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!;;J\PITU!,O ;!_ 6 

Un ca~po poco estudi~do de 1~ historia colonial de Michoac&n, es 

aquel que ua enfoca hacia el estudio de lus artes popularea indigenas, 

a pesar de que Michoacln f1gur6 como un eran centro de producci5u de 

arte popular. Este aspecto dcspert6 el interés en mi, y el presente tr~ 

bajo pretende hacer un estudio de esto arte durante ol periodo colonial 

entre el o·upo indígena del Estado de Nichoacán, con la finalidad de av~ 

rjguar la persistencia y canbio de estas actividades du:raute el 1dicho 

periQd_<:> .. , con base en el desarrollo que tuvieron durante ll:c. época pre-

hi.sptinica, 

Pero 1 ¿qué objetos del quehacer humano r.ierece!:vser calificados con 

la catoeoría de arte popular? &Cull es la funci6n de esto arte? Los 

términos de arte follt, artosanfo, artesanía tradicional, industri~ pop,!! 

lar lson sin6nit1os de a'rto popular? lo es que hay diferencias concep-

tualos entre ellos?. 

!lo ha sido fácil el poder dar una respuesta a toda~ estas interro

gantes. Desde que el romanticismo descubrió la sensibilidad y las cos~ 

tumbres del pueblo y las exrresó con un sentido de valorización, se abri6 

el camino a acaloradas discusiones por parte de los especialistas, q~e 

buscan elementos de apoyo que cc:iformen los criterios analiticoa que ci~ 

ban aplicarse para defir.ir esta actividad. 

Este aspecto de· la conceptualización del. arte .popular constituye el 

primer capítulo d.el presente trabajo .y sir.ve de base para sustentarlo. 

Esta e:-:prt;Gi6n artística en la cultura indigena colonial no pµede 

.consid~rarse autlctona cien por ciento en~uchas da sus ~anifostaciones, 
. , I 
porque fue el rei:rnltado de lé! fusión de elementos culturales indigenas Y 

occidentales. Aún para los primc1'os ufios inmediatos a la conqu.ista, a!_ 

¡una~ do ellns exproson ya este sincretio~o~ en la medida en quo tucron 

.';. ' ... "• ' . ~ .'.• 
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útiles al rlictoma ocon:ó:nico de la Ro~ir1blic:J. de Espaiioles. Tampoco pode

~os eutenderla co~o un arte cst~ble, ya qnc s~fri6 modificaciones en el 

traGnscuroo do los aílos. 

Los trabajos do arte po~ular fu~ron loo ciauientes. 

Alfarería, cti donde hc1:1bre y barro, rnismil esencia, oe conju¡;aron 

para la creatividad. Pero, Un la épcca prehispúnicn desarrollnron lus 

tarascos o pur&pochas un arte ceramista de destacada calidad artlstica? 

¿fué importante esta tra~ición para la producción colonial? tCuúlcs fuQ 

ron las t6cnicaa empleadas para la fubricaci6n de piezas? lHubd modifi-· 

cac16n en éstas durante el periodo colonial o se sigui~'la tradición prQ. 

hisp5nica? lHubo elementos de introducción &uropea quo intenzificaran 

este urte? ¿cuáles fueron lon pueblos colonial0s célebi'ea por su produ.E, 

ci6n .:lf"'rern.?. 

Caña de oaíz, médula, corazones do ceña, otc6tera, en cualquier fo~ 

ca que oe desit;no fuá la tGcnica que descubri5 ol taruoco y quo hizo fa

mosa a. las hechur.:is de Crictos, crucifijos y ~!lntos de Michoacán. lEn 

qué consistió esta técnica? ¿cuáles fueron las materias primas cl'.lplea

tlas? lPor qué se hizo tan famoso Pútzcuaro comq centro artístico produc

tor de ima~ineria religiosa?. 

