el rnundo en que vivieron sino organizar la 

vida cotidiana tanto individual wmo colectiva, publica y privada, en torno a esa 

forrna concreta de relacionarse. 

Este rnodelo ha sido util wrno herrarnienta metodologica en el intento de 

explicar a la sociedad en terminos holisticos, sin descuidar las particularidades de 

una sociedad especifica en un tiernpo y en un espacio deterrninado, tarnbien ha 

permitido analizar la capacidad de insercion y adaptacion o rechazo de 10s 

especificar la phgina, me refiero a la obra y a la idea en general que trata el autor mencionado. 
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individuos, en nuestro caso inmigrantes voluntarios o forzados, a las situaciones 

nuevas. 

En cuanto a metodologia nos proponemos, en este caso particular, realizar 

un analisis de 10s conceptos que se han propuesto en 10s ultimos anos para 

abordar el problema de la esclavitud de 10s africanos en America en el context0 del 

desarrollo del capitalismo en diferentes macro y micro regiones (Klein, 1986; 

Patterson, 1982; Martinez Montiel, 1993; Palmer, 1976; etc.), asi como de otros 

aspectos del analisis cultural con el modelo mencionado en el que se observa la 

interaccion de las estructuras economicas y la conformacion de las relaciones 

sociales que dan origen a las representaciones colectivas (Martinez Montiel, 1976). 

Representaciones que a su vez han sido abordadas por la escuela historiografica 

francesa (Bloch, Febvre, Braudel, Duby, etc.) y adoptada en Mexico por autores 

wmo Serge Gruzinski y Carmen Bernand (1996), Solange Alberro y Sergio Ortega. 

En general, 10s cientificos sociales han hecho especial enfasis en la 

discusion de conceptos como identidad, minoria, etnia y raza, que entendemos 

como categorias construidas historicamente para resolver ciertos problemas de un 

tiempo concreto y que de alguna manera han tenido que ser soslayados por 

corresponder en muchos de 10s casos a situaciones de politicas imperialistas 

(hegemonicas) sobre las sociedades estudiadas. Tal es el caso, por ejemplo, del 

actual empleo del termino "etnia" en lugar de "raza", como consecuencia de la lucha 

contra el racism0 y las acciones derivadas de esta postura que se vivieron con 

intensidad durante la II Guerra Mundial y el intento de asumir que la "raza" es un 



concept0 biologico y la "etnia" se refiere al ambito de la identidad cultural; lo cual ha 

hecho necesario replantear una discusion con 10s antropologos fisicos y 10s 

biologos sobre 10s origenes del hombre en el planeta (heberman, 1997 y 

Mukhopadhyay, 1997) 

Mukhopdhyay y Moses afinan entre otras cosas que "usualmenfe 10s 

trabajos de 10s antropblogos culturales tienden a referirse a raza como una 

construcci6n social, que corresponde a la taxonomia euroestadounidense de las 

categorias sobre la genie, que surgi6 en un context0 hist6rico especifico. Pero 

somos inconsistentes en la terminologia, en parte porque se abandon0 el uso de 

'raza' a favor del de 'etnicidad [es decir etnia se volvio sutilmente sinonimo de raza]'. 

Sin embargo, si 'raza' es una construction social, y no una categoria biol6gica, 

entonces la distincion razaetnia, o es obsoleta, o requiere una nueva formulaci6n. 

Los dos conceptos, 'raza' y 'etnia: se rerieren a grupos culturalmente designados2" 

(Mukhopadhyay, 1997:523). 

Sin embargo, en este trabajo aunque es importante reconocer la 

problematica que implica esta polemica sobre la definicion de ciertos conceptos 

que tanto en la academia como fuera de ella se usan a la ligera y que estan 

implicitos en la historia que tratamos de reconstruir, no es indispensable adentrarse 

en la polemica sobre el uso de estos terminos (raza y etnia), pues pretendemos 

"Current writings by cultural anthropologists tend to treat race as a social construct, part of a 
Euro-American folk taxonomy of categories of peoples, emerging in an historically specific 
context. But we too are terminologically inconsistent, partially because we earlier abandoned 
race in favor of ethnicity. Yet if race is a social construct, not a naturalistic biological category, 
our previous race-ethnicity distinction is either obsolete or requires reformulation. Both race and 
ethnicity refer to culturally designated groups". (Traduccion de la autora). 



entender el proceso de integracion de 10s distintos grupos que construyeron la 

Nueva Espatia y no tanto su taxonornia, asi es que, en la rnedida de lo posible, nos 

referirernos a estos grupos en 10s terrninos utilizados durante 10s tiempos 

virreinales, es decir, procurarernos hablar de "calidad de las personas. 

La categoria "calidad se utilizo para clasificar a 10s habitantes de la Nueva 

Espatia por su genesis continental y su grado de integracion con personas de otros 

origenes. La discusion surgida a partir de este sisterna clasificatorio se ha dado en 

el sentido de que la calidad de las personas estuvo asociada a la pertenencia a un 

grupo socio-econornico deterrninado en un sisterna de aparente inrnovilidad social, 

es decir, en una relacion discrirninatoria y jerarquica, donde 10s arnericanos y 10s 

africanos usualrnente pertenecieron al sector subordinado y 10s europeos al sector 

privilegiado, por lo que suele verse este aspect0 de la historia corno un proceso de 

blanquearniento de quienes aspiraron a carnbiar de estatus social y econornico, 

subiendo 10s peldatios de la escala social. En ese sentido quiza pueda hablarse de 

una "~olorocrasia"~ que tiende al blanquearniento o de una sociedad altarnente 

discrirninatoria en terrninos de raza. 

En cuanto al concept0 de "identidad, sornos conscientes que en 10s irltirnos 

aiios ha preocupado sisternaticarnente a 10s acadernicos conternporaneos, 

sabernos que irnplica la discusion de un problerna igualrnente cornplejo que el de 

"raza" y "etnia", y que se ha corrido el riesgo de inventar identidades a nuestros 

antepasados desde la perspectiva de las preocupaciones e intereses actuales. Es 
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sabido que una misma persona puede tener distintas identidades dependiendo de 

la circunstancia concreta en la que se encuentre y de quien asigna la identidad, es 

decir si se asume desde la propia persona y su grupo o desde fuera. Por ello la 

"identidad es y ha sido variable de epoca a epoca y de quien la designa. En ese 

sentido la formulacion del concept0 de "alteridad resulta util: como veo al otro y 

corno me veo a mi rnismo y desde que perspectiva. El otro como diferente o como 

enemigo, el otro corno igual o corno subordinado, inclusive el otro en terrninos del 

sentido de lo que es bello o no, de 10s valores morales o de como lo imaginamos. 

Antecedentes: 

Aunque existen muchos trabajos sobre el proceso histbico de Europa y Africa a 

partir del siglo Xlll en el que se cornienza una nueva forma de explotacion del 

hombre por el hombre, no esta demas enfatizar que si bien todas 10s pueblos han 

organizado algun sisterna de tipo servil, no es sino hasta el siglo XV en que con el 

desarrollo del capitalismo modern0 en su fase rnercantilista, el hombre europeo 

introduce una nueva modalidad de esclavitud: el esclavo como objeto-mercancia, 

que resultaria en una feroz explotacion y aniquilacion de amplios sectores de la 

poblacion africana y americana (motor de sangre del capitalismo o como diria 

Fernando Ortiz: 10s esclavos se convirtieron en aparatos automotores) (Ort~z, 

1973:161) que redundarian en provecho de la industrializacibn y de la entrada en la 

modernidad de varios paises europeos como lnglaterra. Francia, Holanda o 

Alernania. 



Este proceso irnplico que en America y Africa se rnodificara el desarrollo 

econornico en el que estaban inmersos, sobre todo America sufrio un proceso 

activo y vital de transfonacion de su propia cultura en algo nuevo, como resultado 

de la interaccion de las diversas cosrnovisiones arnericanas, europeas, africanas y, 

quiza en rnenor rnedida, de las asiUicas. 

Por otra parte, aunque el trafico negrero y las rutas de este comercio 

tambien han sido ampliarnente estudiadas (Vila:1977; Mannix:l970; Brady:1968; 

Mellafe: 1973; Aguirre Beltran: 1988; Klein: 1986; Vega Franco: 1984; etc. ), es 

importante recordar que 10s movimientos migratorios forzados en 10s primeros aAos 

de la trata se hicieron via Africa-EspaAa-America y que ante el reconocimiento de la 

ineficiencia de este circuit0 comercial, se desarrollo toda una "ruta del esclavo" que 

iba de las factorias africanas a diversos puertos americanos, entre ellos Veracruz y 

Campeche en el Atlantico y Acapulco en el Pacifico de donde fueron trasladados a 

la Ciudad de Mexico y a 10s diversos sitios de "tierra adentro" en el virreinato de la 

Nueva EspaAa. 

Este trafico tuvo diversas variantes entre el siglo XVI y el XIX, aunque a 

grandes rasgos podernos decir que en algunos lugares como 10s puertos de 

Veracruz y Acapulco o la Ciudad de Mexico la venta se realizaba en las ferias, en 

rnercados especificos, per0 en otros lugares el comercio de esclavos fue un asunto 

entre particulares y al menudeo. Los grandes ernpresarios negreros tuvieron 

representantes (factores) en America que les permitieron movilizar con agilidad 

esta "mercancia". 



En estos nuevos espacios que se convirtieron en sus "hogares", 10s 

esclavos rapidamente se rnezclaron con otros grupos etnicos y se integraron a una 

nueva vida en terminos economicos, sociales y culturales. Si bien esta interaccion 

fue por un lado forzada debido al desequilibrio entre el numero de hombres 

africanos con respecto al numero de mujeres africanas en America, en 10s primeros 

aiios (por cada tres hombres una rnujer), tambien se dio por las estrategias de 

sobrevivencia y acomodo que 10s hombres y mujeres concretos asumieron aun a 

pesar de un sistema normativo restrictivo y de una serie de elaboraciones mentales 

(prejuicios) que justificaban el ambiente cotidiano y el lugar que le correspondia a 

10s individuos en esta sociedad jerarquizada, es decir, a posiciones de privilegio o 

de subordinacion. 

Los africanos en America asumieron por un lado la cultura impuesta y, por 

otro, la transformaron con el bagaje cultural propio creando asi una serie de 

elementos que resultarian en las caracteristicas especificas, a veces intangibles, 

que identifican y hacen diferente a una region americana de otra. 

En algunos lugares de Mexico 10s fenotipos africanos perduran, tales son 10s 

casos de ciertas comunidades en Veracruz, Oaxaca y Guerrero arnpliamente 

identificadas. Pero en otros muchos sitios, si se observa detalladamente a la 

poblacion, se pueden identificar rasgos asociados a lo africano como son el pelo 

rizado, el color oscuro de la piel o la nariz ancha, sin embargo, es precis0 afirmar 

que se presentan en individuos aislados cuya identidad de origen ha sido olvidada 

y que se asumen como mexicanos mestizos ('en el siglo XVlll se llamarian mulatos 



blancos, lobos, "saltapatras" o "no te entiendo"?). Lo rnisrno podernos afirrnar en lo 

que respecta a las caracteristicas culturales jcuantas practicas de religiones 

anirnistas y de curanderisrno se asocian a la cultura indoarnericana siendo 

geneticarnente africanas o viceversa? Este problerna ha provocado algidas 

discusiones entre historiadores y etnologos por sus consecuencias en el arnbito de 

la politics, de la creacion de identidades, de la invencion del origen de creencias y 

costurnbres, etc. Pero afortunadarnente han perrnitido que se trabaje en la 

construccion de aparatos conceptuales mas solidos y se piense en las forrnas de 

acercarse al objeto de estudio; de alli que investigadores corno Antonio Garcia de 

 eon^ hayan hecho enfasis en la necesidad de profundizar en 10s estudios 

etnohistbicos, pues la busqueda de la africania a partir de 10s rasgos fenotipicos 

no solo puede confundir sino perder el rurnbo hacia la cornprension de la diversidad 

de la cultura y la historia de pueblos corno 10s arnericanos conternporaneos. 

Es pertinente aclarar que 10s terrninos de "afroarnericano", "afrornexicano" y 

en ultirna instancia "afroguanajuatense" son categorias explicativas con las que se 

ha querido enfatizar, en la actualidad, la genesis de un sector de la poblacion 

rnexicana, mestizos con caracteristicas bioculturales con fuerte influencia del 

Africa. En un sentido el uso de estos terrninos es anacronico y puede prestarse al 

rnal uso politico en la invencion de identidades no existentes, per0 perrnite 

distinguir con precision el objeto de estudio: 10s mestizos rnexicanos cuya historia 

se ernparenta directarnente con la de Africa. 

4 Discusibn en el Seminario Balance de Estudios Afromexicanos, abril 24 y 25 de 1997 



El caso de MBxico 

Desde el siglo XIX en que se fue "inventando" una nacion mestiza se ha tratado de 

mostrar que Mexico es indio y espaiiol, tanto al nivel de politicas culturales y de 

rnodelo nacional corno de textos de enseiianza de la historia. Autores corno el 

doctor Mora, Pimentel, Torres Quintero, Caso, Vasconcelos, Paz, entre otros, 

hicieron enfasis en el Mexico mestizo (espaiiol-indio) y algunos de ellos corno 

Pimentel en su carta de 1879 y Alfonso Toro (1921:218) se refirieron al negro 

desde una perspectiva estereotipada al estilo del darwinisrno social de la epoca: 

corno flojos, con tendencias criminales y cuyo trabajo solo seria posible bajo el 

"sistema de esclavitud, legalmente prohibido en Mexico, por lo tanto corno 

elementos negativos en la construccion de un Mexico que se pretendia 

perteneciente al circulo de las naciones capitalistas modernas por lo que habia que 

evitar su inmigracion (Pimentel, 1904:510) y entonces se desarrollo un plan de 

inmigraciones que desindianizaran, "desfanatizaran" y blanquearan al pais, que 

finalrnente no dieron 10s resultados esperados. 

No fue sino hasta la aparicion del trabajo clasico del doctor Gonzalo Aguirre 

Beltran, La poblaci6n negra en MBxico, que data de 1944, que se obligo, 

tardiamente, a 10s estudiosos sobre Mexico a ver otros horizontes y otras 

posibilidades de construir rnodelos de explication sobre Mexico y lo rnexicano al 

rescatar a uno de 10s grandes actores olvidados de nuestra historia: 10s africanos y 

sus descendientes en America, a partir de entonces el estudio de 10s 



"afrornexicanos" en Mexico ernpezo a tornar otro rurnbo. Esta aportacion de Aguirre 

Beltran resulta paradojica dado que la rnayoria de sus trabajos versan sobre el 

problerna indigenista. 

Las aportaciones de Aguirre Beltran y de algunos otros pensadores 

indigenistas de la epoca citada perrnitirian, aAos despues, que se discutiera en 

varias arenas (acadernica y politica principalrnente) sobre Mexico corno un pais 

pluricultural en varios aspectos corno son el biologico, el cultural, el econornico y 

que ernpezara a reconocerse que la poblacion africana junto con otros nucleos de 

inmigrantes (judios, libaneses, chinos, japoneses, europeos) enriquecieron a 

Mexico en varios aspectos: biologico, cultural, econornico, etc. (Bonfil, 1993; 

Maaltinez Montiel, 1988; Martinez Montiel, 1993). 

Por otra parte, este reconocirniento de Mexico corno pluricultural en otras 

circunstancias ha servido para afirrnar 10s rnovirnientos xenofobicos y de 

discrirninacion social sutiles y velados no solo contra 10s rnexicanos de origen 

africano, sin0 de otros grupos etnicos (chinos, indigenas), por ejernplo, aunque 

Orozco y Berra critica acrernente a 10s ingleses por la prohibicion del cornercio 

esclavista internacional por hipocrita (Orozco y Berra, 1853:224-225). AAos mas 

tarde, ya en tiernpos porfirianos se prornovio la inrnigracion de carnpesinos 

europeos (italianos y franceses) per0 se critic0 y restringio la inmigracion de 

trabajadores de origen africano, que de cualquier rnanera llegaron (Pimentel, 

1904:512; Davis, 1975:30). 

Sin embargo, desde tiernpos virreinales y en buena parte del siglo XIX hub0 



una politica de protection a 10s afrornestizos que se fugaban de las colonias 

inglesas tanto del Caribe como del Continente, por lo que actuando en 

consecuencia, en 1790, Carlos IV confirma su posicion de no regresar a 10s 

esclavos fugitivos de las islas del Caribe ingles y frances que se introdujeran a 

tierras del irnperio espatiol con la posibilidad de conseguir su liberacion (DubIan I, 

1876:30). Ya en el Mexico independiente, "despu6s de 1836 la participaci6n de 

mexicanos en la organizaci6n y apoyo de estos movimientos [fugas y rebeliones] 

era del dominio p~iblico e incluso se lleg6 a culpar a1 gobierno mexicano de 

padicipar en tales hechos" (Serna, 1998a:15). Asi pues, ya en la decada de 1860 

varios miles de negros fugitivos nacidos en Estados Unidos residian en Mexico. En 

efecto, varias de las leyes y proyectos de leyes mexicanas del siglo XIX de alguna 

rnanera prornovian estas fugas corno por ejernplo el decreto conocido corno 

Prohibition del comercio y trafim de esclavos de julio de 1824 (Tena, 1980:64; 

Guevara, 1995: 160). 

Por otra parte, se ha criticado a etnologos y antropologos por la induction 

(invention) de una identidad africana en cornunidades que hasta 10s ultirnos veinte 

atios se consideraban a si rnisrnas corno guerrerenses, oaxaquerios o 

veracruzanos, cuyo color de piel quiza era mas oscuro ("rnorenos" y "negrosV5) que 

el de otros rnexicanos o sobre cuyas practicas culturales habia prejuicios 

(indigenas versus rnulatos en Cuijla en la decada de 1950) (Aguirre, 1989), pero 

quiza sin mayor consecuencia extra-regional Ahora de alguna rnanera se trafica 

5 
Aun, en la actualidad, en Guanajuato cuando no se conoce el nombre de una persona se le 
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con esta identidad inventada e irnaginada produciendose una especie de turismo 

antropologico y un mecanismo de invencion de identidades cornunitarias en sitios 

rnarginados cuyas consecuencias desconocemos, per0 que parecen insertarse en 

10s rnovimientos reivindicadores de 10s rniernbros pertenecientes a razas oprirnidas 

a la nortearnericana, con fuertes tintes de un racisrno "a1 reves" y de una lucha por 

el poder politico y social que tienden a la hornogenizacion cultural y a identificar a 

las personas por su color de piel y no por 10s elementos econornicos y las 

estructuras sociales que les han permitido crear culturas particulares y diversas. 

Aunque en terrninos teoricos y de interpretaciones historiograficas mucho 

hay que superar, se puede resurnir en palabras de Moreno Fraginals lo que ha 

sucedido con respecto a la historiografia de terna afroarnericano6: "la literatura 

sobre esclavos y negros estd plagada de lirismos que alaban la bondad o 

denuestan la crueldad de 10s amos, y aun establecen distinciones entre 10s 

comportamientos de espafioles, ingleses, franceses, etcetera" (Moreno F., 1977: 15) 

en sus estilos de aplicar el sistema esclavista. 

Los ejernplos mas irnportantes de esta polemica se pueden observar en 10s 

trabajos ya clasicos de Frank Tannenbaum y H.K. Klein (Tannenbaum, 1968:49; 

Tannenbaum, 1975:1522; Klein, 1989:38; Klein, 1986:13-23) por una parte y 10s de 

Davis (1975:2526), Morner, Genovese y otros en donde se enfatiza, por un lado, la 

"benevolencia" del sisterna esclavista en el irnperio espatiol product0 del rnarco 

llama en diminutivo por su color: "gijerita". "morenita". 
En el extenso sentido del tkrmino, es decir, de aquellas personas nacidas en America con 

ascendencia africana, y no solamente con referencia a 10s norteamericanos descendientes de 
africanos. 



"legal y moral" en que se desarrolla, es decir, gracias a la influencia positiva de la 

lglesia Catolica y la tradicion de la jurisprudencia espaiiola con respecto a 10s 

derechos de 10s esclavos que ya aparecen en las Siete Partidas en el siglo Xlll 

(Tannenbaum, 1968.54 y 65); y por otro, se parte de una discusion sobre procesos 

econornicos, en especial del desarrollo del capitalism0 y de un sisterna de clases 

en que algunas personas viven del trabajo de otras y donde la "esclavitud descansa 

en el  principio de propiedad sobre otros hombres -es decir- de la apropiaci6n de 

una persona por otra asi como de 10s frutos de su trabajot" (Genovese, 1976:3). 

Finalrnente, el que un arno haya sido bondadoso o cruel no disrninuye la 

responsabilidad de tratar a un ser hurnano como objeto, aunque este 

comportarniento sea una rnanifestacion del proceso del desarrollo del sisterna 

capitalista y se haya intentado justificar ideologicarnente. 

Por lo que el carnpo de trabajo, es decir, el an4isis comparative de 10s 

sisternas esclavistas en las Americas, resulta no solo amplio sino rnuy atrayente, en 

terrninos de reconstruccion historica, el rnisrno H. Klein (1989) lo intento en su 

trabajo Slavery in the Americas. A comparative study of Virginia and Cuba. El 

trabajo de Eugene Genovese (1976), Roll, Jordan, Roll. The world the slaves 

made hace enfasis en la historia econornica desde la perspectiva nortearnericana y 

Ann M. Pescatello recopila una serie de articulos y documentos que perrniten tener 

una vision panorarnica sobre la esclavitud en America Latina (Pescatello, 1975). 

Ademas, todavia la mayor parte de 10s estudios, por lo rnenos 10s conocidos 

7 
"Slavery rested on the principle of property in man -of one man's appropriation of another's 



fuera del pequeho grupo de afrornexicanistas, que se han hecho sobre la "tercera 

raiz" (Martinez Montiel, 1993) en Mexico tienen que ver con la produccion 

azucarera y 10s estados costeros de Veracruz y Guerrero (Garcia Bustamante, 

1988; Naveda, 1988), aunque se haya hecho enfasis en que muchos esclavos 

africanos se destinaron al trabajo rninero (Brading, 1972; Bakewell, 1976) o a 10s 

obrajes textiles. Quiza las excepciones Sean el ya clasico libro de Jonathan Israel 

Razas, clases sociales y vida politica en el Mexico mlonial (1980) y el de Colin 

Palmer Slaves of the white God (1976) que desafortunadamente no ha sido 

traducido al espahol. En 10s trabajos generales sobre historia de Mexico, de vez en 

cuando aparecen frases aisladas sobre 10s mulatos en la actividad ganadera y 

comercial como arrieros en el Bajio (Wolf, 1972; Brading, 1983). 

En cuanto a 10s estudios culturales es todavia menor lo que se ha hecho 

fuera del campo de la antropologia, aunque 10s estudios sobre familia, genero, 

brujeria y musica desde la perspectiva historica han empezado a ser populares: 

tales son 10s casos de 10s trabajos de Patricia Perez M. (1995) sobre procesos 

inquisitoriales por brujeria y de manumision de esclavas por maltrato, de Norma 

Angelica Castillo (slf) sobre la poblacion de Cholula, de Maria Elisa Velazquez 

(1 994) sobre rnujeres rnulatas y el mulato plasmado en la pintura virreinal, de Arturo 

Chamorro (1997) sobre etnomusicologia y de Alejandra Cardenas, Hechiceria, 

saber y transgresibn (1997), con la discusion sobre lo femenino y las relaciones de 

poder a partir del uso y control del cuerpo analizando algunos procesos 

person as well as the fruits of his labor." 
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inquisitoriales de mulatas habitantes de Acapulco, por mencionar algunas 

investigaciones que han sido de suma importancia. 

En cuanto a 10s estudios sobre el trabajo, las aportaciones de Juan Manuel 

de la Serna (1998b) y de Araceli Reynoso (1997) sobre 10s esclavos en 10s obrajes 

de Queretaro en el siglo XVlll y de la ciudad de Mexico en el siglo XVll han 

ayudado a entender la distribucion de la poblacion de diferentes origenes etnicos 

en diferentes espacios y tiempos y a enfatizar la importancia de 10s esclavos en el 

trabajo no tanto por su numero sino por su impact0 en la production, asi como de 

las formas de integracion al resto de la sociedad incluyendo la vivienda. 

Por otra parte, las aportaciones de diversos investigadores a partir del 

proyecto de la "tercera raiz", de 10s encuentros de afromexicanistas y de 10s cursos 

y seminarios como el de "Historia de las culturas latinoamericanas: 10s aportes 

africanosn8, han permitido que la discusion se enriquezca y se vea desde varias 

perspectivas tanto teoricas y metodologicas como documentales y se abarque una 

amplia gama de temas en diversos espacios y tiempos historicos: brujeria, farnilia, 

arte (arquitectura y pintura), industria, trabajo, identidades, rninorias, migraciones, 

historiografia, etc. Por estas razones, podemos afirmar que en 10s ultimos anos se 

ha avanzado tanto en las discusiones sobre la conceptualization del problema 

como en la aportacion de valiosa inforrnacion de tipo regional que esperemos nos 

perrnita llegar a la comprension global del problema. 

8 Promovidos, organizados e impartidos por la Dra. Martinez Montiel tanto en el INAH como en 



Guanajuato 

Con respecto a la historia general de Guanajuato podernos afirrnar que se ha 

escrito mucho, per0 disperso y algo desarticulado o en terrninos tan localistas que 

suele caerse en 10s errores de un chauvinismo a ultranza, olvidando que la 

sociedad de Guanajuato esta conforrnada por inrnigrantes desde hace varios siglos. 

Quiza estos dos eventos (chauvinismo e inrnigracion) ayuden a explicar pofque a 

pesar de que existe un buen nurnero de historiadores guanajuatenses o 

preocupados por 10s procesos historicos de Guanajuato, no se ha escrito una 

historia general del estado como si se ha hecho para 10s estados vecinos corn0 

Jalisco y Michoacin. 

Sin embargo, al nivel de politica oficial de gobierno se han planteado, 

sisternaticarnente, proyectos que coadyuvan a llenar este hueco aunque sea 

parcialrnente. Corno parte del prograrna de difusion e investigacion "Nuestra 

Tercera Raiz" que se prornovio desde la Direccion General de Culturas Populares 

del CNCA en el aiio de 1991, se cornenzo a trabajar con el apoyo de la Direccion 

General de Cultura de Guanajuato (hoy lnstituto de la Cultura del estado de 

Guanajuato) y de la Universidad de Guanajuato en un proyecto de historia que 

abordara el problerna de la presencia de Africa en Guanajuato. Corno el primer 

product0 hub0 que presentarlo en febrero de 1993 quedo rnucho por hacer y 

aunque se ha logrado profundizar en el aspect0 demografico afrornestizo de Celaya 

(Galvez, 1995) o en la comprension de la forrnacion de la farnilia en la ciudad de 

la UNAM y en la Direcci6n General de Culturas Populares del CNCA. 
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Guanajuato en el siglo XVlll (Veldzquez, 1995; Olvera, 1997) aun queda rnucho que 

rescatar de archivos y bibliotecas regionales para tener una vision holistica tanto en 

cuestiones dernograficas corno en formacion social, participacion economica 

(mineria y agro-industria) y sobre todo en el ambito de las relaciones interetnicas y 

de la produccion de cultura. 

Por otra parte, 10s estudios sobre la tercera raiz en otras regiones mexicanas 

y americanas nos han permitido descubrir las semejanzas propias del sisterna de 

relaciones sociales establecidas en el marco de la produccion esclavista y 

reconocer las variantes locales. Asi tenemos por ejernplo, que a pesar de la 

existencia de una legislacion restrictiva con respecto a matrimonios mixtos y a la 

movilidad social, desde el siglo XVI hub0 descendientes de africanos libres que 

fueron propietarios de tierras, minas y casas, esclavos cuyos dnyuges eran libres, 

mulatos que ganaron pleitos judiciales, etc. 

En ese sentido es precis0 aclarar que hasta donde hemos llegado en la 

information obtenida, el estudio de 10s afromestizos en Guanajuato se refiere a una 

poblacion que desde el siglo XVI va viviendo un proceso de la esclavitud hacia la 

libertad, asi que en el siglo XVlll una buena parte de esta poblacion ya era libre, 

aunque no necesariamente eran participes de una sociedad igualitaria. Por lo que 

es importante afirmar que reconstruir la historia del afromestizo en Mexico y en 

particular en Guanajuato, no es precisamente sinonirno de hacer la historia de la 

esclavitud en 10s siglos del dominio espaiiol. Si bien, esta historia necesariamente 

Se refiere al proceso de la esclavitud basicamente en 10s ramos de la industria 



minera, el servicio domestico, la produccion artesanal (textiles, tabaco y carne) y la 

produccion agropecuaria, 10s afromestizos (esclavos y libres, hombres y rnujeres) 

junto con otros grupos de diferente origen etnico construyeron el actual Guanajuato 

como trataremos de explicar en el transcurso de este trabajo. Ya Alaman observaba 

que "Los mestizos, como descendientes de espaiioles, debian tener 10s mismos 

derechos que ellos, pero se confundian en la clase general de castas. De Bstas, 

las derivadas de sangre africana eran reputadas de infames de derecho [...I y lo 

que seria de admirar si 10s hombres y sus leyes no presentasen a cada paso las 

mas notables contradicciones, estas castas, infamadas por las leyes, 

condenadas por /as preocupaciones, eran sin embargo la parte mas Otil de la 

poblaci6nn (Alaman 1, 1985:25). 

La historiografia de Guanajuato se ha preocupado poco por el impacto de 

10s africanos en el desarrollo regional, en parte esta actitud se debe a la perdida de 

valiosas fuentes documentales locales. El archivo municipal de Guanajuato ha 

sufrido una desintegracion parcial; se ha visto merrnado por problemas tanto 

naturales como humanos: inundaciones, plagas y saqueo; igual suerte han sufrido 

otros archivos rnunicipales y parroquiales; por lo que la labor de rescate de datos 

es ardua y se necesita recurrir a otros archivos fuera de la region propiamente 

dicha, sobretodo para 10s siglos XVI y XVII. 

A pesar de las criticasg que sistematicamente se han hecho a las Efemerides 

Las Efemerides de Marmolejo han sido criticadas en diversos foros locales, porque como 
buenas efemkrides no siguen una linea de informacibn organizada en cuanto a tematica. 
Ademas, en principio, Marmolejo se apoy6 en la documentacibn del Archivo del Municipio de 
Guanajuato a la que tuvo acceso direct0 en su caracter de regidor, per0 ciertos datos no han 



escritas por Lucio Marrnolejo siguen siendo una guia importante que ha perrnitido 

rastrear el desarrollo de Guanajuato en docurnentos que aun existen en diversos 

archivos tanto rnexicanos corno extranjeros, publicos y privados, con lo que se ha 

ernpezado a reconstruir, aunque sea a retazos, una historia mas "cornpleta" de 

Guanajuato 

El maestro Jirnenez Moreno con su extraordinaria intuicion y rica erudicion 

dejo marcadas rnuchas pistas para lograrlo, aunque no siernpre sus referencias son 

cornpletas ni rnuy precisas; per0 han sido cornpletadas por otros investigadores 

corno Jesljs Rodriguez Frausto, Rosa Alicia Perez Luque o David Brading por 

rnencionar a algunos 

Existen varios docurnentos que hablan ya de conflictos sociales entre 1560 y 

1580 provocados por la defensa que de sus territorios hicieron diversos grupos de 

chichirnecas, asociados con bandas de negros fugitivos tanto de las estancias 

ganaderas como de las rninas, asi corno de un movirniento cirnarron1° en 1580 en el 

podido verificarse ya que 10s documentos a 10s que se refiere ya no existen en el Archivo. Sin 
embargo, en tiempos recientes a traves de informaci6n cruzada o complementaria encontrada 
en otros archivos, como por ejemplo el General de lndias o el de la Parroquia de Guanajuato, se 
han ido confirmando algunos de sus datos. 
l o  Entendemos por "cimarr6n" a aquellos habitantes de America que huyeron de 10s espacios 
controlados por 10s lmperios europeos y que fueron capaces de construir poblaciones mBs o 
menos independientes. Algunos de 10s palenques se convirtieron en pueblos reconocidos por las 
autoridades irnperiales como un mecanismo de pacificacibn en el proceso de colonizacibn. 
Muchos de 10s habitantes de 10s pueblos de cirmarrones eran africanos bozales, a veces se 
asociaron con mulatos y con indigenas como un mecanismo de resistencia y liberaci6n. Clovis 
Moura lo define como "rnovimiento de rebelibn permanente, organizado y dirigido por 10s 
propios esclavos, I . . . ]  Movimiento de cambio social provocado, fue una fuerza de desgaste 
significativo para el sistema esclavista que solap6 sus bases a distintos niveles, econbmico, 
social y militar e influyb poderosamente para que este tipo de trabajo entrara en crisis y fuese 
sustituido por el trabajo libre. I...] lgualmente deberB ser incluido en el cimarronaje el 
bandolerismo de 10s esclavos fugados, quienes atacaban poblados y caminos en grupo o 
aisladamente" (Moura, 1995:289-290). (Ver Deive, 1989 y Martinez Montiel, 1995.). 



que participaron mulatos, indios, mestizos y negros (AGN, Fondo Colonial, 

Mercedes, vol. 5-6, f. 158. AHML, Fondo Colonial, Caja 1, doc. I ) .  Por otra parte, un 

informe de 1597 sobre 10s problemas de abastecimiento de azogue y de las deudas 

de 10s mineros menciona que en las haciendas de beneficio del real de minas de 

Guanajuato trabajaban indios naborios y de repartimiento ademas de esclavos 

negros (AGI, Mexico, 24, nljrn. 7, 1597). Datos que por un lado marcan las 

generalidades del sistema impuesto por 10s espaiioles en tierras americanas y por 

otro las particularidades locales sobre las que hay que profundizar: repartimiento, 

encomienda, mercedes, esclavitud, trabajo asalariado libre o no 

A pesar de que el siglo XVll sigue siendo enigmatico, algo se ha podido 

entender despues de 10s trabajos clasicos como 10s de Cook y Borah (El siglo de la 

depresibn en Nueva Espanla y sus trabajos de demografia) o Bakewell sobre 

Zacatecas en que aborda tambien la problematica de otros centros mineros 

contemporaneos como Guanajuato. Aunque las lagunas en 10s archivos son 

considerables, se han podido localizar documentos de gran valia para nuestro 

proposito corno aquellos encontrados en Morelia: una serie de informes 

administrativos del obispado ernitidos en 1631, en 10s que se mencionan algunas 

localidades donde habia poblacion afromestiza" tanto en haciendas agricola- 

11 Me parece pertinente enfatizar aqui, que en tiernpos virreinales se utiliz6 el terrnino de 
calidad de la persona con referencia a su origen genetico, a partir de lo cual se desarrollo una 
tipologia de castas: rnulatos, coyotes, lobos, etc. que se utilizaron en docurnentos oficiales 
corno 10s concentrados en 10s archivos parroquiales, en ias cartas de cornpra-venta y liberaci6n 
de esclavos, en docurnentos judiciales, en padrones y censos, y esporadicarnente en 
testarnentos. El terrnino afrornestizo que utilizarb en adelante es un concept0 actual, quiza 
anacrbnico, per0 ~ i t i l  corno diria don Fernando Ortiz, para enfatizar a las personas arnericanas 
cuya ascendencia africana esta rnarcada no s61o por sus rasgos sorndticos sin0 por su ubicaci6n 



ganaderas como en las zonas mineras (L6pez Lara, 1973:48 y 176). 

Ademas de estos informes hay toda una serie de documentos de registro de 

propiedades, escrituras de compra-venta de esclavos, pleitos por tierras o por 

herencias, conflictos conyugales ventilados en 10s tribunales civiles y eclesiasticos, 

registros parroquiales que pensamos pueden darnos una vision cualitativa de las 

relaciones sociales y economicas que se fueron formando en la region que gira en 

torno a las rninas de Guanajuato. 

Propuesta 

En este investigacion proponemos dar una vision general del desarrollo de la 

region economica y cultural conocida como Bajio que surge en la tercera decada 

del siglo XVI y culmina en 10s levantamientos insurgentes de 1810-1821 (despues 

de esta fecha el desarrollo regional sigue otros rumbos). Aunque por razones de 

fuentes haremos enfasis en el siglo XVIII. 

Las ideas que queremos enfatizar son: 

1. En la Nueva Espaiia y en concreto en la region de Guanajuato, africano o 

descendiente de africano no fue necesariamente sinonimo de esclavo. 

Desde el siglo XVI llegaron algunos "negros" libres ladinizados 

acompaiiando a 10s conquistadores, adquirieron propiedades y disfrutaron 

de algunas de las canonjias que supuestamente correspondian con 

exclusividad a 10s espaiioles conquistadores. Cabe aclarar que en la epoca 

en la sociedad y en la producci6n, y quiza por el Bnfasis de la conservaci6n de algunos 



virreinal 10s inrnigrantes africanos y sus descendientes fueron conocidos con 

10s terrninos de "negro", "rnulato" y algunos nornbres de castas corno "lobo", 

"coyote", etc. Usualrnente el apelativo "negro" se ha utilizado asociado al 

africano inrnigrante y a la prirnera generacion de sus descendientes en 

America. El terrnino "rnulato" tiene ya una connotacion de relacion con 

europeos y arnericanos no solamente en terrninos de reproduccion biologica, 

sino de encuentros culturales. En terrninos legales tenian categorias 

sociales diferentes; sin embargo, en la vida social el problerna es cornplejo y 

abarca todas las posibilidades que irnplican la existencia de prejuicios y las 

situaciones reales de insercion social. Desde 10s prirneros atios de la 

colonization arnericana por europeos y sobre todo a partir del siglo XVIII, el 

terrnino "negro" se vuelve un apelativo discrirninatorio por lo que su 

aplicacion a la sociedad de origen africano tiene serias dificultades. 

2. No todo lo indio o lo africano en Mexico se inserta dentro de la categoria de 

subalterno, de explotado, de rnarginado o de "minoria". Es decir, tanto africanos 

corno indios tuvieron la posibilidad de moverse a lo largo del abanico 

econornico-social que perrnitio la estructura del lrnperio Espatiol. En general 10s 

indigenas y africanos trabajaron corno productores, per0 no fue lo rnisrno ser 

rnacehual que cacique, y no fue lo rnisrno ser esclavo que ernpresario y 

propietario (estanciero y aun esclavista). 

3. Las diferencias regionales en el sistema de trabajo esclavo, correspondieron a 

elementos culturales. 
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una diversidad de factores corno la ecologia local, 10s giros productivos 

estimulados por la Corona y 10s ernpresarios, las organizaciones del trabajo y la 

poblacion. Los habitantes de las diferentes regiones se diferenciaron por su 

lugar de origen y su nivel de desarrollo econornico-socio-cultural, por ejernplo, 

en el Altiplano Central habia una fuerte poblacion indigena de cultura compleja 

que se relaciono con europeos y africanos, en carnbio en el Bajio, la poblacion 

autoctona era poca y nornada, por lo que rapidarnente fue desplazada por 

inrnigrantes indigenas, europeos y africanos. En otras palabras, la dinarnica de 

colonizacion vario de acuerdo a la cantidad de indigenas originarios de la 

region, por su estado de desarrollo socio-econornico y su capacidad de relacion 

con 10s conquistadores (asirnilacion o rechazo), por inrnigraciones voluntarias o 

forzadas (esclavos e indios de repartirniento). 

4. En la Nueva EspaAa, corno en el resto del lrnperio, se organizo la sociedad en 

terrn~nos jerarquicos con base en el origen geografico continental de las 

personas, per0 con suficientes resquicios corno para que fuera posible una 

fuerte rnovilidad social que se tradujo en una sociedad mestiza con una cultura 

plural cuyo rnodelo era el "espaiiol". 

5. Aparenternente se ha optado por referirse a "etnia" en terrninos de "minoria" y se 

ha asociado a "cultura subalterna". En carnbio "raza" se ha puesto corno un 

elernento de tipo biologico corno discutirnos en parrafos anteriores. No pretend0 

en esta tesis discutir ninguno de 10s dos terminos, por que consider0 que tienen 

connotaciones de tip0 hegemonico. Es decir, un grupo indigena se convierte en 



una rninoria cultural y biologics en su propio territorio porque es el "otro" distinto 

a lo europeo. Los africanos y sus descendientes son identificados, corno diria 

una antropologa'', porque en el primer acercamiento a su estudio la unica 

diferencia que al academic0 le permite diferenciarlo de otros grupos sociales es 

la visual, es decir, el fenotipo. Por otra parte, este problerna me parece que esta 

fuerternente asociado con la psicologia individual (la experiencia personal), el 

irnaginario colectivo y las politicas de Estado con respecto al desarrollo 

econornico, la conservacion de la propiedad y el rnanejo de la rnano de obra. 

Por otra parte, en el Guanajuato conternporaneo es irrelevante la observacion 

del fenotipo de la poblacion, por lo cual el problerna del afrornestizo se rernite 

necesariarnente al arnbito del pasado y de 10s estudios culturales. 

El desarrollo de la region que pretendemos estudiar gira en torno a la 

explotacion de las rninas de Guanajuato y de la actividad agricola-ganadera y 

artesanal abajetia, asi corno a una cultura de frontera con la consecuente intensa 

rnovilidad de la poblacion (social y geografica), haremos enfasis en la diversidad 

etnica y cultural de sus pobladores y en especial de 10s africanos y afrornestizos 

que participaron en su conforrnacion. 

Los africanos y 10s afromestizos que llegaron a Guanajuato durante el siglo 

XVI venian en calidad de sirvientes, libres o libertos, acornpatiando a 10s 

conquistadores espatioles y hasta donde hernos podido observar procedian de 

otras regiones de la Nueva Espatia (corno la Ciudad de Mexico) o de Europa. Su 

- - - - 

l2 Ethel Correa en una discusion sobre las dificultades de estudiar etnol6gicamente a 10s 



presencia en la fundacion de pueblos como Leon fue de primordial importancia, 

tanto asi que su calidad de fundadores provocaria wnflictos por la propiedad de 10s 

solares que se les asignaron en la traza principal de la naciente villa. Tambien 

serian fundadores de comunidades y barrios como CaAada de Negros (en Purisima 

de Bustos). 

Ademas llegaron forzados, en el siglo XVI, como complernento al trabajo 

indigena per0 corno esclavos no solo asignados a la explotacion de minas y 

haciendas de beneficio, sino en toda la gama de actividades agricolas, ganaderas, 

comerciales, artesanales y domesticas. 

Desde el siglo XVI 10s propios espafioles entraron en una dinamica de critica 

hacia la justicia o legalidad de ciertas formas de explotacion del hombre en el 

trabajo, que se tradujeron en una legislacion por un lado proteccionista y por otro 

wntradictoria. Esta legislacion provocf, enfrentamientos entre 10s empresarios y 10s 

frailes, por lo que la corona se vio obligada a tomar posicion, en muchas ocasiones 

emitiendo nuevas normas sin derogar las que habian creado conflicto, por lo que 

las confusiones fueron frecuentes. Esto se tradujo en una legislacion relativarnente 

avanzada (proteccionista y basada tanto en la tradicion del Derecho Romano, wmo 

en las Siete Partidas) que dificilmente se cumplio (Lucena S., 1998). Ya en el siglo 

XVlll la dinamica de la discusion cambio y desde entonces se ha criticado la politica 

colonial espafiola y en especial la explotacion de indigenas y castas desde una 

perspectiva maniquea que ha bloqueado la comprension de 10s complejos procesos 

afromestizos mexicanos 



Lo anterior se puede ejernplificar en 10s trabajos de reconstruccion historica 

que han puesto enfasis en el estudio de la historia a partir de las leyes 

prornulgadas que usualrnente se dictaban ante hechos consurnados y que en 

Nueva Espafia "se acataban per0 no se curnplian" sisternaticarnente. Aunque corn0 

explicaria Carlos Herrejon, "la normatividad en 10s tiempos novohispanos no 

derivaba linicamente de leyes formales ni siquiera ljnicamente de ckdulas reales, 

provisiones, ordenanzas o mandamientos. La jurisprudencia ocupaba un lugar muy 

importante; no digamos la teologia moral y la costumbre. Esto conduce a buscar en 

una pluralidad de testimonios. De tal forma mas que de legislaci6n habra que hablar 

de normatividad, mas que de legalidad, de licitud, mas que de leyes, de fuentes de 

la justicia y e l  derecho"13 

Por otra parte, durante el siglo XIX se invento una nacion que intento olvidar 

sus raices inrnediatas y que por un lado nego lo espatiol y sus raices hispanas, y 

por otro lado se asurnio corno una sociedad rnestiza que se habia ido desarrollando 

desde el siglo XVI (Israel, 1980:68-85). En esta nueva postura se pretendio crear 

una sociedad dernocratica e igualitaria en la que solio no preguntarse sobre el 

origen etnico, per0 se cayo en la amnesia de origen que provoco que en la 

actualidad sea corn~jn hacer preguntas corno js i  hub0 negros donde estan sus 

descendientes? ~Antepasados negros?, suetias; etc. Entonces me atreveria a 

13 Agradezco a Carlos Herrej6n esta aclaraci6n al cornentar la ponencia "Testamentos de 
mujeres en Guanajuato. Primera mitad del siglo XVIII" que present6 en el Simposio Nueva 
Espaila: lglesia y Sociedad" realizado en El Colegio de Michoachn del 10 al 12 de septiembre 
de 1997. 



afirmar que es necesario contestar a la pregunta ique hay de negro en mi pasado? 

corn0 un reconocirniento de la poblacion africana en la conforrnacion del Mexico 

actual, corno un encuentro con la historia del pasado que se reconstruye desde el 

presente, para construir el futuro. Sin embargo, en la construccion de esta nacion 

inventada, el indio, raiz fundamental, result0 ser un problerna para quienes 

fundaron Mexico corno nacion rnoderna en el siglo XIX; problerna que aun espera 

so~ucion'~. 

En algunas comparaciones absurdasl5, por superficiales, con otros paises 

arnericanos donde la presencia africana es mas patente corno Estados Unidos, 

Brasil y Cuba, se olvida que 10s aiios de mayor trafico de esclavos africanos en 

esos paises se ubican en el siglo XIX y que en Mexico la trata esclavista tuvo su 

auge en 10s siglos XVI y XVll (Palmer, 1976:14) y que el proceso intenso de 

rnestizaje que culrnino en el siglo XVlll junto con la invencion de la identidad 

rnexicana en el siglo XIX obligan a estudiar el caso de Mexico desde otras 

perspectivas, inclusive en el tipo de fuentes, por ejernplo, para el primer grupo de 

paises que mencionamos existe una literatura de origen esclavo (autobiografias, 

diarios, epistolarios, cuentos, leyendas, novelas, peliculas, rnernorias e inclusive 

entrevistas hechas a ex esclavos) que han sido rnuy titiles en 10s estudios 

culturales y en la reconstruccion de historias de vida, per0 en Mexico no se han 

encontrado sisternaticarnente, y en particular en el caso de Guanajuato hasta 

14 

15 
Para muestra basta un boton: Chiapas sobre todo a partir de 1994. 
Lo cual no quiere decir que no me parezcan especialrnente utiles 10s trabajos de historia 

cornparada. 
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donde hemos podido observar son inexistentes. 

Tal parece que en Guanajuato aunque vivieron relativamente pocos 

africanos, su impacto social fue irnportante por su mezcla con otros grupos etnicos, 

asi como por su intercambio cultural y sobre todo por su peso en las actividades 

que movieron economicamente no solo a la region que se desarrollo en torno a las 

minas y al emporio agricola-ganadero del Bajio sin0 al imperio espaiiol en su 

conjunto. 

Por su parte, el Bajio ha sido visto como una region basica en el desarrollo 

colonial por rnuchos autores, por ejemplo Florescano (1976), Wolf (1972) o Brading 

(1983), casi siempre en terminos globales, per0 pocas veces se ha estudiado a 

fondo su integracion etnica y otros aspectos de la vida cultural (Guevara S., 1994b). 

Es decir, no se ha pasado sistematicamente de un primer nivel de analisis (el 

economico) de las sociedades coloniales del Bajio. Por ello es que me interesa, 

particularmente, estudiar el problema de la integracion y las relaciones interetnicas 

en el desarrollo basicamente cultural del Bajio (incluyendo a la zona minera- 

ganadera del norte de Guanajuato). 

Por lo pronto, las fuentes hasta el momento consultadas permiten vislumbrar 

la integracion de una historia local tanto economica como social, per0 en el aspecto 

cultural realmente es poco lo que hernos encontrado; el estudio de 10s documentos 

inquisitoriales, basicamente sobre brujeria (Alberro, 1988; Perez M., 1993; Uribe, 

1994; Aguirre, 1994) han dado nuevas pistas en este aspecto. Aunque no por ello 

ignoro las fuentes que han perrnitido reconstruir una demografia historica como son 



10s padrones parroquiales, 10s censos, 10s informes de poblacion sobre vagos y por 

supuesto 10s registros parroquiales de bautizos, matrimonios y defunciones. 

Sin embargo, me parece pertinente enfatizar que las fuentes de tipo 

demografico presentan varios problemas en su tratamiento, ademas del de ofrecer 

una vision congelada del problema, muchas de las series estan incompletas, otras 

no existen, por otra parte, una fuente de esta naturaleza no puede deslindarse de la 

situation cualitativa de la poblacion, el dato estadistico sobre tasas de natalidad, 

nupcialidad o mortalidad, por si mismo no nos dice gran cosa, 10s datos 

cuantitativos sobre la poblacion si estan aislados de situaciones como bonanzas 

rnineras o crisis agricolas, epidemias o guerras, o sobre quienes eran 10s 

empresarios y quienes 10s productores directos, nos muestran una vision 

fraccionada de la realidad social. 

Esquema 

Por lo anterior present0 el siguiente esquema de investigacion en el que pretend0 

estudiar con cierto detalle la region del Bajio y el real de rninas de Guanajuato 

poniendo enfasis en 10s datos sobre la poblacion de origen africano, mas alla de 

una monografia descriptiva (Guevara S., 1994a) siendo consciente de que una 

historia etnica o racial de Guanajuato en la que se soslayen las relaciones con 

otros grupos seria una historia fragrnentada. 

El esquerna que propongo abarcaria 10s siguientes aspectos: 

1. Region y frontera: la region y 10s estudios sobre Guanajuato 



2. Formation de una sociedad de frontera 

3. Produccion: actividades economicas 

4. Mestizaje social y cultural: sabores y sinsabores de las relaciones sociales 

5. Conflictos sociales: cimarronaje, delincuencia, resistencia individual 

6. Reflexiones finales 

7. Anexos 

8. Fuentes consultadas 

En el primer capitulo se ofrece un breve resumen del interes por 10s estudios 

regionales, asi wmo una reflexion sobre su pertinencia (Van Young, 1992). 

Discutiremos la problernatica de delimitar a Guanajuato como region condntrica y 

de origen fronterizo, que usualmente se asume corno sinonimo de Bajio; asi corno 

el proceso de ocupacion (colonizacion) de Guanajuato bajo la egida espafiola. 

En el capitulo segundo partimos de la pregunta basica iquienes habitaron el 

Guanajuato? Para responder a esta pregunta nos basamos principalmente en 

documentos de tip0 censal. Presentamos, asimismo, una vision panoramica de la 

familia que se fue formando en el period0 virreinal y la complejidad de las 

relaciones interetnicas establecidas a partir de la formacion de familias de un 

mismo origen etnico o de diversas mezclas. 

En el capitulo tercero trataremos la variedad de actividades economicas que 

le dieron vida a la region y corno se distribuyo la poblacion en funcion de su 

insercion en la economia local. La discusion esta basada en 10s conceptos de 

economia global o economia mundo, cuyo eje productor es la mineria, a partir de la 



cual se formaron las relaciones de produccion y se promovieron otras actividades 

complementarias a la mineria, como la formation de ranchos dedicados a la 

produccion de alimentos y de insumos para 10s centros mineros, la actividad 

artesanal para satisfacer las necesidades regionales, la organizacion de un 

comercio intra y extra-regional y las relaciones sociales product0 de la organizacion 

del trabajo, aunque haremos enfasis en su calidad de region de frontera. Cabe 

aclarar que de acuerdo al modelo propuesto al principio de la lntroduccion estamos 

cambiando el orden sugerido de ir de la base economica a la social, per0 

pensamos que la economia no existe sin seres humanos que la organicen y 

manejen, lo cual no quiere decir que no seamos conscientes que las formas de 

organizacion economica influyen en la organizacion social e inclusive en las 

explicaciones sobre la misma. Es decir, una vez explicada la economia y la 

sociedad podemos entender sus conflictos y su cultura. 

Desde el siglo XVll Guanajuato dejo de ser zona de frontera, per0 continuo 

siendo camino comercial de paso obligado, region de produccion de alimentos y de 

extraction de plata; adernas se estabilizo como region asociada al centro rector que 

era la Ciudad de Mexico. En el se organizo una sociedad de inrnigrantes, 

provenientes tanto de Europa como de Africa, de otras regiones de Nueva Espaiia 

y en menor medida de Asia, que aprehende 10s elementos culturales hegemonicos 

(espafioles) transformados con las aportaciones de otras culturas (indigenas y 

africanas) que dieron paso a una forma de ser "espafiola-americana" con sus 

particularidades locales. 



En el capitulo cuarto hablarernos de 10s rnecanisrnos y estrategias de las 

relaciones sociales y de la creatividad cultural que se ernplearon en la vida 

cotidiana. Desde la brujeria y el curanderisrno anaternatizados por la elite espafiola, 

hasta las relaciones interpersonales entre 10s distintos grupos sociales que dieron 

lugar a cartas de arnor, cuentos, leyendas, estrategias de relacion conyugal o 

adopcion de nirios expositos. Adernas discutirernos algunos ejernplos de 

cornportarnientos que rornpieron con la norrna espariola y que provocaron 

tensiones entre 10s grupos subalternos y hegernonicos corno fue la prohibicion de 

bailes; surnados a 10s intentos fallidos de irnponer y controlar la jerarquia social a 

traves de juicios de lirnpieza de sangre y de legitirnacion de 10s hijos. 

En el capitulo quinto intentarernos reconstruir el proceso que condujo a 10s 

diferentes grupos sociales que interactuaron en el experiment0 novohispano y 

aprendieron a utilizar diversas estrategias de resistencia para liberarse de las 

irnposiciones tanto culturales corno de organizacion del trabajo desde el siglo XVI: 

levantarnientos cirnarrones y rnotines en 10s que participaron tanto castas, indios y 

mestizos corno espafioles casi siernpre pobres. 

Para ello partirernos de la recopilacion de datos y analisis de docurnentos de 

la epoca que se encuentran en diversos archivos tanto rnexicanos (archivos de 

Guanajuato, Leon, Morelia y de la Nacion) corno extranjeros: del Archivo General 

de lndias y de una bibliografia tanto general corno especifica para el caso de 10s 

estudios afroarnericanos, quiza con algunas comparaciones del proceso que se dio 

en otros sitios. 



Los docurnentos que hernos usado pertenecen a diferentes instancias de la 

adrninistracion virreinal: judicial (tanto eclesiastica como civil), administrativa 

(censos eclesiasticos, rnilitares y civiles); registros parroquiales y notariales16 

(cartas de cornpra-venta, testarnentos, etc.). 

l6 Cabe aclarar que en el Archivo Histbrico de Guanajuato 10s registros notariales se encuentran 
bdsicamente en un ram0 conocido como "Protocolos de Cabildo" que se complement6 en el 
siglo XVlll con 10s "Protocolos de Minas" y 10s "Protocolos de Presos". Los docurnentos 
propiamente del Cabildo se encuentran en otro ram0 conocido como "Actas de Cabildo". 



Regidn y frontera: la regidn y 10s estudios sobre Guanajuato 

El planteamiento de la construccion de un modelo para explicar el desarrollo del 

Bajio en terminos de la estructura econornica, de las relaciones sociales y de 

sus representaciones colectivas, se basa en lo que algunos historiadores han 

establecido en referencia a las categorias que explican el comportamiento 

humano en dos dimensiones intimamente entrelazadas: el tiempo' y el espacio. 

La estructura econornica, las relaciones sociales y las representaciones 

colectivas, de hecho, se refieren a la accion del hombre (en sociedad) en un 

lapso y en un espacio (escenario) concretos, per0 con fronteras dinamicas y 

difusas, por lo que antes de entrar de lleno al problema de 10s africanos y sus 

descendientes como actores del desarrollo historico del Bajio, trataremos de 

discutir algunos problemas sobre el espacio2. 

Asi pues, resulta que 10s problemas, hipotesis y cuestionamientos que 

hacemos sobre el hombre y lo que ha hecho en su presente historico suelen 

referirse en terminos espaciales. Los problemas asi planteados con frecuencia 

resultan complejos, sobre todo en la medida en que no solamente se juega con 

el espacio, sino con el espacio y el tiempo y con otras variables, es decir cuando 

pretendemos hacer estudios holisticos de las realidades humanas, en terminos 

' Ya Marc Bloch decia que el tiempo de la historia es 'realidad concreta y viva, entregada a la 
irreversibilidad de su impulso, es el plasma mismo donde estan sumergidos 10s fen6menos y es 
como el lugar de su inteligibilidad" (Bloch, 1996:140-141). 



no lineales y no estrictamente en secuencia cronologica, o corno diria Foucault 

cuando intentarnos hacer "arqueologia del saber" (Foucault, 1985:3~; 

En otras palabras, aunque nos encontrernos con un universo cornplejo, se 

pretende que 10s estudios historicos conternplen el mayor nurnero posible de 

variables, y una estrategia para lograrlo es a traves de realizar una serie de 

cortes estratigraficos tanto verticales corno horizontales de 10s procesos 

historicos planteados, y en ellos identificar uno o varios indicadores que se 

puedan rastrear hacia el pasado, hasta donde sea posible encontrar sus huellas, 

o hasta que estos indicadores nos obliguen a desviarnos hacia otros elernentos 

en las capas que hernos estudiado; y a partir de ello reconstruir el presente de lo 

que ya fue 

Adernas, corno diria Braudel ciertos procesos humanos 10s estudiarnos en 

el context0 de la larga duracion en su relacion espacial (territorial) y econornica 

(Braudel, 1980:25-54), es decir en 10s diversos escenarios en 10s que se 

desarrollan, per0 tarnbien, puede hacerse el ejercicio a la inversa, es decir partir 

de 10s hechos y coyunturas del presente y rastrearlos hacia el pasado (Braudel, 

7980:765176). 

2 En tbrminos sociales y no de las Ciencias Fisicas. Espacio corno escenario de 10s 
acontecimientos humanos. 

"[ ...I modelos de crecimiento econ6mic0, anelisis cuantitativo de 10s flujos de cambios, peifiles 
de 10s desarrollos y de las regresiones demogreficas, estudio del clima y de sus oscilaciones, 
fijacion de las constantes sociologicas, descripci6n de 10s ajustes t6cnicos, de su difusi6n y de 
su persistencia. Estos instrumentos les han permitido distinguir, en el campo de la historia, 
capas sedimentarias diversas: las sucesiones lineales, que hasta entonces habian constituido el 
objeto de la investigation, fueron sustituidas por un juego de desgajamientos en profundidad." 



Aqui me referire al espacio en terminos de lo que se ha llamado "estudios 

regionales", en 10s que se ha solido enfatizar las variantes de un mismo proceso, 

y desde varias perspectivas: geograficas, politicas, economicas, sociales y 

culturales; es decir, en terminos de region dinamica. Sabiendo que, corno diria 

Pedro Perez H., el analisis regional nos ayuda "desde una perspectiva teorica a 

resolver las tensiones entre generalizacion-particularization [...I" (Perez, 1991:8) 

y a conjugar las explicaciones de las influencias exteriores con la dinamica 

interna (Perez, 1991:lO). Aunque como ya afirmo Peggy K. Liss, en el intento de 

resolver las tensiones entre la generalizacion y la particularization a veces se 

corre el riesgo de perderse en generalidades poco demostradas por 10s datos, o 

de presentar datos poco sustentados en discusiones teoricas, es decir existe el 

peligro de realizar analisis flojos de 10s sistemas o de las estructuras (Liss, 

1977:273). Por ello es que aunque se reconoce que es dificil tener una vision 

holistica de la vida hurnana, cada vez se tiende mas a realizar trabajos en 

conjunto y desde la perspectiva de varias disciplinas. 

Asi pues, el espacio se puede definir tanto en terminos globales corno en 

terminos parciales. Por ello es que podemos referirnos a entidades parciales 

corno continentes, paises, naciones, localidades, regiones, etc. y luego 

relacionarlas con espacios mayores. Pero, en estos espacios territoriales hay 

que contemplar otros indicadores como la estructura economica, las relaciones 

sociales, 10s movimientos politicos, la organizacion social y la cultura. 



La discusion en torno a la region y a la regionalizacion en espacios y 

tiempos4 especificos y su definicion o su aproximacion no es un problema 

novedoso, de cualquier manera, se sigue discutiendo sobre ellos porque utilizar 

como herramienta estos conceptos ha permitido entender ciertos problemas 

sociales, economicos y culturales5 a veces en terminos comparativos; a veces 

en terminos de exclusion o d e  inclusion en procesos globales. A su vez, como lo 

ha discutido Hobsbawm para la categoria de "nacion", se utiliza el termino de 

"region" con mucha soltura per0 dificilmente se le define por volatil (Hobsbawm, 

1993:l); por su parte, Eric Van Young afirma que "las regiones son como el 

amor -dificiles de describir, per0 las conocemos cuando las vemos- ..." (Van 

Young, 1991:99), por ello es que propone que las regiones "son hipotesis por 

demostrar [ . . . I ,  cuando escribimos historia regional, estamos tratando de hacer 

justamente eso, antes que describir entidades previas" (Van Young, 1991:101). 

Sin embargo asume que la region es "la 'espacializacion' de una relacion 

economica" (Van Young, 1991:101); es decir, cuando estudiamos las redes de 

produccion y de intercambio nos referimos a un espacio geografico y a un 

tiempo especificos. Adernas no hay que olvidar que una relacion economica 

4 Cronologia y periodizaci6n en un territorio: "Toda periodizaci6n es un modelo de 
transfomaci6n histdrica, fundado en un criterio de clasificaci6n de las sociedades que obedece 
2 una forma dada de concebir la historia" (Lbpez, 1996:64). 

Cabe hacer la aclaracion que definir cultura implica otra discusion y que existen trabajos 
dedicados excltisivamente a definirla y otros a discutirla, sobre todo desde la perspectiva de las 
teorias antropologicas. Sin embargo, para efectos prhcticos del presente trabajo, asumo a la 
cultura por un lado como la superestructura resultante de una fomaci6n econ6mica concreta 
que permite a una sociedad explicar, entender, actuar e integrarse a su entorno de una manera 
particular; per0 tambien como cualquier product0 creado por el hombre en sociedad. 



implica relaciones sociales y representaciones colectivas especificas, en tension 

y en constante cambio. 

Por su parte Carol A. Smith explica que "las unidades de analisis regional, 

segun ha desarrollado y elaborado la geografia economica, son: regiones, 

sistemas de intercambio, lugares centrales, niveles sistemicos y relaciones de 

ubicacion. Las regiones pueden definirse formal y funcionalmente; la primera 

pone el enfasis en la homogeneidad de un elemento en un territorio dado, la 

segunda lo hace en 10s sistemas de relaciones funcionales dentro de un sistema 

territorial integrado" (Smith, 1991:41), per0 siempre referidas en funcion de las 

actividades economicas. 

En terminos de relaciones internacionales el concept0 de region ha sido 

usado para elaborar y llevar a cab0 politicas economicas ya sea con fines de 

explotar mas efectivamente a 10s paises en "vias de desarrollo" o para organizar 

proyectos asistencialistas y se definio originalmente a partir de una tipologia de 

elementos economico-culturales supuestamente homogeneos, en un area 

geografica concreta y en un tiempo especifico (sincronicamente); lo cual a la 

larga resulto inflexible y estatico. 

Ademas, durante mucho tiempo se ha hablado de geografia-historica y de 

geografia humana como ciencias que permiten explicar al hombre en el entorno 

geografico, per0 como aspectos del conocimiento humano desarrollados por las 

sociedades que desde el siglo XV han dictado 10s destinos del resto del mundo, 

muchas veces con fines de politicas hegemonicas y como justification "pseudo 



cientifica" a la explotacion. Asi es corno rnuchos aiios atras, Sauer explicaba 

que la geografia econornica "no es mas que geografia cultural en el tiernpo 

actual, porque el area cultural es esencialrnente econornica y su estructura esta 

deterrninada por el desarrollo historic0 asi corno por 10s recursos del area fisica" 

(Sauer, df623). 

Es irnportante no olvidar que en Europa habian escrito rnucho desde el 

siglo XIX autores corno Friedrich Ratzel, quien desarrollo el concepto de 

antropogeografia en la que "la geografia hurnana debia basarse en el estudio de 

la cultura" (Sauer, s/f:621); aiios mas tarde Vidal de la Blache en Francia 

seguiria sus pasos (Sapper, s/f:627) y fue entonces que se volvio cornun usar la 

frase acuiiada por 10s geografos alernanes de que "el paisaje natural es 

transforrnado en paisaje cultural" (Sauer, df622) que por cierto Duby enfatiza 

en su libro La Historia Contin~ja (Duby, 1993:lI). 

El trabajo de Braudel sobre el Mediterrdneo en tiempos de Felipe 11 es 

resultado de la problernatizacion del espacio en la historia y el tiernpo por lo que 

desarrolla y aplica su concepto sobre la larga duracion en un espacio que fue 

cambiando y convirtiendose en macrorregion econornica. 

Corno parte de las politicas de 10s paises "desarrollados", mas 

tecnificados y alejados de una cultura integradora con la naturaleza, con 

respecto al resto del rnundo en la decada de 10s treinta 10s antropologos 

desarrollaron toda una teoria sobre las areas culturales que finalrnente terrnino 

discutiendose en terminos de regiones culturales con sus subareas: area 



andina, area mesoarnericana, area del Congo, area del Sudan occidental, etc. 

(Ramos, 1943:53-60; Kirchhoff, 1967:Z; Jimknez Moreno, 1975:471; L6pez, 

1996:15) a veces en terminos de entender al "otro" (la alteridad) (Todorov, 

1987), otras para controlar rnejor al rnundo no "desarrollado" o justificar algunas 

formas de imperialismo. De cualquier forma, la definicion del area cultural 

permitio entender el desarrollo regional en terminos sincronicos y hacer una 

serie de tipologias culturales que despues se aplicaron diacronicamente6. Estas 

tipologias han permitido, por ejemplo, entender las aportaciones interregionales 

que se produjeron a partir de la conquista de America y la emigracion forzosa de 

grandes contingentes de poblacion africana a America. 

En Mexico Barkin, Bassols Batalla y otros habian trabajado la region en 

torno a 10s problernas de desarrollo econornico capitalista: regiones 

subdesarrolladas, regiones desarrolladas, regiones en desarrollo; algunas veces 

como herramienta de planificacion economica con fines desarrollistas, las mas 

de las veces con fines de conocer las posibilidades de explotacion de 10s 

recursos locales. 

Por su parte, en la decada de 10s setenta Alejandra Moreno Toscano 

(1971, 1977) trabajo con colegas y alumnos en el asunto, como consecuencia 

de lo cual empezaron a publicarse mas articulos en torno a la region, con lo que 

A pesar de las criticas que se han hecho al concepto de superbrea, por ejemplo de 
Mesoamerica segun la defini6 Kirchhoff, porque "el procedimiento misrno de clasificaci6n a partir 
de rasgos culturales desnaturaliza la cultura, pues desmernbra sus elementos como si Bstos no 
estuvieran estrechamente vinculados entre si dentro de sistemas sociales", el concepto de 
Mesoamerica "ha sido de enorme utilidad para el estudio de la superbrea y que pese a haber 
envejecido, puede reconstruine sobre bases mbs s6lidas" (Lbpez, 1996:59). 



aparentemente 10s mismos problemas vistos a partir de definiciones netamente 

geograficas o de geografia historica pasaron a un segundo plano. Se discutio, 

entonces, en terminos de conformacion y cambio del paisaje natural por 

influencia del hombre a traves del tiempo. 

En tiempos mas recientes y desde la perspectiva multidisciplinaria varios 

autores como Guillermo de la Pefia, Eric Van Young y Pedro Perez Herrero 

(1991) han discutido el termino de region y los sistemas de redes de intercambio 

en varias areas de las relaciones humanas que por un lado han permitido 

entender mejor ciertos fenomenos historicos, per0 que a su vez han complicado 

la discusion y la conceptualizacion en torno a la region. 

Lo que se ha encontrado es que la region constituye un fenomeno 

dinamico, por ello una region concreta no puede tener limites bien definidos, las 

fronteras se vuelven difusas por la dinamica del desarrollo social y de 10s 

intercambios economicos. El asunto se complica conforme se afiaden mas 

variables para describirla o estudiarla, es decir, cuando se analiza la region no 

solamente desde la perspectiva economica sino considerando diferentes 

aspectos culturales y las relaciones sociales. 

Resulta que mientras un espacio determinado en terminos geograficos 

puede considerarse una region especifica, cuando se discuten 10s elementos 

culturales, economicos o politicos y sus redes de intercambio, 10s mapas se 

superponen. En otras palabras, las regiones se reducen, se amplian, se 

entrelazan en infinidad de combinaciones y se bautizan de tal manera que se 



genera algo que se parece a una torre de Babel: una misma region puede 

adquirir mtjltiples denominaciones; por ejemplo: Bajio, sur de Guanajuato, 

corredor industrial, cuenca del Rio Lerma, subregion sinarquista, etc. Por ello 

resulta necesario especificar el tiempo y la tematica que se va a estudiar para 

aproximarnos a 10s limites espaciales de la region sobre la cual se esta 

discutiendo, sabiendo como dice lgnacio del Rio que "nunca se puede extinguir 

por completo la tension entre lo particular y lo general" (del Rio, 1995:15) si no se 

quiere caer en extremos localistas o superficiales. 

Por otra parte, cuando se ha tomado el concept0 de region como guia en 

el analisis de 10s procesos economicos (de alguna manera soslayando otros 

aspectos de la vida humana ademas del plano diacronico), se han desarrollado 

varios modelos explicativos basados principalmente en las relaciones de 

mercado, asi es como Carol Smith discute las propuestas de otros economistas 

al hablar de modelos conc6ntricos lineales, sistemas solares, sistemas 

dendriticos, sistemas radiales (Smith, 1991:47,67) que muestran graficamente 

10s principios sobre 10s que se basan estos modelos, y aunque critica el hecho 

de que a veces 10s modelos no encajan en la realidad, entre otras razones 

porque no toman en consideracion ciertos factores sociales, es decir critica la 

actitud de 10s teoricos que asumen que si e l  modelo no explica a la realidad, 

peor para la realidad, no deja de reconocer su utilidad explicativa. De cualquier 

manera, 10s modelos resultan utiles para entender la vida regional y 



especificamente ciertos rnecanisrnos econornicos y planificar sus cambios 

(Smith, 1991:38). 

Basada en la discusion anterior me parece que el siguiente esquema 

explica graficamente el cornplejo problema de la regionalizacion7. Con el parto 

de la idea de que un espacio territorial utilizado por una sociedad determinada, 

funciona corno eje a partir del cual esa sociedad puede relacionarse desde 

varias perspectivas (econornica, social, cultural) con su entorno y mas alla de el 

corno el efecto de una piedra que cae en el agua haciendo circulos concentricos 

(especie de sisterna solar), un ejernplo de ello seria Leon y su influencia en San 

Francisco del Rincon, Purisirna, Cuerarnano, Manuel Doblado y 10s Altos de 

Jalisco. Adernas, ese rnisrno escenario cornparte elernentos importantes con sus 

vecinos, por ello la idea de un circulo que se encadena con otros de tal manera 

que comparten algunos espacios. Tal seria el caso del actual estado de 

Guanajuato que cornparte tanto geografia corno organizacion econornica y 

cultura con MichoacAn, Queretaro, Jalisco y la Huasteca. Pero es precis0 aclarar 

que estas regionalizaciones no son estaticas en el tiempo. 

7 No me parece que el esquerna sea novedoso, per0 si explicative. 



Esquema 

El presente capitulo esta centrado precisamente en esta dinamica de 

regionalizacion, que como explicaremos a continuacion se expande, se retrae o 

funciona como centro de irradiacion, segun 10s criterios y las variables utilizados 

para estudiar Guanajuato y en particular el Bajio, tanto en terminos espaciales 

como economicos, administrativos y culturales en un lapso de tiempo que va del 

siglo XVI a 10s albores del XIX; con enfasis en el siglo XVlll por las razones que 

explicamos en la introduccion sobre la escasez de las fuentes. 

Guanajuato como regi6n 

Guanajuato en la actualidad, en terminos geopoliticos es uno de 10s 31 estados 

confederados de la Republics Mexicana y esta dividido en 46 municipios, 

colinda por el este con Queretaro, por el sur con Michoacan, por el oeste con 

Jalisco y por el norte con San Luis Potosi y Zacatecas. Su superficie es de 

30,471 km2 y esta ubicado entre 10s 19O05'07" de longitud oeste y 10s 21°52'09 



de latitud norte y entre 10s 99O39'06" y 10s 102°05'07" de longitud oeste 

(Sintesis, 1980:15) (ver mapas 1 y 2y. 

8 POr falta de espacio en el mapa 10s municipios se numeraron. 1. Abasolo, 2 Achmbaro. 3 
Allende (San Miguel), 4 Apaseo el Alto, 5 Apaseo el Grande, 6 Atarjea, 7 Celaya. 8 Cd. Manuel 
Doblado (San Pedro Piedra Gorda), 9 Cornonfort (Chamacuero). 10 Coroneo, 11 Cortazar 
(Amoles), 12 Cuerhmano, 13 Doctor Mora (Charcas), 14 Dolores, 15 Guanajuato, 16 Huanimaro, 
17 lrapuato, 18 Jaral del Progreso, 19 Jerecuaro, 20 Lebn. 21 Morole6n. 22 Ocampo, 23 
Penjarno, 24 Pueblo Nuevo, 25 Purisima del Rinc6n, 26 Romita, 27 Salarnanca. 28 Salvatierra, 
29 San Eiego de la Uni6n, 30 San Felipe, 31 San Francisco del Rinc6n, 32 San Jose lturbide 
(Casas Grandes). 33 San Luis de la Paz. 34 Santa Catarina. 35 Santa Cruz de Juventino Rosas, 
36 Santiago Maravatio, 37 Silao, 38 Tarandacuao, 39 Tarimoro, 40 Tierra Blanca, 41 Uriangato, 
42 Valle de Santiago, 43 Victoria (Xichu de 10s lndios), 44 Villagrhn (El Huaje), 45 Xichu. 46 
Yuriria. 



En terrninos geograficos se encuentra aproxirnadarnente en el centro del 

pais y en el se abarca una gran diversidad de espacios ecologicos (ver mapa 3) 

que incluyen desde bosques de coniferas hasta regiones deserticas y tropicales; 

que se encuentran entre 10s 800 y 10s 3000 metros sobre el nivel del mar 

(Gonzalez, 1904:3-10). Usualmente se reconoce que por sus caracteristicas 

fisiograficas Guanajuato se divide en cinco regiones: 1) Los Altos o llanos 

arribeilos (noroeste), 2) la Sierra Gorda (noreste), 3) la Sierra Central, 4) el Bajio 

(sur), 5) 10s Valles abajetios o suretios (sureste) (Salceda, 1988:15). Las 

divisiones geopoliticas no coinciden necesariamente con 10s lirnites de estas 

regiones por lo que 10s actuales rnunicipios cornparten varias de ellas. 



La region de 10s Altos se caracteriza por su aridez y clima templado per0 

seco, tradicionalmente ha sido una region agricola y ganadera, ademas es una 

region famosa por la produccion alfarera. En esta region se encuentran San 

Felipe (Hacienda de Jaral de Berrio), San Diego de la Union (Hacienda del 

Bizcocho) y Ocampo y partes de Dolores y San Miguel Allende. 

La Sierra Gorda forma ~ a r t e  de la Sierra Madre Oriental, se caracteriza 

por encontrarse en una region de dificil comunicacion, en ella existen sitios que 

rebasan 10s 2400 metros sobre el nivel del mar y otros que apenas llegan a 10s 

800 metros. La zona varia desde bosques de nogales hasta sitios tropicales. La 



ganaderia y la mineria han sido fuente de actividades economicas. En ella se 

encuentran Xichu, Victoria, Santa Catarina y San Luis de la Paz. Esta region se 

continua hacia Queretaro y San Luis Potosi. 

La Sierra Central se caracteriza por su funcion de frontera entre 10s Altos 

y el Bajio, de hecho en terminos culturales y de interdependencia economica se 

le suele ver como una region integrada al Bajio (ejemplo del esquema de 

circulos encadenados). De hecho esta region es un problema pues cuando se 

estudia a1 Bajio se le suele presentar como parte de este. Su principal 

importancia economica esta fincada en la mineria, aunque tambien es una 

region propicia para la ganaderia y la agricultura de temporal. En ella se 

encuentran Guanajuato, Silao, partes de 10s municipios de Leon, Dolores, San 

Miguel, San Felipe y Celaya. 

El Bajio esta marcado por la cuenca del rio Lerma, y aunque es una 

region caracterizada por sus llanuras, en ella se encuentran sitios elevados que 

oscilan entre 10s 1800 y 10s 2000 metros sobre el nivel del mar. Sus tierras son 

aluviales, se destacaban por su fertilidad gracias a las frecuentes inundaciones 

del rio Lerma y a la importancia de otros rios que la cruzan de norte a sur como 

el Turbio y el Laja, que son afluentes del Lerma. Es una zona rica en tierras para 

la agricultura y propicia para la ganaderia, desde muy temprano se manifesto 

por su desarrollo industrial, por lo cual ya desde el siglo XVI en esta region se 

desarrollaron una serie de ciudades y pueblos interconectados por su 

produccion, comercio e intensas relaciones sociales. En esta region se 



rnapa 4 

encuentran lrapuato, parte de Celaya, Leon, Silao, Salarnanca, Apaseo, 

Penjarno y Huanirnaro. Por una parte es continuacion de Queretaro, y por otra 

se extiende por Michoacan y Jalisco (ver mapas 4 y 5). 
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REGION OLL BAJIO 

Los valles abajefios de alguna manera son considerados continuidad del 

Bajio, se caracterizan por sus extensos valles y pequefias sierras, conforman 

una zona apropiada para la agricultura y la ganaderia. En 10s valles se 

desarrollo una importante actividad textil de lana que subsiste hasta la fecha. Su 

clima es semicalido, aunque algunos lugares son frios. Esta region es cruzada 

por el rio Lerma de oriente a poniente y esta mas integrada a Michoacan no solo 

en terminos geograficos sino economicos y culturales desde tiempos remotos. 

Aqui se ubican Acambaro, Salvatierra, Yuriria, Valle de Santiago, Jerecuaro, 

Coroneo, Tarandacuao. Por 10s valles sureiios penetraron 10s espafioles en su 

avance conquistador y colonizador hacia Michoacan. 

Cabe resaltar que estos espacios geograficos, a pesar de la presencia de 

la agreste sierra, han facilitado la forrnacion de importantes redes de desarrollo 



e intercambio econornico que se han entrelazado intensarnente en 10s aspectos 

culturales y sociales desde hace varios siglos. Adernas, a pesar de las criticas 

que se han hecho a la ausencia de caminos o a su ma1 estado en la Nueva 

Espaiia, en Guanajuato desde el siglo XVI se conform6 una extensa red de 

caminos, sobre todo de herradura, que permitieron un intenso rnovirniento 

comercial y que cornunicaron a pequeiias comunidades (estancias y ranchos) 

con pueblos y ciudades tanto de la region corno fuera de ella. 

Ahora bien, si considerarnos que no ha existido una homogeneidad ni en 

la econornia ni en la sociedad, encontramos que en el territorio que actualrnente 

se conoce corno Guanajuato se ha vivido "una historia compartida por 

sociedades de desigual grado de cornplejidad" (L6pez, 1996:63) y que su 

desarrollo esta ligado con otras regiones geograficamente colindantes corno la 

Huasteca, la Sierra Queretana, Michoacan o 10s Altos de Jalisco, con las que 

adernas se han establecido lineas rnultilaterales de cornunicacion. 

En su desarrollo historic0 ha pertenecido a varias regionesg, pues ha sido 

frontera de 10s rnichoacanos y nahuas con 10s chichirnecas, despues fue la 

frontera de la Nueva Espaiia, frontera a la que se conocio corno "Gran 

Chichirneca", al integrarse a la vida virreinal pierde su caracter de frontera y se 

transforma entonces en la provincia de Guanajuato y mas tarde, a finales del 

sigl0 XVlll en Intendencia de Guanajuato. 

9 
En terminos de superarea ha sido parte de Mesoamerica, frontera del area del norte de MBxico 

(Ldpez, 1996:38) o como diria Jimenez Moreno esta zona ha vivido la expansi6n y retracci6n de 
sus fronteras quizh por 10s cambios climatol6gicos y ciertamente por ataques de 10s chichirnecas 
(Jimenez Moreno, 1975:476). Jimenez Moreno bautiz6 a esta regibn corno "Nor-centro". 



Ahora bien, la historia de Guanajuato anterior al siglo XVI esta poco 

estudiada, aunque gracias a 10s trabajos de algunos arqueologos como Beatriz 

Braniff (1973, 1975), Carlos Catafieda (1993), Luis Felipe Nieto (1988) y Efrain 

Cardenas (1997) sabemos que hub0 algunos asentamientos urbanos de tipo 

mesoamericano, aunque ninguno llego a ser ciudad monumental. 

En el siglo XVI, Guanajuato era la marca fronteriza de Mesoamerica con 

otras regiones culturales (Aridamerica) (KirchhoK7967:2; Jimenez Moreno, 

1975474; Lopez 7996:27,55,76) (ver mapa 6), fungio, ademas, corno limite de 

10s "Estados" michoacano y mexica. Cabe mencionar que aunque la mayoria de 

sus habitantes en esos tiempos pertenecieron a 10s grupos llamados 

chichimecas, tambien vivieron otomies (ver mapa 7) que en esa zona de 

frontera frecuentemente actuaron como rnercenarios asentados en 10s fuertes 

tanto rnichoacanos como mexicas (Yuriria, Acambaro, Jerecuaro, Coroneo, 

Tarimoro). 



MESOAMERICA SlGLO XVI 

Los territorios guanajuatenses fueron explorados desde muy temprano 

por 10s europeos, poco despues de la caida de Tenochtitlan en 1521, siguiendo 

basicamente dos rutas: 

1. la que se puede seguir por la cuenca del rio Lerma hacia el occidente 

(Jalisco) y luego hacia el norte bajando por Zacatecas, y 

2, la que se dirige hacia el noroeste por Queretaro hacia San Luis 

Potosi, Saltillo y Panuco. 

Pareciera corno si 10s europeos hubieran llegado a Guanajuato en un 

movimiento abrazador y envolvente. Con ello siguio conservando su calidad de 



frontera, per0 ahora entre 10s territorios de 10s chichirnecas (cazadores 

recolectores: Ariadmerica) y el virreinato de la Nueva Espafia y se desarrollo 

como una zona de co~onizacion'~ basada en la reduccion de pueblos de 

indigenas inmigrantes, rnisiones (Carrillo, 1997:9) y estancias agricola- 

ganaderas. Ya en la segunda mitad del siglo XVI surgieron reales de minas y 

presidios, la funcion principal de estos ultimos era proteger 10s caminos "de la 

plata". Fue entonces cuando las estancias agricola-ganaderas que se habian 

ubicado en tierras propicias para la produccion cerealera prosperaron en torno a 

la industria minera y poco a poco se fueron convirtiendo en villas y pueblos. 

'' QuizA valga la pena aclarar que estoy ernpleando el giro "proceso de colonizaci6n" en el 



En 10s siglos XVll y XVlll Guanajuato se convirtio en polo de desarrollo 

industrial que completaba su produccion con la importacion de materia prima 

(lana de Michoacan y Saltillo) y la exportaba transformada (textiles) 

(Wolf1972:72). La region se caracterizo, a partir de ese entonces, por ser 

productora de insumos para la industria de la mineria, exportadora de productos 

mineros, agricolas, ganaderos y artesanales como la curtiduria y la herreria. La 

explotacion minera (basicamente de oro y plata) que comenzo en el siglo XVI 

fue motora del desarrollo agropecuario hasta que el Bajio logro convertirse en 

un gran emporio, pese a que no dejo de sufrir crisis economicas y demograficas 

como el resto de la Nueva Es~a i ia  

El Bajio a partir del siglo XVI se convirtio en el "granero de la Nueva 

Espafia", gracias a la implantation de la tecnologia agricola (arado) y de un 

sistema de irrigacion "moderna" (10s bordos o cajas de agua, canales y presas) 

introducida por 10s europeos que para las tierras del Bajio resultaron muy 

eficientes y mas productivos que 10s sistemas indigenas de produccion agricola 

utilizados en Mesoamerica, pues entre otras cosas permitieron que en un mismo 

espacio se almacenara el agua de las lluvias por unos meses y se sembrara en 

esos mismos sitios en el invierno con lo que se lograban varias cosechas, por 

ejemplo de trigo. El exito de la produccion agropecuaria abajefia permitio la 

conformation de circuitos que alimentaron a la industria basica de la epoca: la 

mineria. Asi es como se consumia internamente la produccion cerealera y 

sentido de la actividad pobladora y productora que asumieron aquellas personas que se 
establecieron en Guanajuato, sin ser este su lugar de origen. 



ganadera, per0 tambien se exportaba a otras regiones como Zacatecas y San 

Luis Potosi. 

Pero la nueva explotacion de la tierra tambien produjo lo que en tiempos 

actuales llamariamos un proceso de deterioro ecologico incalculable, pues 

ciertamente la introduccion de ganado a 10s pastizales abajetios y la agricultura 

de arado, junto con la constante tala de 10s bosques para todo tip0 de efectos 

(combustible, material de construccion e implementos mineros) y las 

modificaciones hidraulicas alteraron drasticamente el ecosistema. 

Proceso de colonizacion y regionalizacion 

En el ambito politico civil, la conformacion de las diversas regiones en 

Guanajuato ha sido con frecuencia violenta; desde tiempos prehispanicos y en 

buena parte del siglo XVI hub0 que trabajar duramente para establecer tanto 

limites en las fronteras geopoliticas (civiles y religiosas) como vivir varios aiios 

en la zozobra de un estado de guerra: la guerra chichimeca y la necesidad de 

controlar a las tempranamente organizadas bandas de bandoleros y cimarrones. 

Antes de la incursion espatiola en estas tierras, 10s chichimecas" crearon 

una cultura propia y a ojos de otros grupos indigenas deambularon por la 

cuenca del rio Lerma, en ella establecieron relaciones comerciales con sus 

vecinos suretios; sin embargo, no pasaron al sur sino para ser absorbidos por 

11 Hablar de "chichimeca" presenta otro caudal de problemas, pues ya en las cr6nicas 
franciscanas del siglo XVI se les presenta como una serie de "naciones" de variado nivel socio- 
economico-cultural, a 10s que sus enemigos mesoamericanos calificaban de bhrbaros. Entre 



10s mesoamericanos que ademas tenian organizado un sistema de fuertes para 

proteger sus fronteras, no solo de alguna de las naciones chichimecas, sino de 

10s propios mesoamericanos, unas veces de 10s michoacanos, otras de 10s 

mexicas. 

La arqueologa Beatriz Braniff (1975), como parte de las conclusiones 

obtenidas a traves de las excavaciones realizadas en Celaya, sobre el camino 

real, ha comentado sistematicamente en varios foros que 10s espatioles 

simplemente trazaron 10s caminos reales y fundaron pueblos sobre 10s antiguos 

caminos y asentamientos indigenas del norte, lo que ayuda a explicar por que la 

zona del norte de Guanajuato (Sierra Gorda) fue rewrrida muy pronto despues de 

la conquista de la Ciudad de Mexico por 10s europeos y la temprana "fundacion" de 

pueblos en 10s valles abajetios como Acflmbaro en 1526; ademas de ayudar a 

entender por que Guanajuato fue visitado por las expediciones organizadas por 

Cristobal de Olid en 1522 y por Nurio de Guzman en su recorrido al occidente 

siguiendo el curso del rio Lerma, en donde ya se habian establecido algunas 

enwmiendas como las otorgadas a Juan de Villasetior en Penjamo y Abasolo. 

Motolinia y Torquemada mencionan una fundacion muy temprana de San 

Miguel el Grande (hoy de Allende) debida a fray Juan de San Miguel y a otros 

frailes franciscanos como Bernardo Cossin a fines de la decada de 1530 y 

principios de la de 1540, aunque otras fuentes lo hacen mas tardio a fines de la 

decada de 1540. 

estos grupos se encontraban 10s guamares, 10s pames, 10s huachichiles, 10s copuces y hasta 10s 
otomies. 



Ya que las rnercedes de tierra mas ternpranas fueron registradas en la 

decada de 1540 y que se encuentran en buena rnedida a lo largo del antiguo 

carnino de San Miguel el Grande a Guanajuato y San Felipe y que 10s denuncios 

de rninas mas antiguos que se conocen son de la siguiente decada (1554-57), nos 

obliga a pensar que Guanajuato fue colonizado por espaiioles en fechas rnuy 

ternpranas sobre poblados indigenas ya conocidos (algunos corno asentarnientos 

perrnanentes y otros corno poblados ternporales) y a partir del establecirniento de 

estancias agricola-ganaderas. 