Indumentaria. Ha sido importante factor socio-cconó~ico, y dentro 

de lo~ grupos Gtnicos, adecAo, un factor de 6ohcsi6n y de identifica

ción del e;rupo, y 011 ocadones 1 llO sólo do erupo sino cie Ull área cultu

ral. 1,a decoraci6n y confección de la indurnentr1ri'\ del. hombre· mcooame

ricario prehisp5nico, matizada de .un lenguaje m~3ico-roli¿;io.oo, alcunz6 :·:! 

un alto nivel de desarrollo: artí.stico que locrr6 sobrevivir y l)erdurar 

. a lo lur6o del periodo virreinal, empero, las prendas oe vieron modifi

cadas en la ~edida en que los miembros del clero rdcrular ~onsidoruron ~u 

qi.:.e iban en c0ntra dé sus propios pr!?cept:Jn morales y de acuerdo a lao 

·. "· ·: 
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aodas que el indigcna fu; desarrollando. &Cu6l10 fu~ron lac diversos 

tlcnicas textilce c0n las que se c:nfeccionar~n la indumcn~aria en ~a 

época prehispúnica? &Guúlos lar; ::;:.iteri<\o p~c:as emploada::;'? ¿cuúles fuo

ron las prendan de la indut1entu.:-:..'.i femenina y L'lasculina cr; la ~poca pre-

hispf.wica y cuáles fueron las de la ~poca colonial? &Tuvo al;;unu p"lrti

cipación el ind5~ena en la confe;: 1;ión de prendas de la indu.:;¡;nturia es-

¡.•añolél 'l. 

La madera os un material de ricos recurocs con la que se elaboraron 

objetos de mC1ltiplec fcrnms y usos antP.s de la llegnda de los europeos, 

poro ruó después do la conquicta cuando ce aprnvech6 este !1;;;;terial en mil 

yor escala. ¿A qué so debió Este desarrollo de loo trabajes en madera? 

lDe qu6 6rboles provení=n lao ~aderac que Ge e~plotaron? &Cu5les fueron 

"' las t~cnicas empleadas?. La regi-Jn do Michoacán fue uno ce los lugares 

de la liue·m Ecpuiia que cobró fa~a por la elaborac15n de ::iob::.liario divo! 

so, tznto civil coco religioso, y hub~ una cc9ccializuci6n ¿e las local! 

daics en los dive~aoc trebajoc. lCu&los fueron ¡stac y cu51 fu¿ su os-

pacialidad? En ln tradición artistica espafiola, uno de los aporten mio 

visorosos do lo.::: Eira';Jcs y que ce trajo al Nuevo 1-!undo, fu,{ la construc-

cién dú :::iste:.~:;;c de techumbres qce reciben los noobres do alfarjes y ar

tesonados, tbchoac&n en uno de les lucaree que destaca por este tipo do 

construcciones y en d~~do se conj~ntnron tres fun~ioneo: práctica, esté

tica y did6ctica. ¿:n qu6 consistieron bstos siste~a;? ¿pa~ qu6 fu,on 

nuestro. rei:;ión donde so fundieron es tris diferentes funciones'.? lEri qué 

lugares cncontrc~os la rcolizaci5n de ostos sisteaaa do cubierta?. 

?iaquo, laca y cs:::alto fueron. diferontos técni<:un de pic:t::i.ra que se 

nplicaron .scbrn ln r:1.H."!nrn. El t:a'!t:o fue' la técnica do orice:: prehis_pf.-. 

nica que so aplicó durmitc la 6poca ccloriial a objeb;n de u.:::c· de origen 

.• 
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fueron afamados ton to e>n la llu€va Er.;pafia como en Espai1a, ¿A qu.S so de~ 

bi6 este rGnorubro? Wuúles fueron las rw.teriüs prii:;ao empleadas? 

&Cuilec fueron lao t~cnicac docorativao utilizadas? Durauto la colonia 

e~!pczó a habE:'r cor:.bios úe11irc1 de la técnica del fl'laquc, utilizando en nu 

luGar la'?ª• &En quó difiere este procedimiento del anterior? Igual-

~ente, cumenz6 a aplicarae una t5cu1ca nueva cunccida como cc~nlte~. 