Sin embargo, corno se puede observar aunque el proceso de colonization 

en tierras guanajuatenses se origin6 rnuy poco despues de la conquista de la 

ciudad de Mexico-Tenochtitlan y corno parte del avance hacia el norte, esta region 

durante el siglo XVI siguio siendo frontera de la "civilization", que provoco fuertes 

conflictos de lirnites de jurisdiccibn entre las Audiencias de Mexico y de Nueva 

Galicia. Cuando finalrnente se llego a un acuerdo, el territorio guanajuatense 

quedo bajo la autoridad de la Audiencia de Mexico, per0 corno frontera con la 

Nueva Galicia (P6rez Luque, 1991:7) (ver mapa 8). 



LlMlTES EYTRE LAS AUDIENCIAS 

DL MEXICO Y OUADALAJARA 

En el transcurso dei siglo XVI y conforme las necesidades de 

administracion y justicia aumentaban esta porcion de la Audiencia de Mexico fue 

dividida a su vez en cinco alcaldias mayores: 

1. La alcaldia mayor de Leon (1579). La region que comprendia la 

alcaldia mayor de Leon fue foco de 10s conflictos que llevaron a la delimitation 

de 10s limites de las Audiencias de Mexico y Guadalajara. De hecho, la 

fundacion de la villa se debio en buena medida a la peticion de 10s estancieros al 

virrey para controlar el abigeato, el bandolerismo y el cimarronaje. Comprendia 

un amplio territorio que abarca parte del actual estado de Jalisco (real de minas 

de Comanja), formaba frontera con Michoacan en el suroeste (Penjarno), a ella 



pertenecieron pueblos importantes corno San Pedro Piedra Gorda (hoy ciudad 

Manuel Doblado), 10s pueblos del Rincon (San Francisco y Purisirna), y por 

supuesto la villa de Leon. La irnportancia de la villa de Leon radico en ser el 

centro cornercial, aglutinador de la produccion de granos y ganados que 

abastecian a 10s centros rnineros de Comanja, Guanajuato, Zacatecas y San 

Luis Potosi; adernas poco a poco se fue convirtiendo en una poblacion artesanal 

(zapatera, curtidora, talabartera y textil). Desde entonces sus habitantes 

establecieron una arnplia red de relaciones tanto farniliares corno productivas y 

cornerciales con 10s Altos de Jalisco, San Felipe, Aguascalientes, Zacatecas y 

San Luis Potosi. 

2. Celaya (1571). La ciudad de Celaya, cabecera de la alcaldia mayor, crecio 

corno ciudad espaiiola a costa de 10s pueblos indigenas mas antiguos a 10s que 

poco a poco fue desplazando. De ella fueron dependiendo paulatinarnente todos 

10s pueblos del sureste guanajuatense (de 10s vales): Yuriria, Acarnbaro, 

Salvatierra, Valle de Santiago, Apaseo; adernas de pueblos del Bajio corno 

Salamanca y Charnacuero (ahora Cornonfort) que se encuentra en el carnino 

que va de Celaya a San Miguel. Adernas de su irnportancia corno centro 

adrninistrativo se desarrollo corno una dinarnica region cornercial excelente 

productora de granos. 

3. Alcaldia mayor de Guanajuato (1559?). Tenia jurisdiccion sobre la zona 

rninera y sobre parte del Bajio agricola ganadero: lrapuato y Silao. Su centro fue 

el real de rninas de Guanajuato que dada su irnportancia econornica se convirtio 



durante el siglo XVlll en el centro politico, economico y cultural de la provincia y 

despues de la intendencia. 

4. De la alcaldia mayor de San Miguel el Grande (1580?) dependieron, ademas 

de la villa de San Miguel, la villa de San Felipe y la Congregacion de Dolores 

con 10s pueblos, haciendas y ranchos circunvecinos. La importancia de San 

Miguel r ad id  en su ubicacion estrategica en el camino de la ciudad de Mexico al 

norte de la Nueva EspaAa y a las zonas mineras del centro del pais 

(Guanajuato, Zacatecas, San Luis Potosi). En ese sentido tiene gran 

importancia por ser la entrada al norte de Guanajuato, por el norte a San Luis de 

la Paz y por el noreste a la Sierra Gorda. A su vez su produccion ganadera 

abastecio no solamente de carne, sin0 de cueros, lanas y productos textiles a 

varias regiones aledafias. Su ubicacion le favorecio en la actividad comercial y 

obrajera. 

5. Alcaldia mayor de San Luis de la Paz. Aparentemente esta alcaldia mayor se 

funda en la decada de 1590 y el alcalde mayor residia primer0 en Xichu ['San 

Juan Bautista de Sichu (Victoria)?], afios mas tarde en San Luis de la Paz 

(Gerhard, 1986:239). En el siglo XVI fue un punto estrategico en el proceso de 

"pacification" chichimeca, de hecho la villa de San Luis de la Paz fue fundada en 

1592 como parte de unos acuerdos de paz entre las autoridades virreinales y 10s 

chichimecas. Pronto se convirtio en el centro de una zona minera (Pozos) y 

ganadera, con intensas relaciones comerciales con Zacatecas y San Luis 

Potosi. La region cuyo centro se ubica en San Luis de la Paz hasta la fecha 



sigue siendo de dificil acceso, forma parte del complejo ecologico-cultural de la 

Sierra Gorda (Queretaro) y de la Huasteca potosina. A ella pertenecian Xichu, 

Victoria, Santa Catarina, Tierra Blanca y Atarjea. 

A fines del siglo XVlll en que cambiaron las formas de administracion del 

lmperio no solo por las nuevas ideas "ilustradas", sino por la influencia de la 

burocracia francesa, la Corona introdujo el sistema de intendencias a la Nueva 

EspaAa (en 1786) con lo que la division politica de la region se vio nuevamente 

afectada y entonces las cinco alcaldias se convirtieron en sudelegaciones que 

configuraron la lntendencia de Guanajuato. La intendencia abarco un territorio 

que corresponde aproximadamente al del actual estado confederado a la 

republica mexicana (Claude Morin, 1979: 18-19) (ver mapa 9). 



El intendente establecio su gobierno en la ciudad de Guanajuato y sobre 

todo con el segundo intendente, don Juan Antonio de Riaiio y Barcena, el 

espiritu renovador de 10s borbones se hizo patente, especialrnente en lo que a 

urbanizacion se refiere y a rnejorarniento tanto de la recaudacion fiscal corno del 

alrnacenarniento de alirnentos (granos). 

En estos tiempos 10s habitantes de la intendencia participaron 

activarnente en la vida politica que daria lugar a la formacion de Mexico corno 

nacion independiente y rnoderna, es decir, fue uno de 10s focos del rnovirniento 

de independencia, quiza corno resultado de las tensiones provocadas por la 

politica contradictoria emanada de las reforrnas borbonicas y por la propia 

dinarnica del desarrollo econornico y social regional. 

Administraci6n religiosa y regionalizaci6n 

En terrninos culturales, el cornponente religioso ha sido definitivo en la 

conforrnacion de las cosrnovisiones e inclusive en la organizacion social de 

todas las culturas a lo largo de la historia;. en el caso de Guanajuato es un 

elernento mas para comprender el desarrollo regional, inclusive en terrninos de 

lo que actualrnente se conoce corno "paisaje urbano"; es decir, las villas, 10s 

pueblos y las ciudades de nuestra region de estudio fueron construidos tornando 

en cuenta la vida religiosa: iglesia y circuitos de procesiones rnarcan calles y 

plazas. 



En la region de Guanajuato se han conjugado elernentos religiosos y 

antirreligiosos de varios grupos yen  la sintesis de la lucha entre cornprensiones, 

agregados, incompresiones, intolerancias y tolerancias, contradicciones y 

concordancias, conscientes e inconscientes se entiende e interpreta al rnundo 

mas cercano: lo rnoderno frente a lo consekvador, la elite frente al populo. Asi es 

corno el mundo anirnista de chichimecas y africanos se conjugo con el mundo 

rnagico-religioso rnesoarnericano y con el mundo fantastico-racional-religioso- 

rnagico-cientifico europeo y corno en muchos otros lados de Mexico, convive lo 

popular con lo "culto", lo "rational" con lo "magico", la "supersticion" con lo 

"cientifico"; el que define con lo definido, lo negado con lo reconocido. 

Asi pues, no podemos evitar rnencionar que la adrninistracion publica 

novohispana estuvo rnarcada por las politicas de la corona espatiola que estaba 

intirnarnente ligada con la jerarquia de la lglesia Catolica. Estas politicas 

adrninistrativas reflejaron tanto la adhesion de 10s reyes espatioles a la lglesia 

corno la organizacion del real patronato sobre la lglesia en cuestiones 

adrninistrativas, corno la ingerencia en la fundacion de obispados y su extension 

territorial, asi corno la eleccion de obispos y el cobro del diezmo; adernas de la 

autorizacion de la creacion de parroquias, nombrarniento de curas y 

participacion del clero regular tanto en la obra rnisionera corno en la 

adrninistracion de las parroquias. 

Esto irnplica que con frecuencia sea confuso entender ciertas situaciones 

de adrninistracion publica y 10s lirnites territoriales. En el aspecto religioso- 



administrativo Guanajuato estuvo ligado intimamente a Michoacan y a la Ciudad 

de Mexico en tiempos virreinales, asi que las estrategias de evangelization, el 

cobro de diezmos, la adrninistracion de la vida religiosa y aun algunos conflictos 

judiciales se organizaron o se resolvieron desde la sefiorial Valladolid sede del 

obispado de Michoacan para casi todo el territorio (ver mapa 10). Por ello es 

que con frecuencia hablar de Guanajuato es referirse al obispado de Michoacan. 

De hecho, buena parte de la inforrnacion sobre el desarrollo econornico y social 

del Bajio se conoce a traves de la documentacion del obispado ya que las 

parroquias como las de Guanajuato, Acambaro o San Miguel por mencionar 

algunas fueron muy importantes sobre todo en la recaudacion de diezmos. 

LlMlTES DE LOS OBISPADOS DE MEXICO, 

MICHOACAN Y NUEVA @ALICIA 



El noreste del actual territorio guanajuatense (parte de la Sierra Gorda) 

fue la excepcion, pues dependio del Arzobispado de Mexico. Sin embargo, 10s 

lirnites de estos dos obispados no se establecieron sin conflictos y sus 

consecuentes ajustes. En el siglo XVI tarnbien hub0 conflictos entre el obispado 

de Michoa&n y el de Guadalajara, en 10s que estuvo involucrado el obispo don 

\ I ~ P - . -  .,a,u de Guiioga. Paiie uei coniiicio se derivo del interes del obispado de 

Guadalajara por contar con el diezrno de algunas parroquias ricas que 

pertenecian al obispado de Michoacan. 

Adernas de colonizar el Bajio a partir del establecirniento de estancias 

agricolas y ganaderas, de presidios y de pueblos de esparioles y otornies, la 

colonizacion prornovida por 10s miembros del clero regular fue fundamental. 

Durante el siglo XVI tanto franciscanos corno agustinos prornovieron la 

fundacion de pueblos de indios (rnuchos de ellos reducciones) corno Acarnbaro, 

Penjarno, Huanirnaro, Yuriria o San Miguel y desde rnuy ternprano participaron 

en el desarrollo de lugares corno Salarnanca y Leon. 

Sin embargo, en rnuchos otros pueblos las parroquias desde el principio 

fueron adrninistradas por rniernbros del clero secular, en particular las 

parroquias de la actual ciudad Guanajuato son un ejernplo de ello. Esta 

caracteristica de parroquias seculares desde su origen rnarca una variante en la 

dinarnica del desarrollo de Guanajuato con respecto a 10s pueblos donde la 

funcion de las ordenes rnendicantes fue fundamental, pues por ejernplo, aunque 

haya habido varios hospitales de indios funcionando en 10s siglos XVI y XVll 



todo parece indicar que tuvieron mas una funcion de hospedaje de trabajadores 

inrnigrantes forzados a traves de las tandas (tequio), que un cornplejo 

socializador y aculturador corno fueron 10s hospitales asociados a las 6denes 

mendicantes o a las instituciones quiroguianas de Santa Fe. De hecho 

franciscanos (en su rama dieguina) se establecerian hasta el siglo XVll y 10s 

jesuitas en la decada de 1730'~ en la villa de Guanajuato. 

Un aspect0 de fundamental importancia es el de la educacion en su mas 

arnplio sentido, la corona espariola desde el principio se preocupo por que sus 

nuevos subditos se "espariolizaran" plenamente, y aunque sus politicas fueron 

cambiantes y a veces confusas le dio un fuerte impulso sobre todo en lo 

referente a la conversion al cristianisrno que dejo en manos del clero, quien 

ademas tambien jugo un papel muy irnportante en la educacion de tipo escolar. 

Asi pues, desde el siglo XVI en las ciudades abajerias se abrieron 

conventos con sus respectivas escuelas, basicarnente por miernbros de las 

ordenes mendicantes, franciscanos, agustinos y jesuitas; farnoso en este siglo 

fue el Colegio agustino de San Pedro y San Pablo de Yuriria. Durante el siglo 

XVll hub0 intentos de fundar otros colegios corno el de la Santisima Trinidad de 

Guanajuato que no veria la luz sin0 hasta el siguiente siglo en la decada de 

1730. Este colegio pertenecio a la orden de 10s jesuitas y pas6 a rnanos de la 

orden de San Felipe Neri con motivo de la expulsion de la Cornpariia de Jesus 

'2 LO cual en t6rrninos historiogrificos es una listirna pues no contarnos con cr6nicas de 
fundaci6n o de visita para la ciudad de Guanajuato, corno si las hay para otras poblaciones 
corno Celaya, Le6n, Yunna y Acirnbaro. 



en 176713. Contemporaneo a este colegio de la ciudad de Guanajuato fue el 

colegio jesuita de la villa de Leon. Ya en el siglo XVlll fueron farnosos el Colegio 

de San Francisco de Sales en San Miguel Allende cuyos estudios eran 

reconocidos por la Real y Pontificia Universidad de Mexico, en donde trabajo el 

renornbrado filosofo felipense Benito Diaz de Garnarra quien promoviera la 

modernizacion de 10s estudios filosoficos, y el Colegio de la Purisima 

Concepcion fundado por 10s franciscanos en Celaya en 1720 (Rubio Ma44 

1983:310). Desafortunadamente muchos de estos colegios cerraron sus puertas 

durante el siglo XIX por diversas razones incluidas las econornicas y las 

politicas. Los que siguieron ofreciendo sus sewicios colaboraron en la formation 

de 10s grupos dirigentes tanto politicos como ernpresariales regionales y 

nacionales. Sin embargo, la falta de oportunidades en educacion superior 

provoco que 10s ciudadanos emigraran en busqueda de conocimiento y de 

conexiones en otros arnbitos nacionales y extranjeros; algunas veces 

regresaron, otras no. 

Ahora bien, no hay que olvidar que la industria moderna se vio precisada 

a preparar a sus cuadros, tanto dirigentes como obreros, por lo que al influjo de 

las reforrnas borbonicas la educacion escolarizada recibio un fuerte impulso 

durante el siglo XVIII. Asi que no es extrano encontrar que 10s padres de familia 

pagaran a maestros particulares para que les educaran a sus hijos y que en 

villas y ranchos hubiera maestros de escuela (AHG, Prot. Cab., libro 12, 1699, 

doc. 200, f .297~; AHML, Censo 1719; AGN, Padrones vol. 37, lrapuato). 

13 Actualmente es la Universidad de Guanajuato 



Con respecto a la posibilidad de seguir una "vocacion" de vida dedicada a 

la religion, la poblacion de Guanajuato tuvo que ampliar el circulo regional pues 

hub0 pocos conventos masculinos y todavia menos femeninos, asi que fue 

frecuente la ernigracion a otras ciudades como Valladolid, Queretaro o Mexico; 

lo que en terminos economicos irnplic6 que parte de 10s excedentes se 

concentraran fuera de la region, un ejemplo de ello es la practica de donar 

bienes al convent0 de Santa Rosa de Lima en la ciudad de Queretaro y al de 

Santa Catalina de Siena en Valladolid. En especial las mujeres del Bajio 

profesaron fuera de su entorno, hasta que en el siglo XVlll se fundaron algunos 

conventos femeninos como el de la lnmaculada Conception de San Miguel el 

Grande14 en 1752 y a principios del siglo XIX el Colegio de la Enseiianza en 

Irapuato. 

Problemas colonizadores 

En 10s tres siglos en que se vivio la integracion del Bajio al lmperio Espafiol, 

ademas de haber estado marcada por conflictos entre 10s propios espaiioles, 

sobretodo en el siglo XVI, 10s enfrentamientos con 10s chichimecas en algunos 

momentos desestimularon el avance europeo y entonces tuvieron que recurrir a 

otras argucias como las que se usaron en la fundacion de San Luis de la Paz: 

aniquilar a 10s indigenas, empujarlos hacia el norte o negociar la paz con ellos a 

cambio de alimentos y ropa. 

-- 
14 

Fundado por doiia Josefa Lina de la Canal, hija del Conde de la Canal, famoso empresario 
sanmiguelense. 



Parece ser que rnientras 10s europeos sirnplernente usaron corno carnino de 

paso las tierras que van del Bajio a la Sierra Gorda y a Zacatecas no hubo 

mayor problema, per0 en cuanto se ernpezaron a establecer permanenternente 

en pueblos, reales de rninas y estancias, 10s conflictos belicos no se dejaron 

esperar. Fue una guerra sin cuartel, en la que se utilizaron diversas estrategias 

por arnbas partes y en las que se puede observar la dinamica de la adaptacion a 

la nuevas circunstancias entre arnbos contendientes (uso del caballo, guerra de 

guerrillas, asalto a fuego de 10s poblados, rob0 de personas y bienes en 10s 

caminos, etc.). Adernas, la consigna imperial era "el rnejor indio es el indio 

rnuerto" y se utilizaron conceptos corno el de la "buena guerra" que justificaba la 

esclavizacion de 10s indigenas prisioneros de guerra. La etapa belica terrnino 

hacia finales del siglo XVI con el asentamiento de San Luis de la Paz y 10s 

acuerdos firrnados entre 10s grupos en conflicto en la decada de 1590. 

El conflicto conocido corno "guerra chichirneca", que obligo a que la 

colonizacion fuera relativarnente lenta, estuvo basado principalrnente en 10s 

siguientes dos postulados espatioles: 

1) No se entendia o no se queria entender el concept0 de propiedad o 

apropiacion territorial comunitario chichirneca y la delirnitacion de fronteras15, por 

lo que se consider6 que la Gran Chichirneca era tierra de nadie y por lo tanto 

con el solo hecho de que 10s espatioles llegaran se convertia en territorio sujeto 

l5 Alberto Carrillo analiza las dos posiciones que existian frente a este problema en 1558 segun 
informe de don Juan Zurnero vicario del obispo don Vasco de Quiroga. El Sr. Zunero ya explica 
que se colocaban ollas y ciintaros quebrados a modo de marcas o mojones fronterizos (Cam710, 
1997). 



a la Corona espatiola, cuyo soberano, el rey, tenia derecho a otorgar mercedes 

para su usufruct0 a quien creyera conveniente entre sus subditos europeos, asi 

es como Luis de Castilla, Juanes de Garnica, el maese de Roa y otros se 

establecieron en 10s alrededores de la actual ciudad de Guanajuato. 

Por su parte 10s chichimecas tenian un territorio marcado de forma sui 

generis, que 10s grupos vecinos usualmente respetaban, sobre todo 10s espacios 

sagrados. Este territorio crecia o disminuia de acuerdo a las necesidades de 

expansion de ciertos grupos, ya fuera por increment0 de la poblacion o por 

cambios climaticos (intensas sequias con escasez de aliment0 o buenos 

temporales y abundancia de 10s mismos) y solia realizarse a partir de actos de 

guerra. 

2) El impetu cristianizador marcado por una postura milenarista y apocaliptica, 

por el que se compelia a quienes no habian recibido el bautismo salvifico a ser 

convertidos a cualquier costo en bien de la salvation del alma tanto del 

converso como de su evangelizador. Esta postura se tradujo en el forzoso 

asentamiento de 10s indigenas en misiones y congregaciones en contra de toda 

la logica de la propia cultura y de la cosmovision indigena (Ayala,l997:11-13); 

aunque cabe setialar que cada orden mendicante tuvo sus propias estrategias 

con efectos diferentes sobre la poblacion indigena que se convirtio al 

cristianismo o que lo rechazo. Por ejernplo, 10s agustinos hicieron enfasis en el 

trabajo compulsive mientras que 10s franciscanos en 10s primeros tiempos 

hicieron mayor enfasis en el bautismo; sin embargo ambas ordenes tenian 



puestas sus miras en obtener la salvacibn de 10s indios y la suya, costara lo que 

costara. 
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Capitulo II 

Formaci6n de una sociedad de frontera: conformaci6n de la poblaci6n y de 

la familia 

Corno hemos visto en el capitulo I lo que actualrnente es el estado de 

Guanajuato hasta el stglo XVll fue zona fronteriza del rnovirniento colonizador 

espaiiol y durante el siglo XVlll seguia funcionando corno frontera entre las 

audiencias de Nueva Espaiia y Nueva Galicia: 10s abigeos cruzaban 

sisternaticamente las lineas divisorias de ambas audiencias para huir de la 

justicia, personas de diversos grupos sociales tarnbien cruzaban las fronteras 

politico-adrninistrativas en busqueda de rnejores horizontes, es decir en la 

forrnacion de nuevas farnilias y en la birsqueda de rnejores oportunidades de 

trabajo tanto en la rnineria corno en la produccion agropecuaria y las artesanias 

corno la textil y la de la curtiduria. 

Esta caracteristica de rnovilidad espacial que existe particularrnente en 

las zonas de frontera, perrnitio la flexibilidad en las relaciones de sus habitantes 

y con ello la arnalgarnacion de ideas y costurnbres, asi corno un intenso 

intercarnbio de todo tipo de actividades e ideas. Sin embargo, la estructura 

social, juridica y econornica en torno a la cual se desarrollo esta region fue la 

irnpuesta por Espaiia, asi que con un marco general de referencias hispanas 

crecio esta zona con caracteristicas propias. 



En este capitulo no solamente mencionaremos a quienes vivieron en esta 

region, sino que discutiremos la formacion de la sociedad de Guanajuato a partir 

de la diversidad de sujetos que la habitaron y de la unidad social, reconocida 

corno fundamental, que es la "farnilia", lo harernos desde la perspectiva 

hegemonica espaiiola y de la dinamica social local. 

Poblaci6n 

En terminos de la cornposicion de sus habitantes Guanajuato, desde el 

siglo XVI, se poblo basicamente con inrnigrantes: 

espaiioles de diversos lugares, especialmente vascos y castellanos; 

indigenas nahuas (tlaxcaltecas y mexicas), mazahuas, michoacanos, otornies 

y chichimecas (guarnares, guachichiles, copuces, etc.); 

africanos que segun las designaciones de 10s registros existentes eran 

angolas, congos, biafras, biafaras, bran o arara (en 10s siglos XVI y XVII); es 

decir, provenian de Africa Occidental, de la cuenca del rio Niger y de Angola 

basicarnente: 

portugueses aislados, en ocasiones sospechosos de judaizantes o judios 

confesos, ademas de otros europeos, en particular franceses, 

adernas de 10s descendientes mestizados (castas) de todos 10s grupos 

Estos cinco grupos convivieron y se mezclaron en rnedio de fuertes 

tensiones sociales, y aunque parezca contradictorio con relativa libertad a pesar 

de las tendenci'as endogamicas, de las leyes restrictivas respecto a matrirnonios 



mixtos (Veldzquez, 1995:69-70), al derecho a la propiedad de tierras, al 

establecimiento de conceptos juridicos de poblarniento como la republica de 

indios y la republica de espaiioles, ademas de una creciente postura excluyente 

que implicaba las pruebas de lirnpieza de sangre que se intentaron reforzar a 

partir de 1778 con la Pragmatica de Matrimonios emitida por el rey Carlos Ill 

(Olvera, 1997:84; Gdlvez, 1995: 101-1 10; libros de bautizos de APG, APSLP, 

APSM; AHML, Fondo Colonial, caja 1783) y de un mayor control sobre 10s 

aspirantes tanto a cargos en la administration publica como a forrnar parte del 

clero. 

Una de las caracteristicas mas importantes de la poblacion de las 

diversas regiones de Guanajuato fue su calidad de inmigrante, estos recien 

llegados participaron en un arnplio abanico de actividades. El hecho de que la 

rnayoria de 10s habitantes de Guanajuato fueran inrnigrantes, no quiere decir 

que a la llegada de 10s europeos en el siglo XVI la region hubiera estado 

desocupada, sin0 que la rnayoria de sus habitantes indigenas originales fueron 

rnuertos en las guerras chichirnecas o forzados a ernigrar hacia el norte. Los 

pocos que quedaron fueron mas o rnenos integrados al resto de la poblacion 

advenediza, sobre todo durante el siglo XVI, o fueron sujetos a la esclavitud bajo 

la condicion de "obtenidos de buena guerra" y forzados a trabajar principalmente 

en las rninas. 

En lo que se refiere a 10s africanos y a sus descendientes participaron en 

la construccion de las regiones guanajuatenses en diversidad de empresas; 



coma fundadores de pueblos -verbigracia Leon- obreros en las minas, vaqueros 

y arrieros, servidores domesticos, artesanos, propietarios, etc. 

La poblacion indigena en general se dedico a actividades semejantes a 

las de 10s africanos con quienes interactuaron intimarnente; aunque se les 

encuentra con mayor frecuencia en las actividades agrarias y en las zonas 

mineras como indigenas de repartimiento y como indios ladinos (gatianes o 

laborios). 

Los espatioles (europeos y criollos) tambien participaron de todas las 

actividades economicas y culturales existentes, aunque fue mas frecuente 

encontrarlos como miembros de la elite tanto economica como social. No es 

muy claro que se haya establecido un sistema administrativo de separacion de 

la poblacion en republicas de indios y de espafioles (Recopilaci6n de Leyes de 

Indias, ley 22, tit.3, libro 6, 1681); aunque existen poblaciones a las que se 

califico como pueblos de indios (10s del Rincon [San Francisco y Purisima], San 

Miguel de la Real Corona, San Francisco del Cuecillo, Chamacuero, Xichu de 

10s lndios [Victoria], etc.), en todos ellos se establecieron tanto espatioles como 

castas. En cuanto a 10s europeos tampoco se puede hablar de una poblacion 

homogenea aunque la evidencia hasta el momento parece inclinarse a la fuerte 

presencia de espafioles. 

Es sabida la dificultad de cuantificar con precision la poblacion de este 

periodo, sin embargo, en buena medida gracias a 10s registros parroquiales 

(bautizos, matrimonios, defunciones), 10s censos parroquiales (confesantes y 



cornulgantes) (Carrillo, 1996), a las listas de tributarios y de personas sujetas a 

pagar el diezrno, asi corno de otros censos corno 10s registrados en algunas 

relaciones del siglo XVI, el censo de Leon de 1719, el del Conde de Fuenclara 

utilizado por Villasefior y Sanchez en 1742, el farnoso censo rnilitar de 

Revillagigedo levantado entre 1792 y 1793, r n b  10s cornentarios de Hurnboldt y 

Alarnan dan una idea aproximada sobre la cornposicion de la sociedad del Bajio 

y de la zona rninera (L6pez Lara, 1973, VillaseAor y Sanchez, 1992, Humboldt, 

1978:37, Aguirre Beltran, 1989a:197-241). 

Los datos de poblacion con que contarnos para el siglo XVI estan 

englobados en el obispado de Michoacan lo cual dificulta aun mas entender el 

proceso de poblarniento regional, segun Alfonso Toro en 1560 solarnente habia 

1035 espafioles, 1765 esclavos negros, 200 mestizos y 200 rnulatos (Toro, 

1921:216), aunque para estas fechas ya habia al rnenos una banda de veinte 

cirnarrones en la sierra de Guanajuato (AGN, Mercedes, 5-6, f.158) y en las 

haciendas de beneficio de Pedro Marfil en Guanajuato habia al rnenos 13 

esclavos en 1562 (AGN, Tierras, 23, f98v). 

Por otra parte, en un documento sin fecha, que quiza sea de la decada de 

1580, pues la sede del obispado ya habia pasado de Patzcuaro a Valladolid, se 

describen poblaciones y derroteros de viaje en 10s que se mencionan algunos 

poblados del obispado de Michoacan corno San Felipe, San Miguel y 

Guanajuato, que a la letra dice: "Las minas de Guanajuato estAn veinte leguas 

de Guayangareo tiene cuatrocientos espaAoles, quinientos caballos, 



ochocientos esclavos', ochocientas mulas de recua. [...I La villa de San Felipe 

estd de Guayangareo treinta leguas es tierra de guerra, tiene quince espafioles, 

veinte y cinco caballos, treinta v un esclavos. La villa de San Miguel esta de 

Guayangareo veinte y ocho leguas es tierra de guerra, hay veinte espaiioles, 

treinta caballos, diez esclavos" (A GI, lndiferente, 1529, no. 4 1). Sin embargo, 

segun el censo de 1597 la poblacion de las minas de Guanajuato era de 652 

personas de las cuales solarnente 42 eran esclavos y 29 espafioles, 10s demas 

(581) eran indios naborios (415) y de repartimiento (166) (ver cuadro del 

capitulo Ill) (AGI, Mkxico 24, no. 7). 

Estos datos, que son poco creibles dadas las disparidades tan grandes 

en el nirmero de esclavos reportados para diferentes poblados y la relativa 

ausencia de datos sobre indigenas, pueden corresponder a 10s constantes 

movimientos de la poblacion como resultado de nuevas fundaciones, de 10s 

frecuentes asaltos de 10s chichimecas o a la persistencia de esclavos indios en 

10s centros mineros, pues aunque desde las Leyes Nuevas (1542) hubiera sido 

abolida la esclavitud de indios "mansos", 10s indios de "guerra" seguian siendo 

esclavizados; por otra parte es conocida la insistencia de 10s mineros ante el rey 

para abastecer de esclavos 10s centros mineros. 

A pesar de que el siglo XVll sigue siendo enigmatico, poco a poco se ha 

podido avanzar en su comprension gracias a trabajos clbicos como 10s de Cook 

y Borah y sus discusiones sobre demografia, Bakewell y las nuevas 

aportaciones que han presentado diversos autores como Antonio Rubial que 

1 Subrayado nuestro. 



incluyen no solarnente estudios historicos basicos sin0 que han incursionado en 

otros generos corno la novela historica (Los libros del deseo) 

Aunque las lagunas en 10s archivos de Guanajuato son considerables, se 

han podido localizar docurnentos de gran valia para nuestro proposito corno 

aquellos encontrados en Morelia: una serie de inforrnes adrninistrativos del 

obispado, de 1631, en 10s que se rnencionan las localidades donde habia 

poblacion afrornestiza2 

Los datos sobre la poblacion que aporta este informe del obispado estan 

basados en la recaudacion de 10s diezrnos, y a pesar de que en este inforrne no 

se contaron individuos sino farnilias, podernos observar corno se va 

configurando la poblacion del siglo XVll tanto en haciendas agricola-ganaderas 

corno en las zonas rnineras y en las nacientes y prosperas villas. 

Ariane Baroni en 'su libro Estructura agraria en el  Bajio (1990) hace el 

ejercicio de contar a la poblacion de la cuenca del rio Lerrna a partir de estos 

inforrnes de diezrnos del obispado de Michoacan, y afirrna que si bien el 70% de 

la poblacion era indigena (nahuas, tarascos y otornies), estos indios eran 

advenedizos, es decir inrnigrantes de Michoacan y del Anahuac por lo cual 

aunque se congregaran en cornunidades poco a poco perdieron algunos de sus 

2 Me parece peitinente enfatizar aqui, que en tiempos virreinales se utilizo el tBrmino de calidad de 
la persona con referencia a su origen genktico, a partir de lo cual se desarroll6 una tipologia de 
castas: mulatos, coyotes, lobos, etc. que se utilizaron por ejemplo en 10s archivos parroquiales, en 
las cartas de compra-venta y liberaci6n de esclavos, en docurnentos judiciales, en padrones y 
censos, y esporadicarnente en testamentos. El termino afromestizo que utilizare en adelante es un 
concept0 actual, quiza anacr6nic0, per0 util corno diria don Fernando Ortiz, para enfatizar a las 
personas americanas cuya ascendencia africana esta marcada no s61o por sus rasgos somaticos 
sino por su ubicaci6n en la sociedad y en la producci6n, y quiza por el Bnfasis de la conse~acion 
de algunos elementos culturales. 



rasgos culturales y se rnezclaron con el resto de 10s pobladores tarnbien 

inmigrantes. De hecho algunos de estos' poblados indigenas se construyeron 

despues de la fundacion de las villas espariolas, por ejemplo, Santa Maria 

Nativitas en 1655 en Salamanca (Baron;, 1990:68) o 10s pueblos de San Miguel 

de la Real Corona y San Francisco del Cuecillo en 10s alrededores de la villa de 

Leon. 

Ahora bien, si efectivarnente la poblacion afrornestiza n o  fue rnuy 

nurnerosa en cornparacion con la indigena, econornica y culturalrnente tuvo su 

peso, a pesar de la legislacion que restringia su participacion en ciertos arnbitos 

de la vida cotidiana, rapidamente se ubicaron en actividades que les perrnitieron 

desenvolverse con relativo exito tanto social corno econornico, ilustrarnos esta 

idea con 10s siguientes ejemplos: la villa de San Miguel el Grande contaba en 

1631 con 75 vecinos esparioles y mestizos, 50 indios y "pocos mulatos" (Lopez 

Lara, 1973:48); en 10s Llanos de Silao habia 24 casas de espafioles, mestizos, 

mulatos e indios, adernas habia esclavos en las estancias ganaderas y en las 

labores agricolas (Lopez Lara, 1973:71); en la jurisdiccion de lrapuato estaba 

localizada la "labor de Jaripiti'o [que] tiene en administraci6n Sebastidn Muiioz, 

mulato" y en todas las labores y estancias habia esclavos (~b~epez Lara, 

1973:75); en la villa de Leon habia 75 esparioles casados, 12 viudas, 12 

espaiioles solteros y 12 rnulatos (Lopez Lara, 1973:176), y en las estancias de 

Rodrigo Muiioz y Juan Rodriguez Palorno trabajaban rnulatos, por otra parte, el 

rnulato Francisco Rarnirez tenia una labor de rnaiz y en ella laboraba un indio. 



Estos rnisrnos ejernplos revelan la dificultad de cuantificar a toda la 

poblacion, sin embargo nos perrniten tener una vision general del tipo de 

habitantes que hub0 en la region. Aun asi hernos encontrado otras diferencias, 

como por ejernplo en el Real de Santiago de Marfil en el que segun este inforrne 

de 1631 "vive el cura y tres vecinos y otros indios casados" (L6pez Lara, 

1973:72-73), habia varias estancias y labores, entre ellas la hacienda de Burras 

perteneciente al contador Nicolas de Ahedo que era ganadero y sernbraba rnaiz, 

por otros docurnentos sabemos que en ella laboraban varios esclavos rnulatos 

(AHG, Prot. Cab., libro 8, doc. I, 1648-1651) y sin embargo, en este inforrne 

solarnente asegura que "hierra quinientos y cincuenta becerros y coge mil 

fanegas de rnaiz." 

Autores corno Baroni (1990) han utilizado adernas 10s registros 

bautisrnales para ir cornpletando el cuadro de la poblacion del Bajio y su 

dinarnica de desarrollo, ella analizo 10s datos del siglo XVll sobre Valle de 

Santiago, que no difieren sustancialrnente de 10s registros de San Miguel el 

Grande de la misrna epoca. Es decir, se contaba con una escasa poblacion 

europea, iban aurnentando 10s mestizos de variado origen, la poblacion africana 

era escasa y la indigena abundante en especial 10s otornies, casi todos eran 

descendientes de inrnigrantes o inrnigrantes ellos rnisrnos. 

Ahora bien, aunque ciertarnente en 10s censos que hernos podido 

consultar se cuenta casa por casa, las variaciones en la precision de 10s datos 

tarnbien son frecuentes y dependen de una gran cantidad de variables que no 



podernos controlar corno la precision de quien reline 10s datos o la intention de 

la adrninistracion real para obtener inforrnacion, es decir si es un censo para 

controlar vagos y delincuentes corno el de Leon de 1719 (AHML, Fondo 

Resewado, Censo l719), o si son padrones de tributarios (indios o rnulatos), o 

si son padrones eclesiasticos en 10s que solarnente se cuenta a 10s rnayores de 

7 atios y con poca precision (Carrillo, 1996:12-15), o 10s censos militares corno 

el censo rnandado levantar por Revillagigedo en 1792 con rniras a organizar el 

ejercito (AGN, Padrones, vol. 23, 26, 30-34, 36-37, 41-42, 45). 

Adernas, la existencia de poblacion flotante aurnenta la problernatica del 

analisis de la poblacion en la Nueva Espatia, sin embargo, corno verernos en el 

capitulo IV 10s conflictos entre 10s grupos hegernonicos y 10s subalternos fueron 

frecuentes, asi es que sisternaticarnente tanto la corona corno sus 

representantes se preocuparon por controlar a "vagos", cirnarrones y dernas 

rnarginados con una politica que incluia sorneterlos a trabajo forzado y a la 

obligacion de tener arno. Pero, gracias a esta preocupacion de las autoridades 

virreinales y a la conservation del censo que ordeno el virrey don Baltazar de 

Zutiiga y Guzrnan para ubicar a 10s vagarnundos y forzarlos a buscar arno o 

sancionarlos, conocernos la conforrnacion de la poblacion de la villa de Leon en 

1719. Aunque en este censo solarnente se conto a 10s habitantes de la zona 

urbana (3052 personas), a continuacion nos detendrernos en el ya que es un 

ejernplo tanto del desarrollo de la poblacion en el Bajio corno de 10s problernas a 

10s que nos enfrentarnos con este tip0 de fuentes. 



Para levantar el censo se dividio a la villa en seis secciones que iban de 

norte a sur y cuyo limite norte era el rio (de 10s Gomez), gracias al cual hernos 

podido ubicar a la poblacion de entonces en 10s diferentes barrios que aun 

existen, por ejemplo, el barrio que a continuacion se describe es en el que 

tradicionalmente vivieron 10s zapateros y en el que tendieron a aglutinarse 10s 

rnulatos: " [ l ]  Primerarnente se le asigna la calle que corre de sur a node que 

llaman de la Soledad hasta dar a la capilla del Sefior de la Salud y para 

extrarnurosl,] a1 capitdn don Fernando de Villegas Xara procurador general de 

esta villa con todas /as casas que se comprehendieran para la banda del 

poniente Barrio de /as canales de un lado y otro del Rio quien proceda a 

empadronar y rnatricular a todos 10s vecinos de todas calidades nombrando 10s 

celadores que hubieren por mas convenientes y fecho de cuenta a este cabildo 

para que se tome razon." (AHML, Fondo Resewado, Censo 1719, fl49-150v) 

(ver plano3). Por otra parte, en la secci6n 3,  en la que se ubica la plaza principal 

y el convent0 de San Francisco vivia la elite, en las otras cuatro secciones no es 

clara la distribucion de la poblacion por calidad etnica pues una farnilia espaiiola 

podia tener como sus vecinas a familias de indios o de diversas castas. 

3 
Este detalle de la ciudad de Leon se bas6 en el plano que dibuj6 en 1920 el lng. Edmundo 

Leal. 



Cada seccion fue censada por personas diferentes por lo que 10s datos 

no son congruentes entre una seccion y otra. Por ejemplo en una seccion no se 

incluye el nornbre de las esposas de los jefes de farnilia, en otras se cuenta 

hasta al mas pequefio de 10s rniembros y se proporcionan sus nombres. En otra 

seccion cuando se rnenciona a 10s esclavos se da la cifra global de hombres y 

mujeres per0 no se especifica el numero de mujeres ni el de hombres. 

Las mas de 3000 personas que vivian en la villa de Leon en 1719 eran 

miembros de 527 familias, al frente de 131 estaban mujeres de diversas 

condiciones y en 396 el jefe de familia era hombre. Se encontraban distribuidos 

por calidad Btnica y estado civil de la siguiente manera: 



Poblacidn de la villa de Leon en 1719 

. . 

Algunas de las mujeres que aparecen como jefes de familia en realidad 

vivian solas, algunas de ellas eran viudas, y de las pocas doncellas que se 

presentan como jefes de familia obsewamos que en algunos casos eran 

huerfanas que vivian con sus hermanos menores. 

131 mujeres jefes de familia 

Aparentemente la mayoria de las mujeres jefes de familia eran 

espaAolas, per0 si consideramos el numero global de mujeres hijas de parejas • 
mixtas o cuya calidad no'se especifico, entonces un poco mas de la mitad de las 



jefes de familia pertenecieron a estos grupos, el numero de indigenas es 

insignificante y quiza se deba a que la rnayoria vivia en la zona rural. Corn0 

verernos a continuacion la conforrnacion de las farnilias cuyo jefe era varon, era 

sernejante a las farnilias dirigidas por rnujeres. 

396 varones jefes de familia 

De estos 396 jefes de farnilia, 188 eran product0 de alguna rnezcla, 10s 

espaiioles en bloque representan alrededor del 36% y en su rnayoria forrnaban 

parte de la elite regional. 

Ahora bien, segun este censo solarnente 10 personas fueron identificadas 

corno vagos a 10s que se apercibio para que buscaran arno en un plazo 

perentorio, de ellos uno era una rnujer rnulata que vivia sola. En cuanto a 

esclavos, en la villa vivian solarnente 149. 

Aiios mas tarde, en 1742, el virrey don Pedro Cebrian, Conde de 

Fuenclara, ordeno levantar otro censo, que fue utilizado por Joseph Antonio 

Villasefior y Sanchez en el inforrne que envio al rey en 1748 y que se conoce 

corno Theatro Americano. En este inforrne corno en el de 1631 solarnente se 



cuentan las familias y no la poblacion total. Por ejemplo, Villaseiior y Sanchez 

describe a la villa de Leon de la siguiente forma "reg~ilanse por barrios de esta 

villa por sus cercanias, en /as que se hallan avecindadas quinientas veinte y una 

familias de espafioles, cuatrocientas setenta y una de mestizos, y ciento noventa 

y seis de mulatos" (VillaseAor y Sanchez, 1992:320). Aqui habria que 

preguntarse si consider0 a la poblacion rural. Si no lo hizo y comparamos 10s 

datos de Villasetior con el censo de 1719 encontramos que las familias de Leon 

se habian mas que duplicado en poco mas 20 aiios, es decir, que en 1742 la 

villa contaba con una poblacion formada por 1188 familias, sin tomar en cuenta 

a las familias indigenas4. 

Por su parte, Gerhard, basado en un expediente de Tributos que se 

encuentra en el Archivo General de la Nacion afirma que "en 1743 habia 1302 

familias de 'espaiioles', 735 de mestizos y por lo menos 800 de negros y 

mulatos sin contar 10s esclavos" (Gerhard, 1986: 172;), que sumarian 2837 

famillas, es decir, 1649 familias mas que las registradas por Villaseiior y 

Sanchez. 

Ahora bien, entre 1792-93 se levanto el censo militar en algunas 

poblaciones del Bajio como Silao, Salvatierra e lrapuato por instrucciones del 

virrey I1 Conde de Revillagigedo. Sin embargo, desconocemos el registro de la 

villa de Leon, por lo cual no podemos realizar un ejercicio de comparacion entre 

4 
Lo cual es poco factible. Si consideramos como lo han hecho 10s dem6grafos que una familia 

en promedio estaba f o n a d a  por 5 personas, entonces vemos que la poblaci6n de la villa habria 
pasado de 3052 personas en 171 9 a 5940 en 1742. 



1792 y 171 9 que probablemente nos hubiera aclarado algunos elementos del 

proceso de desarrollo de la villa de Leon. 

Con respecto a la poblacion de la villa de Guanajuato, Villasefior y 

Sanchez expresa que: "ultimamente su vecindario es muy lucido por lo que 

respecta a espaiioles, incluyendose en el  nljmero de mas de cinco mil familias 

las de 10s mestizos, mulatos y otras calidades inferiores" (Villaseiior y Sanchez, 

1992:319). En cambio de Silao y de lrapuato simplemente menciona que se 

hallan en el distrito de Guanajuato y que son "dos congregaciones de espaiioles, 

mestizos, castizos y mulatos" ( Villaseiior y Sanchez, 1992:317). 

De cualquier forma, estos padrones aportan datos interesantes con 

respecto a la conformacion de las familias en la lntendencia de Guanajuato, sin 

embargo, como 10s indigenas no estuvieron sujetos a la leva, el padron adolece 

de un enorme hueco en este renglon. 

Brading ha analizado tarnbien este censo militar, y segtjn sus calculos la 

lntendencia de Guanajuato estaba habitada por 398,029 personas, distribuidos 

de la siguiente manera (Brading, 1983:306): 



Para explicar estos datos Brading afirma que "como la mayoria de las 

personas consideradas como espaAoles indudablemente tenian alguna mezcla 

de sangre indigena o africana, podemos entonces dar por hecho que el Bajio, 

hacia fines del siglo XVIII, habia logrado lo que otras provincias alcanzarian 

mucho mas tarde: la formacion de una poblacion predominantemenfe mestiza 

estando ya 10s indigenas en minoria. Ademas, /as pruebas que han llegado 

hasta nosotros indican que la poblaci6n indigena estaba considerablemente 

hispanizada y en camino de perder su identidad como grupo cultural separado" 

(Brading, 1983:306), sin embargo como podemos apreciar no. contabilizo 

precisamente a 10s mestizos. 