¿En qu~ concistió? ¿cu6lec fueron los principales pueblos productores 

de maque? &Cu~les fueren las poblaciones que so·,dodicaron a realizar 

trabajos con maque? 

Metaliateria. Fueron varioo los metales conocidos y traba~ados ~n 

la etapa prehispánh~a, de éstos, fue' el ccbre el que más explot;:.ron y 

aprovecharon loo tarascos y llccaron a constituir el único c~upo que ut! 

lizó el ~etal de ~aner~ prúctica. lA qué ce debió este desarrollo? 

¿~ué otras ~aterias prioas trobaj~rcn? ¿~ué ~ótotlos emplearon para la 

elaboración do lo¡;i objeto::;? &Q:i5 ti;:>os de in:plcr::cntoc l:ic:l.cron? La 

explotación y USO de rierl'O constituyó una de lilS a;:iortacione::; europeas 

al Nuevo Kundo, y loa tarcscco no doj&ron do beneficiarse con Al, produ-

ciecdo obras excopcio~ales. Tratar s0bro cotos trabajos, es.parte de 

este toma. 

" . Pieles •. Annquo el ¡:;aH.:\C:o fue una introducción europ0.:i 1 <ln!;es ele su 

· aparici6n, lo~ autóctonoz. t:-ab<'.j~ron lan pieiec de elgunoG anfooles cono 

'cone,ios, ven:\-:ics, jni;uDrec, etcétera, por lo que el cuttido y trabajo de 
....... 

las pioles ntl fmÍ tl!ln act:i.vi:loo doncooocic!a; como tumpoco lo ruó el con~ 

tar.con. onimaleo do~Gcticos. La aparici6n del canado dentro de la vida 

de .l&s comunidadc:3 :i.ndft;neas trnjÓ coc:o consocuenc:..::i una tranofor::,llc1ón 

cúltural que tuvo divel':;;~r. mn:i:l.fectacicnes. tCu~~le;:; .fuor·on 51.>tas? 1:cufi 

los fueron lo.::; problo!:!n::.; cconó::iicrm a los que tu~·ie:·::.r: q11e enfrer;t.e1-.c;.:::; 

las' comunid¡;¡des 'indi¡;t>no.a como co11occi.:oncia de la a,r,-.:i.ric:i.ón del g.;i:-iudo?· 
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lpor qué no se porn;1ti6 al indio el acceso a la cria de ga;rndo mayor y 

por qué d. se fnv0reció quci tuvieran ¡;¡auado menor? ¿c¡ué papel desempe

E6 el cuPtido y trabajo de las pioles dentro de las ocono~1as indígena 

Y novohispann? lCuále.s fueron las materias ·primas emplcadao para el CU!:, 

tido? ¿cuúles fueron las técnicas decorativas que oe emplearon? 

La pintura on 1-!ichoacún no contó con una tradición prchicpt\niéa, y 

el· tipo de "pintura" que durnnte algún tiel:lpo se realizó.en la época co

lonial, sobre todo en los prinieros aiioe, fue' elabora.dQ, con plumas y ccn 

flores. Al edificarse los templos y conventos sureió la necesidad de 

imlseneo para retablos, altares y decoraci6n de los mismos edificios, 
, , 

fue entonces, a lo largo del tranccurso del siglo XVI, cuando eo fue ge.§. 

tando un tipo do pintura de estilo cu~opoo en donde os flcil apreciar la 

intcrvenci5n de la mano de obra indigena que le di6 un carlctcr especial 

a su realizaci6n. Pintura cural, pintura de retablo foroal, ~apas, pla

nos, pintura popular ordinaria son parte de la producci6n art1st:i.ca cl.;¡

f.,orada durante los afios de la vida colonial¡ sin olvidar la pintura de 

gran riqueza decorativa con la se ornamentaron lao techumbres constr~1-

das de madera, que fueron el resultado de un mestizajo cultural europeo. 