Aguirre Beltran por su parte, hizo un resumen de 10s datos que aporta 

este censo militar de algunos de 10s poblados de la Intendencia de Guanajuato 

que presentamos a continuacion (Aguirre, 1989a:226): 

Por su parte Gerhard que utilizo tambien el censo de 1792, afirma que en 

Celaya habia 11,440 espatioles, 4935 mestizos y 3338 pardos sin contar a 10s 



esclavos (Gerhard, 1986:67), que difieren de las cifras presentadas por Aguirre 

segun el cuadro anterior. 

A continuacion nos detendremos un poco mas en el censo levantado en 

la Congregacion de lrapuato5, que dependio de la alcaldia mayor de Guanajuato 

y cuya importancia tanto economics como social iba creciendo poco a poco 

hasta convertirse en una de las poblaciones mas importantes del Bajio. La zona 

rural de lrapuato estaba dividida en cuatro cuarteles, en ellos se conto a toda la 

poblacion. Sin embargo, aunque se describieron las casas donde alguno de 10s 

conyuges era mulato, en la suma final de habitantes por cuartel fueron 

considerados por separado. Asi pues en las haciendas y ranchos de la 

jurisdiccion de lrapuato habitaban 61 1 familias (2664 personas) de las cuales 

519 tenian como jefe de familia a un varon y 92 a una mujer como se puede 

observar en 10s siguientes cuadros: (AGN, Fondo Colonial, Padrones, vo1.37). 

Censo 1792. Irapuato. Ranchos 

519 varones jefes de familia 

Agradezco al arquitedo Jorge Cabrejos haberme facilitado su copia de este censo. 



92 mujeres jefes de familia 

Por otra parte es interesante obsewar que la mayor parte de 10s jefes de 

familia varones eran originarios del rancho o hacienda donde residian, 10s 

demas nacieron en poblados del Bajio y sus alrededores, con muy pocas 

excepciones: en lrapuato (92), en Guanajuato (12), en Silao (lo), en Salamanca 

(9), en Lagos (5), en Leon (3), en San Pedro Piedra Gorda (3) y el resto en otros 

sitios del Bajio, 3 en Espaiia y uno en Mexico. Lo cual muestra la relativa poca 

movilidad de la poblacion para esta epoca en la zona rural de lrapuato. 

Con respecto a la poblacion urbana no podemos contar con tanta 

precision pues de 1104 casas censadas, 93 estaban deshabitadas, 171 

correspondian a indios que con excepcion de 10s caciques no fueron contados 

por no ser sujetos de servicio militar, 5 no aparecen en el censo, 30 estan 

consideradas como de mulatos y tampoco fueron contadas aunque cabe hacer 

la aclaracion que para 10s mulatos existe un libro aparte del cual hablaremos 

mas abajo, por ello es que solamente podemos analizar 798 familias: 



Las familias de mulatos que vivian en 10s ranchos de la jurisdiccion de la 

congregacion de lrapuato eran 363 y en total sumaban 1465 personas entre 

niiios, arrimados, si~ientes, esclavos y parientes. De estas 363 familias, 66 

estaban dirigidas por mujeres y 297 por varones segun el siguiente cuadro: 

Segun la seccion del censo en que se contaron las familias mulatas de la 

zona urbana de la congregacion de lrapuato, estas ascendian a 218 y si 

contamos a 10s miembros de la familia propiamente dicha y a 10s criados, 

arrimados, parientes huerfanos o madres viudas llegaban a 695 personas. 

Ochenta y siete mujeres estaban al frente de sus familias y de ellas dos eran 

esclavas: 

hombres 
250 

34 
13 
297 

casados 
doncellas 
solteros 
viudos 
total 

mujeres 
27 
4 
5 
30 
66 



Y aunque corno en otros lugares de la Nueva EspaAa la tendencia era 

casados 
doncellas 
solteros 
viudos 
total 

escoger pareja entre personas de la rnisrna calidad, hub0 farnilias rnixtas en las 

que 10s conyuges de 10s rnulatos pertenecian a otros grupos corno se puede 

mujeres 
15 
34 
.I7 
22 
87 

apreciar en el siguiente cuadro: 

hombres 
101 

21 . 
8 .  
131 

- 
I c6nyuges varones . I c6nyuges . - mujeres 
0 I I --.I 

Por su parte Brading6 hace, tarnbien, el analisis de estas rnisrnas fuentes 

espaiiol 
indio 
mestizo 
mulato 
total 

para el caso de la ciudad y distrito rninero de Guanajuato (1792-93) y encuentra 

que habia 24160 espafioles, 11814 indigenas y 19038 castas (Brading, 

1983:333). Otro autor que se preocupo por estudiar a la poblacion de 

Guanajuato fue Don Lucas Alarnan, quien describio a la ciudad y siis 

alrededores de la siguiente rnanera: "Toda esta caiiada desde la ciudad hasta 

Marfrl y mds adelante, estaba ocupada por /as haciendas o ingenios para 

beneficios de 10s metales extraidos de /as minas, y habia otras muchas en todos 

0 
12 
3 

. O  
15 

6 
Por razones de tiempo y de acceso no hemos podido analizar el padr6n de 1792 para la ciudad 

de Guanajuato, por ello nos remitirnos a 10s datos aportados por David Brading y Lqcas Alamfin. 

10 
19 
17 
54 
101 



10s puntos de /as inmediaciones en que habia permitido el  terreno construirlas. 

La poblaci6n ascendia a setenta mil habitantes, inclusa la de las minas, de las 

cuales la de Valenciana, que habia estado por muchos atios en no interrumpida 

prosperidad, tenia cosa de veinte mir y (AlamBn 1, 1985:409). Entre ellos habia 

artesanos, arrieros, barberos, albaiiiles, estudiantes, trabajadores rnineros, 

sirvientes, cornerciantes, etc. (Thompson, 1990:324). 

Desde el punto de vista social toda esta poblacion estuvo organizada 

fundarnentalrnente a partir de la familia de la que hablarernos a continuacion: 

La familia 

La familia ha sido objeto de estudio de las ciencias sociales y se le ha analizado 

desde diversas perspectivas, desde hace mucho tiernpo adernas, se ha 

intentado sistematizar, clasificar y definir el concepto de "farnilia" tomando en 

consideracion tanto el tiempo corno el espacio en el que se ha desarrollado. Sin 

embargo, corno en rnuchas otras realidades sociales no es facil de'definir, es 

decir, todos reconocernos la existencia de la familia, per0 dificilmente podernos 

obtener un concepto afinado porque cuando hernos terrninado de explicar algo 

con respecto a la familia, suelen aparecer nuevos elementos tanto incluyentes 

corno excluyentes que intewienen en la construccion de este tip0 de 

organizacion de la sociedad. 

Asi es que a veces se estudia a la farnilia por aproxirnacion, por 

actividades o por ideas que tienen relacion con ella. Por ejemplo, 10s 



rnatrirnonios o 10s bautizos registrados en 10s archivos parroquiales o la 

distribution de la poblacion en su espacio de habitacion o por sus relaciones 

politicas y consanguineas, o si se considera necesaria la presencia del padre o 

de la rnadre en la forrnacion de la personalidad de 10s hijos, o sobre quien cae la 

responsabilidad de ensetiar oficios o valores rnorales. 

No obstante, la farnilia ha sido reconocida a traves del tiernpo corno la 

estructura (institucion) social minima, cuya organizacion depende del desarrollo 

de las relaciones de produccion y cuya funcion es la de reproducirse y perrnitir 

que sus rniembros se integren (socialicen) a la estructura social mayor. En 

rnuchas ocasiones funciona tarnbien corno organism0 minirno de produccion. Es 

decir, la farnilia tiene cuatro funciones basicas: econornica, reproductora, 

educativa y afectiva. 

Dada esta problernatica se ha intentado encontrar diversos criterios y 

nornbres para estudiar y discutir el rnismo asunto: grupo dornestico, farnilia 

nuclear, familia extendida, familia multiple, familia fraternal rnancomunada, etc. 

(Laslett, 1993:52). Algunos de estos criterios estan basados en la ubicacion 

espacial de la farnilia, en el lugar de habitacion y en el sistema de vivienda, otros 

en la funcion o actividad de 10s rniernbros de la farnilia y otros mas, en las redes 

de relaciones forrnadas a partir de 10s diversos tipos de parentesco (sanguineo, 

conyugal, sirnbolico) (Laslett, 1993:46). 

En nuestro caso preferirnos referirnos a la farnilia corno aquella forrnacion 

social que se basa en el parentesco, que establece multiples relaciones tanto al 



interior como al exterior del nucleo parental, y que cornunmente tambien 

establece relaciones economicas o afectivas con personas ajenas a las 

relaciones de parentesco consanguine0 por participar en las mismas actividades 

productivas o por compartir, en ocasiones, la misma habitacion. 

En la region de nuestro estudio, necesariamente la familia como 

institucion estuvo sujeta a modificaciones como resultado de la interaccion de 

diversos grupos etnicos cuyas etapas de desarrollo eran discontinuas y cuya 

organizacion social era muy variada, pues como ya mencionamos en el capitulo 

anterior en la region cohabitaron a partir del siglo XVI grupos de cazadores- 

recolectores con grupos de sociedades mas complejas en las que la familia 

estaba organizada en funcion de la produccion, la reproduccion, la propiedad y 

el apoyo mutuo, en la familia se incluia a personas con quienes no se tenian 

necesariamente lazos consanguineos ni afinidad en la jerarquia social: esclavos, 

sirvientes, adoptados, parientes politicos, entenados, arrimados, etc. 

En nuestro espacio de estudio, asi como en el resto del irnperio espaiiol, 

la familia monogama y endogama, forrnada por la pareja que contraia 

matrimonio, era el ideal para un Estado que propugnaba por una sociedad cuya 

estructura jerarquica favoreciera la inmovilidad social, pretendia lograrlo no 

solamente con un discurso moral (religioso) sino a traves de una legislacion 

estricta en terminos de adquisicion de la propiedad via herencias y definicion de 

lo legitimo. En la familia asi concebida se asumia que la autoridad era el padre 

(jefe de familia), autoridad cuyo origen se creia emanaba de la divinidad por lo 



que era casi intocable aun en aquellas situaciones en que se demostraba su 

irresponsabilidad generalizada. 

El Estado EspaAol ademas se justificaba en la practica de una rigida 

moralidad basada en ideas y costumbres catolicas medievales reformadas en el 

Concilio de Trento y reforzadas en la Nueva Espafia sobre todo a partir de las 

resoluciones del Ill Concilio Provincial Mexicano (1585) (Gonzalbo, 1998:35-48), 

ideas y practicas que fueron el modelo a seguir, sin embargo este modelo fue 

exactamente eso: un modelo que en la practica no necesariamente se seguia. 

Este modelo parece que empieza a desintegrarse con el pensamiento liberal 

dieciochesco dando entrada al modelo de familia nuclear que parece 

consolidarse y desintegrarse en nuestro siglo. 

Es decir, en principio la pareja que formaba una familia debia pertenecer 

al mismo grupo social, per0 estaba sujeta a ciertas restricciones corno la 

prohibicion de establecer el vinculo matrimonial con parientes cercanos (hasta la 

cuarta linea consanguinea) o con parientes espirituales (ahijados o compadres). 

Como consecuencia de esta restriccion, en pueblos de escasa poblacion se 

hacia dificil conseguir pareja asi que se recurrio, con frecuencia, a solicitar 

"dispensa" a las autoridades eclesiasticas para poder contraer matrimonio con 

parientes consanguineos como primos o tios. Esta practica fue frecuente entre 

10s miembros de la elite socio-economico para evitar la dispersion de las 

propiedades. Un caso que ilustra la excepcion a la norma sobre la 

consanguinidad es el de don Francisco Mejia Carbajal, minero y ganadero, que 



vivio en Guanajuato en el siglo XVII, quien solicit0 una dispensa para casarse 

con su prima Sebastiana de Castilla Altamirano, el tramite lo realiza a traves de 

un poder que otorga al caballero de Santiago Juan Altamirano (AHG, Prof. Cab., 

libro 2, doc. 37, 1606, f.66). 

El modelo de rnatrimonio incluia la creencia en la indisolubilidad del 

vinculo, es decir la imposibilidad del divorcio, se enfatizo esta caracteristica 

corno una diferencia importante con 10s rnovimientos protestantes del siglo XVI, 

asi pues, se esperaba que el matrimonio durara hasta que la "muerte 10s 

separara". Para evitar rnatrimonios inconvenientes en ese sentido se recurrio a 

la practica de las amonestaciones, tiempo en el que se podian presentar 

testimonios que impidieran la realization de un matrirnonio irregular o 

inconveniente. 

Aunque fueron frecuentes 10s conflictos, y alin en ocasiones se llego a la 

solucion violenta, estos se resolvieron con actitudes de resignacion y sumision, 

con la ausencia de alguno de 10s conyuges, el abandon0 de la pareja, la 

formacion de una nueva farnilia ya fuera informalmente o por bigamia, la 

intervencion de las autoridades tanto civiles corno eclesiasticas que dictaron la 

separacion de residencia o de habitacion (separacion de cuerpos) e inclusive, la 

anulacion del vinculo matrimonial bajo circunstancias muy especiales. Esta 

ultima opcion fue bastante dificil de obtener pues se requeria presentar una 

serie de pruebas ante el juzgado eclesiastico corno que algun miembro de la 



pareja hubiera sufrido cohersion para contraer rnatrirnonio, la irnpotencia, la 

inrnadurez en la decision, etc. 

Para evitar llegar a soluciones extrernas se tenia conternplada la practica 

de 10s desposorios, rnejor conocidos corno la prornesa o palabra de rnatrirnonio, 

que si bien obligaba a cualquiera de 10s rniernbros de la pareja a curnplir con la 

prornesa, se consideraba una situacion en la que el vinculo todavia no estaba 

establecido y podia rornperse antes de la consolidacion formal del rnatrirnonio 

rnediante el rito de la boda. Corno verernos en el capitulo V la prornesa de 

rnatrirnonio era un asunto delicado que tarnbien podia causar situaciones 

rnolestas que en ocasiones podian cornplicarse. 

Eclesiasticarnente, adernas, la pareja era la que decidia (libremente) 

sobre la forrnacion de una nueva farnilia; sin embargo, en la practica, por 

costurnbre y bajo presion del Estado, de sus codigos legales y de otros 

rniernbros de la farnilia corno 10s padres, rnuchas parejas se vieron forzadas a 

separarse o a unirse en contra de su voluntad, esta situacion se vio fuerternente 

reforzada a partir de la Pragrnatica ernitida por Carlos Ill en 1776 (C6digos 

Espafioles, t. IX, 1872:314) en que se hacia enfasis en la irnportancia de 

perrnanecer en el rnisrno grupo social a traves del rnatrirnonio (la elite), por lo 

que se norrno con respecto a 10s rnatrirnonios entre iguales (misrna condicion 

social, econornica y calidad) y en el derecho de la autoridad del padre de farnilia 

a ser obedecido por sus hijos con argurnentos de velar por su bienestar y de 

conocer que era lo mas conveniente para sus vastagos, llegando incluso a 



referirse al cuarto rnandarniento7 corno argument0 de autoridad para la dificil 

decision de elegir la pareja adecuada. Esto significo que en la practica se 

exacerbaran una serie de tensiones entre 10s diversos rniernbros de las farnilias, 

a veces con consecuencias tragicas; a pesar de que la Pragrnatica previniera 

contra el abuso de la autoridad paterna. 

Los hijos fueron vistos perrnanenternente corno rnenpres de edad, en 

otras palabras 10s hijos estaban irnpedidos para tomar las riendas de su propia 

vida, y con mayor razon si eran rnujeres a las que se consideraba inferiores y 

por lo tanto casi siernpre sujetas a la tutoria de 10s varones de la farnilia. Las 

arnenazas de perder la herencia y las propiedades fueron cornunes, asi corno el 

deposit0 de las hijas en una "casa honorable" o el encierro de 10s hijos, aun en 

las carceles publicas corno fue el caso de don Pedro de Busto, Ill marques de 

San Clernente, quien en 1786 pretendio casarse con una rnulata llarnada 

Andrea, la rnarquesa rnadre, haciendo uso de la Pragrnatica de rnatrirnonios, 

trato de irnpedir el matrimonio por "desigual" e inclusive recurrio al 

encarcelarniento de don Pedro por ebrio y para evitar la "rnala cornpahiax de la 

rnulata. Por su parte la novia, la rnulata Andrea, recurre a las autoridades 

eclesiasticas en Morelia para defender su caso presentandose, a si misrna, 

corno esposa del marques (VelAzquez, 1995:90). Hasta el rnornento 

desconocernos que fue de la pareja, lo que si queda claro es que este conflict0 

familiar hace evidente la confusion creada por la existencia de dos tipos de 

legislacion, la civil y la eclesiastica, que tenian autoridad sobre la poblacion: 

7 Honraras a tu padre y a tu madre 



cada una de las partes recurrio a la instancia que le favorecia. Ademas, la 

familia Busto perdio su titulo de nobleza a raiz de este conflict0 y por la 

incapacidad econornica de mantener el ritrno de vida exigido a un marquesado, 

es decir, las deudas wntraidas por la familla en sus multiples negocios en torno 

a la industria rninera y sus insurnos. 

El concept0 de pareja unica (monogama), tan cara a 10s principios 

catolicos, en la practica tampoco fue respetado, hub0 quienes practicaron la 

bigamia, el wncubinato, el amancebarniento, la barragania8 (Escriche, 

1881:150, 349; IV Part., tit. XIV) o las relaciones furtivas con lo que se dio paso 

a la existencia de dos tipos de miembros en la familia, aquellos que eran 

"legitirnos" y aquellos otros que se consideraron "ilegitimos". Los primeros eran 

merecedores de todos 10s derechos legales y todas las prerrogativas sociales, 

en cambio 10s segundos estuvieron sujetos a muchas restricciones en su vida 

cotidiana como no ser herederos forzosos o la inhabilitacion para ser incluidos 

en la elite gobernante tanto eclesiastica como civil. A pesar de ello, hub0 

numerosas excepciones, corno por ejernplo el obispo de Puebla, Juan de 

Palafox, en el siglo XVII. Adernas segirn las Siete Partidas (IV Partida, tit.XV, 

leyes IV-IX, 1807), 10s hijos ilegitimos podian ser legitimados por el padre y si 

bien no adquirian todos' 10s derechos de 10s hijos legitimos de nacirniento, 

cambiaban de estatus con respecto a 10s que no eran reconocidos por su padre. 

B 
Barragana era la mujer libre q;e sin casarse convivia con hombre, sus hijos se llamaron "hijos 

de ganancia" (Partida IV, titulo XIV, ley I). 
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A su vez, 10s rniernbros individuales de las farnilias novohispanas 

sisternaticarnente se relacionaron con personas de diferentes estratos sociales y 

de otras calidades tanto legitirna corno ilegitirnarnente logrando con ello romper 

la supuesta inrnovilidad social, corno se ve en 10s cuadros de poblacion 

ernanados de 10s censos que rnostrarnos en la prirnera parte de este capitulo. 

Estas relaciones farniliares ilegitirnas dieron paso a una sociedad mestiza con 

un sisterna de castas que rnarginaba a ciertos sectores de la poblacion 

(arnericanos y africanos) y privilegiaba a otros (europeos); en el caso de 10s 

hijos ilegitimos tambien dio origen a varias formas de dependencia laboral de 

tip0 servil en el que se incluyo a la esclavitud, las leyes permitieron que 10s 

padres ofendidos por el cornpartarniento de sus hijos pudieran desheredarlos ( V I  

Partida, Leyes de Toro) y encontraran el pretext0 para el control de la propiedad 

de la tierra en pocas rnanos. 

Autores corno Pilar Gonzalbo han profundizado en otra caracteristica de 

la forrnacion de las farnilias novohipanas que es la dote. A la que se ha 

considerado corno una forrna de heredar a las hijas en vida de 10s padres y para 

asegurarse que tuvieran la posibilidad de llevar con holgura "las cargas de la 

vida rnaridable", segun expresion de la epoca. Si bien, es evidente que quienes 

podian dotar a sus hijas eran aquellos cuyo patrirnonio si no era considerable, 

por lo rnenos tenian suficientes bienes corno para llevaruna vida desahogada, 

hasta donde hernos podido registrar, tanto de las cartas dotales corno de 10s 

testarnentos, fueron pocas las rnujeres que aportaron bienes al matrimonio, 



aunque algunas de ellas adernas de dinero, tierras, casas y el ajuar contaron 

con esclavos corno Juana de Laguna que recibio de su padre dos esclavos al 

casarse (AHG, Prot. Cab., libro 9, doc 17, 1641-1673, f.20). 

Si bien la dote era adrninistrada por el rnarido, e inclusive algunas cartas 

dotales estan a nombre del varon o este era el que acusaba recibo legalrnente, 

lo cierto es que las rnujeres disponian de estos recursos y a su rnuerte o 

regresaban a su farnilia o eran heredados a sus hijos. Un ejernplo en este 

sentido es el de doiia Michaela Albares de Prado, esposa del rninero Nicolas 

Bernardo de Quiros, quien con recursos obtenidos de su dote cornpro una 

esclava llarnada Juana . . de 10s Reyes (AHG, Prof. Cab., libro 19, doc. 4, 1708, 

f4v) ,  otro ejernplo es la declaracion que present0 Pasquala Mexia (rnulata) en 

uno de 10s codicilios de su testarnento, en el sentido de que su rnarido habia 

registrado corno bienes propios 10s que le pertenecian a ella corno legado dotal 

(AHG, Prot. Cab., libro 23, doc. 19, 1714, f28v-31) (ver anexo 2). 

Los varones con recursos aportaban tarnbien ciertos bienes al rnatrirnonio 

que se conocieron corno arras y bienes parafernales que tarnbien se registraban 

por rnedio de cartas notariales: don Francisco Matias de Busto otorga a Maria 

Reynoso y Alonso la cantidad de 6000 pesos en 1728 (AHG, Prot. Cab., libro 32, 

doc.234, f 385v). Aunque conocernos algunos ejernplos corno el anterior, buena 

parte de esta inforrnacion se conoce a traves de las declaraciones de bienes en 

10s testarnentos. 



En ocasiones se ha discutido la bigarnia corno un ejemplo de persistencia 

de practicas rnatrirnoniales africanas, esta discusion se ha basado, en buena 

rnedida, en 10s casos de mulatos y negros procesados por la lnquisicion, sin 

embargo no esta probado que asi sea, ya que rnuchos espatioles sobre todo en 

el siglo XVI fueron procesados por la lnquisicion por este delito. Estos europeos 

habia pasado por conflictos de diversa naturaleza corno desavenencias 

personales y econornicas o por vivir en diferentes poblados, usualrnente uno de 

10s rniernbros de la pareja se habia quedado en Europa, generalrnente la 

esposa. Adernas, es importante recordar que 10s indigenas no ladinizados 

siguieron practicando sus costurnbres rnatrirnoniales, no solarnente en cuanto al 

rito sino en las tendencias poligamicas. 

En el Bajio la bigarnia funciono corno una forma de fundar una nueva 

farnilia en circunstancias adversas o de sustraerse a las tensiones provocados 

por un rnal rnatrirnonio y fue una practica ejercida por personas de todas las 

calidades etnicas, aqui presentarnos algunos ejernplos de procesos seguidos 

por la lnquisicion a varios rnulatos por bigarnia: 

1. Marcos Valtierra rnulato libre de oficio arriero, en algunas declaraciones es 

descrito corno indio, se caso prirnero con una esclava mulata y despues con 

una india ladina (AHN-lnquisici6n, 1730, exp. 9, 1731), 

2. Andres Pantaleon, lobo natural de Queretaro residente en San Miguel el 

Grande. Andres Pantaleon era tejedor en el obraje de Baltazar de Souto en 



San Miguel el Grande y habia nacido en el obraje de Patexe en Queretaro 

(AHN-lnqu~sic~dn, 1730, Exp. 17, 1748) 

3. Pablo Moreno, mestizo, labrador en una labor cercana a lrapuato. Se caso 

prirnero con una rnujer a la que se describe corno "india, loba o rnulata", vivio 

con otra rnujer varios afios y despues se caso con una rnestiza llarnada 

Maria Francisca Gornez (AHN-lnquisicibn, 1730, exp. 47, 1761). 

En estos casos se puede observar que 10s procesados eran rniembros de 

una sociedad que ya habia pasado por un fuerte proceso de rnestizaje y en la 

que la calidad se asurnia segun las circunstancias del rnornento y no era un 

factor fundamental para escoger pareja. Es evidente que estos rnatrirnonios se 

realizaron con rniernbros de diversas calidades, sin embargo 10s acusados eran 

miernbros de 10s castas, asi que en seguida presentarernos otro caso en el que 

la procesada se definio corno espatiola: 

Francisca Bonilla, espafiola nacida en las rninas de Guanajuato y de 

oficio costurera, se 'habia casado con Miguel Camacho alrededor de 1702, 

segurarnente el rnatrirnonio fue una pesadilla, pues en 1714 fue azotada en la 

plaza publica "y sacada a la vergiienza a voz de pregonero que decia era por 

bruja" corno castigo por haber recurrido a la realizacion de actos "supersticiosos" 

y uso de rnufiecos en contra de su rnarido y de la arnante de este, corno 

consecuencia de esta situacion no dud0 en abandonar a sus cuatro hijos y huyo 

de Guanajuato rurnbo al norte, donde carnbio de nornbre (Micaela Petra Padilla) 

y de calidad, se presento corno rnestiza. Se caso con un rnulato libre llarnado 



Pedro Galabis de oficio barretero, con el que vivio en Zacatecas. Despues de la 

muerte de Galabis, en 1718, se volvio a casar, ahora con un mestizog, Juan de 

Dios Elizalde, s i~ ien te  del marques de San Miguel de Aguayo del que enviudo 

poco tiempo despues. En el atio de 1726 volvio a contraer nupcias, en esta 

ocasion con un indio nombrado Jorxe Garzia (AHN-lnquisici6n, 1731, Exp. 11, 

1729). Esta rnujer hubiera podido vivir tranquila el resto de sus dias si no 

hubiera sido porque un paisano de Guanajuato la reconocio y procedio a 

acusarla. 

Por otra parte, en terrninos sirnbolicos e inclusive iconograficos, en el 

mundo catolico, la familia hasta el siglo XVlll estuvo representada por 10s cinco 

seiioresl0 (la virgen Maria en cualquiera de sus advocaciones, San Jose, el nitio 

Jesljs, San Joaquin y Santa Ana) a 10s que suele asociarse tarnbien San Juan 

Bautista. Esta estructura se encuentra representada en casi todas las iglesias de 

la ciudad de Guanajuato que fueron construidas precisarnente en ese siglo, y 

dado que alli (en el templo) es donde se dio parte del proceso educativo de una 

sociedad iletrada per0 con un profundo conocimiento de los elementos 

simbolicos que integran el espacio cultual, sirvieron como referencia de 10s 

comportamientos validos o ejemplares", y en este caso de una familia integrada 

que acoge a 10s miembros de la misma que no pertenecen al grupo nuclear, no 

Juan de Dios Elizalde o Juan de Dios Julien en las declaraciones a veces aparece como 
mulato libre yen otras como mestizo. 
"A partir de este siglo XVlll se daria Bnfasis a la familia de tipo nuclear: padre, madre e hijos. 
11 Segun las resoluciones del Concilio de Trento "se exponen a 10s ojos de 10s fieles 10s 
saludables ejemplos de 10s santos, y 10s milagros que Dios ha obrado por ello, con el tin de que 
den gracias a Dios por ello, y arreglen su vida y costumbres a 10s ejemplos de 10s mismos 



solo por razones afectivas sin0 por valores cristianos y de solidaridad en el 

cumplimiento de un mismo proyecto; en este caso de la historia de la salvation. 

Esta representacion simbolica, que se refleja o que es reflejo de la 

organizacion social novohispana se obsewa en el hecho de que la familia 

incluyo entre sus miembros no solamente a la pareja y a sus hijos, sin0 a 10s 

abuelos y a otras personas fueran o no parientes, muchas veces en terminos de 

comportamiento caritativo hacia 10s pobres, 10s huerfanos y 10s desvalidos como 

10s viejos y 10s locos miembros de la familia o de la comunidad (Sacristdn, 

1992:73; AGN, Padrones 37, f. 513 y 547) y que fueron registrados como parte 

de 10s datos que aporta el censo de 1792. 

Tanto 10s matrimonios "mixtos" como las relaciones de pareja 

extramaritales fueron frecuentes. Lo cual tuvo como consecuencias un mundo 

que pasaba con facilidad de la legalidad a la ilegalidad y viceversa, por ejemplo 

Petrona Sisneros fue hija legitima per0 sus hijos eran ilegitimos (AHG, Prot. 

Cab., 1712, f208); en cambio Nicolasa Muiioz que era hija natural contrajo 

legitimo matrirnonio, y luego enviudo, con un patrimonio formado en el 

rnatrimonio que hereda a sus hijos (AHG, Prot. Cab., 1733, f131). 

La farnilia, vista como nucleo de la sociedad, fue dinarnica en cuanto al 

client el ism^'^ a las relaciones informales con 10s miembros de otros sectores 

etnicos; asi que fue frecuente la convivencia entre 10s miembros de diferentes 

santos; asi como para que se exciten a adorar, y amar a Dios, y practicar la piedad (Lopez 
Ayala, 1787:358) 
l2 ES decir a las relaciones de intercambio entre 10s diferentes miembros de la familia no nuclear 
0 de 10s arrimados, hukrfanos, entenados que vivian en el hogar. 



grupos socio-economicos en 10s espacios familiares; sirvientes y esclavos 

inclusive compartieron con sus amos 10s sitios destinados al descanso, como 

Bernarda esclava del marques de Rayas que dormia en la habitacion de dotia 

Marcelina, hija del marques (AGN, Clero Reg y Clero Sec, vol. 79). 

Por otra parte, en una sociedad donde fueron frecuentes las relaciones 

informales calificadas de pecaminosas y cuyo resultado fue la existencia de una 

poblacion ilegitima fue necesario resolver el problema de nitios abandonados a 

partir de diversas estrategias que iban desde la adopcion o el abandon0 

(deposito) en espacios estrategicos como la iglesia o la misma casa familiar, 

llegando inclusive al infanticidio del cual se quejaron amargamente viajeros 

observadores y miembros de la elite dirigente. 

En cuanto al concept0 de familia esclava podemos afirmar que es de 

dificil estudio, pues usualmente sus miembros fueron separados y en la practica 

hub0 contradicciones con respecto al matrimonio de esclavos, ya que mientras 

este fue reconocido forrnalmente, en muchas ocasiones se promovio la 

formacion de parejas esclavas sin su sancion via sacramental dado que este 

implicaba ciertas reglas como la no separacion de 10s dnyuges y la preferencia 

por venderlos juntos. 

Asi como fue frecuente que las familias espatiolas se separaran por la 

emigracion, usualmente del marido, a America, las familias esclavas pocas 

veces convivieron como tales y con frecuencia sufrieron separaciones forzadas 

un ejemplo de ello es el Domingo de Saucedo, mulato libre, viudo de una 



esclava y residente en Teocaltiche, que presencio la venta de su hijo, rnulato 

esclavo, Matheo de Saucedo en Guanajuato (AHG, Prot. Cab. 1699, libro 12, 

doc. 171, f 250). A pesar de este tip0 de actos que parecen haber sido rnuy 

frecuentes, conocernos casos que representan su contrapartida, al menos una 

variante de esta tragedia, asi pues, en el siglo XVI Juan Garcia Turrado dispone 

en un codicilio de su testamento que no se separe a la farnilia de su esclava 

Clara, casada con un esclavo y con varios hijos (AGI-AHG, Contratacion, 507, 

n3r2n2, 1591), y mas tarde en 10s protocolos notariales del siglo XVIII, en las 

cartas de venta de esclavos hemos encontrado casos en que un propietario 

vende a varios esclavos, rnadre e hijos, a un rnisrno cornprador (AHG, Prot. 

Cab., libro 14, doc. 180, 1701) o inclusive corno en el caso de la rnulata esclava 

Maria de la Cruz a quien su arno Antonio Picon Mendoza ernpefio, en 

Guanajuato, por 6 rneses, a Luis Mendoza y luego vendida al rnisrno Mendoza. 

Picon habia vendido previarnente a Pasquala de la Cruz, rnadre de Maria, a Luis 

Mendoza (AHG, Prot. Cab., libro 19, doc. 98 y 119, 1708, fs. 163v y 193v) asi 

que rnadre e hija vuelven a reunirse despues de una breve temporada de 

separacion forzada. 

Un ejemplo de relaciones familiares interktnicas 

El caso judicial que en seguida presentarnos, sumado al resto de ejernplos que 

hernos presentado en este capitulo, nos aproxirna cualitativarnente al problerna 

de la familia y sus relaciones tanto internas corno externas, es decir sus 
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relaciones con el resto de la sociedad, expresa las cuatro funciones de la familia 

(educacion, economia, apoyo y aun de reproduccion, aunque fuera por 

adopcion). 

Sin negar las posturas segregacionistas y discriminatorias, nuestra 

hipotesis, que coincide con la de Brading, es que las farnilias que habitaron el 

complejo cultural del Bajio tendieron a integrarse intimamente y supieron en que 

circunstancias podian recurrir a determinados miembros de la sociedad, un 

ejemplo de ello es el caso de un niAo mulato depositado en la casa de una 

pareja indigena de la jurisdiccion de Silao, cuya historia resumiremos a 

continuacion: 

Como parte de las "habladurias del vecindario" de 10s ranchos de San 

Luisito en la jurisdiccion de Silao, cuando un "mulatillo", Joseph Joachin, hijo 

adoptivo de la familia formada por 10s indios otomies Antonio de la Cruz y su 

mujer, ilego a la edad en que su trabajo podia ser explotado productivamente se 

provocaron una serie de averiguaciones cuyo resultado fue que el rnulato fuera 

"secuestrado", es decir, se extrajera de la casa de Antonio de la Cruz y fuera 

llevado a trabajar corno esclavo al rancho de la familia mestiza de apellido 

Galicia, una de cuyos miembros -Maria Basques- era supuestamente propietaria 

del mulato. 

El indigena "condolido por el amor de tal hijo" (AHML, caja 1743, doc. 6, 

f4), intenta varias estrategias para recuperarlo corno rescatarlo por 200 pesos y 

pelearlo judicialmente con apoyo de un letrado miembro de la elite minera de la 



ciudad de Guanajuato: Francisco Antonio de Sardaneta y Legaspi. Antonio de la 

Cruz logra que el niiio le sea devuelto; pero unos tres aiios despues se repite el 

intento de usufructuar el trabajo esclavo de Joseph Joachin. Por medio de una 

orden de aprehension emitida por el alcalde de Leon, el nit70 y Antonio de la 

Cruz son encarcelados en Leon donde se realiza el nuevo juicio (Guevara, 

1997:47). 

En las declaraciones que se le tomaron al mulato, este confiesa que sabe 

que es hijo de la mulata Teresa de Jesus porque se lo dijeron en el tiempo en 

que estuvo en casa de Maria Basques, pero "que lo que le han dicho su tata y 

nana siempre es que es hijo de sus entraiias y en este entender como lleva 

declarado ha vivido teniendose por su hijo" (AHML, caja1743, doc.6, f5v). 

La parte demandante present6 como testigos a un mulato libre, Phelipe 

de Campos, casado con una espafiola; a un mulato esclavo hermano de la 

madre biologica de Joseph Joachin; a un espaiiol emparentado con 10s indios de 

San Luisito y a la espaiiola Josepha Nuiiez dueiia de una esclava fugitiva que le 

narra la relacion de mutua proteccion que se habia establecido entre 10s indios 

de 10s ranchos de Rio Verde y San Luisito y 10s esclavos fugitivos. 

Todos 10s testigos coincidieron en relatar la frecuencia de las fugas de 

esclavas a esta zona de San Luisito para dar a luz a sus hijos y con ello 

procurarles la libertad. ~escribieron 10s sitios (cabafias en las barrancas de 10s 

alrededores de Rio Verde) (ver mapa 9) y un sistema de asistencia indigena 

tanto en 10s partos como en la distribucion de alimentos preparados. 



La descripcion que el testigo espaiiol hizo de una conversacion con el 

indigena es mas que elocuente: "le dijo Juan de Thorres que havia echo ma1 en 

no haver dado cuenta antes de ser fa1 esclavo para que pudiera haver logrado 

unas albricias a lo que el yndio le replico diziendole, usted le metiera a su hijo un 

cuchillo por el pescueso, a que le dijo Juan de Thorres que no, y a esto le dijo el 

yndio Antonio, pues asi yo porque he criado a el muchacho como a hijo" (AHML, 

r- ..... 

SAN LUISITO Y ~ i o  VERDE 

caja1743, doc.6, f. 15). '- -. .. .. . . . . . . . .. . . 1 

El dialog0 anterior refleja el prejuicio sobre la irracionalidad del indio que 

surgio a partir del siglo XVI con el irnportante debate, tanto moral corno 

eclesiastico y juridic0 con el que se justifico la conquista espafiola, debate en el 

que incluso se dudo de la "hurnanidad" de 10s indigenas americanos, se les 

creyo incapaces de pensar (no eran "gente de razon") y sentir corno cualquier 

hombre (europeo); por otra parte la belleza de la respuesta de Antonio rnuestra 

lo contrario, es un ejernplo de la sensibilidad hurnana y del afecto familiar. La 



respuesta es trAgica per0 afortunada, refleja una forma profunda y particular de 

interpretar y pensar el mundo y las relaciones afectivas adquiridas en la 

cotidianidad. 

Despues de tomar declaracion a 10s testigos y a 10s actores, 10s justicias 

de Leon se vieron en la necesidad de recurrir a un asesor externo que 

entendiera en el asunto. La sentencia fue emitida despues de remitirse al asesor 

juridic0 residente en Queretaro que se hizo cargo del caso, y consiste en lo 

siguiente: "Fallo atento a 10s meritos de el proceso (a que me refiero) y a que 

esta constante, y confesado por la actora Maria Vasquez, que Joseph Joachin 

se crio, y educb como libre, por mas tiempo que el que se requiere para la 

prescripcion; que devo declarar, y declaro que su demanda carece de accion y 

no es en tiempo: y en consequencia de esto absuelvo de ella a dicho Joseph 

Joachin, y mando sea suelto de la prision en que estaba detenido, y que se 

entregue a su adoptivo padre Antonio de la Cruz; a quien asimismo absuelvo de 

la instancia de este juicio, en quanto a la accibn criminal que se ha deducido 

contra el, acerca de la ocultaci6n, y colusibn con la que se dice haber sido 

madre de el dicho Joseph Joachin, y reservo su derecho a Maria Vasquez para 

que pudikndolo justificar mejor, lo deduzga, asi lo pronuncio, mando y firmo con 

parecer de asesor, sin condenacion de costas, por ahora. Licenciado Joseph 

Valderas Joseph del Santo Ysla" (AHML, Caja 1743, doc. 6, f. 30). 

Este documento nos ofrece varias lineas de reflexion: 



1. Presenta la cornplejidad de las relaciones sociales establecidas entre 10s 

sujetos que intervinieron en el caso: propietarios de tierras, ganados y 

esclavos; parientes; vecinos; trabajadores y autoridades civiles, que 

estuvieron basadas en una concepcion jerarquica de la sociedad. A veces 

estas relaciones fueron tensas, en otras ocasiones se mantuvieron fluidas y 

cordiales. 

2. En el sisterna juridic0 colonial la validez de las pruebas deterrninaba la 

sentencia, per0 sistematicarnente se invalid0 la declaracion de esclavos o 

sirnplernente no se les torno declaracion por su condition social servil. Las 

declaraciones de 10s testigos esclavos y rnulatos de este caso, de hecho se 

invalidaron; a otros actores corno la rnulata Theresa supuesta rnadre de 

Joseph Joachin, simplernente no se les llarnb a declarar. 

3. Aunque no he encontrado la ley que se discute corno argument0 de fallo en 

este juicio es claro que existieron procesos de legitirnacion de la libertad 

diferentes a las cartas de rnanumision por herencia, por buena voluntad o por 

compra de la rnisma: "Joseph Joachin se crio, y educ6 corno libre, por mas 

tiempo que el  que se requiere para la prescripcion" (AHML, Caja 1743, doc.6, 

f.30). 

4. Sin embargo parece que el asunto de la prescripcion tiene mas que ver con 

10s conceptos de "adquisicion de propiedad" y de "ocupacion" de un bien, ya 

que "el simple consentimiento de voluntad no es suficiente para transmitif la 

propiedad de algo, es siempre necesaria la realizacion de alguno de 10s 



actos a que e l  ordenamiento legal atribuye eficacia para adquirir trasmitir la 

propiedad y 10s derechos reales, como el  testamento, la entrega y la 

ocupacidn" (Mijares, 1997:137). En este caso no hub0 ocupacion real del 

esclavo corno bien por lo que se pone en duda el derecho de su usufruct0 

corno propiedad, de hecho la entrega a sus padres adoptivos fue uno de 10s 

motivos del juicio. 

Tal pareceria por otra parte, que existio un sisterna judicial en el que ciertos 

casos se resolvieron por "sobre entendidos", favoreciendo en aparentes 

pequetieces a 10s indigenas y mulatos corno cornpensacion a otras restricciones 

mas fuertes sobre circulation de riqueza y propiedad (de hecho y no siernpre de 

derecho), asi corno la capacidad para ubicarse en 10s estratos pertenecientes a 

la eliteI3. Aqui ademas, nos encontramos con un caso en el que se hace 

jurisprudencia a partir de otras fuentes de justicia y derecho, de costurnbre y de 

moral 

Otras manifestaciones de las relaciones familiares 

Gracias a la conservacion de otros docurnentos judiciales corno el proceso 

formado con motivo del motin provocado por la expulsion de 10s jesuitas del 

lmperio Espaiiol en julio de 1767, hernos podido confirmar esta hipotesis de una 

sociedad multifacetica. En el motin participaron rniembros del corn~jn del pueblo, 

la rnayoria de 10s cuales vivia en farnilia, corno el mulato Vicente Manjarrez 

'3~gradezco a Margarita ~ i l la lba sus valiosos cornentanos con respecto a la interpretacidn de 10s 
procesos y tkrminos juridicos, asi corno de la interpretacidn de la aplicacidn de la ley. 
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quien era operario de minas en Mellado donde residia con su esposa, el mulato 

Joseph Ambrosio Manuel de Castro (esclavo del alferez real don Francisco 

Bluet) de oficio cigarrero'que trabajaba en casa de don Antonio Zamora y vivia 

en el Barrio del Venado y cuyos vecinos tambien se encontraban entre 10s 

amotinados. El mulato libre Benito Antonio Velazquez, estaba casado con una 

mujer llamada Paula Petrona, era repasador en la hacienda de la Trinidad en 

Marfil y fue liberado por haber dernostrado su que no participo en el motin ya 

que sufria de enfermedades propias de minero ("aoguio y ca~cado" '~) ,  lo que le 

impedia correr, este mulato narro como pasaba las tardes libres jugando 

"quinquetio" con sus vecinos (AHG, Gobierno, Exp. 5, 1767:21v). 

A traves de 10s testarnentos tambien hernos podido encontrar tanto 10s 

lazos afectivos y las tensiones de las familias, corno la aplicacion de las leyes 

sobre herencias. Es sabido que quien dictaba testamento o daba poder para 

testar habia formado un patrirnonio, a veces importante, que era necesario 

distribuir entre 10s herederos para evitar su rnalversaciBn o su perdida, asi corno 

proteger a 10s herederos de las disputas familiares. Por costurnbre el testamento 

solia dictarse cuando el testador veia proxima su muerte, iba a emprender un 

largo viaje o preveia algun conflicto que preferia resolver antes de su 

surgimiento o de su complicacion. Son pocos 10s testamentos en general'5, per0 

en 10s archivos consultados son menos frecuentes 10s testarnentos de las 

castas. Afortunadamente pudimos consultar algunos de estos testamentos que 

- - 

l4 Probablemente silicosis. 



fueron dictados por mulatas en la villa de Guanajuato en la prim.era mitad del 

siglo XVIII: 

La mulata ~ascuala Mexia por medio de un codicil0 de su testamento 

registrado en 1714, explicita corno repartir su bienes entre sus herederos 

forzosos y aclara que debe descontarse lo que uno de ellos ha invertido en su 

hacienda, adernas en otro codicilio otorga un pedazo de sus tierras a la sucesion 

de su difunto hijo Vicente, sin ser herederos forzosos por ser hijos ilegitimos, "a 

10s quales por ser mis nietos naturales mando se les de, y entere la quarta parte 

de 10s dos sitios de que se compone la dicha mi sitada hazienda" ubicada en la 

jurisdiccion de lrapuato (AHG, Prot. Cab., libro 23, doc. 19, 1714, f. 30). Es decir, 

por medio de su disposicion testamentaria se asegura que sus parientes queden 

protegidos economicamente. 