&En quS consisti6 cada una de Actas producciones art1sticnsZ. 

La plumaria o trabajo de la pluma tuvo una corta existencia despu6s 

dé la lleeada de los españoles, puesto que los finos trabajos s6lo per

durar.on hasta el siglo XVI. Debido a ruecrinismoo de. orden econ6r!lico~· ·1a 

calidad de la elaboraci6·n·: fue,... decayendo notalilementc. Aunque no hay ha§. 
,. 

ta el momento ninguna muestra arqueo16gica tarasca prehiEft5nica y pocas 

1.ao hay del periodo colonial; fueron los misioneroo los que ,:·pus:i.oron de 

rw.nifiesto lo relevante de esto ~rte. l.Cu~les fueron loa nvcs cuyo plu

maje fue' más iL1portante c!'l la confecci6n de objotos roalizor:loo con plu

mas? ¿cuhlcs fueron cr.;tos objetos? ¿culilos ·lns Hcnicnn er.iplcadao? 

··.'," 

·, ., .. ,· 
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¿Rubo poblc1cicmr,a dcdicad.::is excluoivaner.te al trabajo de la plumaria? 

El tajido de fibrao durar; o cestería íuo' una de las manufacturac do 

arte PO?Ular que porm.,nccieron sin modifíc.::ción un GU elaboración ni en 

len r.iaterj.alos eznplcadoo, porque no re pre.sentaron para la eccnotiia del 

crupo conquistado ninc~n interGs, por lo qca contaron solamente con un 

c;crcadc> indir;e1111. Diversas fueron las oaterías primao empleadas, al 

izual qua lac t~::nicnn do trabajo y 1.-.. decoración que se siGui6 p&ra la 

realizacié'in de objotoc niempre prácticos, y variadan f'leron las poblacis 

nes de indice que se ~adicaro~ a estos trabajos. 

Estas expresi0nen artísticas son parte de un proceso hist6nico y 

p~ro poder cstudia<las es n~cesario partir desde lon or1genos del desa-

rrollo hist6rico prehiap6nico·de los purGpcchas e tarascoc y estudiar la 

dinár.:ica de la:; diferenti;EJ estr~cturaa en los a::ipectos eccnt•r::ico, polit¡l 

co, social y rqlisioso, n~ co~o unidades ~isladas sino como partes intc

crúntcs do un conjunto org5n~eo. de rolacionec, que aa' a cada elemento su 

sentido espcc1.fico. Ento co:::prenclo el estudio del origen del ¡;rulio, su 

lle¿;m.l.:i .:i. la rcc;i~n de Michooc5n, s:.i proccco do tr;:.n::;i'ormaciún culturd, 

la formnción y ccnsolidación del.seRor!o; unidades de trabajo, divisiSn 

del trabajo, actividades de arte popular, eistemas de intarco~bio, sist~ 

mas de cercado y alsunoc ctr~s aspecto::;. 

la conquiGta de los cur~peos decarticul& la dinA~ica de octas ea-

• tructuras y camMó rndicc.lr.:ente el qquilibrio de recure.os y poblaci(>n. 

¿cu!ilec fuc:-on les i:.o:>octoc do la nuevu estructura colonial? ¿cu~~leo 

las instituciones y uni~odoa do producción dentro de la nueva Rcp6blica 

de Indios y do:itro de l.::t ncpública de Ei::pafiolcs? . l.Cuál fu<:!' la eituación 

del indio artcoo~o dentro d~ l~s nuevas un!d~des do trabajo artosan~J; 
, . 

to~o fueron loa tallcr~e y crc~ios~ ~om~ te=as a tratRr en eote correo_ 

. poncliontc capítulo ~c.t.~1n: in covq,uista m:tli":a:r_, ·el trlbuto colotiial, en-

,· ... 

~· . , : r , , . 
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cornicn<lao y BiGtem3 de E9rcadcs. 

Dentro del proceso do evoncelizaci6n llevado a cabo en nuestra 6rea 

d<1 ei::tudio por lw:i 6rdenes mendicantes de franciccanoo y .. a¡;uotinoo, ¿Qu6 

importancia tuvo en especial la labor realizada por el franciscano fray 

Juan de San Miguel y la labor hospitalaria realizada por los acustinos, 

en relaci6r.. con el tena de eate trabajo? Uué detcrminal".te, como considQ, 

ran diversos invectigadoreo, la obra llevadu a cabo por Vasco de ~uirosa 

para estos trabajos artísticos? ¿Hasta qud Grado. influyó su obra de tr~ 

bajo?. 

Es neceoario antes de empezar a estudiar al hoobre y sus manifesta-

cioncs culturales, estudiar el medio i;eogr&fico donde se deso.rrol16, puo~ 

to que es un factor impor~anto, no determinante, para el proceuo cultu

ral, lo que el medio físico proporcion6 al hombre. 

La bibliografía minir.ia do consulto. incluye, para el aspecto e;cocr5.

fico estudios sobre geografía económica, climas de Nlxico, geograf1a del 

E~todo de Michoacfin.·· P~ra el estudio ciel marco hist6rico prehinp~nico 

contamos con lo. fuente principal que es lo P.elnci6n do f·:ichoac/ln, estu

dios arqueo16gicos e históricos do la región, con:o los realü:odon por los 

arqueólogos R')rn.5n Pifia Chán, Icnacio Morquina, o los del hictoriac!.or Al

f~edo López Austfn, entre otros • 
. / 

Para el marco hist6rico colonial, estudios so'bre historia de las e.!! 

tructuras econóiJican, política, social y rolidooa do )·:~xi~o, como loo 

deluo investigadores Jos~ Miranda, Charles Gibson, Ots Capd<?qui, Fintan 

B. \'larren, Carrera Stampa, Pe ter Gorhard ~ Robert Ricard, ln Relaci-6n de 

Michbacftn,. y otros mSs. 

Para el desarrollo del eotudio de las artes popula~es ost6n las o-

bras de los cronistari do la re5l6n 1 que son fuentes prfr;.:..l!rias de consul 

ta ademtis de. i:;~r ricas en j,nformaci6n, cerno son La Roa, Eat:alcnqu,(>, EDC.Q. 

.. , ;.'¡ 



? .3 

ba1•, Beaur:i•:n.t y PJ!icc. La:; ci8 ctro::; croniGt~n cerno Sahu¿;ún, lfondicta, 

Motolinfa. !fu .. ·va:i1e:nt0 lu :?:lL;cifu rle l'ichonctin •. • .Fuc:ntcs do apoyo do-

cuocntal como las obtenida~ en el Archivo Ei~t6rico del Museo Racional 

de Antropolor;fa, en ,el Archivo General de la !1ación, la ColccciSn de <.?Q. 

cumeutos del Archivo General de Indias, locr Papelea de la Nucvil Eop:.u1a, 

el Epiotolario de la Nueva España, y obras de cor.sulta especifica co

bre cada uno de loo te~ao. 

'·'·' 
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El concepto do cootuc?:>rea popularca ( .folltlore) y de arte popular 
(' 

fue elaborado y desarrollado por el roc:an ticismo, a coi:iionzor; del siglo 

XIX. 

El romanticisco fue un Qov1miento de protesta apasionado y contra-

dicterio contra el mundo capitoliota bureuós, co11tra loo negocios y el 

lucro. Al principio, fue' una rebeli~n pequoflo burgueoa contra el clru:i! 

cismo de la nobleza, las reGlaa, las nol'l:las, las forc:no aristocráticaD 

y contra un contenido del que eotaban excluidos todo~ loa temao co~uncs 

Y ordinarios. En su búsqueda de la perdida unidad, en su protea~a de la 

riliennci6n capitalista, el ronanticismo deccubri6 las ccnciones popula-
1 

ros, el arte popular y el florl;lore y proclan5 el eve.nGelio del pueblo. 