Por su parte, otra mulata, Petrona de Cisneros, reduce de 10s bienes que 

hereda a sus herederos forzosos 10s gastos que efectuo en la boda de uno de 

sus hijos (AHG, Prot. Cab., libro 22, doc. 126, 1712, f.209). Nicolasa MuAoz 

encarga a su hijo y yerno mantengan en buen estado unas casas que arrienda 

para que con las ganancias sigan cumpliendo con su costumbre de participar en 

la procesion del Miercoles Santo en San Roque, ademas reparte sus bienes 

personales entre hijos y nietos (AHG, Prot. Cab., libro 37, doc. 66, 1733, f.109) 

(ver anexo 2). 

15 
Hay que recordar que era valid0 juridicamente testar de palabra, siempre que hubiera testigos 

que pudieran confirmar la voluntad del testador. 
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CAPITULO Ill 

Produccidn: actividades econdmicas y organizacidn del trabajo 

El encuentro de Europa con America provoco una desestructuracion de las 

sociedades arnericanas y sus sistemas economicos que dio pie, entre otras 

cosas, a una nueva organizacion del trabajo en America que ha sido 

intensarnente estudiado y debatido. En la decada de 10s setenta la discusion, 

fuerternente polemica, sobre si la econornia novohispana era de tipo feudal o de 

un capitalismo incipiente llego a su climax con autores corno Serno, 

Carrnagnani, Marichal o Florescano. En la decada de 10s noventa, autores corno 

Ariane Baroni (1990), en su estudio sobre el desarrollo econornico del Bajio, han 

retornado la discusion dandole un nuevo giro pues hacen enfasis en las 

aportaciones de Wolf y Wallerstein, con conceptos corno el de econornia rnundo 

y de econornia global y reconocen que el modelo propuesto en la decada de 10s 

setenta no es funcional por rigido. 

Sin embargo, es irnportante subrayar que autores corno Chavez Orozco, 

Othon de Mendizabal y Chevalier por rnencionar a algunos, en aiios previos 

habian ya incursionado en el asunto aportando no solarnente datos irnportantes 

para entender el proceso, sin0 algunas interpretaciones que si bien no se 

acercan a la realidad corno la entendernos actualrnente, provocaron la reflexion 

y la bljsqueda de nuevos datos e interpretaciones. Por ejernplo Chevalier y su 

concept0 de economia cerrada y de autoconsumo basada en la produccion de 



las haciendas y Chavez Orozco con 10s docurnentos que edito sobre salarios y 

conflictos "obrero-patronales" entre 10s rnineros. 

En este trabajo no pretend0 discutir las teorias econornicas y 10s rnodelos 

econornicos rigidos, pues me parece que el experiment0 arnericano se bas0 en 

una nueva organizacion que torno elernentos de diversos sisternas, algunos ya 

decadentes corno las organizaciones corporativas propias del feudalism0 

europeo (grernios); ajusto algunas forrnas practicadas por 10s arnericanos corno 

el sisterna de cobro de tributos y reinvent0 otras corno la esclavitud. Pero 

adernas, America quedo inserta en un proceso de globalization de la econornia, 

de un capitalisrno inrnaduro (Wolf, 1982:68), cuya rnadurez fue alcanzada por 

10s paises influenciados por las posturas calvinistas a decir de Weber (Weber, 

1981), a pesar de las criticas que le hace Braudel (Braudel, 1985:79)'. 

En la Nueva Espatia el trabajo se organizo en funcion de una 

cosrnovision jerarquica reflejada en el sisterna juridic0 espaiiol, donde en 

principio 10s europeos asurnieron el papel de lideres (grupo hegernonico), 

propietarios y adrninistradores y el resto de la poblacion (grupos subalternos) se 

convirtio en subordinada con la funcion de producir bienes y servicios para 10s 

1 "Asi pues, el Estado se muestra favorable u hostil al mundo del dinero segun lo imponga su 
propio equilibrio y su propia capacidad de resistencia. Lo mismo ocurre con la cultura y con la 
religion. En un principio, la religion -fuerza de tipo tradicionai- dice no a las novedades del 
mundo, del dinero, de la especulacion y de la usura. Pero existen acomodos con la lglesia. 
Aunque esta no cesa de decir no, acabara por decir si a las imperiosas exigencias del siglo. [...I 
Per0 si la religion, y por lo tanto, la cultura, barrio bastante pronto sus obst~culos, mantuvo una 
fuerte oposicion de principio, especialmente en lo que se refiere al prestamo con interks, 
condenado corno usura. Se ha liegado incluso a sostener, un poco precipitadamente, es verdad, 
que estos escrupuios solo desaparecieron con la Reforma y que Bsta es la raz6n profunda de la 
ascension del capitalismo en 10s paises del norte de Europa. Para Max Weber, el capitalismo, en 



europeos; sin embargo, las relaciones entie estos dos bloques sociales fueron 

tan dinamicas que se reflejaron en una intensa movilidad social donde 10s 

individuos y las familias cambiaron de grupo al mejorar o perder su situation 

economica. 

Por otra parte, la sociedad novohispana no tuvo la libertad de escoger 10s 

ramos de produccion que rnejor le convinieran, sino que la produccion estuvo 

sujeta a los dictados y a las necesidades de la rnetropoli espatiola, por lo que 

poco a poco se fue convirtiendo en productora de materia prima que se 

transformaba en Europa, con un enfasis en la industria de la extraccion de 

metales preciosos (or0 y plata) y rnoneda acutiada, y un comercio monopolico 

de importacion de bienes de lujo como el vino de uva, el aceite de oliva, 10s 

textiles europeos, 10s trajes de seda, 10s marfiles, etc. En otras palabras, del 

siglo XVI al XVlll se vivio en America Hispana el proceso de desarrollo del 

capitalismo europeo que cambio de un capitalismo mercantilists a un capitalismo 

colonial, insert0 en la economia mundial. 

Por ello es que de alguna manera la produccion minera se convirtio en el 

eje sobre el cual se desarrollaron otras actividades productivas, agropecuarias y 

artesanales, un buen ejemplo de ello es el proceso que se siguio en el Bajio, 

cuyo eje regional rector eran las minas de Guanajuato y Comanja, con una 

relacion intensa con San Luis Potosi y Zacatecas. Sin embargo, como 

explicamos en el capitulo I no hay que olvidar que de cualquier forrna la 

el sentido modern0 de la palabra, no habria sido ni mAs ni rnenos que una creaci6n del 
protestantismo o. mejor a h ,  del puritanismo" (Braudel, 1985:78-79). 



actividad econornica en el Bajio novohispano cornenzo a partir de la explotacion 

de pastos para el ganado y de la siembra de cereales a finales de la decada de 

1520 y que la rnineria no ernpezo a explotarse sin0 hasta mediados de la 

decada de 1550. 

Adernas, en 10s albores del siglo XVlll el lrnperio Espaiiol carnbio de 

farnilia gobernante de 10s Habsburgo a 10s Borbon, con un estilo diferente no 

solo por el tiernpo en que asurnieron la Corona Espaiiola sino por las diferencias 

en su idea sobre America. Si bien, America desde el principio se considero un 

apendice de Espaiia, en el siglo XVlll America se convirtio en un territorio que 

no gozaba de las rnisrnas prerrogativas y obligaciones que 10s reinos de la 

peninsula, se relego a una subordinacion perrnanente y se considero como 

fuente satisfactora de las necesidades de rnateria prima ibericas. 

Por otra parte, es sabido que wrno consecuencia de las epidernias del 

siglo XVI (viruela, sararnpion, tifo) y de la sobre explotacion de 10s indigenas asi 

corno de la desestructuracion de la organizacion propia del trabajo de las 

sociedades precolombinas hubo una depresion dernografica en America que se 

reflejo en la escasez de rnano de obra y en la baja de la coleccion de irnpuestos 

corno el tributo. Corno consecuencia de esta crisis de rnano de obra y para no 

detener la produccion, desde 151 8 oficialrnente se introdujeron esclavos de 

origen africano a las nuevas tierras (Caribe). 

A partir de entonces se establecio un cornercio muy activo que dio paso a 

la incorporacion comercial del globo terraqueo, asi en el lrnperio donde no se 



ponia el sol se podia conseguir chocolate y plata americanos, seda china, aceite 

de oliva y vinos espafioles, textiles holandeses, etc. 

Este comercio incluyo por supuesto el trafico de esclavos que fue 

evolucionando desde el siglo XV hasta el XIX, siglo este ultimo en que fue 

perseguido por iniciativa inglesa. La corona espafiola pretendio controlar este 

comercio por medio de licencias de entrada por las que se pagaban impuestos 

por cada esclavo introducido a tierras americanas (Aguirre, 1989:17) y 10s 

asientos o concesiones otorgadas por contrato a 10s rnejores postores a cambio 

del pago de cantidades previamente acordadas por un nlimero especifico de 

esclavos introducidos a America. Los asientos estuvieron durante el siglo XVll 

pr~ncipalmente en rnanos de 10s portugueses, aunque la participacion de otros 

estados europeos, corno lnglaterra y Holanda, fue muy activa tanto por via legal 

como a traves del contrabando. En breves palabras podemos hablar de seis 

momentos importantes de la trata como explica Enriqueta Vila Vilar (Vila Vilar, 

1983:114): 

1. Comienzo de la trata de 1492 a 1513. 

2. De 1513 a 1595 se otorgaron diversas licencias para comerciar. Jose 

Antonio Saco menciona la existencia en estos afios de un asiento concedido 

a 10s "alemanes Enrique Einger o Ciquer y Jeronimo Sayller" en 1528 (Saco, 

1974:178). Mellafe explica que entre 1532 y 1589 se organizo el monopolio 

del comercio negrero que estuvo en manos de la Casa de Contratacion y del 

Consulado de Sevilla (Mellafe, 1973:45). 



3. Periodo de 10s asientos portugueses ( I  595-1640). 

4. Dorninio del contrabando de 1640 a 1692. Existieron unos asientos 

genoveses y 10s ingleses organizaron varias cornpaiiias corno la de Reales 

Aventureros o ~ e a l  Africana, 10s holandeses por su parte fundaron la 

Compaiiia de las lndias Occidentales (Vega Franco, 1984:83-87). 

5. Los grandes asientos internacionales de 1692 a 1740. Entre ellos la 

CornpaAia Francesa de Guinea y la cornpaiiia inglesa de la Mar del Sur 

(Lucena, 1992:372). 

6 .  Hacia el libre cornercio de 1740 a 1789. En 1778 Espaiia realiza un 

experirnento, que fracaso, de participar directarnente en el trafico a partir de 

las islas de Annobon y Fernando Poo (Lucena, 1994:21). 

En 10s prirneros atios la trata se organizo por rnedio de un cornercio de 

tip0 triangular, Africa Occidental-Europa (Portugal y Espaiia)-America, que 

resulto rnuy costoso, por lo que pronto se establecio una ruta cornercial 

controlada por europeos per0 que iba directarnente de Africa hacia America. El 

apogeo de este cornercio se alcanzo en los siglos XVlll y XIX; aunque para 

Mexico corno lo han explicado varios autores entre ellos Colin Palmer, Aguirre 

Beltran y Bakewell el auge de este trafico correspondio al siglo XVII. Ya en el 

siglo XVll per0 sobretodo en el XVIII, la trata esclava se convirtio 

fundamentalrnente en un cornercio interno novohispano e inclusive regional. 

Este eficiente y productivo cornercio en el Atlantico se intento justificar 

ideologicarnente por todos 10s rnedios al alcance de quienes lo ejercian, cuando 



no era asurnido cinicamente. Asi, la carrera hacia el lujo y la cornodidad 

ernprendida por 10s europeos se realizo basada en la opresion y explotacion que 

ejercieron sobre varias sociedades hurnanas, incluyendo a ciertos sectores 

europeos principalrnente a traves de la contratacion temporal corno siwientes2, 

con la prornesa de independizarse despues y poder adquirir propiedades; 

prornesa que pocas veces se cumplio, de hecho sus condiciones de vida eran 

deplorables y muchos de ellos adquirieron el estatus de esclavos (Deive, 

1989: 125). 

Desde finales del siglo XV, rnuchas personas nacidas en Africa fueron 

despojadas de su calidad de persona humana digna y cornpleta para 

transforrnarse en un objeto-mercancia sin derechos, per0 con rnuchas 

obligaciones, lo que perrnitio a 10s europeos entrar de lleno en el desarrollo del 

capitalisrno rnoderno, rational, antropocentrico y europeocentrista 

Es decir, la produccion arnericana con trabajadores de diversos lugares, 

principalrnente de la propia America y de Africa beneficio el desarrollo de la 

modernidad europea: America y ~ f r i c a  se ven despojadas para que Europa se 

vista. 

Tanto africanos como arnericanos se vieron forzados a asumir un nuevo 

rnundo, al que se integraron a partir de su fuerza de trabajo casi siernpre 

obligados a traves del ejercicio del poder violento. Esta integracion no siempre 

En las colonias inglesas se conocieron como "indentured servants" y en las francesas como 
"enganges". 
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fue total, lo que genero diversos tipos de conflictos (boicot a la produccion, 

robos, fugas, rnotines, asesinatos); sin embargo a pesar de y por ellos mismos, 

estos inmigrantes forzados fueron transformando el entorno hasta crear, 

efectivarnente, un nuevo rnundo y una nueva economia. 

lnternarnente tambien se organizo un cornercio de esclavos que tuvo 

varias rnanifestaciones: desde las ferias en donde adernas de otros productos 

se vendian esclavos corno en Veracruz, Mexico, Acapulco; hasta comerciantes 

cuyo sisterna de trabajo consistia en llevar vino, esclavos y otros productos a 

una region deterrninada y carnbiarlos por granos, rnetales y otros esclavos que 

introducirian a otras plazas comerciales; y el cornercio "a1 menudeo" entre 

particulares que vendian o compraban segirn sus necesidades a sus esclavos 

de uno en uno. 

Hasta donde hemos podido rastrear para Guanajuato, parece que este 

ultimo estilo de cornercio fue el mas cornun. Y aunque corno explicarnos en la 

introduction las grandes empresas negreras trabajaron con factores en America, 

solamente hernos podido identificar a un factor del asentista portugues Baltazar 

de Carnoens, Juan de la Carra, que vendio esclavos africanos en Guanajuato en 

el siglo XVll (AHG, Prof. Cab., 1686, f208v-209). Pero, 10s docurnentos son tan 

reducidos que 10s ntimeros que se desprenden de ellos son despreciables y el 

origen de ellos es semejante al reportado por otros trabajos: Angola, Biafra, 

arara, popo, Congo, Bran (Guevara S., 1998:ll). 



Con respecto al siglo XVIII, hasta el momento, no hemos encontrado 

ningun caso de esclavos africanos vendidos en la ciudad o en otros lugares del 

Bajio, todos 10s esclavos sujetos a compra-venta en la ciudad de Guanajuato 

habian nacido en la region del Bajio y sus cercanias: Aguascalientes, Celaya, 

Ciudad de MBxico, Irapuato, Altos de Jalisco, Queretaro, Salvatierra, 

Salamanca, Valladolid, etc. 

Existen diversos estudios sobre el trabajo y la trata por lo cual no nos 

detendremos mas en este asunto. Sin embargo es importante aclarar dos 

puntos: 

1. Los mineros del siglo XVI hicieron enfasis en la introduccion de esclavos 

para trabajar las recien descubiertas minas (Taxco, Tlalpujahua, Zacatecas, 

San Luis Potosi, Guanajuato) y que alrededor de 1578 habia: 400 esclavos 

en Guanajuato y en Tlalpujahua 20 (AGI, lndiferente 1529, n41, s/f). 

2. El comercio de esclavos en Guanajuato fue una actividad mas bien de 

caracter regional y en pequeiia escala, sobre todo a partir del siglo XVII. Por 

lo pronto no hemos encontrado mercaderes locales cuyo principal giro fuera 

la trata o tratantes de esclavos procedentes de 10s grandes centros como la 

Ciudad de Mexico que tuvieron'compradores importantes de esclavos en 

nuestra region de estudio. Sin embargo, algunos datos sobre las cantidades 

exorbitantes de esclavos que supuestamente se encontraban en las minas 

de Guanajuato en las postrimerias del siglo XVI obligan a plantear la 

necesidad de estudiar el ternprano desarrollo rninero de este sitio, aunque la 



ausencia de fuentes locales por lo pronto imposibilita abundar en este 

aspecto. 

Los resultados del trabajo de esclavos africanos en las minas no fueron 

muy efectivos, varios fueron 10s factores: 

*:* Ahora se sabe que las personas que han vivido toda su vida en lugares cuya 

altura es cercana a 10s cero metros sobre el nivel del mar cuando suben a 

alturas como las de 10s reales mineros americanos (Guanajuato, Potosi, 

Zacatecas, etc.) suelen tener serios problemas cardiovasculares; asi que no 

es raro que sucedieran situaciones como la descrita por Pedro de Ynasso 

diputado de las minas de Guanajuato, quien en 1584 afirmaba "[. ..] e l  negro 

se ha visto por experiencia que muere muy presto entrando a sacar metales 

y e l  indio sabe esto sin riesgo ninguno de la salud' (AGI, Patronato Real 238, 

N2 R3, 1584, f2). 

*:* Los esclavos, inmigrantes forzados, trataron de huir sistematicarnente de 10s 

reales de minas, asi entre 1560 y 1580 las autoridades espafioles tuvieron 

que enfrentar a varias bandas de cimarrones (negros, indios y mestizos) en 

la Sierra de Guanajuato. Ademas resultaron continuas las fugas de esclavos 

individuales hacia las tierras del norte, a la Huasteca, e inclusive a las 

abundantes cafiadas de la region 

*:* Los altos precios de 10s esclavos importados regularon el mercado. Los 

precios variaron en el transcurso de 10s tres siglos y dependieron de la edad, 

la capacitacion, las condiciones de salud y el sexo del esclavo: un nifio 



esclavo podia valer entre 80 y 100 pesos, rnientras que una esclava joven 

con su bebe podia costar 900 pesos y un viejo todavia habil 150 pesos. Por 

lo que para satisfacer las necesidades de trabajadores se recurrio 

sisternaticarnente al trabajo de indios de repartimiento (tandas) corno lo hizo 

a fines del siglo XVII fray Francisco de San Agustin "administrador de la mina 

de Rayas [quien] solicit0 200 indios de repartimiento para beneficio de la 

mina, por lo que se hizo una cuenta de 10s tributarios [en la villa de Le6nJ 

susceptibles de trabajar en las minas de Guanajuato" (Baron;, 1990:79). Este 

rnecanisrno no estuvo exento de problernas, pues 10s indios tendieron a 

quedarse en 10s reales de rninas con lo que rornpian con su identidad 

cornunitaria y se asumian corno trabajadores libres asalariados, adernas 10s 

pueblos solian quejarse de este trabajo forzoso sobre todo por las grandes 

distancias que tenian que recorrer de sus pueblos a 10s centros rnineros y 

por la presion para el pago de tributos de 10s ausentes. 

A pesar de ello, 10s rnineros del siglo XVI sisternaticarnente solicitaron a 

la corona que fuera mas flexible en su politica de irnportacion y distribucion de 

esclavos para realizar trabajos pesados corno el de la rnineria (Ngou-Mve, 

1994:75), en alguna de esas solicitudes hechas en 1584 ,explicaban que en 

Pachuca "han rnenester" exhorbitantes nurneros de esclavos: 600 negros, en 

Zacualpa 300, en Zultepec 300, en Temascaltepec 300, en ~uanajuato 600 y en 

Tlalpujahua 300 (AGI, Patronato Real 238, N2, R3, f3). 



Entonces, corno podernos observar, lo que sucedio es que la trata no se 

suspendio per0 10s africanos fueron ocupados en una gran diversidad de 

ernpleos no rnineros, que abarcaron desde 10s servicios dornesticos (cocheros, 

lavanderas, cocineras, etc.) y la produccion artesanal hasta el trabajo en el 

carnpo corno vaqueros, agricultores y arrieros. 

Asi es que segun una Relaci6n de 10s pueblos de la Nueva Espatia, sin 

fecha, en algun rnomento del siglo XVI habia en Nueva Espatia 17,711 

espatioles frente a 18,569 negros; sin considerar a la poblacion trashurnante y a 

10s cirnarrones. Solarnente en el obispado de Michoacan habia 1765 esclavos 

negros (Toro, 1921:216). 

Atios mas tarde, en 1597, se levanto un censo con rnotivo de las deudas 

que habian contraido 10s rnineros con la Corona por concept0 de azogue, en el 

se aprecian 10s siguientes tipos de trabajadores en 10s centros rnineros: 

(AGI, Mexico, 24, N7, Censo 1597). 



La importancia de la inclusion de 10s africanos y sus descendientes 

(esclavos) en alguna actividad econornica vario de region a region, en Veracruz 

y el Caribe se ubico con preferencia en las grandes plantaciones catieras 

(Naveda, 1987, etc.); en carnbio en el Bajio aparecio en todas partes, tanto en 

las zonas urbanas corno siwientes dornesticos y trabajadores de las diferentes 

industrias (textil, curtidora, herrera, comestible, rninera) corno en la actividad 

agropecuaria (vaqueros y arrieros, hortelanos y labradores). 

Aqui quiero hacer enfasis en que africano en Nueva Espatia no es 

sinonirno de esclavo por que 10s negros y sus descendientes se ubicaron desde 

el siglo XVI hasta el XIX en casi todos 10s estratos econornicos, es decir, 

participaron en el desarrollo de America desde su capacidad de ser propietarios 

y profesionistas hasta en su calidad de esclavos; conviviendo cod0 con cod0 

con europeos, arnericanos y la poblacion mixta que se produjo corno 

consecuencia de la vida cotidiana3; sin embargo, rara vez, si es que alguna, 

llegaron a forrnar parte de la elite y a pesar de que las leyes tendian a 

marginarlos. 

La historiografia tradicional ha separado sisternaticarnente a 10s grupos 

de trabajadores por origen etnico, y aunque efectivarnente existe una tendencia 

de 10s diferentes grupos a ubicarse en una actividad especifica, no 

necesariarnente result6 asi en todas partes. Efectivarnente, en el Altiplano 

Cabe aclarar que en la historiografia suele usarse el concept0 "negro" corno sin6nimo de 
esclavo, el "mulato", en carnbio, puede ser ono esclavo. Para el caso de Guanajuato, la escasez 
de documentos de 10s siglos XVI y XVll no nos permite atirmar que todos 10s "negros" hayan 



Central la mayor parte de 10s agricultores eran indigenas, y en las zonas 

caAeras hub0 una fuerte, quiza rnayoritaria, presencia africana que adernas era 

esclava, en el caso del Bajio no parece haber una tendencia de este estilo, 

recordernos que fue una sociedad organizada por inrnigrantes. Quiza esto 

explique en parte la relativa y rapida integrac~on de una sociedad que se 

irnagin6 de castas a un8 sociedad mas bien rnestiza y clasista con 

caracteristicas de colorocrasia, donde 10s indigenas, castas y rnulatos 

norrnalrnente forrnaban la rnayoria de 10s grupos de 10s trabajadores y la gente 

de color claro y de origen europeo pertenecia a la elite propietaria y productora. 

Segun el censb de 1719, 10s habitantes de la villa de Leon ejercian una 

gran cantidad de actividades relacionadas con las artesanias y el carnpo, per0 

tarnbien participaron en la rnineria ya fuera en el real de Comanja o en la villa de 

Guanajuato. Aunque la rnayoria rnenciono solarnente una actividad econornica, 

algunos de ellos afirrnaron dedicarse hasta a cinco actividades, tal es el caso de 

don Antonio Chaves Carnpoverde que era alcalde ordinario, labrador, tenia una 

hacienda de recuas, era rnercader, estanquero de naipes y de el dependian 14 

personas. Ademas, por instrucciones contenidas en este censo, es nornbrado 

celador con la obligacion de prornover el orden en su barrio y denunciar a 10s 

vagos (AHML, Fondo Resenlado, Censo 1719, f. 153v). 

Otras personas efectivamente fueron registrados corno vagos o sin arno: 

el espaAol Jose Asevedo, quien vivia en casa de Bernabe Torres, fue registrado 

sido necesariamente esclavos. Lo que si sabernos es que algunos negros fueron manumitidos 
en el siglo XVI. 



coma vago y apercibido a buscar amo, tambien a la mulata soltera Maria Melo, 

quien vivia sola, se le denuncia como vaga y se le conmina a buscar amo 

(AHML, Fondo Resewado, Censo 1719, f175 y 177v). 

Tomando en consideracion las descripciones de 10s oficios que ejercian 

10s habitantes de Leon encontramos que: 

Cuadro de oficios de 10s habitantes de Leon en 1719 



4 
Aqui como en el caso de lrapuato el tkrmino obrajero es confuso, pues se aplic6 tanto a 

quienes laboraban en la industria textil como a la carniceria y como las dos actividades se 
practicaron en ambas comunidades, tendremos que recurrir a otro tipo de fuentes para ahondar 
en el tema. 



Como se puede observar, buena parte de estos trabajadores se 

dedicaban a elaborar aquellas artesanias que le dieron caracter a la villa: textiles 

y zapateria. Las mujeres ocuparon un papel importante sobre todo en la 

produccion textil ya fuera como hilanderas, tejedoras o costureras, inclusive una 

de ellas, Antonia Victoria era duefia de un pequefio obraje con telar de mano. 

Esta rnujer era una espafiola viuda con tres hijas doncellas que le ayudaban en 

las labores de aguja para mantenerse (AHML, Fondo Reservado, Censo 1719, 

f 152v). 

5 Cargo municipal. 
En varios incluimos a aquellos cuya descripcion en el censo no es Clara, como: aprendiz, 

oficial, ayudante. 



Ademas, las castas de origen africano solian trabajar corno zapateros, 

leiiadores, sastres, en otros lugares corno herreros: el rnulato Miguel Cripriano 

era zapatero con tienda p~iblica, vivia con su esposa, un herrnano y un 

entenado; el rnulato Geronimo de Pedrasa que era sastre vivia con su esposa y 

cinco hijos; el rnulato Luis de Estrada era arrriero y vivia con su esposa y cinco 

hijos, cuatro de 10s cuales tarnbien eran arrieros; rnientras que la mulata Floriana 

Perez vivia con su hijo y se dedicaba a la costura y a la cria y cebado de 

puercos; en cambio la rnulata Maria de San Antonio vivia con tres hijas con las 

que se dedicaba a labrar cera. Otro rnulato, Joseph de Caris era maestro de 

jabonero y vivia con su esposa, tres hijos, un oficial de jabonero espaAol y un 

aprendiz de jabonero rnulato AHML, Fondo Reservado, Censo 1719, 5155-168v). 

Una actividad importante fue la de arriero, en una zona donde habia que 

transportar mineral y aiirnentos y toda clase de articulos para hacer la vida 

cotidiana rnenos dificil, asi por ejernplo el rnulato Luis ~st rada para mantener a 

su esposa y cinco hijos trabajaba corno arriero, sus cuatro hijos varones le 

ayudaban en el oficio (AHML, Fondo Reservado, Censo 1719, f.165~). Este 

subsisterna de organizacion social y econornica coadyuvo a la difusion de 

novedades de todo tipo, a la divulgacion de las noticias e inclusive al fraude de 

compra-venta de esclavos (Reyes, 1994:274). Por otra parte, cabe recordar que 

algunos de 10s acusados de pacto con el dernonio fueron rnulatos que vivian de 

las actividades asociadas con la ganaderia eran vaqueros y arrieros, algunos 

libres y otros esclavos 



En cuanto a la poblacion rural de la Congregacion de lrapuato, segljn el 

censo rnilitar que el virrey Revillagigedo ordeno realizar en 1792, encontrarnos 

que la rnayoria de 10s pobladores eran labradores per0 ejercieron otras 

actividades productivas corno la arrieria, la curtiduria y la produccion de cal, 

corno se puede apreciar en el siguiente cuadro donde distribuirnos a la 

poblacion por actividad y por calidad (ver cuadro). 

Actividades econdmicas en 10s ranchos de lrapuato7 

7 Resaltamos con negritas las principales actividades productivas, ademhs de las militares. Cabe 
aclarar que en la categoria "arrendatarios" se registraron a 10s jefes de familia que no eran 
propietarios de las tierras, per0 que se dedicaban a otras actividades como la labranza, la 
arrieria, la albaliileria o la ganaderia. 

En esta columna solamente aparecen aquellos indigenas caciques, el rest0 de 10s indigenas no 
fueron considerados. 
9 Dieciocho eran mujeres, de las cuales 15 eran espaliolas, una castiza y dos mestizas. 
'O Cinco eran mujeres. 



En cuanto a las actividades de la poblacion urbana podemos apreciar que 

buena parte de 10s rnoradores de la Congregacion de lrapuato se dedicaban a 

las actividades agropecuarias y a la produccion de alimentos, asi como a otros 

giros como 10s servicios, el comercio y el transporte de mercancias, segirn 

podemos deducir del siguiente cuadro: 

11 Uno de ellos era morisco. 



Actividades econ6micas de 10s pobladores de la Congregaci6n de lrapuato 





Con respecto a la ciudad de Guanajuato, de centenaria tradicion minera, 

Bancroft afirma que a principios del siglo XIX se explotaban mas de 1800 minas, 

11 6 molinos, 366 talleres, se producian alrededor de 11 500 quintales de mineral 

diariamente por 9000 operarios (Bancroft, 1890:307). Sin embargo, las cifras de 

la poblacion varian de acuerdo a 10s autores y sus fuentes, mientras que Lucas 

Alaman habla de 70 000 habitantes (Alamdn, 1, 1985:409), Bancroft se refiere a 

66 000, Brading a 55 000 incluyendo las minas de 10s alrededores de la villa 

(Brading, 1983:304) y el censo de 1793 registra linicamente 18350 personas 

(Aguirre, 1989:226). Me parece.que la cifra mas cercana a la realidad es la de 

Lucas Alaman que incluye a la zona urbana y las minas de 10s alrededores, y 

que considera ademas la existencia de una poblacion flotante bastante 

importante y que la ciudad crecio tanto en poblacion como en produccion entre 

1760 y 1810. 

Segun Humboldt, que utiliza el mismo censo que siglos despues 

analizaria Brading, cerca del 10% de la poblacion economicamente activa de la 

ciudad de Guanajuato estaba relacionada con la produccion rninera, ya fuera en 

el proceso de extraccion como en el de beneficio del mineral, buena parte de la 

poblacion se dedico a 10s servicios requeridos por la mineria y al comercio 

callejero, en la ciudad se enfatizo la produccion artesanal (insumos para la 

mineria y de consumo cotidiano como el tabaco) y de alimentos (Humboldt, 

1978:162). 



Si bien en el siglo XVI la mineria estuvo basada principalrnente en el 

trabajo de indios en tandas y de esclavos negros, poco a poco se fue 

transforrnando en un sistema de trabajo libre asalariado en el que participaron 

corno obreros miernbros de todas las calidades (espafioles, indios, africanos y 

mestizos), tanto hombres como mujeres; en una variedad de especialidades: 

barreteros, tenateros, repasadores, peones, galerefias, rescatadores, etc. 

Propiedad 

Lo esperado en una sociedad altarnente jerarquizada es que la propiedad 

circulars en unas cuantas familias que se constituyeron. en una red que 

organizaba 10s intercambios tanto comerciales como productivos y politicos. 

Es decir, las relaciones de propiedad y de trabajo se dieron hacia el 

interior de un grupo oligarquico de origen criollo. Las haciendas eran propiedad 

de espafioles como se puede ver en 10s cuadros anteriores. Originalmente 

fueron adquiridas por rnedio de rnercedes reales, pero pronto se organizo la 

cornpra y venta de estas tierras que tambien carnbiaron de propietarios a traves 

de dotes y herencia, tal es el caso por ejernplo de las haciendas de El Chapin y 

Cuevas (AHG, Prot. Cab., 1738, f.213-214). 

Esta reflexion quiza sea valida para la gran propiedad, per0 sobre todo en 

las zonas urbanas del Bajio la pequefia propiedad estuvo al alcance de 

miembros de otros grupos sociales desde el siglo XVll y se vuelve frecuente en 

el siglo XVIII: rnulatos, mestizos e inclusive indios. Por ejemplo, el indio Antonio 



de Nava fue propietario de la rnitad de la rnina de Guadalupe en 1708 (AHG, 

Prot. Cab., libro 19, doc. 62, 1708), 10s hermanos indios Christobal Bisente y 

Maria de Santiago poseian dos casas en una de las calles principales de 

Guanajuato (Alonso) (AHG, Prot. Cab., lib. I, doc.170, 1704, f228v) y la rnulata 

libre Angela de Ocarnpo vendio un solar con una casita rnaltratada, esta casa la 

habia heredado de la rnestiza Maria Rodriguez (AHG, Prot. Cab., 1732, 2a. 

parte, f18). Un ejernplo mas lo ofrecen las rnulatas libres Rosa de Villalobos y 

Juana Gertrudis de Sopetia, que pretendieron vender una casa en Guanajuato 

que heredaron del rico rninero Juan de Sopetia (AHG, Prot. Cab., 1732, f. 170). 

Ejernplos de propiedad rural de rnulatos son la estancia de Jaripitio en 1632 y la 

estancia del Cornedero en lrapuato que recibio por dote la rnulata Pascuala 

Mexia y despues heredo a sus hijos y nietos (AHG, Prot. Cab., libro 23, doc. 19, 

1714, f. 30). 

En cuanto a la propiedad de las rninas se expidio toda una legislacion 

basada en el principio de que tanto la tierra corno el subsuelo pertenecian al rey 

quien por rnedio de rnercedes reales concesionaba sus propiedades a aquellos 

de sus subditos que lo solicitaran, con la condicion de que las hicieran 

productivas (Olmedo, 1873: Ordenanzas de Mineria, tit. v"). El proceso para 

obtenerlas consistia en el "denuncio" de la rnina ante las autoridades 

rnunicipales que ernitian un docurnento legal para proteger la labor de otros 

interesados (Olmedo, 1873, Ordenanzas de Mineria, fit. VI). 

l2 'Las Minas son propias de mi real corona, asi por su naturaleza y origen corno por su reunion 
dispuesta en la ley IV, titulo XIII, libro VI, de la Nueva Recopilaci6n." 
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En particular las rninas denunciadas eran concesionadas siernpre y 

cuando se invirtiera para habilitarlas y laborarlas en tiempos deterrninados (en el 

transcurso de cinco aiios). Estas concesiones se representaron en barras13 

(acciones) de rnina, que podian venderse, intercarnbiarse, donarse, arrendarse 

o heredarse. Asi es corno usando de su prerrogativa de donar parte de sus 

propiedades Maria Nicolasa Luisa Diez Madroiiero y Busto dono cuatro quintos 

de barra de la rnina de Mellado a 10s herrnanos Carriedo y Barreda (AHG, Prot. 

Cab., libro 75, doc. 121, 1773, f 370). El mulato libre Nicolas de Arroyo expuso 

ante el escribano que "tiene por suya propia una mina nombrada La Trenidad en 

el monte de San Nicolas de esta jurisdicci6n [de la villa y real de minas de 

Guanajuato] de que se le dio posesi6n y habiendo cumplido con dar el pozo de 

tres estados de su obligaci6n ha estado poblando y labrando dicha mina y para 

que le ayudase a ello hizo donaci6n de doce barras en esta dicha mina a 

Antonio Minguez de Castro vecino de esta villa el cual hizo donaci6n de /as seis 

barras a Nicolds Rodriguez vecino asi mismo de ella por escriptura otorgada en 

esta villa a 10s veinte y seis de agosto del aiio pasado de seiscientos y ochenta y 

cinco por ante Alonso Gutierrez alcalde ordinario corno juez receptor." (Prot. 

Cab., libro 10, doc. 46, 1686, f108v). 

Si bien la mayor parte de las rninas y las rninas mas importantes 

estuvieron en pocas rnanos de espaiioles, sobre todo en el siglo XVIII, con 

frecuencia 10s denuncios fueron hechos por rnulatos libres e indigenas 

asociados, que ante la carencia de capital para explotarlas, acabaron por 

l 3  Usualrnente una rnina tenia 24 barras. 
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venderlas o donarlas mas adelante a ernpresarios espaiioles, tal fue la donacion 

que realizo Juan Espinoza de 10s Monteros, mulato libre, de cuatro barras de la 

mina la Encarnacion en el Monte de San Nicolas, a Francisco Martinez (AHG, 

Prof. Cab., libro 13, doc. 130, 1700, f202v). 



CAPITULO IV 

Mestizaje social y cultural: sabores y sinsabores de las relaciones sociales 

Aunque resulte repetitivo, me parece que no sobra reiterar que hasta tiempos 

relativamente recientes se ha ernpezado a reconstruir una historia que hace 

enfasis en una lectura problematizada de fuentes distintas a 10s diversos codigos 

legales, lo cual ha obligado a repensar y reconstruir nuestro pasado, nuestra 

realidad desde una perspectiva distinta a la producida a partir de lo que dicen las 

leyes, es decir, del deber ser de una sociedad determinada. No hay que olvidar 

que finalmente la legislacion es un elemento de la superestructura, que 

construye el grupo en el poder usualmente despues de que se dan ciertos 

procesos y comportamientos en las relaciones humanas, aunque en algunas 

ocasiones se pretende que la ley sea previsora. De cualquier manera 10s 

cuerpos legales tambien son una fuente importante para entender 10s procesos 

sociales y las reglas que rigen las relaciones de una sociedad asumida como 

ideal. 

Sistematicamente se ha afirrnado que la relacion entre 10s indigenas y 10s 

africanos y sus descendientes fue sujeta a restricciones legales (reglas sobre 

matrimonio, movilidad deseada u obligada, actividades productivas forzadas y no 

escogidas; existencia de las republicas de indios y de espaiioles, prohibiciones a 

10s africanos de vivir en las republicas de indios, etc.) que se tradujeron en 



diversas estrategias de comportarniento como las agresiones frecuentes entre 

10s miembros de diversos grupos sociales; sobre todo en el arnbito del trabajo 

donde 10s afrornestizos rnuchas veces fungieron corno capataces y 10s indigenas 

corno trabajadores. 

La relacion de 10s afromestizos con el grupo espaiiol tarnbien estuvo 

restringida por una legislacion en la que se concibio a la sociedad en terminos 

jerarquicos definidos por el origen etnico asociado a 10s conceptos de raza 

"infarne" que se aplico a 10s afriCanos y de lirnpieza de sangre' para posicionarse 

en la escala social. Sin embargo, es interesante observar que a partir de 10s 

textos registrados en diversas series docurnentales, estos intentos legales de 

controlar las relaciones, tanto publicas como privadas, de 10s diversos individuos 

y grupos soc~ales no fueron del todo efectivos y que tanto la sociedad en su 

conjunto corno 10s individuos en lo particular utilizaron diversas estrategias para 

comportarse y relacionarse bajo el arnparo de la ley, de la "costurnbre", de 10s 

valores morales cristianos, y de la negacion de 10s rnismos. 

En este capitulo presentarernos algunos casos en que la sociedad 

establecio una serie de relaciones clandestinas y de resistencia pacifica contra 

el poder y 10s mecanisrnos de control impuestos por el grupo hegernonico que se 

reflejaron en las forrnas de organizar la farnilia nuclear y extendida multietnica y 

pluricultural, rnanifestada en la adopcion y depbito de 10s hijos, en la 

forrnalizacion de 10s lazos matrirnoniales, en la rnanipulacion de las relaciones 

1 Referida originalmente a 10s espaiioles sin mezcla de sangre judia o arabe, en la Nueva 
Espaiia se incluyeron a 10s africanos..A ello es importante agregar la situaci6n de legitimidad. 
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amorosas desde el celestinaje hasta la suplantacion de persona para hacer 

llegar al sujeto deseado el mensaje amoroso y el uso de otras manifestaciones 

de la cultura como el baile en las fiestas y las formas de concebir la salud y la 

enfermedad. 

Asi podemos apreciar que desde las colecciones de pintura de castas, 

hasta una legislacion segregacionista en pro de la consewacion del grupo en el 

poder, de la propiedad y del ejercicio del poder economico y politico en un 

reducido grupo de la sociedad espaiiola (Recopilacibn de /as Leyes de lndias, 

1681, libro 7, tit. 2 y 1791, libro 8, tit. 18), hasta 10s terminos asignados a las 

"castas" en el territorio hispanoamericano, se ha intentado afirmar a la sociedad 

virreinal como una sociedad de apartheid en la que no hub0 interaccion entre 10s 

diferentes grupos sociales sino a traves de varias formas de violencia. 

Afortunadamente la historia es mucho mas rica que una serie de 

representaciones graficas product0 del imaginario colectivo hispano-peninsular 

que en la historiografia mexicana del siglo XIX sirvieron para ayudar a fundar el 

mito sobre una Nueva Espaiia, oscurantista, empobrecida culturalmente por las 

categorias segregacionistas y poco orientada hacia las modificaciones 

tecnologico-economicas. Ademas, como toda historia humana resulta una 

historia de amores y odios, de sabores y sinsabores, de construccion y 

destruccion, es decir, es una historia a colores y no en blanco y negro. 

Es por ello, como dice Carroll que 10s diversos estilos de vida del 

virreinato, sugieren que tambien la vivencia de 10s afroamericanos fue en 



realidad un conjunto diverso de experiencias, que contenian elementos unicos y 

universales (Carroll, 1995:407) y que podemos conocer desde el siglo XVI, 

gracias a las diversas fuentes documentales que aun existen. No solo hub0 

relaciones sociales positivas: formacion de familias y de negocios, sino 

conflictivas: pleitos, resistencia violenta (motines, cimarronaje, robos y 

asesinatos). 

La existencia de estos conflictos ha llegado a nuestro conocimiento por 

rnedio de 10s informes de las autoridades virreinales y por que 10s sujetos 

involucrados acudieron al sistema judicial para resolverlo, es decir, acudieron a 

las instancias virreinales en busca de justicia y para ampararse bajo la ley. El 

analisis de 10s diversos tipos de procesos legales que se llevaron a cabo en la 

sociedad fronteriza de la Nueva Espatia y en concreto en Guanajuato, que 

obligan a plantear desde otra perspectiva, distinta a la tradicional (juridica), las 

relaciones entre 10s diferentes grupos sociales que conformaron esta region. Sin 

embargo no ignoramos que algunos autores como Jimenez Moreno ya habian 

vislumbrado esta problematica sobre la cual desafortunadamente no profundizo. 

Una sociedad en la que el problema del indio se present6 en la medida en 

que el indigena fue seminomada o inmigrante proveniente del sur del rio Lerma, 

desarraigado de su comunidad; en la que el espatiol intento evadir la presion de 

un estado imperial centralists; en la que aunque desarraigado y no muy 

numeroso el africano intervino fuertemente en la produccion y en la cultura, fue 

una sociedad que se conform6 como algo nuevo en la que se conjuntaron 



diversidad de forrnas de concebir al hombre y al cosmos con un fuerte peso de 

cristianisrno tridentino (L6pez Ayala, 1787), una sociedad en la que las leyes 

segregacionistas no tuvieron gran peso sobre el acontecer cotidiano. Y contrario 

a lo que la historia tradicional ha divulgado, 10s actores sociales que 

construyeron la region se enfrentaron a situaciones en las que se "supone" que 

ganaria el espaiiol por ser espatiol, sin embargo nos encontrarnos casos en 10s 

que rnulatos integrados plenamente a la sociedad productiva y a la adquisicion 

de propiedades tuvieron la capacidad de entablar pleitos legales y ganarlos. Asi 

entre las fuentes judiciales hemos encontrado procesos judiciales que se 

llevaron a cab0 para asurnir la libertad y defender la propiedad de tierras 

adquiridas legitirnarnente. 

Un ejernplo de ello es el pleito entablado por el espaiiol Juan Alonso de 

Torres contra el rnulato libre Francisco Hernandez. El rnulato tenia unas casas 

en la traza principal de Leon que habia heredado de su padre Diego 

~ernandez', rnulato fundador de Leon. Torres no queria tener corno vecinos a 

los rnulatos, argurnentaba que por ello no habria aurnento de pobladores 

espaiioles ni progresaria la villa, adernas queria apropiarse de 10s terrenos de 

Francisco Hernandez. La solucion al conflict0 fue en cierta rnedida una victoria 

pirrica de 10s rnulatos, ya que siguieron siendo propietarios, aunque habian 

ernigrado hacia otros barrios, principalrnente a lo que hasta la fecha se sigue 

conociendo corno Barrio Arriba, cerca del ternplo de la Soledad. En especial 



Francisco Hernandez, en 10s atios del pleito, se encontraba trabajando en las 

minas del norte de la Gran Chichimeca, era menor de edad y fue representado 

por su curador Miguel Ramirez, quien tambien era rnulato libre y propietario de 

tierras en la villa (AHML, Fondo Colonial, caja 2, exp. 6, 1597). 

Unos cuantos atios mas tarde, Melchor Valadez, mulato liberto, promueve 

pleito contra 10s albaceas de su difunto amo para que cumplan con la 

disposicion testamentaria de otorgarle su libertad. Una vez logrado su objetivo, 

defiende las propiedades que por dote habia recibido su hija Hipolita de don 

Juan Portocarrero (AHML, Fondo Colonial, caja 4, exp. 9, 1611). Valadez era 

administrador de las tierras dotales que consistian en media estancia de catorce 

caballerias, que se ubicaban en las cercanias de Lagos (AHML:Fondo Colonial, 

caja 4, exp. 9, 161 1). 

En estos procesos se aprecia tambien que cuando se pudo acreditar la 

justicia del caso, 10s mulatos ganaron pleitos laborales, asi es como 

encontramos que el mulato Pedro Vazquez y sus hijos Juan y Cristobal 

entablaron, en 1595, una disputa con el estanciero Garcia de Contreras. En un 

juicio de residencia al alcalde mayor de Leon se descubrio que Pedro Vazquez 

usaba ilegalmente de un hierro para marcar ganado mostrenco, practica con la 

cual se habia hecho de un hato que le permitia mantener a su familia. La 

condena por este delito, ademas de recogerle el hierro y el ganado, consistio en 

que su trabajo fue subastado el tiempo que le llevara cubrir una multa de 90 

Diego HernAndez fue una de las personas cuyo testimonio fue considerado para la peticibn de 
la fundaci6n de la villa de Le6n. Al menos habia vivido en la regi6n desde 1565 (AHML; fondo 



pesos de oro comun. Para cumplir la condena en un breve lapso, Vazquez fue 

ayudado por sus hijos. Garcia de Contreras quiso seguir disfrutando del trabajo 

de la farnilia Vazquez despues de que saldaron su deuda reteniendolos en sus 

estancias, por lo que estos lucharon por recuperar su derecho a trabajar en 

donde y como quisieran (AHML:Fondo Colonial, caja 2, exp. 9. Guevara S., 

1994: 166). 

Pareceria que las lineas anteriores pretendieran demostrar una historia 

color de rosa en donde las leyes se ejecutaban con justicia e imparcialmente, 

lejos de eso, pues 10s fragmentos de la historia personal de algunos esclavos 

mulatos muestran como fueron el objeto de la codicia y de 10s pleitos familiares 

de espafioles, en 10s que se vieron involucrados por la unica razon de ser 

objeto-rnercancia que reflejaba riqueza y estatus, un ejemplo de ello fue el pleito 

entablado por Beatriz Perez de Sosa y su esposo Juan Gonzalez contra 10s 

albaceas de don Francisco Perez de'sosa por la posesion de una negra esclava 

(Guevara, 1994:170). El pleito comenzo varios aiios antes de que don Francisco 

rnuriera, la esclava originalmente habia sido parte de la dote de la hija de Perez 

de Sosa, quien enviuda y vuelve a casarse en contra de la voluntad de su padre, 

por lo que le retiene la dote. Como consecuencia de este pleito familiar la 

esclava fue rnarcada en el rostro y seguramente tuvo una vida bastante infeliz 

pues recurrio a la fuga, poco tiempo despues fue capturada. 

Adernas, aparentemente 10s conflictos de una sociedad capitalists se dan 

mas en el carnpo de las relaciones que se establecen en el espacio del trabajo 

colonial, caja 1, exp. 1, 1580, f10). 



que se realiza, que por las ideas sobre el lugar de origen de 10s ancestros, de 

las caracteristicas somaticas o de las creencias religiosas de una sociedad en 

particular; sin embargo, en el desarrollo capitalista de las Americas, 10s grupos 

hegemonicos intentaron identificar caracteristicas somaticas, lugar de origen de 

10s antepasados y creencias religiosas con el lugar que se asigno en la escala 

social y e n  el trabajo a las personas y de alguna forma lo lograron, sobre todo a 

partir del siglo XVlll y de las ideas racionalistas del mundo. En este context0 se 

puede ubicar el proceso judicial por las malas condiciones de trabajo en el 

obraje de Baltazar de Sauto en San Miguel el Grande, a mediados del siglo 

XVIII, y aunque este conflict0 tuvo mucho que ver con 10s reacomodos de la elite 

sanmiguelense a la que pertenecio Sauto, un incidente entre esclavos 

manifiesta el ma1 ambiente que se vivia en este lugar "se percive que por 

haberse hecho algun viudo de e l  obraje de Don Balthazar de Sauto a deshora 

de la noche, envio en 61, e l  mayordomo Antonio de Santa Maria creyendo 

querian hacer fuga 10s esclavos, y que habiendo mandado amarrar a uno de 

ellos que presumi6 ser e l  principal motor para darle uno azotes por no haber 

ejecutado, otro esclavo a quien ordeno lo asegurase le habia dado en la cabeza 

con el  cuchillo que traia, de que habia resultado herido dicho esclavo." (AGN, 

General de Parte, vol. 41, exp.229, f167-1672). 

La fuerte tendencia de la poblacion que ha vivido en Guanajuato a la 

migracion, de la que hemos hablado en el transcurso de nuestra narracion, se 

observa en 10s siguientes hechos: hasta la fecha, relativamente pocas personas 

Agradezco a Graciela Cruz haberme facilitado este documento 



habitantes del territorio guanajuatense tienen mas de una generacion de vivir en 

el mismo lugar. La inestabilidad en la habitacion tuvo como resultado la 

formacion temporal de la parejas con el consecuente alto indice de ilegitimidad: 

en la segunda mitad del siglo XVlll alrededor 22% de 10s niiios bautizados eran 

ilegitimos (Olvera, 1997:64). Con frecuencia en la sociedad de Guanajuato la 

propiedad de la tierra se transmitio via femenina (dotes y herencias e inclusive 

compras4). Por ultimo, 10s juicios de limpieza de sangre dificilmente tuvieron 

resoluciones basadas en pruebas contundentes (GBlvez, 1995:lOO). 

A continuacion presentaremos algunos ejemplos de la variedad de relaciones 

interetnicas y entre diferentes grupos sociales. El primer caso se refiere a la 

situacion en que se vio envuelta la hija del marques de San Clemente que entro 

en un aparente divertido juego de flirteo con un comerciante vizcaino, en el que 

intervinieron algunas esclavas mulatas del marques. 

El segundo caso se refiere a ciertas situaciones de limpieza de sangre que 

se promovieron desde Celaya y Leon; algunos de cuyos protagonistas muy 

probablemente tuvieran ancestros mulatos. 

Otros casos se refieren a las formas de resolver los problemas de. salud y 

enfermedad en donde la escasez de medicos legalmente reconocidos era el pan 

nuestro de cada dia. 

4 Problerna que queda abierto para su estudio rnhs detenido 



1. Balenchana vs San clemente6 

En 1747 Jose Carlos de Balenchana, de origen vizcaino, acusa a la hija del 

marques de San Clemente, Maria Josepha Marcelina de Busto y Moya, ante el 

juzgado eclesiastico de haberle hecho promesa de matrimonio y negarse a 

cumplirla (AGN, R. Clero Regulary Secular, v. 79). 

El marques contrata a una serie de abogados y da su poder para resolver 

el asunto a su favor, es decir para que su hija no contraiga un matrimonio, quiza 

desventajoso, ya que el tal Balenchana era un comerciante que aun no adquiria 

el prestigio requerido y que habia sido cajero de don Francisco Aripasolo, uno 

de 10s mercaderes mas importantes de la ciudad. Ademas, a Balenchana se le 

acusaba de tener fama de pendenciero y revoltoso. 

En este pleito se ven involucrados varios miembros de la familia Busto y 

Reynoso, algunos vecinos de la ciudad de Guanajuato, 10s parrocos de la zona 

minera, las esclavas domesticas de la familia del marques de San Clemente, las 

autoridades eclesiasticas tanto del obispado de MichoacAn como del 

arzobispado de Mexico. 

Este penoso episodio seguramente tuvo lugar por la intensa interaccion 

de 10s esclavos domesticos con 10s "nitios" de la casa, asi como por la aplicacion 

de las reglas morales judeo-cristianas (cumplimiento del cuarto mandamiento) 

manipuladas por 10s jefes de familia para mantener bajo su control a 10s hijos a 

quienes se les consideraba de alguna manera en minoria de edad permanente, 

'~~radezco a Jose Luis Lara V. la referencia de este importante documento, asi como haberme 
facilitado la copia de la primera carta. 



por lo menos mientras vivieran bajo el techo paterno. Mientras que la lglesia 

aplicaba el principio por el cual se consideraba que el matrimonio era un asunto 

de la pareja, y que una vez que se hubieran realizado 10s esponsales, es decir, 

la promesa formal de matrimonio era casi equivalente a la realizacion del 

sacramento del matrimonio, por lo que no cumplirlo se convertia en asunto 

grave, a menos que de comirn acuerdo se rompiera. 

La niiia de la casa de San Clemente, una adolescente de doce aiios, 

flirtea con el comerciante al estilo de la epoca utilizando la via epistolar y como 

correo a las esclavas de la casa. Las cartas (ver anexo 1) son utilizadas como 

evidencia importante en el juicio que resulta un ejercicio de logica que dura 

varios aiios y que termina despues de la muerte del marques con un veredicto 

desfavorable a la novia, quien es compelida a casarse en un plazo menor de dos 

meses despues de dictado el veredicto. 

Sin embargo, lo que interesa para nuestros prop6sitos son las cartas, mas 

que 10s problemas de la hija del marques y la habilidad logica del actor juridico y 

sus abogados para ganar el juicio. Estas cartas son ejemplo de un juego 

peligroso en el que intervinieron tanto las mulatas como doiia Marcelina (la hija 

del marques) en el que se manifiestan las relaciones entre 10s miembros de la 

familia, con frecuencia poco cordial y siempre autoritarias, y las relaciones de 

mayor confianza hasta llegar a la chanza y a la chunga, entre la servidumbre y 

10s amos jovenes. 



En este caso las esclavas domesticas participaron directamente en el 

frustrado noviazgo y salvaron 10s obstaculos de las distinciones sociales al influjo 

de la intimidad de la vida cotidiana. A pesar de que la hija del marques 

sistematicamente afirma que las cartas fueron dictadas por las mulatas, el 

enojado novio las utiliza como prueba importante en su ansia por bien casarse. 

Todo parece indicar que estas cartas son el product0 de un 

enamoramiento por parte de las mulatas que para hacer llegar sus sentimientos 

al sujeto amado juegan al papel de Celestinas y se valen de la pluma e 

ingenuidad de su ama, es decir, en este flirteo entre Valenchana y la hija del 

marques, las mulatas dictan las cartas que rnanifiestan sus propios sentimientos. 

Leamos fragmentos de la primera carta: 

"A1 sefior Don Joseph Carlos de Balenchana, me alegrare que se halle usted mi 

vida, con la salud tan perfecta que mi finisimo amor 'le ama, y le desea mi vida 

no se fie usted de Antonia, porque Antonia, con todas cuantas encuentra le 

envia a usted recaudo; mi vida es verdad que usted mi vida le envio recaudo a 

Antonia con Maria Carpifiera, un recaudo serd cosa que le estimare mucho, [. . .] 

no le envie usted mi vida raz6n chica, ni grande, porque ya toda la casa sabe lo 

suyo porque ya no faltan para que lo sepan mas que mi sefior padre, y mi 

sefiora madre, y 10s tres nifios y las otras dos sefioras, esas no mds faltan que lo 

sepan, pero eso si /as que lo saben no han armado ningdn escdndalo, se lo 

envi6 a usted a avisar mi vida, porque no este usted mi alma con cuidado. La 

razon que usted me envi6 a decir de lo de Ochoa, no lo crea usted mi vida, no lo 



crea usted mi vida, y mi corazbn, que habia de dejar yo, mi rosa de castilla, mi 

jazmin, y rosa de San Juan por un boca de iumate6 [burro], porque ya le he 

dicho a usted mi regalo, de no ser con usted mi corazbn, no, no con otra 

persona; bien puede usted venir mi duet70 de aqui a unos meses. Venirme a 

pedir con mis set7ores padres, antes que otro hable primero, porque mi seilor 

padre dara esta disculpa, que con el que vino primero. Ya usted sabra mi alma la 

obligacibn que tienen 10s padres de criarlos de doctrinarlos, y ponerlos en 

estado, encomi6ndese usted lucero de la mafiana, a'su santo mas devoto, que 

yo aunque mala lo estoy haciendo por 10s dos; mi alma parece que cupo de 

desgracia todos estos tres dias de Pascua de que se llevara Dios a mi tata padre 

a descansar, he estado todos estos dias con rnuchisimos cuidados, asi del 

sentimiento de mi tata Padre, como de no haber visto a usted estrella de la 

mailana, parece que usted mi vida esta algo sentido de mi, el que Bernarda 

sabe de 10s papeles de usted mi dueno, pero usted mi vida no se ha de enojar, 

por que crease usted, que de su boca no se ha de saber nada, envieme usted a 

decir, mi diamante, si gusta usted el que ella lo sepa, no porque aunque yo no 

quisiera es fuena que lo sepa, porque duerme en el mismo aposento, y de 

noche yo, y ella estamos en vela. Me puede usted rnandar mi vida con toda 

seguridad, ya sabe usted sue soy su nearita, no le ofrezco la casa porque no es 

mia, pero no obstante, le ofrezco todo lo mio. No le escribo a usted mas pedazo 

de cielo estrellado porque no se caliente usted pedazo de cielo la cabeza, 

6 Subrayados nuestros. 
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perdone usted mi alma [...I. Chepito de tus cabellos mandame hacer un corddn, 

uue vo dark por 61. el alma v el corazdn. 

[. . .] Con esto y no digo mds hermosa concha de ndcar en sue se encierra 

mi amor." (AGN, R. Clero Reg. y Sec. v. 79, fl-2v). 

Otras cartas que se presentan en el juicio reflejan la misma situation de 

influencia de las esclavas en la redaccion de ellas, en las que menudean las 

frases amorosas como "mi vida", "mi alma" y "su negrita". Sin embargo, la hija 

del marques le envio una carta a su apoderado en Morelia, con una redaccion 

totalmente diferente tanto en el vocabulario como en la estructuracion de las 

frases en las que le suplica la defienda bien para evitar este matrimonio: "Le 

suplico a vuestra merced, que tiene mi poder, que no se descuide en 

defenderme por todos camino, de sefior Valenchana quien ha quedado muy ma1 

conmigo, por que yo no le dye, ni quise que hiciera tantos estruendos, y el me ha 

faltado del secreto, que tanto le encargue, y si yo hubiera sabido sus 

procederes, ni por la imagination me pasara, que solo engaiiada de unas 

mulatas, lo pude haber hecho" (AGN, Clero R y S., v.79, f98v). 

El juicio duro cuatro largos aAos (1 746-1 750) y la sentencia dictada por el 

juez eclesiastico consiste en declarar que "asimismo haberse contraido por 10s 

suso dichos [Joseph Carlos Valenchana y Maria Josepha Marcelina de Bustos y 

Reynoso] verdaderos y v&lidos esponsales, puros y legitirnos, sin condition 

alguna, y estan firmes y subsistentes y rnandando se notifique a la dicha doiia 

Maria Josepha cumplir y guardar dichos esponsales y que para su efecto y 



debido cumplimiento procediese a /as diligencias previas a la celebraci6n del 

matrimonio con dicho don Joseph dentro de quarenta dias que por t6rmino 

peremptorio se le asignaba, con apercibimiento que de no hacerlo se proveria 

en rigor de justicia lo que conviniese" (AGN, R. Clero Reg. y Sec, v. 79, f.208- 

208v). 

Desafortunadarnente no existe libro de matrimonios en Guanajuato para 

ese atio, por lo que no sabernos si se curnplio la sentencia; lo mas probable es 

que la rnarquesita haya vivido varios atios soltera antes de contraer rnatrimonio 

con un setior de apellido Ochoa, que fue rnencionado en la primera carta, 

ademas, en otro documento de 1782 encontramos la "Declaracibn de pretenzo. 

Maria de Jesljs de Ochoa y Busto espaiiola, originaria y vecina de esta ciudad 

de Guanajuato, de estado doncella, hija legitima de don Francisco de Ochoa, 

difunto, y de doiia Maria Marcelina de Busto y Reynoso" (Archivo Manuel 

Castaiieda de Morelia, Parroquial/Sacramental/Matrimonios, 1782, Caja 01600). 

Desconocemos como la hija del marques pudo evadir la sentencia, pero 

en una declaracion de Don Francisco de Busto, sobrino del marques, se afirma 

"que no era aquel el Bnimo de su tio [el marques de dejar casar a doiia 

Marcelinal, sino el que Valenchana le traspasase la tienda que manejaba, 

dandole de pronto su importe, y volviese /as prendas, y papeles que tenia de 

Doiia Maria, y se fuese de la tierra pagandole asimismo 10s costos" (AGN, Clero 

Regular y Secular, vol. 79, f. 280), sin embargo, al susodicho Valenchana no se 

fue de la ciudad de Guanajuato y aunque no hemos podido reconstruir su vida 



posteriormente, es evidente que se siguio dedicando al comercio pues arrendo 

una tienda en el mineral de Rayas en 1754 (AHG, Prot., Cab., libro 57, doc. 75, 

f62v.), y cuatro aiios despues (1758), lo encontramos en un negocio de 

compraventa de esclavos (AHG, Prot. Presos, libro 15, 1758, f 238). 

Valenchana proporciono al juzgado eclesiastico en Morelia otras cinco 

cartas escritas por la hija del marques con su respectiva respuesta; las cartas 

enviadas por don Joseph Carlos aparentemente fueron destruidas por la 

marquesita para evitar ser descubierta con la evidencia del noviazgo que la 

hubieran llevado a enfrentamientos directos con su padre el marques de San 

Clemente. La esclava Antonia, aparentemente la principal instigadora de todo 

este desaguisado, fue vendida durante el primer aiio del proceso y la 

encontramos trabajando en el obraje de Peredo cerca de la Ciudad de Mexico, a 

donde fue enviada por ma1 comportamiento, era "inobbdiente y desvergonzada", 

segtjn sus nuevos amos (AGN, Clero Regular y Secular, vol. 79, f 252), tambien 

se le acuso falsamente de haber "hurtado un doblon de a diez y seis". Esta 

esclava fue buscada por la parte acusadora para que testificara, per0 ademas 

de ser esclava y por lo tanto su confesion no tener mucho peso, sus testimonios 

son contradictorios, y asi no sabemos hasta que punto es obligada mediante 

chantajes afectivos y amenazas a contar dos historias distintas, segun una de 

las cuales Valenchana le dio "un papel y me dixo, que como yo jurara, que 

aquello era verdad me ratificaba la palabra que en la ciudad de Guanajuato me 

havia dado de que me daria libertad', per0 mas adelante afirma que se desdijo 



de lo que decia aquel papel "para aliviar mi  consciencia" pues respetaba y 

estimaba a doria Marcelina (AGN, Clero Regulary Secular, vol. 79, f 210). 

Es importante resaltar que el lenguaje utilizado por doria Marcelina en la 

primera carta enviada a su pretendiente, se utilizan algunos vocablos y giros 

idiornaticos que parecen ser propios de la clase trabajadora'rnas que de una 

rnarquesa, existe un intento por versificar las frases arnorosas y una clara 

delacion: "ya sabe usted que soy su negrita". Desde que cornenzo el proceso, 

10s abogados defensores utilizaron como evidencia clara de la imposibilidad de 

que doria Marcelina hubiera escrito las cartas por propia iniciativa e inspiracion, 

el estilo y el vocabulario plasmados en ellas, ademas de la propia declaracion de 

la involucrada. 

Por otra parte, se hace evidente que las relaciones entre las "nanas" y 

arnas de compariia tienen un impacto indeleble en la adquisicion de 10s 

comportamientos cotidianos y de las formas de resolver las situaciones 

ordinarias. Los padres son distantes, al menos en tiempo, con las esclavas se 

juega y comparte todo el dia, incluso de noche. La tal Bernarda ademas de 

confidente era testigo de 10s arnorios, pues compartia por las noches la 

recamara con doria Marcelina. Mientras tanto, con 10s padres se pretende un 

buen comportamiento y discrecion, de lo contrario la amonestacion era 

inrninente: "la causa mi  vida de que yo vaya tan seria mi vida es, e l  que aunque 

usted vea a mi  senora madre muy tapada, y 10s ojos, por e l  suelo, va su merced 



mirando por fodas partes" (AGN, Clero Regular y Secular, vol. 79, f 107, papel 

7). 

La niAa de la casa no niega haber participado en el peligroso juego del 

flirteo, per0 afirma sistematicamente la induccion de quien es "inferior" 

socialmente: las esclavas; lo cual, por cierto no le valio en el juicio. Por otra parte 

se mantiene firme en la idea generalizada en el mundo de cultura cristiano- 

europea de contraer nupcias siempre y cuando sea pedida y el consentimiento 

de sus padres sea otorgado, corno conviene a una persona de buena crianza. El 

error en su caso estriba en desconocer, aparentemente, la legislacion 

matrimonial de la epoca y la postura de la lglesia en el sentido de que el 

matrirnonio es un act0 cuya validez se sustenta en el compromiso libre y 

espontaneo realizado por 10s conyuges, que se inicia con la promesa de 

casamiento (esponsales), continua con las "amonestaciones", llega a su 

culrninacion con el ritual (la boda) que hace del act0 del matrimonio una accion 

publica y confirma el establecimiento del vinculo conyugal ante la sociedad. Para 

romper 10s esponsales se necesita la voluntad de ambos contrayentes tambien 

libremente, cosa que en el caso presentado no se da. 

El juicio en si ofrece material para una discusion especifica sobre el 

matrimonio cristiano en la Nueva EspaAa que seria motivo de otro analisis. Sin 

embargo, aqui queremos hacer enfasis en la relacion "libre y espontanea" que 

surge en una sociedad estratificada en la que 10s s i~ ientes establecen 

comunicacion intima y cotidiana con 10s amos. Si concedernos que las esclavas 



fueron las autoras intelectuales de las cartas, entonces verernos que existe una 

sensibilidad creadora que no fue facil de plasrnar por haberseles, usualrnente, 

negado la adquisicion de uno de 10s instrurnentos de transmision: la escritura7. 

Sin embargo, encuentran una estrategia curiosa y peligrosa que les perrnite 

sacar a relucir su capacidad creadora y rnanifestar sus sentirnientos amorosos. 

2. Information sobre legitimidad y limpieza de sangre 

Los casos de lirnpieza de sangre y por lo tanto de seguridad de la legitirnidad 

familiar se tradujeron en una estrategia de la elite para irnpedir la rnovilidad 

ascendente de 10s sectores de la sociedad, a la que por un acto arbitrario de 

poder legalizado intentaron relegar. Con ello pretendieron tener un rnejor control 

sobre la adrninistracion publica, la propiedad y su circulation, asi corno sobre la 

produccion a traves del nornbrarniento de burocratas, la creacion de rnayorazgos 

y la implantation de rnonopolios y diversos irnpuestos. 

Sin embargo, corno lo rnuestran 10s ejernplos que a continuacion 

presentarernos, la tal lirnpieza de sangre fue una intelequia casi irnposible de 

dernostrar dada la rnovilidad de la poblacion tanto entre Europa y America, corno 

dentro de la propia Nueva Espafia y cuando se descubrieron 10s "pecadillos" de 

familia o se imposibilito la capacidad de acceder a la eltie o corno en el caso del 

condado del Valle de Orizaba, el titulo nobiliario paso la rarna de la farnilia 

europea que habia consewado su legitimidad (Aguirre, 1995:60). 

7 Aunque hubo algunos esclavos que si supieron escribir: como Joseph Ambrocio Castro, esclavo 
mulato de oficio cigarrero, que particip6 en el motin de 1767 (AHG, Gobernaci6n 5, fIO), 



Por otra parte, en rnuchas situaciones 10s habitantes del Bajio no 

recordaban ni siquiera a sus abuelos, por lo que estos casos a veces aparecen 

corno forzados, por no decir ridicules a nuestros ojos. Por ello es irnportante 

hacer enfasis en que la rnayoria de 10s juicios de esta naturaleza, de 10s que 

tenernos referencia, se llevaron a cab0 en la segunda rnitad del siglo XVIII, es 

decir, coinciden con la aplicacion de las reforrnas borbonicas jcorno 

consecuencia de las reforrnas o por que se cuido mas el registro de este tipo de . . 
asuntos? 

He aqui algunos ejernplos: 

a) En 1785, en la Ciudad de Leon Jose Luis Manrique inicio un juicio para 

cornprobar su limpieza de sangre puesto que deseaba contraer nupcias con 

dotia Maria lgnacia Saavedra, rnenor de edad8. Los farniliares de dotia Maria 

afirrnaron que el joven Jose Luis era rnulato libre y por lo tanto, de acuerdo a 

la Pragrnatica de Carlos Ill, no podian contraer nupcias. Por su parte Jose 

Luis Manrique aseguro ser espatiol y para cornprobarlo present6 tres testigos 

quienes afirrnaron que el solicitante descendia de cristianos viejos. 

Finalrnente Jose Luis Manrique cornprobo su lirnpieza de sangre y se 

deterrnino que el rnatrirnonio con dotia Maria procedia (AHML, caja 1785, 25 

octubre de 1785. Olvera, 1995:86). 

b) En el convent0 franciscano de Celaya, durante la segunda rnitad del siglo 

XVIII, se presentaron varios casos de novicios a 10s que se les exigio probar 

rnientras que algunos espalioles de la Blite no sabian hacerlo 
Era rnenor de 25 aAos. 



su limpieza de sangre para poder ser adrnitidos en la orden rnendicante. Un 

ejemplo interesante es el caso del novicio Manuel Francisco Cano Freire que 

en 1773 fue aceptado en el convent0 franciscano de Celaya. Las 

averiguaciones comenzaron a raiz de la existencia de ciertos rumores segun 

10s cuales entre 10s antepasados del aspirante a fraile habia "un defect0 en la 

sangre", quiza algunos mulatos. Es interesante setialar que el juicio se 

produjo por el chisrnorreo ma1 intencionado, poco objetivo y sin documentar 

ipractica que se ha vuelto tradicion o rnera coincidencia? El proceso se llevo 

a cab0 rnediante la busqueda e interrogatorio de varios testigos que vivian en 

diversos ranchos de la jurisdiccion de lrapuato, quienes supuestarnente 

conocieron a 10s antepasados del novicio. Este ejercicio juridico es una 

evidencia de la gran movilidad de la poblacion del Bajio, asi corno de la poca 

memoria y registro que se tiene, hasta la fecha, sobre el "linaje" 

(GBlvez,l995:105). El joven franciscano fue finalrnente aceptado y se 

concluyo que su apellido causo algunas confusiones por existir una farnilia 

Frayle de origen mulato en 10s alrededores de la region del Bajio. Sin 

embargo, si se lee con cuidado el expediente, rapidamente se cae en la 

cuenta que la tal limpieza de sangre realmente no fue probada. Se 

desconocen 10s antecedentes de 10s abuelos rnaternos, la busqueda se 

remitio tan lejos como la generacion de 10s abuelos, no mas atras. En este 

proces6 se desato toda una discusion sobre el origen del padre del novicio, 

que de bebe habia sido depositado en la casa de una espatiola de apellido 



Cano, quien lo habia adoptado jera hijo de espaiioles, era hijo de su madre 

adoptiva? 

3. Tensiones sociales reflejadas en algunos procesos seguidos por el 

Santo Oficio de la lnquisici6n 

La historiografia contemporanea ha utilizado 10s procesos inquisitoriales para 

explicar una serie de preguntas que se ha hecho el hombre del siglo XX sobre si 

rnismo, es decir sus angustias sobre la sexualidad y 10s rnecanismos de control 

ideologico sobre este tip0 de comportarnientos. Una institucion de origen 

religiosa utilizada con fines de controlar politicamente a amplios sectores de la 

sociedad espaiiola, que dejo una extensa memoria en sus archivos en 10s que 

quedan registros de acusaciones que no procedieron y de procesos que 

concluyeron con la respectiva sentencia de castigo o de absolution, ha servido a 

10s hombres de este siglo para continuar la tradicion historiografica 

decimononica de negacion del pasado inmediato o su denostacion, corno una 

b~isqueda continua de encontrar al victirnario de una historia maniquea de 

buenos y malos. 

A pesar de ello, la precision de las declaraciones de acusados y testigos 

han permitido encontrar practicas populares y de la vida cotidiana que han 

ayudado a reconstruir e identificar rasgos culturales, a veces ocultos, de varios 

grupos humanos que intervinieron en la conformacion de la Nueva Espaiia, 

algunas de las cuales aun persisten. 



Por otra parte, corno se desprende de algunas de las declaraciones, las 

practicas rnagico-rnedicinales y sus denuncias sirvieron corno una valvula de 

escape de las tensiones producidas por la vida cotidiana, asi presentarernos 

algunos ejernplos: 

Durante 10s aAos virreinales, a lo largo y ancho del Bajio varios rniernbros 

de la poblacion fueron acusados de diversas practicas que atentaban contra la 

religion, la moral y las buenas costurnbres. Durante el siglo XVI hubo diversos 

procesos en 10s que se acuso a algunos rnulatos de bigarnos (Libro primer0 de 

votos, 1949:68 y 82) situacion que seguia persiguiendose en el Bajio en el siglo 

XVlll corno virnos en el capitulos II (AHN-lnquisici6n, 1730). Por otra parte, entre 

10s siglos XVll y XVlll las acusaciones sobre curanderisrno, pacto con el 

dernonio, brujeria (rnagia roja, participation en aquelarres, busqueda de tesoros 

y objetos perdidos), adernas de practicas judaizantes fueron rnuy cornunes. 

Asi fue corno un herrero de origen portugues y residente en la 

Congregacion de lrapuato fue acusado de practicas judaizantes, lo cual rnuy 

probablernente fue cierto. Adernas debio ser un arno cruel, las acusaciones 

rnanifiestan practicas sacrilegas, mas que rituales judios, por ejernplo, una de 

las testigos, Phelipa de la Cruz, rnulata libre, que vivia en una estancia de la 

jurisdiction de lrapuato declaro que "oyo decir a un negro criollo, llamado LBzaro 

esclavo de Alejos Gonzalez portugues herrero, labrador en la Congregacion de 

Yrapuato, que su amo azotaba una hechura de un santo Christo de noche, y que 

el  10 habia visto, y que 10s trata muy ma/, y que cuando lo azotaba que le pedia 



que lo dejase por amor de Dios, lo azotaba mas, y que cuando le pedia por e l  

diablo lo dejaba ..." (AGN, Inquisicion, vol. 435-1, 1650, f.216). El tal Lazaro no 

fue llamado a declarar, pero Phelipa se habia encargado de difundir este cuento 

sobre el comportamiento del herrero a mas de uno, asi lo declararon sus 

patrones Pedro Ramos de Busto e Ysabel Ma. del Campo. 

Como hasta la fecha, en tiempos virreinales, las personas se 

automedicaban o recurrian a curanderos por diferentes razones, a veces por 

falta de medicos, otras por problemas economicos y otras ocasiones por 

credibilidad. Asi pues gran parte de 10s procesos inquisitoriales seguidos a 

habitantes del Bajio tuvieron que ver con el deseo y la necesidad de tener salud. 

Estos casos probablemente serian desconocidos para nosotros si no hubieran 

correspondido a circunstancias especiales, como al celo de algun cura que 

promoviera las autoacusaciones o a accidentes que correspondian mas a las 

autoridades judiciales que a delitos religiosos. Asi pues, por un accidente 

doloroso durante una curacion conocemos la terapeutica utilizada por un mulato 

curandero en la jurisdiccion de Leon. En este caso ademas podemos observar 

muchos elementos culturales que hablan de la integracion de 10s diferentes 

miembros de la comunidad sin importar su origen etnico y 10s comportamientos 

antihegemonicos: En 1692 el mulato Mathias Garcia fue acusado de practicas de 

curanderismo, uso de sustancias prohibidas (yerba de la rosamaria, peyote y 

estafiate), de usar musica tocada y bailada y de haber malherido a otro 

curandero, el indio Marcos Juan, durante una sesion curativa. La hija, mestiza, 



del labrador espatiol Pedro de Urquieta, padecia de "unas crudezas" en el 

estornago (probablernente tabardillo) y despues de aplicarle todo tipo de 

remedios sin exito se acude a 10s curanderos por creer que estaba hechizada 

(AGN, lnquisic16n 687). El curandero indio declara que en principio se nego a 

participar en la curacion porque su tecnica era diferente a la del mulato. Quiza 

corno consecuencia de la borrachera que produce el consumo del peyote y de la 

rosamaria mas la excitacion producida por la rnusica y el baile, el mulato agrede 

al indio acusandolo de haber hechizado a la enferrna, en el lance le saca un ojo 

y lo deja rnalherido del otro. 

El rnulato huyo, rnientras que la farnilia del indio lo recogio y hospitalize, 

despues se rernitio a las autoridades judiciales para presentar la acusacion por 

agresiones. El indio fue atendido en el hospital de San Juan de Dios en la Villa 

de Leon. La farnilia mestiza del espafiol fue llarnada a declarar durante el 

proceso, rnientras que el padre de la enferrna fue encarcelado y sus bienes 

incautados por la lnquisicion por participar en actividades y consurno de 

sustancias prohibidas. 

Otros asuntos, rnotivo de delaciones ante la lnquisicion, fueron la rnlisica, 

el baile y las coplas, ya que sobre todo 10s que en la actualidad llamariarnos 

populares, fueron considerados irreverentes y que atentaban contra las buenas 

costurnbres. El baile, tanto el que se efectuaba en espacios religiosos corno el 

que forrnaba parte de las fiestas populares fue motivo de escandalo de 10s 

timoratos. Asi pues en 10s prirneros atios del siglo XIX, el baile conocido corno 



de San Gonzalo fue objeto de denuncia ante la lnquisicion pues se le 

consideraba "'inutil, superflua, y de vana observancia [...I degradante de la 

rnajestad de la Religion"' (Robles-Cahero, 1985:101),,es decir, atentaba contra la 

religiosidad solernne, seca e individual corno la ernpezaban a entender 10s 

rniernbros de la elite bajo el nuevo orden ilustrado 

En el Bajio fue farnoso el Son de 10s panaderos, su introduccion se debio 

a una rnujer proveniente de Valladolid a Celaya. El son se bailo y canto en 

cuanto fandango se organizo en Celaya, San Juan de la Vega, Salarnanca, 

Penjarno y quiza en pueblos aledatiosg (Aguirre Beltran, 1994. AGN, 

Inquisici6n. 1 178.19). He aqui las coplas: 

"Esta si que es panadera 
que nose sabe chiquear 
que salga su compaiiero 
y la venga a acompaiiar 

Este si que es panadero 
que no se sabe chiquear 
y si usted le da un besito 

comenzara a trabajar 

Esta si que es panadera 
que no se sabe chiquear 

quitese usted 10s calzones 
que me quiero festejar 

Este si que es panadero 
que nose sabe chiquear 

levante usted mas las faldas 
que me quiero festejar 

Esta si que es panadera 
que nose sabe chiquear 
Haga usted un crucifijo 
que me quiero festejar 

Este si que es panadero 

'~arece ser que este son tuvo una difusibn bastante extendida, hasia 10s pueblos de Guerrero. 



que no se sabe chiquear 
haga usted una dolorosa 
que me quiero festejar" 

El problema de este son es que cada vez que se cantaba una copla salia 

una pareja con cuyo baile imitaba figuras de santos entre figuras de animales 

"siguiendo e l  misrno son y estribillo mexclando con la Soledad de Nta. SeAora, y 

otros santos; perros, guaxolotes, lagartijas, etc. ban saliendo quantos concurren 

a el  fandango, pero acompafiado siempre hombre y mujer y quedandose en el  

puesto que les toca, baylan y cantan, formando a1 fin, porterias de rnonjas, 

baratillos, fandangos y todo comercio y comunicacion de hombres y mugeres 

hasta que no queda ni grande ni chico [...I." (AGN, lnquisici6n, 1178, exp. 2, 

f.25); lo cual resulta irreverente, falto de respeto y blasfemo a 10s simbolos 

religiosos de la ortodoxia catolica, impuestos por 10s grupos hegemonicos y 

sobre 10s que se sustenta la propia sociedad virreinal novohispana (moralidad, 

explicacion del cosmos, respuestas a las interrogantes sobre el hombre y su 

destino) por lo cual fueron motivo de acusa~iones'~. 

Rivera Ayala estudio las coplas de este son y de algunos otros desde la 

perspectiva de la aplicacion del doble sentido en el lenguaje que es propio del 

albur (Rivera Ayala, 1994:41). 

Otro ejemplo de la difusion de la musica popular que con frecuencia se 

mostraba irreverente frente a algunas ideas y simbolos sagrados del grupo en el 

10 El profesor de baile regional, Jose Luis Zliiiiga, me cornunic6 en 1996, que este son aun se 
baila en Silao el 12 de diciembre. La maestra Martha Azuela (1999) me inform6, asimismo, que 
en una comunidad del municipio de Huanimaro, un grupo de la comunidad se ha dedicado en 

172 



poder es el estudiado por Alvaro Ochoa en el que Joseph Loza, originario de 

Leon, es procesado por la lnquisicion "por haber cantado y proferido coplas y 

dichos hereticos" que habia aprendido en 10s fandangos en Leon a traves de 10s 

rnulatos de "Barrio ~rr iba""  que habian participado en las rnilicias que 

controlaron el rnotin que se produjo en la ciudad de Guanajuato en 1767. Este 

recorrido trasciende el Bajio, ya que el proceso cornienza con una acusacion en 

la Ciudad de Mexico (Ochoa, 1998). 

Parece reiterative, per0 10s casos encontrados nos llevan a insistir en la 

existencia y variedad de las relaciones interetnica e intrasociales, confusas y 

contradictorias de una sociedad en perrnanente rnovirniento con poca rnernoria 

de algunas de las norrnas que no era conveniente curnplir bajo condiciones 

concretas, corno las rnarcadas por una elite social y eclesiastica que se asurnia 

corno ortodoxa. Sin embargo, esta rnovilidad tenia un tope, quiza se pueda 

aplicar el concept0 de techo de cristal desarrollado por quienes se dedican a 10s 

estudios de genero, es decir, se aspira y se lucha por un carnbio de situacion 

social, per0 no es posible traspasar ciertos lirnites: no hay virreyes, ni obispos, ni 

dirigentes rnilitares de origen afrornestizo hasta el siglo XIX. 

10s ultimos allos a rescatar lo que han denominado "danzas mestizas" entre las que se 
encuentra el Son de 10s Panaderos y otro llamado "Negros". 
" 'Barrio Arriba" es uno de 10s barrios mhs antiguos de la ciudad de Le6n. Tradicionalmente es 
un barrio artesanal, zapatero. Segljn algunos censos corno el de 1719 la mayoria de su 
poblaci6n era afromestiza. 



Conflictos sociales: cirnarronaje, delincuencia, resistencia individual 

'Los negros comprendieron que al lado de las ciudades de la colonia estaban las selvas 
en donde habitaban 10s c i e ~ o s ,  y 10s lobos y las serpientes; que al lado de la 
se~idurnbre y del Ihtigo, estaban Dios, la naturaleza y la libertad. 
Y 10s esclavos de las minas, de las casas y de 10s ingenios cornenzaron a huir a 10s 
bosques." 

Vicente Riva Palacio 

Como hemos constatado a lo largo de nuestra investigation, la organizacion del 

trabajo en el mundo capitalists ha implicado que una porcion importante de la 

poblacion se dedique a producir bienes de capital, con 10s que se crea un 

excedente del cual practicamente nunca participa. Esto ha provocado tensiones 

tanto entre el grupo dueiio del capital, que ademas suele sustentar el poder 

politico, y 10s trabajadores (grupos subalternos) que son 10s que producen 10s 

bienes. Por otra parte, las desavenencias y conflictos entre 10s miembros de 10s 

grupos subalternos se manifiestan con caracteristicas propias. 

El grupo en el poder suele imponer 10s patrones culturales sobre 10s que 

establece las relaciones sociales en general, a partir de 10s cuales genera una 

cuitura negemonica que es asumida a1 menos parcialmente por el resto de la 

sociedad. Sin embargo, cuando 10s grupos subalternos no asumen 10s patrones 

impuestos por 10s grupos hegemonicos 10s conflictos, la resistencia y la 

represion se hacen evidentes. Los grupos subalternos crean e interpretan sus 

propios sistemas de referencia, su propia cultura y sus propios patrones sociales 

para sobrevivir, resistir y reproducirse, aunque tomen elementos del modelo 



hegemonico. Por ejemplo, E. Genovese, basado en Gramsci, explica que en 

ciertas epocas histbicas "la clase hegembnica ha manejado con tal habilidad 10s 

antagonismos de clase que su legitimidad no es cuestionada peligrosamente" 

(Genovese, 1976:25-26) y lo que ha sucedido es que el ejercicio del poder 

(autoridad) sobre 10s subordinados no se ha realizado necesariamente por vias 

violentas, sin0 que el control se ha refinado recurriendo a 10s codigos y 

discursos morales y al ejercicio de las capacidades afectivas positivas a traves 

de virtudes como la lealtad o negativas como el miedo. Ademas, la resistencia 

se ejerce dentro de las reglas del juego establecidas y permitidas por el grupo 

hegemonico en un equilibrio fragil. Pero hay momentos en que las tensiones son 

de tal naturaleza que se pierde el equilibrio, entonces la legitimidad del grupo 

hegemonico es cuestionada y su autoridad pierde significado y fuerza 

produciendose rompimientos en la estructura para volverse a acomodar. 

Los europeos trabajaron arduamente en la implantation de su modelo 

economico, social, cultural; sin embargo su aceptacion y su asimilacion por 10s 

grupos subordinados no fue homogeneo y no se llevo a cab0 sin tropiezos leves 

y sin rupturas de mayor profundidad. Las respuestas de indigenas, asiaticos y 

africanos a las imposiciones del nuevo estilo variaron de la aceptacion y la 

asimilacion a la franca y abierta rebeldia. 

Asi que estos grupos sociales "wnquistados", sometidos al lmperio y 

cuya libertad fue coartada, rapidamente desarrollaron una serie de mecanismos 

de defensa como el control del crecimiento de la poblacion por medio del 



infanticidio, de medios anticonceptivos, de suicidios colectivos e individuales. 

Inclusive, aparentemente, se mostro una postura de sumision o de aceptacion 

de 10s patrones impuestos, por ejemplo a traves de sustituir o sobreponer 

imageries religiosas para ocultar idolos, objetos y conceptos, ademas de la 

practica de emplear palabras comunes como sinonimos de objetos prohibidos; 

tambien se recurrio a la reatizacion de actos considerados delictivos y que 

atentaban directamente contra la propiedad como la fuga, tanto individual como 

colectiva, a veces permanente otras veces temporal (Martinez Montiel, 

1995:610), y a la formacion de grupos "antisociales" marginates (delincuentes, 

vagos, cimarrones, etc.). 

Norman Martin (1957) estudio como la existencia de vagamundos se 

convirtio en un verdadero dolor de cabeza para las autoridades virreinales que 

sistematicamente apuntaban el problema y proponian acciones para 

solucionarlo, como levantar censos y listas de tributarios, prohibiciones a 

mulatos y espaioles de establecerse en comunidades indigenas, reduccion de 

10s vagabundos a trabajos forzados sobre todo en las minas'. 

Se percibia a 10s vagos como potenciales agentes de la alteracion del 

orden publico, participantes de motines, etc. Segun Aguirre Beltran estos vagos 

eran mulatos horros y desempleados que iban de un lugar a otro sin oficio ni 

beneficio (Aguire, 1989:232 y 285), sin embargo Baroni afirma que buena parte 

de estos vagamundos que deambulaban por el Bajio eran indios desarraigados 



de sus cornunidades (Baroni, 1990:68). Martin por su parte rnenciona que ya en 

el siglo XVI habia vagabundos espaiioles que vivian a costillas de 10s indios 

(Martin, 1957:40). 

Aqui cabria preguntarse que tanto se estaba viviendo un proceso de 

carnbio de percepcion sobre el pobre y el desernpleado y su funcion social, es 

decir, la novohispana era una sociedad que iba transforrnandose en rnoderna y 

donde ya no era funcional ser pobre y sin actividad econornica productiva. Habia 

que carnbiar a la sociedad buscando un orden rational, 10s pobres que habian 

tenido un papel irnportante en la historia de salvacion, en una sociedad 

capitalists eran un estorbo para el progreso y el orden. Por otra parte, corno se 

desprende de 10s cornentarios de 10s tres autores rnencionados en el parrafo 

anterior, no puede afirrnarse que este sector de la poblacion perteneciera a un 

solo grupo social, aunque esa fuera la percepcion de la elite en tiernpos 

virreinales. Segun 10s datos del censo de 1719 al que hernos hecho referencia 

en los capitulos II y Ill confirmarnos que 10s pobres y vagos pertenecieron a 

todas las calidades corno podernos observar en el siguiente cuadro: 

1 Un ejemplo de ello es la petici6n que hizo, en 1690, fray Francisco de San Agustin, 
administrador de la mina de Rayas, para que 10s vagos se destinaran a la minas (AHML, caja 
1685-90, d0c.41). 
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slamo 
sloficio 
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Sin embargo, si hay una diferencia en el trato verbal que se da a las 

rnulatas frente a las espatiolas; mientras que las ultimas fueron consideradas 

rnendicantes y limosneras las mulatas fueron consideradas vagas. En el renglon 

limosneros estan integrados un indio que segun el censo "come de lirnosna", 

tres mujeres espatiolas calificadas de mendicantes y dos espatioles viejos, uno 

de ellos vivia con su esposa y el censo 10s describio de la siguiente manera 

"[Miguel de Alejos y Ana de Miranda] ambos de mds de 60 ailos pobres de 

solemnidad de cuya ocasi6n lismosna se sustentan. Y tambikn con e l  trabajo de 

Diego de Miranda su hijo que sirve en la labor de Sanchez" (AHML, Fondo: AM, 

Seccion: RNF, Serie: M, Exp. No. 763, f151). En el renglon "socorro" el censo 

reporta a un espatiol de 80 atios que era atendido don Fernando Antonio de 

Vallesillo, quiza su hijo. En 10s grupos sin amo, sin oficio y vagos se encuentran 

personas de todas las calidades. 

Ahora bien, real o imaginariamente, desde el siglo XVI 10s espatioles 

creyeron ver complots y levantarnientos de negros en todos lados. En la Nueva 

Espatia, tan temprano como 1537, el virrey Mendoza estaba preocupado por no 

tener el control sobre 10s trabajadores en general por lo que ordeno hacer 

"alardes [de gente de a pie y de a caballo] en vista de un levantamiento de 

negros" (Bosch, 1987:20). Como resultado de estas situaciones, 10s europeos 



intentaron varias estrategias: trataron de evitar que sus esclavos hablaran la 

rnisrna lengua, aplicaron diversos castigos a 10s esclavos insolentes (mutilacion, 

azotes, cepo, quemaduras, encierro, rnuerte) (Lucena, 1998), y aun requirieron a 

la corona la autorizacion del aurnento de rnano de obra tanto indigena como 

esclava. Sin embargo, no siernpre tuvieron el resultado esperado y las fugas 

individuales y colectivas fueron una constante desde el siglo XVI hasta el XX. 

Fugitivos y cimarrones 

Podernos acercarnos a la fuga y el cirnarronaje desde la perspectiva del arno o 

propietario o desde la posicion del fugitivo o del cimarron. Para 10s primeros 

implica un atentado a la propiedad, un desajuste en la produccion por falta de 

rnano de obra y un desequilibrio en sus ganancias. Pero para el cimarron la fuga 

le abrio las posibilidades de conquistar el control sobre su propia vida, de pasar 

por hombre libre, de substraerse a una situation de opresion, violencia, rnal 

trato. 

No es seguro que 10s fugitivos, rnuchas veces convertidos en cirnarrones, 

tuvieran una conciencia nitida ni una planificacion real de su accion y las 

posibles consecuencias que acarreaban sus actos. Lo que si es claro es que asi 

corno 10s indigenas sisternaticamente organizaron revueltas a lo largo de 10s tres 

siglos de opresion, aunque principalmente en el siglo XVI, 10s movimientos de 

10s esclavos no se hicieron esperar y fueron una constante en toda America 

durante 10s aiios virreinales, se formaron palenques -quilombos, manieles, 



mocambos o cumbes (Martinez Montiel, 1995:613)- en 10s que se logro cierta 

autonomia y libertad, aunque 10s europeos buscaron sistematicamente la forma 

de romper con 10s tratados y asolar estos asentamientos en Colombia, Cuba, 

Ecuador, Jamaica, Surinam, Mexico, Santo Domingo, Haiti, Brasil (Martinez 

Montiel, 1992:76; Martinez Montiel, 1995:610). La vida de estos quilombos vario 

de unos cuantos meses a cien atios y dependio del grado en que fueron 

afectados 10s intereses europeos y de la capacidad de las cornunidades 

cimarronas de evadir a las autoridades espatiolas, de organizar la vida 

economics del palenque con exito (agricultura y comercio), de la aceptacion de 

las mujeres de participar en la dificil vida en estos fragiles poblados, de la 

fragosidad de 10s terrenos donde se asentaron y de la capacidad de negociacion 

entre 10s palenqueros y la autoridad real. 

A diferencia de otros sitios de America Latina, en que 10s movimientos 

cimarrones se desarrollaron en 10s siglos XVII, XVlll y XIX (Palmares) (Klein, 

1986:128) en Guanajuato son propios del siglo XVI; per0 10s movimientos de 

resistencia se dan a lo largo de 10s tres siglos en todas partes. 

En la Gran Chichirneca (el Bajio) durante el siglo XVI muchos de 10s 

fugitivos de 10s espacios de produccion en la Gran Chichimeca, eran esclavos 

"bo~a les"~  (algunos de 10s cuales habian sido lideres en su lugar de origen) y 

chichimecas esclavizados. Otros eran mestizos que conocian tanto la cultura 

espatiola como la indigena o la de 10s negros. Todos ellos compartian una 

necesidad de alejarse de la fuente de malestar que surgio de las condiciones de 



trabajo a las que estaban sometidos, de 10s factores que habian propiciado el 

rompimiento de la ligas afectivas, de las relaciones sociales y familiares, y de la 

ruptura de las estructuras culturales que le daban significado a sus vidas y al 

cosmos. 

Por ello no es sorpresa que Miguel Garcia afirme que "/as explotaciones 

mineras y /as haciendas azucareras engendraron 10s principales movimientos 

cimarrones en la segunda mitad del siglo XVI y primeras d6cadas de la centuria 

siguiente. Gestados inicialmente en la zona minera norte, conforme fue 

avanzando el periodo se extendieron en diferenfes direcciones cubriendo en 

1579 aproximadamente toda el Brea habitada del virreinato [de la Nueva 

Espafiag' (Garcia, 1988:217); a su vez Martinez Montiel explica que "/as 

insurrecciones que causaron la primera gran alarma entre la poblacion espafiola 

fueron las registradas en el periodo que va desde 1560 hasta 1580. Seglln 

Aguirre Beltrdn, Davidson y Martin, su causa fue el creciente empleo de 

esclavos en 10s trabajos de las minas. Se rebelaban junto con 10s indigenas, a 

quienes capitaneaban, sembrando el terror en las regiones del norte. Davidson 

resefia que: 'En un caso, 10s cimarrones de las minas de Guanajuato se unieron 

con 10s guerreros indigenas chichimecas en una guerra brutal contra 10s 

pobladores"' (Martinez Montiel, 1995:629). 

Asi que, confirmando la aseveracion de Davidson apuntada por Martinez 

Montiel, encontramos que muy pocos aiios despues de que se empezara a 

trabajar en las minas de Guanajuato, en 1560, el virrey Velasco emitio una carta 

Es decir, nacidos en Africa y que apenas estaban siendo objeto de aculturaci6n. 



a Bartolome Palomino, justicia de Guanajuato, para que organizara a la 

poblacion del real y "... hasta ciento e cincuenta naturales de 10s dichos pueblos 

de P@nxamo, Huanimaro, Ayo e l  Chico y e l  Grande e San Miguel y m8s 10s que 

fueren necesarios, 10s cuales mando a 10s gobernadores y alcaldes de 10s 

dichos pueblos con sus arcos y flechas vayan en busca de 10s dichos negros" 

fugitivos que deambulaban por la sierra de Guanajuato haciendo destrozos en 

las propiedades espatiolas (AGN, Mercedes, vol. 5-6, f 158). 

Veinte atios despues, en 1580, 10s vecinos de la zona estanciera leonesa 

emitieron un documento solicitando al virrey la fundacion de la villa de Leon. Los 

estancieros sustentaron su peticion en el testimonio de varios vecinos de la 

comarca que habian colonizado desde la decada de 1540, para resolver el 

problema de la jurisdiccion entre la Audiencia de Nueva Galicia y la de la Nueva 

Espatia y la ubicacion de oficiales reales ("justicias") que pudieran tener el 

control judicial sobre la zona fronteriza, pues un grupo de cimarrones (negros, 

indios, mestizos y mulatos) asolaban a la region asesinando y robando. 

Por otra parte el documento de peticion de formar la villa es de por si 

elocuente, pues 10s testigos ademas de aprovechar la ocasion para presentar 

sus quejas, nos ofrecen un panorama general de la situacion de una zona 

fronteriza bastante extensa a fines del siglo XVI y que abarcaba el oeste de 

Guanajuato y 10s Altos de Jalisco. La argumentation que manejaron se bas6 en 

la inseguridad de vivir en una frontera muy alejada de 10s centros de justicia: 

Yuriria y Celaya; por lo que exigieron que la villa de Leon fuera reconocida 



legalmente, para que con el carnbio de su situation juridica pudiera aplicarse la 

ley expeditamente y por lo tanto organizar una defensa mas efectiva y promover 

el aumento de la poblacion espaiiola en la region, es decir de personas de 

"buenas costumbres"; pues debido a la "insolencia" de 10s mulatos la region 

tendia a despoblarse, jsi, per0 de espaiioles! 

El documento de peticion nos ofrece, a su vez, amplia information sobre 

las relaciones interetnicas entre indigenas, africanos y castas en la busqueda de 

reivindicaciones de todo tip0 y de 10s conflictos con los espaiioles por 

propiedades, posibilidad de movilizacion y otras perspectivas de vida. Algunos 

de 10s testigos eran espaiioles, per0 otros mulatos como Diego de Hernandez 

quien declaro que era residente en Leon desde hacia 15 aiios y que "asimesmo 

sabe que de esta Villa llevan y sonsacan 10s dichos servicios que 10s vecinos de 

ella tienen y se 10s llevan a sus estancias por do le parece a este testigo ser 

notorio agravio y vejacibn a 10s que en esta villa viven y residen ..." (AHML, 

Fondo Colonial, caja I, exp. 1, 1580, f. 10). Diego Hernandez fue fundador de la 

villa por lo que se convirtio en propietario de solares en la traza central, por 10s 

cuales sus herederos se verian involucrados en pleitos con espaiioles por su 

posesion, como veremos mas adelante. Otro de 10s testigos, Juan de Olid 

Peralta, declaro que hacia dieciocho aiios vivia en las estancias de Pedro y Luis 

de Castilla "que de ordinario suele haber en ellas muchos mulatos y mestizos de 

ma1 [vivirl en pecados prjblicos en deservicio de Dios y andan muchos [...I con 

arcabuces, [...I espadas y otras armas /as cuales [usan para] cometer delitos 



muy graves y cita a varios rnulatos corno Juan Morado que habia rnatado a 

su rnujer y se habia fugado de la carcel de Ledn (AHML, Fondo Colonial, Caja 1, 

Exp. I ,  1580, fl). 

Los fugitivos organizaron una vida de transgresion a la ley, de 

rornpirniento del orden espaiiol y de lucha en contra del poder hegernonico. 

Aprovecharon su situacion de frontera para vivir en 10s lugares agrestes e 

inaccesibles, robaron ganado que vendian en la Audiencia contraria, raptaron 

rnujeres, asaltaron las carceles, huyeron de la justicia siernpre que pudieron y 

rornpieron todas las reglas del juego irnpuestas por 10s espaholes (AHML, Fondo 

Colonial, Caja I, Exp. 1, 1580). 

Aunque desconozco el fin de estos supuestos asentarnientos cirnarrones 

en Caiiada de Negros y Palenque (en la jurisdiccion de la alcaldia mayor de 

Leon), suponernos que de alguna forrna la organizacion cirnarrona fue disuelta 

rnuy poco despues del reconocimiento oficial de Leon corno villa en el misrno 

1580, cuando 10s espaiioles utilizaron la fuerza de las arrnas y de sus leyes. 

Adernas, se sabe que ya en la decada de 1600 Baltazar Gornez habia obtenido 

una rnerced sobre las tierras que ahora se conocen corno Palenque, que en 

1615 le vendio a Andres Lopez de Lara dos caballerias de tierra y un herido de 

rnolino (AHML, AM-TIE-T/P 1636j3. Aiios despues, en 1629, Lopez de Lara 

sernbraba trigo en estas tierras que pasaron a formar parte de la Nueva Espaiia, 

despojando a la Nueva Galicia de su jurisdiccion sobre ellas. En 1636 Catalina 

de Castilla acude a las autoridades para que le otorguen merced de un sitio de 



ganado menor y cuatro caballerias de tierra en la Cafiada. Ya en el siglo XVlll 

Cafiada de Negros era una hacienda propiedad de la familia Rincon Gallardo, 

grandes terratenientes del Bajio y de las regiones colindantes, que en 10s 

albores del siglo XIX sufrio varios asaltos de "gavilleros" insurgentes4. 

Tradicionalmente esta comunidad ha sido poblada por mulatos reconocidos 

como tales en la region, lo que se ha traducido en la creacion de varias leyendas 

explicativas sobre su forrnacion; en la que se asumen papeles contradictorios. 

Segirn Jimenez Moreno "10s negros y mulatos eran nurnerosos en 

regiones inmediatas [a Le6n] como /as de 10s actuales rnunicipios de San 

Francisco y Purisirna, y todavia nos habla de su antigua influencia el nornbre de 

una localidad, 'CaAada de Negros'. Los mulatos eran ernpleados como vaqueros 

en /as haciendas que alli poseia don Pedro Lorenzo de Castilla, hijo de don Luis, 

y poseedor de extensas encomiendas en la zona de Pinotepa, donde abunda, 

por cierto, la poblacion negra. Ahora bien, parece que uno de 10s alcaldes 

ordinarios que gobernaron Leon en el primer aAo de su vida -el rnulato Antonio 

Rodriguez de Lugo- se vali6 de su influencia para atraer a la naciente villa a un 

buen nljmero de gentes de su casta, que poco a poco fueron posesionBndose 

en ella de 10s mejores sitios, con gran disgusto de 10s espafioles" (JirnBnez M., 

1944:23). 

El alcalde ordinario, Antonio Rodriguez de Lugo, se encuentra entre 10s 

fundadores de Leon aunque en 10s documentos se le muestra como espafiol, 

Agradezco a Rocio Olvera la gentileza de compartir sus datos conmigo. 



por lo que la aseveracion del maestro Jimenez Moreno ha provocado algunas 

discusiones de probanza de "limpieza de sangre y de origen" desde el siglo XVI, 

ya que algunos espatioles intentaron controlar la situacion en la Alcaldia 

utilizando el recurso de culpar a 10s negros y mulatos "introducidos y protegidos" 

por Rodriguez de Lugo de 10s problemas sociales y morales existentes en la 

region 

Sin embargo, la brecha que habia abierto Rodriguez de Lugo permitio 

que a pesar de las leyes restrictivas 10s miernbros de 10s diferentes grupos 

etnicos convivieran con mas o rnenos naturalidad entre ellos, aunque algunos 

espatioles no se pararon en inventar la existencia de decretos virreinales 

emitidos por el conde de Monterrey limitando la propiedad mulata para 

apoderarse, sin exito, de tierras y propiedades legalmente adquiridas por 

mulatos como escribimos en el capitulo IV (AHML, Fondo Colonial, Caja 2, Exp. 

6). 

La fuga individual de esclavos fue otra estrategia para alcanzar la libertad 

a la que se recurrio constanternente durante 10s tres siglos virreinales, en 

general 10s estudios que se refieren a esta practica la enfatizan como si hubiera 

sido un problema rnuy grave; sin embargo como puede obsewarse en el 

siguiente cuadro5, la cantidad de documentos notariales dictados para recuperar 

a esclavos fugitivos denunciados que se dictaron en la villa de Guanajuato nos 

- - - - - -. 
4 

En el Archivo Hist6rico de Guanajuato existen algunos docurnentos notariales, sobre diversos 
aSUnt0s referentes a Canada de Negro en el siglo XIX, que podrian ser rnotivo de otro trabajo. 
5 Este cuadro aun falta completane con 10s datos de 10s Protocolos de Cabildo de la segunda 
rnitad del siglo XVIII. 



transmiten poco sobre la gravedad del problerna, desde el punto de vista 

estadistico estas referencias son despreciables, tarnpoco es posible establecer 

un patron de comportamiento del fugitivo, si es que lo hubo. Por ello es 

necesario recurrir a otro tip0 de fuentes como las judiciales, de cualquier forrna 

la muestra presentada demuestra que esta situacion era generalizada. Aunque 

aqui es necesario cornentar que corresponde a lo encontrado en una sola fuente 

documental y que en ocasiones 10s esclavos fugitivos no eran denunciados, sin0 

que se utilizaban otros metodos distintos a 10s judiciales para recuperarlos, no 

siempre con exito. 

Esclavos fugitivos registrados en 10s Protocolos de Cabildo de 
~uanajuato~ 

Algunos de 10s esclavos fugitivos fueron buscados en las zonas mineras 

de Zacatecas y San Luis Potosi o se encontraron presos en carceles corno las 

de Panuco y Leon, este es el caso de un esclavo chino que en 1608 fue puesto 

Fechas 
Siglo XVI 

Siglo XVll 
1701-1705 
1706-1710 
1725-1730 
1731-1735 
1745-1 748 
Total 

6 Me parece que seria inleresante tratar de completar este cuadro, en tbrminos temporales, con 
otras fuentes y estudiar que pasa en la segunda mitad del siglo XVIII. 

Esclavos fugitivos 
Al menos habia una banda de 20 fugitivos en 
1560 en la sierra de Guanajuato y otra de 
varios cimarrones en Palenque y CaAada de 
Negros 
2 
1 
2' 
1 
1 
1 
9 



preso a instancias de su amo Francisco Diaz en la "cdrcel p~jblica de estas 

minas por haber huido de mi  sen/icion (AHG, Prot. Cab., 1608, f50) y luego 

vendido en 350 pesos. Ese mismo atio Juan de Sabugal vendio un esclavo 

nacido en Angola en 150 pesos por huidor (AGH, Prot. Cab., 1608, f64). 

Inclusive don Agustin de Septien y Montero, un comerciante miembro de la elite 

de Guanajuato, le dio su poder a Carlos de Mollinedo, vecino de la villa de 

Sinaloa en la provincia de Sonora "para que aprehenda y asegure un negro 

esclavo de e l  otorgante llamado Francisco nacido en China en la Ciudad de Goa 

de naci6n cafre color pardo, 10s ojos gruesos, pelo de pasa, con abujero en 

ambas orejas y una cicatriz de e l  lado izquierdo de edad de treinta y ocho aiios 

poco mas o menos y diestro en tocar violin" (AHG, Prot. Presos., Libro 13, 1756, 

f257). 

Es interesante setialar que estos esclavos fugitivos individualmente en su 

mayoria eran esclavos importados, aunque hub0 sobre todo en el siglo XVlll 

algunos esclavos criollos, incluso nacidos en la casa de su amo donde aun 

vivian miembros de su familia consanguinea como sus madres, que huyeron a 

lugares tan alejados de Guanajuato como Tehuacan, asi fue como el Br. don 

Joseph Antonio de Busto otorgo su poder a fray Miguel de Salazar, mercedario, 

para que vendiera a su esclavo Manuel que se encontraba preso en la carcel de 

San Juan Tehuacan (AHG, Prot. Cab., 1731, libro 35, doc. 43, f60v), o el caso 

en que 10s esposos Buitron, comerciantes, le otorgaron su poder al jesuita 

Sebastian de Moya y Monroy para que vendiera a su esclavo mulato fugitivo que 

7 No contarnos con 10s datos de 1705 y 1706 pues estos protocolos no existen 



se encontraba en el presidio de Santa Catarina de Tepehuanes (AHG, Prot. 

Cab., 1704, doc. 188, f236f). 

Por otra parte, pocos son 10s casos que hemos encontrado de esclavas 

fugitivas. Sin embargo, en ellos se muestra la busqueda de la proteccion de 10s 

intereses y necesidades familiares; asi pues una esclava mulata, llamada Luisa, 

casada con Francisco mulato libre, se fugo a Patzcuaro donde vivia su marido, 

su ama dofia Maria Guadalupe Romero Camacho, viuda, otorga su poder para 

venderla (AHG, Prot. Cab., 1733, doc. 70, fl88v). 

En esta misma decada de 1730 y en la siguiente se desarrollo un drama 

en el que se vieron involucrados 10s habitantes de Leon, Guanajuato y Silao 

como consecuencia de la practica de algunas mulatas esclavas de huir para 

parir a sus hijos en las cafiadas que se encuentran en la cuenca del rio Turbio y 

luego decir que 10s bebes habian muerto del que hicimos mencion en el capitulo 

II (AHML, caja 17433, doc.6). Lo que sucedia es que esos nitios eran recogidos 

por 10s indios habitantes de las rancherias de la region y educados por ellos 

como hijos adoptivos y por lo tanto subditos libres de la corona. Los mestizos y 

espafioles propietarios de las madres intentaron sistematicamente, por via legal 

y por secuestro, recuperar a 10s pequefios que significaban propiedad y mano 

de obra. 

He aqui un ejemplo de la declaracion de un espafiol que aprehende a una 

de estas esclavas fugitivas: "la hall6 oculta en una chocilla a mod0 de cueva 

contra e l  respaldo de una caiiadita que esta cercana a la rancheri'a de unos 



indios junto a1 referido rio Turbio donde llaman el  rio Verde y aprehendida y 

sacada de aquel paraje traykndola por camino para esta villa en un rancho que 

llaman de Tultitan como tres leguas mas ac6 de donde la cog16 se le ofreci6 a1 

discurso el  que pudiese tener hijos y para conocerlo le hizo descubrir un pecho y 

expremirselo y como vido que le man6 leche, le pregunt6 donde tenia 10s hijos y 

ella le respond16 no haber parido ninguno" (AHML, Fondo Colonial, Caja 1743- 

1744, doc. 6, f2). Esta esclava fue recuperada por sus arnos, per0 en cuanto la 

enviaron a vender a la villa de Guanajuato volvio a fugarse. 

Motines y levantamientos 

Poco se ha estudiado la sucesion de levantarnientos y rnotines en tierras 
t 

guanajuatenses durante el lrnperio Espaiiol, aunque sisternaticarnente en las 

fuentes se rnenciona a 10s rnineros de 10s reales de rninas de Guanajuato corno 

"levantiscos", lo cual se ha interpretado corno una forrna de negociar las 

condiciones de trabajo, a su vez 10s clerigos que escribieron sus mernorias 

frecuenternente se quejaron del desorden social propio de 10s rninerales y de la 

necesidad de organizar actividades educativas que propiciaran la rnoralizacion 

de la sociedad, lo cual intentaron rnediante las "rnisiones" (ejercicios espirituales 

y serrnones) y dirigidas por jesuitas (Marmolejo 1, 1967:172). 

Entre 10s conflictos violentos por 10s que 10s guanajuatenses se ganaron a 

pulso el apelativo de levantiscos, se encuentra el enfrentarniento entre 10s 

trabajadores (indios, rnulatos y mestizos) de dos haciendas del Real de Santa 



Ana, que en 1671 tuvo que apaciguar el agustino fray Joseph Sicardo, quien 

fungia corno vicario (AGI, M6xico 316, f3ss; Rubial, 1996:117). Marrnolejo 

describe que en esos aiios eran frecuentes lo que llarnaban "zafenis", especie 

de duelo en 10s que debido a "la discordia que reinaba en la ciudad, la cual 

llegaba a1 grado de que se formaban varias cuadrillas y unas a ofras se 

desafiaban en masa [...I vali6ndose de armas de fuego y de piedras y rnuriendo 

mucha gente por esta causa, y sin que las autoridades hubieran podido jamas 

haNar un remedio eficaz." (Marmolejo 1, 1967: 172-1 73). 

Para el siglo XVlll el rnovirniento mas violento, en Guanajuato, en el que 

se vieron involucrados 10s diferentes sectores de la poblacion, incluidos 10s 

afrornestizos, es el que surge corno respuesta a algunas rnedidas irnpuestas por 

la corona espariola para rnejorar su adrninistracion publica y recuperar el control 

politico de sus "colonias", en 1766 y 1767, y que forrnan parte de las farnosas 

reforrnas borbonicas. 

En 1766 la poblacion de la ciudad de Guanajuato se levanto en contra de 

la imposicion del estanco del tabaco que provoco el progresivo cierre de 10s 

talleres locales, el aurnento de 10s precios y la baja en la calidad del tabaco que 

se consumia en el Bajio. Las propias autoridades locales sugirieron al virrey que 

fuera benign0 pues la rnano dura en el castigo de 10s rebeldes irnplicaria el 

abandon0 de las rninas con graves perjucios para la produccion (AHG, Milifar, 

exp. 3, 1766). 



Sin embargo, a pesar de la "benevolencia" de las autoridades, al atio 

siguiente, en 1767, la poblacion de varias ciudades del obispado de Michoacan 

se volvio a amotinar, ahora el pretext0 era la expulsion de 10s jesuitas (Castro, 

1990; Gallart, 1981). Aunque estas explosiones violentas contra el poder 

absolutista se dieron en varios lugares de la Nueva Espatia, para 10s estandares 

locales, 10s acontecimientos de la ciudad de Guanajuato y San Luis de la Paz 

fueron especialmente virulentos y castigados con exceso por el visitador Galvez, 

quien aumento 10s impuestos a la ciudad y realizo un juicio sumario a 10s 

sospechosos. En este rnovirniento popular espontaneo, sin lideres y sin planes 

concretos, participaron 10s grupos de las clases trabajadoras que aunque 

clasificadas por su calidad etnica convivian cotidianamente: indios, mestizos, 

mulatos y aun algunos espaiioles pobres (AHG, Militar, Exp. 5, 1767). Los 

amotinados ademas de apedrear las Casas Reales, asaltaron el estanco de 

polvora y la tiraron al rio, escondieron a 10s jesuitas en la Mina de Rayas, 

asaltaron las tiendas e inclusive apedrearon a un clerigo que intento 

apaciguarlos. 

Por ello, en la ciudad de Guanajuato se detuvieron a 273 personas para 

tomarles su declaration, de ellas fueron absueltas la mayoria y 85 recibieron 

diversos castigos: desde multas en dinero, destierro y trabajos forzados hasta la 

horca. Nueve eran espatioles, 34 indios, 13 mestizos, 22 mulatos libres, un 

mulato esclavo, un negro, un lobo, y cuatro mas probablernente espaiioles. 



Si bien, la mayoria de 10s interrogados nego su participacion, de otros 

resulta obvio que intervinieron en 10s hechos corno consta de la siguiente orden: 

"en vista de la declaracidn de Domingo de Trejo [indio ladino] testigo examinado 

en esta causa, en que due que en compaiiia de Juan Raphael criado coime del 

Juego que en la plazuela de San Diego de esa ciudad tiene el comisario Joachin 

de Torres (segun ahora despues se me ha expresado) vio sacar las cajas del 

estanco de la polvora el dfa primer0 del corriente, con otros, a un cigarrero 

nombrado Vicente Azebedo [prieto picado de viruelas], y que Bste las rompi6 y 

esparcio a1 nb la polvora, por lo que y para que se justifique este hecho y se 

identifique reo de este delito a dicho Azebedo, mande se libre carta a1 seiior 

alcalde mayor don Miguel Maria Mayordomo a efecto de que mande aprehender 

a1 citado Vicente Azebedo, y siendo posible me remita a esta Congregaci6n a 

Juan Raphael citado por Domingo de Trejo, para que se examine a1 tenor de 

dicha cita por ser esto lo que corresponde." (A HG, Gobernaci6n, Exp. 5, 1767, 

f30-30v). Vicente Azebedo fue encontrado culpable y condenado a presidio 

perpetuo en San Juan de Ulua (Gallart, 1981:286). 

Aunque existe un componente africano muy importante tanto entre 10s 

cimarrones como entre 10s amotinados urbanos, quiza la caracteristica local sea 

que en ellos existio una participacion importante de otros grupos marginados, 

indios, mestizos y espaiioles pobres. Digo quiza, porque aun en el caso 

veracruzano del siglo XVII, en 10s palenques vivieron mujeres indias que habian 

sido secuestradas de sus comunidades (Garcia, 1988:222). 



El ultimo movimiento de resistencia en tiempos virreinales ciertamente fue 

el de Independencia, que si bien fue dirigido por criollos ilustrados, en 10s 

contingentes militares participaron personas de todas las calidades. Y su 

contrincante, el ejercito realista, ademas de estar constituido por regimientos de 

criollos bien entrenados, contaba con 10s regimientos de pardos y mulatos. 

Y ,  sin embargo, un sector de la elite novohispana seguia viendo con 

prejuicio y desconfianza a 10s mulatos como ya lo habia hecho en el siglo XVI, 

10s afromestizos insurgentes fueron apoyados por miembros de la elite criolla 

con discursos como el que dicta don Mariano de Sardaneta, marques de Rayas, 

como parte de sus declaraciones en la causa que se le siguio por infidencia (era 

miembro de 10s guadalupes) en 1817: "... Las razones, que cimentaban mi 

discurso no se pueden exponer, y menos ilustrar, en pocas p8ginas; pero 

recordar. una de ellas, y consistia en la poca uni6n de /as diferentes 

generaciones en que la politica ha querido establecer una desigualdad mas o 

menos degradante. El Espaiiol europeo, y el que lo es americano, apenas, 

apenas, ha podido tener una armonia civil, y reciproca, y que no desdiga la 

igualdad de su procedencia; per0 este mismo espaiiol de alla, y de ac4 ban 

visto con aversion mas oue impolitica, v a veces inmoral e inhumana, a1 resto de 

las castas: a1 neuro, v mulato, con positivo odio, por su uualidad comun de 

esclavo con uue lo vili~endiamos despues de aue de ella tan ~jtilmente nos 

sen/im0s8. Su enlace [matrimonio], se evita, por el Espaiiol y aun por el indio 

con la mayor escrupulosidad, y quiere decir m8s en Nueva Espaiia la de moro o 



judio [...I; per0 se podr3 sin embargo sacar una prueba de ello, de 10s archivos 

de todos 10s Tribunales y Juzgados, Ilenos, como estdn de autos sobre disenso 

de matrimonies, que versan directamente la oposicidn, en el comun apoyo de la 

discrepancia de las castas. A esta discrepancia, la correlativa la de sus 

caracteres, educacion, cultura, manejo civil, exercicios y demas, de modo, que 

ninguna conforma con las costumbres y manejos del espafiol, ni entre si el resto 

de /as demas [...I He visto Espailoles vilipendiar la insurrection, entre otras 

cosas, por que en ella se han ingerido con cardcter de superiores, y oficiales de 

todos grados, a 10s mulatos e indios, y otros cuyo origen obscuro 10s hace creer 

tales, de donde se deduce, la predisposicibn a no unirse jam& entre si, como 

era indispensable, para el objeto de que he hablado" (AGN, lnfidencias, vol.91, 

exp. I ) .  

Este discurso coincide con el de su coterraneo Lucas Alarnan que 

citamos en la lntroduccion: "[de /as castas] /as derivadas de sangre africana 

eran reputadas de infames de derecho [...I y lo que seria de admirar si 10s 

hombres y sus leyes no presentasen a cada paso /as mas notables 

contradicciones, estas castas, infamadas por las leyes, condenadas por /as 

preocupaciones, eran sin embargo la parte mas ~lt i l  de la poblacidn" (Alamhn I, 

198525). 

'subrayado nuestro. 
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Reflexiones finales 

En el transcurso de la busqueda de datos, analisis, reflexion y presentacion 

escrita de esta version de la historia de 10s afrornestizos en Guanajuato hernos 

aprendido y aprehendido facetas de la historia de Guanajuato que estaban 

olvidadas o que se habian dicho per0 no se habian visto. Sin embargo, se ha 

hecho evidente que todavia es necesario revisar rnuchas otras fuentes, 

construir nuevas series de datos a partir de 10s registros tanto parroquiales 

corno de cartas de rnanurnision y de compra-venta y analizar con otras 

herrarnientas rnetodologicas docurnentos adrninistrativos y judiciales, corno 

testarnentos y procesos judiciales, para cornprender rnejor el proceso de 

integracion de la sociedad novohispana en general y en particular de 

Guanajuato en donde la poblacion de origen africano tuvo un papel 

fundamental. 

Este trabajo que aun queda por hacer perrnitira contar con nuevas y mas 

firmes bases para la reconstruccion historica y para la discusion teorica que nos 

permitan entender mejor la realidad de la Nueva Esparia y de la region del 

Bajio. 

Despues de estas consideraciones enfatizare en las siguientes lineas 

algunas ideas que se han ido presentando a traves de este trabajo de tesis: 

Con fines explicativos y en el analisis de la sociedad, con frecuencia se 

parcels el universo que estudiamos y se reduce a esquernas teoricos para 

conocerlo y cornprenderlo; este es el caso de 10s afrornestizos; sin embargo, 



la comprension de las parcialidades historicas nos lleva por el camino de la 

construccion de la Historia. 

La Nueva Espaiia, al igual que otros espacios en America Latina, se 

convirtio en un complejo universo economico, social y cultural en el que se 

encontraron varios pueblos con caracteristicas muy variadas, algunas de las 

cuales coincidieron o fueron semejantes, per0 otras no solo fueron distintas 

sin0 que chocaron por sus diferencias y contradicciones. 

En ese crisol humano se produjo una nueva cultura y se integraron en mayor 

o menor grado tanto personas como maneras de ver el mundo, interpretarlo 

y recrearlo. 

En la actualidad, despues de 10s avances que se han hecho en 10s estudios 

de la poblacion de origen africano en Mexico, ya no es necesario 

preguntarse si hub0 negros en Mexico y que fue de ellos. Es mas, hablar de 

afromestizo o de negro en la Nueva Espafia es enfrentarse a una historia 

rica en experiencias humanas, entre ellas que "negro", "mulato" o "casta" no 

son sinonimo de esclavitud, aunque la incluyen. Es un hecho que desde el 

siglo XVI algunos africanos llegaron como personas libres con espiritu 

empresarial y actuaron en consecuencia. Ademas, algunos esclavos, desde 

el siglo XVI alcanzaron la libertad por alg~in mecanismo legal como por 

ejemplo la herencia via testamentaria de sus antiguos amos. Si bien, es 

cierto que esta libertad estuvo frecuentemente condicionada a la produccion 

de riqueza mediante trabajo forzado, previsto desde la Edad Media en las 



Siete Partidas. En este codigo se conternplaba la obligation del antiguo 

esclavo de guardarle fidelidad, respeto y ayuda a su antiguo arno (Cuarta 

Partida, tit. 22, ley VIII). Conforrne avanzo el proceso de desarrollo del 

capitalisrno en 10s siguientes siglos se hicieron patentes otras forrnas de 

recorrer el carnino hacia la libertad y de la insercion en el rnundo del trabajo 

y de la ernpresa: cornpra de la libertad, trabajo asalariado, fuga, etc. 

a Los africanos y sus descendientes en la Nueva Espaiia estuvieron sujetos a 

una legislacion ernanada de la Corona espaiiola que era excluyente y 

jerarquizadora; sin embargo, la dinarnica social result6 en una experiencia 

historica con rnatices que incluyeron la aplicacion y el quebrantarniento de la 

norrna. 

La caracteristica casuistica del derecho espaiiol irnplico que se legislara 

para corregir o controlar un hecho ya consurnado, por lo cual si se 

reconstruye la historia basandose en lo que dictaron las leyes, 

necesariarnente se tendra una vision parcial y opresiva de la historia 

novohispana, que esta lejos de la realidad. 

Aunque ia politica colonizadora espaiiola fue general para las indias, en 

terminos regionales podernos localizar nurnerosas variantes de explotacion 

tanto de la fuerza de trabajo hurnana corno de 10s recursos naturales 

regionales. Ello explica que en el Caribe fuera importante la produccion 

azucarera a traves del sisterna de plantation, rnientras que el Bajio se 

destacara por su produccion rninera asociada a la produccion agropecuaria, 



a la produccion artesanal de diversos giros (sobre todo textiles y de la 

curtiduria) y al comercio. 

Guanajuato ha sido una region dinamica tanto radial como concentrica, en la 

que a veces no coincide el espacio geografico con la region socioecon6mica 

y cultural, tal es el caso del Bajio. Por ello es que afirrnamos que tenemos 

que ir construyendo la region conforme discutimos su historia. 

Por lo anterior, se puede afirrnar que Guanajuato se caracterizo en un primer 

momento por su caracter de region de frontera que vivio un proceso de 

insercion e integracion al virreinato novohispano. Se caracterizo tambien por 

la flexibilidad relativa en las relaciones interetnicas y la creacion de una 

nueva sociedad con elementos de otras sociedades que convergieron en la 

region lo cual result6 en el uso de un doble lenguaje: el oficial que permitio 

la convivencia vertical de 10s diferentes grupos sociales y el del grupo social 

al que se pertenecio. 

Sin embargo, el modelo generic0 de una sociedad que europeizaba lo 

indigena o indianizaba lo europeo pus0 en lenguaje comun una serie de 

categorias culturales que permitieron establecer relaciones sociales entre 

10s distintos sectores de la sociedad. Por ejemplo el idioma, las practicas 

religiosas, el comportamiento moral. 

Por otra parte, parece que el asunto del mestizaje del "mexicano" ha sido 

utilizado a partir del siglo XIX como una arma ideologica fundacional de 

Mexico como nacion moderna. Que por un lado es incluyente de indios y 



europeos, per0 excluye a 10s africanos (se vuelven invisibles) y por otro lado 

pretende homogenizar la cultura hasta este siglo. 

Los datos demograficos con 10s que contamos para el Bajio nos aproximan a 

una visi6n general de la poblacion, per0 la inconsistencia de las fuentes asi 

como de 10s sistemas de clasificacion de 10s datos que variaron de un siglo 

a otro, de region a region e inclusive de documento a documento nos 

impiden llegar a conclusiones firmes en terminos numericos. Sin embargo 

cualitativamente se observa que en el transcurso de 10s aiios se fue 

acelerando el proceso de mestizaje. 

En cuanto a la familia parece que es necesario enfatizar que en la sociedad 

colonial se dio una rica gama de situaciones, desde las opresivas y 

desintegradoras hasta las de consolidacion de 10s nucleos familiares 

esclavos. Para estudiar a la familia, en 10s ultimos afios se ha recurrido a 

otras ciencias como la demografia historica, cuyo principio cuantitativo se ve 

como una forma de validation cientifica. Sin embargo, esta forma de hacer 

historia, si bien nos acerca a la comprension de ciertos fenomenos de 

movllidad tanio social como espacial, asi como de la gravedad del problema 

de la ilegitimidad, nos da una vision fragmentada de la realidad. La precision 

de 10s instrumentos censales en la clasificacion y conteo de la poblacion ha 

variado a traves de 10s siglos. 

Aqui cabe hacer la reflexion sobre el interes que han manifestado algunos 

historiadores como Sergio Ortega con respecto a que el analisis de 10s datos 



censales, asi como el de otro tip0 de series de information, nos permite 

relacionar un hecho con su representacion mental y luego estudiar como se 

origina, como evoluciona y como desaparece'. Es decir, en este caso 

encontramos que diferentes sistemas de clasificacion de la poblacion por su 

calidad corresponden con diferentes objetivos de la adrninistracion imperial 

que se traducen en formas concretas de la sociedad de concebirse a si 

misma. Ya Norma A. Castillo ha seiialado, en diversas ocasiones, la 

costumbre de cambiar de calidad dependiendo de la circunstancia 

especifica que vivia una persona y que significaba ventajas en terminos 

sociales (Castillo, 1991), que para Guanajuato hemos podido constatar 

sobre todo en 10s casos de bigamia presentados en el capitulo II. Por 

supuesto que estas ventajas tambien se reflejaron en el ambito de lo 

economico. 

Por ultimo, per0 no menos importante, en cuanto a 10s afromestizos, pretext0 

fundamental de este trabajo, reafirmamos que lejos de ser actores 

secundarios y marginados del proceso historic0 regional, aparecen en todas 

partes y en todas las actividades realizadas. Ciertamente en ocasiones 

fueron victimas del prejuicio, las leyes y la economia, per0 su papel de 

actores historicos esta lejos de incluirse entre la "gente sin historia". 

1 Serninario "Historia de las Mentalidades" que se llev6 a cab0 del 29 al 31 de octubre de 1997 
en la Univenidad de Guanajuato. 



Anexo 1 
Cartas de Amor 

Nota aclaratoria: las cartas siguientes se encuentran transcritas en el orden en 
que aparecen en el expediente del proceso localizado en el Archivo General de 
la Nacion, en el Ramo Clero Regular y Secular, volumen 79. 

Papel 1 
"Al senor Don Joseph Carlos de Balenchana, me alegrare que se halle usted mi 
vida, con la salud tan perfecta que mi finisimo amor le ama, y le desea mi vida 
no se fie usted de Antonia, porque Antonia, con todas cuantas encuentra le 
envia a usted recaudo; mi vida es verdad que usted mi vida le envio recaudo a 
Antonia con Maria Carpitiera, un recaudo sera cosa que le estimare mucho, mi 
vida aunque Antonia le envie a usted mi vida a preguntar porque supe que 
Antonia le habia de enviar a preguntar a usted mi vida, que porque que novedad 
habia habido por aca, no le envie usted mi vida razon chica, ni grande, porque 
ya toda la casa sabe lo suyo porque ya no faltan para que lo sepan mas que mi 
setior padre, y mi senora madre, y 10s tres nihos y las otras dos seiioras, esas 
no mas faltan que lo sepan, per0 eso si las que lo saben no han armado ningun 
escandalo, se lo envio a usted a avisar mi vida, porque no este usted mi alma 
con cuidado. La razon que usted me envio a decir de lo de Ochoa, no lo crea 
usted mi vida, no lo crea usted mi vida, y mi corazon, que habia de dejar yo, mi 
rosa de castilla, mi jazmin, y rosa de San Juan por un boca de jumate, poraue 
ya le he dicho a usted mi reaalo, de no ser con usted mi corazon, no, no con otra 
persona; bien puede usted venir mi dueiio de aqui a unos meses. Venirme a 
pedir con mis seiiores padres, antes aue otro hable primero. poraue mi setior 
padre dara esta disculpa, aue con el aue vino primero. Ya usted sabra mi alma 
la obligacion que tienen 10s padres de criarlos de doctrinarlos, y ponerlos en 
estado, encomiendese usted lucero de la manana, a su santo mas devoto, que 
yo aunque mala lo estoy haciendo por 10s dos; mi alma parece que cup0 de 
desgracia todos estos tres dias de Pascua de que se llevara Dios a mi tata 
padre a descansar, he estado todos estos dias con muchisimos cuidados, asi 
del sentimiento de mi tata Padre, como de no haber visto a usted estrella de la 
manana, parece que usted mi vida esta algo sentido de mi, el que Bernarda 
sabe de 10s papeles de usted mi dueiio, per0 usted mi vida no se ha de enojar, 
por que crease usted, que de su boca no se ha de saber nada, envieme usted a 
decir, mi diamante, si gusta usted el que ella lo sepa, no porque aunque yo no 
quisiera es fuerza que lo sepa, porque duerme en el mismo aposento, y de 
noche yo, y ella estamos en vela. Me puede usted mandar mi vida con toda 
seguridad, ya sabe usted que soy su nearita, no le ofrezco la casa porque no es 
mia, Dero no obstante, le ofrezco todo lo (f2v) mio. No le escribo a usted mas 
pedazo de cielo estrellado porque no se caliente usted pedazo de cielo la 
cabeza, perdone usted mi alma, que parece que me siguio la plaga de la pluma 
tan mala, que desde las doce hasta las tres de la manana, porque como estoy 



con tanto desasosiego porque a otra hora no se puede. Chepito de tus cabellos 
mandame hacer un cordon, que yo dare por el, el alma y el corazon. 

Puse a trasladar mi amor en un pliego de papel, las tristes penas que 
paso cuando no te puedo ver. 

Con esto y no dig0 mas hermosa concha de nacar en que se encierra mi 
amor. Guanajuato, y mavo treinta v uno de mil setecientos auarenta y seis aiios 
B.L.M. de vuestra merced su segura se~idora,  Maria Josepha Marcelina de 
Bustos y Reynoso" (AGN, Clero Regular y Secular, v. 79, fl-2v). 

"Al seiior don Joseph Carlos de Balenchana muy seiior mio me alegrare que al 
recibo de estas cartas y renglones se halle Vmd con la salud tan perfecta, que 
mi finisimo amor le desea, mi vida puede usted creerme mi alma mientras mas 
dias mas firme, puede usted creer mi lucero la respuesta de la carta la causa fue 
de que hubieramos estado tantito ocupada, mis ojos como Chepita esta 
engreida conmigo y duerrne conmigo es menester 10s Sanctos auxilios de Dios 
para levantaron porque nos acostamos con ese empeiio y nos dormimos como 
no dormimos siesta nos desnudamos mi alma, porque luego mi Seiiora Madre 
nos esculca, por ver si nos quedamos vestidas, mi vida v todo mi reaalo, recibi 
el cintillito con 10s tres diamantes, se lo estimo a usted mucho pedazo de mi 
alma y corazon quede muy agradecida de 10s favores de Vmd las finezas, que 
gaste usted mi Lucero conmigo, envie usted mis ojos en lo que a usted le puedo 
s e ~ i r  que le servire no digo yo con las manos, sino con el alma, y corazon, y 
con 10s ojos, que usted todo mi recreo, y consuelo, que he estado el dia de ayer 
penosisima, por que no vide a usted en todo el dia, mi alma, y todo mi regalo, le 
aseguro a usted mi alma, para ver de salir al balcon es menester toda la ayuda 
de Dios, obedecido a usted mi alma en ouardar secret0 de el cintllito, que no lo 
sabe mas que yo y Bernarda, no lo sabe otra persona de la casa, si usted mi 
alma viera cuan tristisima estado todos estos dias de no haber visto ese cielo 
estrellado, y el no haber gozado de esa hermosura, y de esa Belleza, desde el 
punto en aue te vi, te quise con qrande empeiio, toda la alma me ha rendido tu 
lotito, tu eres mi dueiio solo tu mi prenda amada, contiao todo me sobra v sin ti 
no tengo nada, tu me robaste el alma, tu mela tienes en calma, no hay otro que 
lo remedie solo tu mi prenda amada, contigo todo me sobra y sin ti no tengo 
nada, despedida no la doy por no hallarla al presente, per0 que mas despedida, 
que hallarme de ti dueiio amado ausente, y con esto a Dios guarde a Vmd mi 
alma muchos aiios, Guanaxuato, v iunio seis de mil, setecientos, cuarenta v seis 
a. Besa la mano de vuesa merced mi alma su segura servidora, Maria 
Josepha Marcelina de Bustos y Reynoso. Tiene una media firma que dice 
Balenchana. Al margen. La causa de no haber ido a misa fue porque no habian 
acabado el luto" (AGN, Clero Regular y Secular, v. 79, f2v-4). 



Papel 3 
"Al sehor Don Joseph Carlos Balenchana, mi vida me alegrare goce de perfecta 
salud como mi finisimo amor le ama, y le desea, mi vida puede usted creerme, 
que desde el punto, y hora que supe que Vmd se iba por cuenta de Don 
Francisco Flores, me ha de hacer usted, gusto mi vida, y esta maAana vide a 
usted entregandole a Flores, entienda que sera cierto, me ha de hacer Vmd 
gusto de enviarme a decir a onde, y porque motivo, mi vida puede usted 
creerme, que dende que me lo dijeron he estado mas amarga que la hiel. Yo 
como siempre, pero mientras mas dias mas firme mi alma, y no hallado 
consuelo chico, ni grande, y me han dicho, que de una vez, ese es mi dolor mi 
prenda amada, si es por lo que Tia Rosa, le dijo, aun no se vaya Usted pedazo 
de mi alma, aue aun no se sabe si es de usted, o de otra cosa mas penosa, que 
a la hora, que yo viere alguna demonstracion les prometo a usted inviarle, luego 
luego que yo vea mi SeAor Padre alguna accion le inviare a avisar Lucero luego 
luego, mi vida me han dicho, que se ha postrado, y muy flaco Vmd, no se apure 
Vmd, aue si le dicen sue no, con el despacho de Validi ya sabe Vmd que si se 
me ofreciera alguna cosa, fuera de tinta y papel, SUE del recado aue Antonia le 
envie a decir en mi nombre y diga per0 yo no le envie a decir nada, poraue vo 
tan firme v tan rendida como el primer dia v mas v mas todos 10s dias. va vo le 
tenao dada la ualabra, a Vmd de mi, menos de que no se con usted mi lucero 
aue me alumbra, mas antes fuera a acabar mis dias con Greaoria mi hermana, 
por no estar aqui, puede usted meter una carta con un Padre v si le dicen no, a 
Valladolid, v no hav aue hacer con el despacho se comuone todo, porque puede 
usted creerme, que tiene la casa tan enfadada, que todas prietas, y blancas 
estan amohinadas: Bernarda esta contentisima, dice que se ha de ir con 
nosotros, no le envio a usted la fineza poraue no hay auien la haaa, y aqui no se 
puede aqui hacer nada, porque todos se van a la malicia, porque tres tumbagas 
que yo tengo cada ocho dias la entrego con relicario, y manillas y zarcillos, per0 
no obstante hare la diligencia, y con esto a Dios, Dios guarde a Vmd mS as. 
Guanaxuato, v iunio quince de mil seiscientos quarenta v seis aios. B.M. Besa 
la mano de Vmd su Segura Servidora Maria Josepha Marcelina de Bustos. Al 
margen. Si te vas, y me dejas, que sera de mi sin ti, que sera de ti sin mi, y si no 
te vas estamos bien, espero la respuesta, y envieme usted unos pedacitos de 
oblea encarnada dentro de la de usted, mi alma le estime a usted ml alma 
mucho el cordon a mi me lo dieron para que se metio usted en eso mi vida, que 
yo no aueria mas aue el cordon para reliquia de usted, ya veo que usted mi vida 
habra gastado mucho, cuanto ha aue esta escrita, v no la han llevado. Tiene una 
media firma. Balenchana. 
Guanaxuato treinta de julio de mil setecientos cuarenta y seis aAos" (AGN, Clero 
Regular y Secular, v. 79, f4-6). 

Papel 4 
"Mi vida le dice Antonia lo que le debi de decir que le di a usted con que si a 
usted le parece, el venir por la ventana las once y media de la noche, porque ya 



vino el Padre Sardaneta a ver a mi Seiior padre, y a mi, mire usted, que lo 
espera Antonia, para hablarle dos palabritas, no se enfade usted mi vida, por 
vida suya, el gusto que me ha de hacer, ha de ser mi vida, que se lo estimare a 
usted mi via, sobre las niiias de mis ojos, ha de ser el que usted, no ha de 
culpar usted a ninguna de las criadas, ni a tia Rosa, ni a Maria Bernarda, que 
ella no llego a decir nada, le envio yo a decir esto, porque no sea, que le suceda 
algo a las criadas. 
Maria Marcelina de Bustos" (AGN, Clero Regular y Secular, v. 79, f44). 

Papel 5 
"Muy seiior mio, habiendo reflejado, sobre lo que le tengo enviado a decir, hallo, 
que como muchacha incapaz, y sin ninguna experiencia influjos de unas mulatas 
saben en que caen las cosas mancho al asurdo, que esto se remedia con 
decirle a Vmd que por ningun pretext0 lo trato yo de casarme con Vmd, por 
muchos motivos que me asisten, y asi puede estar Vmd cierto, de que no hare 
tal cosa, por que lo que yo pretendo, es dar gusto a mis Padres, esto es cierto, 
que es contra su voluntad, y no tengo yo mas que la suya, y asi desengaiiese 
Vmd, de que no ha de ser dable el que yo le disguste, y no solo a mis Padres, 
que dandoselo a sus mercedes, se lo doy a Dios, y de lo contrario me castigara 
su Majestad severamente y asi espero la respuesta de este papel sin mas de 
que no ha de haber mas lugar que hacer mas, que lo que llevo referido, porque 
aunque usted traiga mas despachos que he de decir, que antes quise, per0 que 
ahora no, que yo tengo mis motivos para no querer, quedese con ellos, per0 yo 
no, no, no quiero. Dios guarde a vuesa merced muchos afios, Guanaxuato y 
julio once de mil setecientos cuarenta y seis. Besa la mano de vuesa merced su 
segura servidora Maria Josefa Marcelina de Busto y Reinoso" (AGN, Clero 
Regular y Secular, v. 79, f44-45). 

Respuesta a papel 5 
"Respuesta que envie. Muy seiiora mia Vuessa Merced, ha aprendido mucho en 
poco tiempo, segun parece, y yo no lo creo, y si vuessa merced dice que no se 
quiere casar conmigo, le digo que si antes quiso, yo quiero ahora y antes y 
siempre. Dios guarde a vuessa merced muchos aiios. Valenchana" (AGN, Clero 
Regular y Secular, v. 79, f45). 

Carta al apoderado de doiia Marcelina 
"Carta 
Al seiior don Miguel Ortiz Isquierdo, con bastante trabajo porque mi madre no 
me deja un punto, ni un instante, escribo esta a vuestra merced, y le ruego no 
me responda, por que no llegue la carta a manos de mi seiior padre y le suplico 
a vuestra merced, que tiene mi poder, que no se descuide en defenderme por 
todos camino, de seiior Valenchana quien ha quedado muy ma1 conmigo, por 
que yo no le dije, ni quise que hiciera tantos estruendos, y el me ha faltado del 
secreto, que tanto le encargue, y si yo hubiera sabido sus procederes, ni por la 



imagination me pasara, que solo engatiada de unas mulatas, lo pude haber 
hecho, ni por que me habia de querer obligar cuando solo por eso no le quise 
enviar prenda; por no hacer yo la obligacion que ahora quiere, el que yo tenga; 
ya se ven sus buenos procederes que se que esta peleando, contra mi, y ni 
quiero por que ya he sabido sus vicios que tiene, y su natural tan ardido y otra 
cosa que no se lo puedo decir, a usted, y se la dire cuando se ofrezca al setior 
cura; y por que ha de querer el que yo fuera a paguar [sic] sus maldades, que 
por que yo no la sabia, le escrebia que me queria casar con el y eso por que me 
lo aconsejaban con que usted por vida suya procure librarme de el y de darle a 
mis padres esta pesadumbre, me alegro que usted este bueno, quedo pidiendo 
a Dios, lo guarde muchos afios, Guanaxuato, y enero diez y ocho de mil 
setecientos cuarenta y siete. Beso la mano de vuestra merced, su segura 
servidora Maria Josepha Marzelina de Bustos y Reinoso" (AGN, Clero R y S, 
v. 79, f98v-99v) 

Papel 6 
"Mi vida me alegrare que al recibo de estos cortos renglones se halle vuestra 
merced con la salud tan perfecta que mi finisimo amor le desea mi vida lo que a 
usted le estimare muncho sera el que si Antonia le enviare a decir a usted que 
venga usted por la ventana por la [alzotea sera el mayor gusto que usted me 
puede hacer es el no venir que la otra noche que mi setior padre subio no subio 
por usted mi vida por que estaba mi sefior padre en la puerta del gabinete con 
don Mathias de Busto, y deviso a usted mi vida y penso que era mala gente, y 
por eso se atrevio su merced a subir pero no obstante no suba usted a ninguna 
hora porque hay muchos juzgones, y a mi no me dijo nada tia Rosa per0 se lo 
dijo dicho a Maria Polonia, y esa me lo dijo, y esa me lo dijo a mi no mas y no a 
otra persona por que no vive aqui de la razon aue usted me envio a decir vo si, 
oiala v esta fuera la hora que me hubiera, va mudado con usted el cuento es 
aue mi setior uadre, v mi senora madre quieran pero va vo por mi va le dov a 
usted mi palabra, no uoroue no obstante, vo me encomendare a buen santo, y 
perdone usted que despues de la una de la noche, y quedo pidiendo a Dios me 
guarde a vuestra merced muchos afios. Guanaxuato, y mayo, veinte y tres de 
mil setecientos, cuarenta y seis 

Valenchana, y perdone usted la tardanza del papel he estado un poquito 
ocupada" (AGN, Clero Regular y Secular, v. 79, f106-107). 

Papel 7 
"Mi vida me alegrare que al recibo de esta se halle vuestra merced con la salud 
tan perfecta que mi finisimo amor le ama y le desea, mi vida, va vo no tenqo que 
pensar porque siempre ha sido mi intento de aue sea con vuestra merced v crea 
usted que menos que no sea con vuestra merced con otra ninquna, no no 
persona, vo obedecido a vuestra merced con 10s uaueles que me ha enviado uor 
que no lo sabe otra ninquna persona mas que yo v mi muchacha Bernarda, y 
eso lo sabe Bernarda porque se, se que no es embustera, porque como esta 



conmigo no lo sabe otra ninguna mi vida, ya ve usted mi alma, que en una casa 
grande nunca faltan peros de oreja y en particular las viejas la causa mi vida de 
que yo vaya tan seria mi vida es, el que aunque usted vea a mi sefiora madre 
muy tapada, y 10s ojos, por el suelo, va su merced mirando por todas partes, 
esa, es la causa, de yo vaia tan seria no por que no obstante aunque usted le 
parece que no mira voy mirandolo todo, para consolarme mi alma, no se fie 
usted mi vida en hacerme ninqunas sehas delante de Maria Antonia poraue es 
tan embustera, que vendra v se lo dira a mi sefiora madre eso para ella de 
cuentos, que no deia respirar a nadie, no le ve usted mi vida como tiene el 
hocico aue parece puerco jabali, dueiio hermoso de mis ojos son tantos 10s 
imposibles que al paso que nos querernos que ni aun hablar nos podemos, mi 
vida he estado con muchisimo cuidado de que si el miercoles se oyeren pasos 
aca arriba entendi que vuestra merced habia sido he estado con muchisimo 
cuidado envieme usted mi vida a desengafiarme, si usted fue mi vida no se 
arriesgue usted mi vida hay espias a saber quien sube, y con esto quedo 
pidiendo a Dios nuestro Sefior guarde a vuestra merced 10s afios de mi deseo 
Guanaxuato y mayo veinte y siete de mil setecientos cuarenta y seis afios. Beso 
10s pies de vuestra merced su segura servidora que ver le desea; Maria 
Marselina de Busto" (AGN, Clero Regular y Secular, v. 79, fl06-108) 



Anexo 2 
TESTAMENTOS 

Testamento de la mulata Petrona de Cisneros, 1712 

"En el nombre de Dios todopoderoso amen notorio y manifiesto sea a todos 10s 
que el presente vieren como yo Petrona de Sisneros Matabacas mulata libre 
soltera y vecina desta Villa de Santa Fe Real y minas de Guanaxuato hija 
legitirna de Diego de Sisneros Matabacas y de Mariana de Medina difuntos 
vecinos que fueron de la Congregacion de Yrapuato desta jurisdiccion estando 
sana de mi cuerpo siernpre y en mi entero juicio y curnplida memoria la cual su 
divina Majestad ha sido semido de quererme emprestar creyendo como firme y 
verdaderamente creo en misterio de la Santisima Trinidad Dios Padre Dios Hijo, 
y Dios Espiritu Santo tres personas distintas y una sola esencia divina y en todo 
lo demas que tiene Cree, confiesa y predica nuestra Santa Madre lglesia 
Catolica Apostolica de Rorna debajo de cuya fe y creencia he vivido y protest0 
vivir y morir como catolica y fie1 cristiana eligiendo corno desde luego elijo rnis 
abogados e intercesores a la siernpre Virgen Maria SeAora Nuestra concebida 
sin pecado original desde el primer instante de su ser natural su amantisirno 
esposo patriarca Sefior San Joseph Santo angel de mi guarda y dernas santos y 
santas de la corte del cielo para que intercedan con Dios nuestro Senor perdone 
mis pecados y ponga mi anima en carrera de saivacion; y temiendorne de la 
muerte que es natural a toda criatura viviente y en hora incierta y que puede 
cogerme sin la prevencion que deseo para el descargo de mi conciencia otorgo 
que hago y ordeno mi testamento y ultima voluntad en la forrna y manera 
siguiente. 

Primeramente encomiendo mi anima a Dios nuestro Sefior que la hizo 
crio y redimio con el precio infinito de su sacratisima sangre y le suplico perdone 
mis pecados y lleve mi anirna al descanso eterno con sus escogidos y cuando 
su Divina Majestad fuere semido pase desta presente vida a la eterna mi cuerpo 
sea amortajado con el auto del serafico Sefior San Francisco y sepultado en la 
lglesia Parroquial desta dicha villa en la parte y lugar que pareciere con lo 
dernas tocante a mi funeral y entierro. 

It mando a las rnandas forzosas y acostumbradas a cuatro tornines a 
cada una de ellas con que las aparto de mis bienes y asimisrno para ayuda a las 
beatificaciones del venerable sirvo de Dios Gregorio Lopez la del llustrisirno y 
excelentisimo seAor don Juan de Palafox y Mendoza y la del eminentisimo 
sefior don Fray Francisco de Cisneros a cuatro tomines a cada una de ellas 
cuyas limosnas se paguen de mis bienes. 

It declaro tengo dos hijos naturales el uno nombrado Joseph de 
Amezquita que hoy se halla casado con Regina de Carnpos ausente y residente 
en la ciudad 10s Zacatecas y a Catalina de Cisneros doncella que tengo en mi 
casa y compafiia y sera de edad de catorce aiios. 

Declaro a 10s suyos dichos por tales mis hijos naturales para que conste. 



It. declaro que tengo en mi casa y compafiia a Maria de Guadalupe 
espatiola que sera de edad de siete rneses a la cual tengo por hija expuesta que 
la estoy criando como hija de padres no conocidos declarolo asi para que 
conste. 

it declaro que entre yo y Catalina de Cisneros mi hermana compramos un 
solar hacia el cerro de San Miguel en esta dicha villa de cuarenta varas en 
cuadro cuya compra hicimos a Juana de Serra el cual solar lo partimos entre las 
dos y nos cup0 a veinte varas y en la parte que asi me cup0 he labrado una 
casilla de edificio de adobe y terrado que se compone de sala, dos cocinas, 
corralito, y un aposento, lo cual tengo dado en esta manera la sala, cocina y 
corralito al dicho Joseph de Amezquita mi hijo y el otro aposento y cocina se lo 
tengo donado verbalmente a Gordiana de Cisneros mi nieta hija legitima de 
dicho Joseph de Amezquita y Regina de Campos y es mi voluntad que estas 
donaciones se lleven a debido efecto para lo cual a mayor abundamiento por 
esta clausula las ratifico y les pueda sewir de titulo un tanto de ellas con la 
escriptura de compra referida que se hallaran entre mis papeles declarolo asi 
para que conste. 

It declaro por mis bienes otra casa que tengo fabricada en solar que 
compre a Melchor de Olalde que dicha casa es de adobe y terrado y se 
compone de sala aposentos y corral y su linde tengo fabricado otro aposento y 
comenzado a fabricar otro inmediato es mi voluntad que estas dos ultimas 
piezas se le den a la dicha Maria de Guadalupe nitia expuesta para ayuda a sus 
alimentos o para que viva en ella y la disponga a su voluntad como cosa suya 
habida y adquirida con justo derecho titulo declarolo asi para que conste. 

It declaro por mis bienes otra casa del mismo edificio y terrado que labre 
en solar que compre de Magdalena Mayorga que se compone de sala cocina y 
corral que es la de mi rnorada en el referido cerro de San Miguel y todas las 
dichas casas estan libres de censo es mi voluntad que esta dicha casa de mi 
vivienda despues de mi fallecimiento mis albaceas soliciten el clerigo mas pobre 
que fuere vecino desta villa y sacerdote y se la entrieguen para que viva en ella 
o la arriende a razon de cuatro pesos en cada un mes que es lo regular que 
puede ganar con obligacion que dicho sacerdote ha de tener todos 10s dias de 
su vida el decirme o mandarme decir seis misas rezadas en cada un atio en 10s 
dias que le pareciere y en la iglesia parte y lugar donde se hallare por mi alma 
las de mis padres y del purgatorio y de reparar la dicha casa de 10s arreparos 
que necesitare para su conservacion y que no venga a disminucion y fallecido 
que sea dicho seiior sacerdote ruego y suplico por amor de Dios al Setior cura 
que a la sazon fuere de la parroquia de esta dicha villa tenga cuidado de que se 
busque otro setior sacerdote pobre vecino de este lugar como queda dicho y le 
entregue la dicha casa con la obligacion expresada y sucesivamente dicho 
setior cura o 10s que les subcedieren ejecuten el contenido desta clausula segun 
ha expresado en atencion a ser del agrado y sewicio de Dios nuestro Sefior y 
alivio de las anirnas del purgatorio declarolo asi para que conste. 



It declaro por mis bienes cuatro cuadros de dos varas y media de alto uno 
de un santo crucifijo de Burgos, otro de nuestra Setiora de Guadalupe otro de 
nuestra Setiora de 10s Dolores, y el otro del Santo Angel de la guarda. Otros dos 
lienzos de vara y media de alto el uno de Nuestra Senora de la Soledad y el otro 
del Setior San Joseph. Una Nuestra Setiora de la Concepcion de bulto, de vara 
de alto con su peana dorada. Un San Pedro de Alcantara de bulto de media vara 
de alto. Un San Nicolas obispo de bulto de media vara de alto, sin peana. Una 
Sefiora Santa Ana de bulto de una cuarta de alto. Otro lienzo de San Judas 
Tadeo de media vara de alto. Otro lienzo de un nitio Jesus de tres cuartas de 
alto y diferentes estampas de papel de distintos santos. Cuatro sortijas de oro 
una de esmeralda la otra de triguitos, la otras de piedras blancas y la otra de 
piedras verdes ordinarias. Un par de anillos de oro con perla. Una gargantilla de 
perlas nectar con dos hilos. Una cuchara de plata y un coquito guarnecido de 
plata. Una pollera murga de brocato, otra pollera murga de Pequin. Dos 
tapapieces el uno de brocatillo encarnado y el otro de raso de China amarillo, 
azul, y verde. Una mantellina de raso de China azul, blanco, y encarnado. Un 
faldellin encarnado de cochinilla. Dos camisas de Bretatia nuevas, la una 
labrada con seda azulada y la otra con seda rosada. Una caja grande de cedro. 
Otra de Michoacan. Un escriptorio de Michoacan. Unas pulseras de corales 
gordos de nueve vueltas, doce tazas de china de calderas siete platos de China, 
tres borcelanas de China conserveras ocho pozuelos de China, tres salvillitas de 
China azules una jicara de Sayula fina una cama torneada de tepeguaje. Tres 
metates el uno de moler chocolate y 10s otros dos de cocina. Una cajilla de 
cedro con su cajoncito y llave. Un asador de fierro un almirez. Dos cazos de 
cobre una jeringa. Una banca, otra mesa de vara y media. Otra de tres cuartas 
ordinaria. Otros dos lienzos. El uno de Santa Maria Magdalena de tres cuartas 
de alto, y el otro la Santisima Trinidad redondo declarolo asi para que conste. 

It declaro soy deudora a diferentes personas de distintas cantidades de 
pesos que consta por una memoria que se hallara entre mis papeles, es mi 
voluntad que de mis bienes se paguen dichas dependiencias a las personas que 
se expresan en dicha memoria por ser del descargo de mi conciencia. 

It declaro me son deudores de distintas cantidades de pesos las personas 
que se hallan asentadas en otra memoria que asimismo se hallaran entre mis 
papeles es mi voluntad que dichas cantidades de pesos se cobren por mis 
albaceas que entren en el cuerpo de mis bienes 

It declaro que al tiempo y cuanto caso el dicho Joseph de Amezquita mi 
hijo con la dicha Regina de Campos le di de mi caudal dos camisas de Bretatia 
de mujer dos tapapieces de China todo nuevo para que le diese a la dicha su 
mujer un colchon camero de cotenze lleno de lana dos sabanas de Ruan Florete 
y aviadas una colcha labrada de tande. Una almohada de Bretatia dos cuadros 
de a dos varas y media, el uno de San Cayetano, y el otro de Setior San Joseph 
otros dos cuadros de vara y media el uno de Nuestra SeAora de 10s Dolores y el 
OtrO del Setior San Francisco, una nuestra Setiora de Guanaxuato de bulto de 
tres cuartas de alto con su peana tres cucharas de plata unos zarcillos de plata 



con perlas y cordelinas seis tazas de china dos conserveras un candelero de 
azofar un candado grande una caja de Mechoacan dos metates un asador de 
fierro que todo lo referido importo como mas de doscientos pesos como tambien 
otros cien pesos que gaste en la fiesta de dicho casamiento que todo fue a mi 
costa y monision declarolo asi para que conste. 

ltten declaro por rnis bienes un colchon camero de cotence un par de 
sabanas de Ruan Florete nuevas tres almohadas de Bretatia nuevas declarolo 
asi para que conste. 

Itt declaro otro candelo de azofar que toca tambien a dichos rnis bienes 
declarolo asi para que conste. 

Y para cumplir y pagar este mi testamento y lo en el contenido instituyo 
elijo y nombro por rnis albaceas testamentarios a Joseph de Morales mi 
compadre y a Francisco Merino mi hermano vecinos desta villa y por tenedores 
de rnis bienes a cada uno in solidum y les doy poder y facultad la que en 
derecho se requiere y es necesario para que entren en rnis bienes, les vendan y 
rematen en almoneda o fuera de ella como les pareciere y guarden cumplan, y 
ejecuten este mi testamento y usen del, todo el termino que el derecho dispone 
que el demas que necesitaren ese les prorrogo y alargo y en el remaniente que 
quedare de todos rnis bienes derechos y acciones que el cualquiera manera me 
toquen y pertenezcan instituyo elijo y nombro por rnis legitimos herederos a 10s 
dichos Joseph de Amezquita y Catalina de Cisneros rnis hijos naturales 
mejorando como mejoro a la suso dicha en el tercio y remaniente del quinto de 
rnis bienes para que con la bendicion de Dios y la mia lo hayan y posean en la 
forma dicha mediante a que la dicha Catalina de Cisneros desde su tierna edad 
me ha ayudado a trabajar con cuyo medio he conservado el caudalito que llevo 
mincionado y por las demas razones que tengo expresado en este mi 
testamento y atencion a no tener herederos forzosos ascendientes ni 
descendientes. 

Por el presente revoco anulo y doy por de ningun valor ni efecto otros 
cualesquiera testamentos codicilios poderes para testar y otras ultimas 
disposiciones que antes de este haya fecho y otorgado por escripto o de palabra 
o en otra cualquier manera para que no valgan ni hagan fe en juicio ni fuera del 
salvo este testamento que ahora otorgo que quiero se guarde cumpla y ejecute 
por mi testamento codicilio ultima y postrimera voluntad o en aquella via y forma 
que mejor en derecho lugar haya en testimonio de lo cual otorgue el presente 
que es fecho en la villa de Santa Fe Real y minas de Guanaxuato en doce dias 
del mes de septiembre de mil setecientos y doce aiios y la otorgante a quien y el 
presente teniente de escribano public0 de Cabildo y Hacienda doy fe conozco y 
a lo que notoriamente parece esta en su entero y acordado juicio y cumplida 
memoria y asi lo otorgo y no firmo porque dijo no saber a su ruego lo firmo. Uno 
de 10s testigos que lo fueron Juan Garcia de Osorio y Castillo Joseph Meneses y 
Joseph de Torres Cueba presentes y vecinos de esta dicha villa. 
A ruego de la otorgante y por testigo 
Joseph de Torre Cueba 



Testarnento de Pasquala Mexia, 1714 

"En el nombre de la Santisima Trinidad Padre Hijo y Espiritu Santo tres 
personas distintas y un solo Dios verdadero y de la siempre Virgen Maria 
Seiiora nuestra concebida en gracia, y gloria desde el primer instante de su ser 
natural. Sepase como yo Pasquala Mexia mulata libre viuda de Diego MuAoz 
que resido en la hacienda de labor del Comedero jurisdiccion de la 
Congregacion de Yrapuato y estante al presente en esta Villa estando sin 
enfermedad y en mi natural juicio creyendo como fie1 y verdaderamente creo en 
el misterio de su Santisima Trinidad Padre Hijo y Espiritu Santo tres personas 
distintas y un solo Dios verdadero y en todo lo demas que tiene Cree, y confiesa 
Nuestra Santa Madre lglesia Catholica Apostolica Romana en cuya fe, y 
creencia he vivido y protest0 vivir y morir y temiendome de la muerte como 
natural a toda criatura pretend0 estar prevenida para cuando la Majestad divina 
fuere servido de llevarme de esta a mejor estado de vida poniendo por mi 
intercesora y abogada a Nuestra Seiiora Madre de Dios a 10s Santos Apostoles 
San Pedro y San Pablo, y a todos 10s Santos y Santas de la Corte del Cielo para 
que intercedan en la remision de mis culpas a cuya honra y gloria dispongo mi 
testamento en la manera siguiente. 

Lo primero encomiendo mi alma a Dios nuestro Seiior que la crio y 
redimio con el infinito precio de su santisima sangre y muerte, y el cuerpo a la 
tierra de que fue formado y cuando falleciere mando sea sepultado en la lglesia 
Parrochial del distrito donde falleciere con el acompaiiamiento misa de cuerpo 
presente, y las rezadas que pareciere a mis albaceas a cuya disposicion lo dejo 
y lo que costare se pague de mis bienes. 

Mando a la Casa Santa de Jerusalen beatificacion del venerable siervo de 
Dios Gregorio Lopez redempsion de captibos y demas mandas forzosas a 
cuatro reales a cada una con que las aparto del derecho de mis bienes. 

Declaro que el dicho Diego MuAoz mi marido dejo un legado de cantidad 
de vacas que no lo ha sabido su numero a la Cofradia de Nuestra Senora del 
Rosario de la lglesia Parrochial de la dicha Congregacion de Yrapuato 
libremente y sin gravamen por via de limosna no constando este legado por 
ningun instrumento judicial ni extrajudicial y porque el mayordomo de dicha 
Cofradia pretende el entero de estas vacas y su venta sin que haya justification 
que lo persuada declaro que el dicho mi marido no tub0 ni dejo bienes ningunos 
proprios en que se verifique esta manda porque todos eran y son bienes dotales 
mios y no obstante por el culto y veneracion de nuestra Seiiora y por via de 
limosna mando que despues de mi fallecimiento se entreguen a dicha Cofradia 
sien vacas chichiguas y por que no pueden ser juntas por la caridad de la 
hacienda y imposibilidad de recogerlas haya de ser esta entriega no junta toda 
la cantidad sino conforme la pudiere ejecutar mi albacea a voluntad a quien se lo 
encargo y no se le pueda hacer apremio en otra forma. 

Declaro por mis bienes una hacienda de labor de temporal que es la 
referida del Comedero que se compone de dos sitios de ganado mayor y 



compuse con su Majestad de que se me dio titulo y despacho, la cual aunque se 
halla con algun ganado y bestias y otros aperos para la labranza no me 
pertenece, ni son mios. 

Declaro que en la dicha hacienda existen hoy dos yuntas de bueyes, 
veinte y cinco reses y seis yeguas dos rejas y cincuenta ovejas cien yeguas 
rejegas y componen tres manadas con tres caballos garaiiones. Doce mulas 
aparejadas de lazo y reata todo lo cual declaro pertenece y es proprio de 
Nicolas Muiioz mi hijo mayor que ha metido en dicha hacienda de su caudal con 
independencia de sus hermanos y mis herederos que ha de haber ademas de la 
legitima que le tocare. 

Declaro tuve por mi hijo legitimo a Vizente Mufioz y del dicho mi marido 
que murio soltero dejando cuatro hijos naturales habidos en mujer soltera 
llamados Alberto, Catharina, Casimiro, y Thadeo Mufioz a 10s cuales por ser mis 
nietos naturales mando se les de, y entere la cuarta parte de 10s dos sitios de 
que se compone la dicha mi citada hacienda, la cual les seiialo en la parte que 
corre al poniente desde el casco de ella por el paraje que llaman la mesa del 
desmonte hacia la parte del camino que coge y que viene de su comarca para 
esta villa para que lo gocen en propriedad y posesion en virtud de esta clausula 
que con testimonio de ella les sirva de titulo. 

Y para cumplir y pagar este mi testamento y su disposicion dejo y nombro 
por mi albacea testamentario y tenedor de bienes a dicho Nicolas MuAoz mi hijo 
mayor a quien doy el poder que se requiere para que despues de mi 
fallecimiento entre y se apodere de mis bienes y de ellos lo cumpla y ejecute 
dentro del termino del derecho y si mas necesitare desde luego se lo prorrogo. 

Y el rernaniente de mis bienes dejo y nombro por mis Linicos y universales 
herederos al dicho Nicolas Muiioz Juana, Petrona y Juan Muiioz mis hijos 
legitimos y de dicho mi marido y a Phelipa Toribio Rosa, Juan y Branca Mufioz 
mis legitimos nietos hijos legitimos de Joseph Muiioz y de Mariana Perez su 
rnujer por la representacion, y legitima de dicho su padre para que lo hayan y 
hereden por iguales partes en la forma que lo tengo comunicado con el dicho 
Nicolas Mufioz mi hijo para que en cuanto a las tres partes de 10s dos sitios que 
quedan seiiale a cada uno de 10s herederos la que le ha de tocar sin otra 
intervention por cuya disposicion se este y pase y todos lo hereden con la 
bendicion de Dios y esta mi voluntad. 

Y revoco y anulo otro cualquier testamento y ultima disposicion que antes 
de esta haya otorgado por escripto, o de palabra para que no valga, ni haga fe 
en juicio, ni fuera del y solo se ejecute el presente que otorgo por mi testamento, 
y ultima voluntad ante el presente escribano de su Majestad y testigos en la Villa 
de Santa Fe de Guanaxuato a nueve dias del mes de febrero de mil setecientos 
y catorce aiios siendo testigos llamados y rogados Juan Garcia de Osorio y 
Costilla, Joseph Meneses, y Joseph de Torres Cueba vecinos de esta villa y la 
otorgante que yo el escribano doy fe conozco y que al parecer se halla en su 
juicio no firmo porque dijo no saber a su ruego lo hizo un testigo. 



Asimisrno declaro que adernas de 10s hijos y herederos que dejo 
declarados tengo otros forzosos llarnados Antonio, Basilio, Margarita y Efigenia 
de Servantes y Mufioz hijos legitirnos de Mathias de Serbantes y de Maria 
Mufioz su rnujer difuntos de 10s cuales por el derecho y representacion de la 
dicha su rnadre 10s declaro asimisrno por rnis herederos y respecto de que el 
dicho Mathias de Serbantes ha recibido mas porcion de las legitirnas que tocan 
a la dicha su rnujer y mi hija lo declaro asi para que si quisieren 10s dichos rnis 
nietos y sus hijos entrar a particion vuelvan la cantidad que tiene recebida, y no 
haciendolo rnando a cada uno de 10s dichos rnis cuatro nietos, a una caballeria 
de tierra que se han de partir mis herederos, y en caso que quieran entrar en 
particion volviendo lo referido no han de usar de este legado fecho ut supra. 
A ruego de la otorgante y testigo 
Joseph de Torres Cueba 
Antonio de Callexa 
escribano real" (AHG, Prot. Cabildo, libro 23, doc. 19, 1714, f28v-31) 



Testamento de la mulata Nicolasa MuAoz, 1733 

"En el nombre de Dios todo poderoso, y de la siempre Virgen Maria su bendita 
madre que fue concebida en gloria y gracia desde el primer instante de su 
purisimo ser natural amen. Notorio y manifiesto sea a 10s que el presente 
publico instrumento vieren como yo Nicolasa MuAoz mulata libre vecina de esta 
villa de Santa Fe Real y Minas de Guanaxuato viuda de Sevastian Gomez hija 
natural de Juan MuAoz, y Antonia de Albarado que ya son difuntos vecinos que 
fueron de la villa de San Miguel el Grande de a donde soy oriunda; estando 
enferma en cama de enferrnedad corporal que Dios nuestro Senor ha sido 
servido darme; y por su infinita misericordia en mi entero y acordado juicio, 
mernoria, y entendimiento natural el que Dios nuestro Senor ha sido servido 
darme creyendo como fiel, firme, y verdaderamente creo, y confieso el misterio 
de la beatisima Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espiritu Santo tres 
personas distintas, y una sola divina esencia y substancia, y todo lo demas que 
tiene Cree, confiesa, ensetia y predica nuestra Santa Madre lglesia Catholics 
Apostolica de Roma, el misterio de la Encarnacion de el verbo Divino en las 
sacratisimas entratias de Maria Santisima Reyna de 10s Angeles, y senora 
nuestra, debajo de cuya catholica fe, y creencia me alegro haber vivido, y 
protest0 que vivire, y morirb como catholica y fie1 crisptiana; y temiendome de la 
muerte que es natural a toda criatura viviente y su hora incierta, y que no me 
coja desprevenida eligiendo, como elijo por mi intercesora y abogada a la 
siempre Virgen Maria Reyna de 10s Angeles y Senora Nuestra, a su divino y 
casto esposo el Senor San Joseph, santo de mi nombre, angel de mi guarda, y 
demas de mi devocion cortesanos del cielo para que intercedan con Dios 
nuestro Senor mi anima sea puesta en carrera de salvacion cuando de esta vida 
salga para la eterna; y para conseguirlo otorgo que hago y ordeno mi testamento 
en la forma y manera siguiente. 

Primeramente encomiendo mi alma a Dios nuestro Sefior que la crio y 
redimio con el infinito precio de su sacratisima sangre pasion y muerte y el 
cuerpo mando a la tierra de que fue formado, y acaeciendo su fallecimiento 
quiero sea amortajada con habito de nuestro Padre San Francisco, y sepultado 
si falleciere en esta dicha Villa en la Santa lglesia Parrochial de ella junto a el 
altar de Nuestra Sefiora de 10s Dolores, con moderada pompa. 

Itt mando a las mandas forzosas y acostumbradas a cuatro reales a cada 
una con que las desist0 y aparto de mis bienes. 

Itt declaro fui casada y velada in facie eclesie segun orden de nuestra 
Santa Madre lglesia con dicho Sebastian Gomez, y durante nuestro matrimonio 
no tuvimos, ni procreamos hijos algunos. 

Itt declaro que antes de contraer dicho matrimonio y siendo mujer libre y 
apta para el tuve por mis hijos naturales a Cayetano Gomez, y Sebastian 
Gomez, declarolos por tales mis hijos naturales. 



Itt declaro que al tiernpo y cuando contraje matrimonio con el dicho mi 
marido no lleve a su poder caudal alguno, y el suso dicho no tenia caudal alguno 
declarolo asi para que conste. 

Itt declaro que en el testamento que otorgo dicho mi marido en esta dicha 
villa a 10s veinte y un dias del mes de abril de el afio de mil setecientos veinte y 
nueve ante don Augustin de Valdes escribano real so cuya disposicion fallecio 
me instituyo en consorcio de don Pedro de Claveria por su albacea 
testamentaria fideicomisaria, y tenedora de bienes insolidum que por mi 
imposibilidad no hice inventario de 10s bienes que quedaron por su fallecimiento; 
aunque si quedo satisfecho dicho don Pedro de la cantidad que se le debia por 
dicho difunto; y por que las rnandas, y legados que este hizo y constan en su 
citado testamento, segun lo que reconozco quedo de caudal partible entre 10s 
dos como bienes gananciales parece dispuso mas de lo que le pertenecia y sin 
embargo de esto quiero y es mi volumptad que mis albaceas, y herederos que 
aquello que faltare por cumplir, y que ordeno en el referido testamento lo 
ejecuten en todo y por todo, sin que le fake cosa alguna, ni pongan el expresado 
obice de haber dispuesto demas de lo que era suyo, aunque esto se llegue a 
verificar en cualesquiera cantidad que sea. 

Itt declaro que dicho mi marido por la clausula octava del citado 
testamento so cuya disposicion fallecio, declaro por bienes suyos y por libres de 
censo, emperio, ni gravamen una posesion de casas accesorias en esta dicha 
villa que con una sala grande se compone de quince viviendas, y puertas a la 
calle, las que poseia en virtud de sus titulos que en mi poder parten, de cuya 
renta costeaba anualmente un aniversario a favor de las benditas animas del 
purgatorio, cuyo costo habia experimentado haber sido de veinte y uno a veinte 
y tres pesos, entrando la ofrenda y que asi mismo habia costeado 10s gastos 
precisos de cada afio en sacar el paso del Sefior de la Columna miercoles santo 
en la procesion de Sefior San Roque, con lo demas que latamente expresa en 
dicha clausula a que me refiero, en la cual manda que dicha posesion de casas 
las poseyo como proprias, con la condicion de que durante 10s dias de mi vida 
costease dicho aniversario y saca de el paro, y que todo aquello que sobrase de 
la renta lo percibiese para mi, y que pudiese disponer de dichas casas antes de 
mi fallecimiento con la misma calidad, y condicion y usando de la expresada 
facultad nombro por personas que corran con 10s arrendamientos de dichas 
casas, y su administracion a dicho mi hijo Sebastian Gomez, y su yerno 
Bernardo Gonzales para que con sus productos cumpla anualmente con el 
context0 de dicha clausula octava, y aquello que sobrare se haga tres partes 
iguales percibiendo para si las dos y entregandole la otra a dicho mi hijo 
Cayetano Gomez, o a sus herederos por su fallecimiento; y antes de fallecer 10s 
dichos Sebastian Gomez y su yerno estos han de dejar dichas casas a la 
persona, o personas que quisieren para que ejecuten lo por mi dispuesto en 
esta presente clausula. 



Itt declaro no deber cantidad alguna a ninguna persona, y a mi si me 
deben las que constan en una memoria que dejo, para que mis albaceas cobren 
las cantidades que fueren, y entre en mis bienes. 

Itt declaro tener por bienes mios un par de calzoncillos de tafetan, dos 
tilrnas, y una marlota que mando se alquilen y de su product0 se distribuya en 
misas rezadas por mi alma y las de mi intencion, mando que asi se cumpla por 
esta presente clausula 

Itt mando que de 10s alquileres de dicha casa y accesorias de ella se 
mande decir una misa rezada cada mes al Setior de la columna y que asi se 
ejecute por esta presente clausula. 

Itt mando que dicho Sebastian Gomez, y Bernardo Gonzales tengan 
cuidado de aderezar dichas casas con lo que sobrare de su arrendamiento para 
que de esta suerte nunca vengan en disrninucion. 

Itt mando se de a Maria Monica hija de dicho Sebastian Gomez, y mujer 
de el expresado Bernardo Gonzales un lienzo de nuestra Sefiora de Guadalupe 
que sera de dos reales y medio: otro de Nuestra Setiora de 10s Dolores que sera 
de vara y cuarta: un Setior Crucificado de bulto que sera de tres cuartas: un 
Santo Exehomo de lienzo que sera de media vara: un arrimador: tres cojines, y 
un biobo que actualmente tengo en mi cama, y el colchon en que estoy, la mitad 
se de a mi nieto Joachin Gomez hijo de dicho Sebastian, y la otra mitad a su tio 
Cayetano. 

Itt mando que otro colchon que esta por hacer se le de a Juan Santos mi 
nieto por haberlo criado hijo de dicho Cayetano, y asimismo mando se le de por 
habermelo encargado dicho mi marido una escopeta, una silla un estribo, y un 
freno que actualmente tengo en mi casa. Como tambien un metate, y un cazo 
mediano. 

Itt mando se venda un cazo grande que me costo ocho pesos, y lo que 
dieren por 81 se distribuya en misas rezadas por el alma de Maria Cayetana 
difunta a quien crie en mi casa. 

Y para cumplir y pagar este mi testamento dejo por mis albaceas 
testamentarios fideicomisarios o tenedores de bienes a 10s dichos mi dos hijos 
Sebastian y Cayetano Gornez, y a dicho Bernardo Gonzales a 10s tres juntos, y 
a cada uno de por si in solidum para que despues de mi fallecimiento entren en 
!odos mis bienes derechos y acciones que en cualquiera manera me toquen y 
pertenezcan, 10s vendan y rematen en almoneda o fuera de ella y usen de el 
cargo todo el tiempo del atio y el mas que necesitaren les prorrogo, y alargo. 

Y cumplido y pagado este mi testamento sus mandas y legados dejo 
instituyo y nombro por mis unicos, y universales herederos a 10s dichos mis dos 
hijos naturales Sebastian y Cayetano Gomez para que el remanente de todos 
mis bienes derechos y acciones 10s hayan lleven y hereden por iguales partes 
con la bendicion de Dios y la mia. 

Por el presente revoco, y anulo y doy por ningunos de ningun valor ni 
efecto otros cualesquiera testamentos codicilos, poderes para testar, y otras 
ultimas disposiciones que antes de esta haya fecho y otorgado in causa mortis 



por escripto de palabra, o en otra cualquiera rnanera para que no valgan ni 
hagan fe en juicio ni fuera de el salvo el presente que quiero se guarde curnpla y 
ejecute por mi testamento, ultirna y final voluntad o en aquella via y forrna que 
mejor lugar tenga en derecho. Que es fecha en esta dicha villa de Santa Fe Real 
y rninas de Guanaxuato en veinte y tres dias del rnes de rnayo de mil 
setecientos treinta y tres aiios. Y la otorgante que yo el escribano teniente de el 
publico y de cabildo doy fe conozco y de estar en su entero y acordado juicio no 
firrno por no saber a su ruego lo hizo un testigo que lo fueron Pedro Rarnos de 
Busto, Santiago Sanchez, y Nicolas Ortiz vecinos de esta dicha villa. 

A ruego de la otorgante y testigo 
Nicolas Ortiz 
Ante mi 
Manuel Joachin de Aguirre 
escribano real" (AHG, Prot. Cabildo, libro 37, doc.76, 1733, f 131-135v). 
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