La ~pocn ro=fuitica revolucionó la sencibilid~d y las cootumbrcc ~ 

ban~o, nl misoo tiecpo que se produjo en toda Europa un pcnoracn do ~rte 

prcvinciel y rurtü, f6cil de reconccor y al que Do lo n.PJ_ic~ el nc=bre 

gcn&rico do arte ~· Uno de suo rasG03 coractcristicos es la c~~nc,! 

pac16n en la pr~ctico de la nrtca~nia, de toda rr.gla ec~dú~ica unida al 
a 

interl!s por la naturaleza -:; la eJ:prec.ifm de ln individualidad. 

El concepto ro~úntico del puoblo al careen y por encion de la diV!, 

si6n de clase~, poceodor do un nlc~ populnr, colectivn.~ente creador, ha 

sido motivo do- co!lfusi6:i lm::ita nuestros d1as. "El arte popular oe con

trast6 con tod.:a loo derJ~o clcsea do nrto ccmo ten6ceno batural opuesto 
3 

a los t'en6I?:eno3 &rtificiclec", cu anonioato se consideró como unD. prue-

ba de su cr~a~iÓ!l espontr.nea por una comunidad sin individualidad ni 

conciencia. 

!.os criterios quo ea a:;ilican para definir esta e.ctividud son muc~os7 

d~cpercoo, y ln:; dcfinicionc:::: poco reflexivas y dem&siildO .superficiales~ 

P<::.':i ur;o13 es sólo e1:-pros1ón etr.ocrSfica ai¡;n~.ficnti~1i:t. dentro del ciclo 

·'' 

',• 

''. 
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económico de las co~unid&des que la producen; para otros s6lo llesa a 
4 

ser artccania Y.r pari\ loo de criterio más amplio, es arte popular. 

El arte popular ea en parto producto del campesinado, entro ol cual, 

lao tracticicnes antiguas tienden a persiotir durante lar50 tiempo. No 

se encuentra en una !orna definitiva. Ha sufrido alteraciones en ol 

transcurso do su traomisi6n; en ocasiones se ha enriquecido con loa caa 

bias, poro en otras so ha deteriorado. El pueblo ha aboorbido y re?ro

ducido todo tipo de cosao a lo larGO de los sigloa, todo ha lleGado a 

sex- popular. Pa!'a Fisber, el arte popular ~&lo puedo juzgarse con los 

mismos patronea que se aplican.a laa otras roroas de arte: por su con-
5 

tenido social y por su calitlnd. 

Existe la teoria antirro~ántica de que el arte popular no es mds 
6 

que una derivaci6n o un subproducto del arte superior. 

En HéY.ico, desde que se despert5 el interés por .ese tipo de expre

siones art1cticas, han venido eopleúndoso coco sinenicoo1 loa tércinos 

arte popular, artesani:b. tradicional, industria popular, etcétera, y msa 

recientemente se ha querido enclobar a toda expresión cel pueblo bajo 

el rubro de artesanic. Dc~de el punto do vista antropol6gico se pueden 

establecer diferencias entre estos conceptos, cuando menos operacional~ 

~ente, eopleando vu~iablea do carñctor econ5cico y socioculturalt el 

uso, la funci6n, el sicnific~do, la for~n y el diseño, la t~cnica, el 

~mbito de tx-abajo, la enscñunza y el oodio social al que est6.n destina

dos los productos. 

Arte popular tradicional "ca el conjunto de runnifeotaciones eatéti 

cas de cnrti.ctcr pl6stico, que proceden de a13traton scciolcs económ:l.ca .. 

mente dfbil.on y cuyo uso, f'l.!nción, forma, discflo y oignH:icudo obedecon 

v. pautes de. cultura tl"ndicionolc Tnlon e>~pl"esiones son product.o tlo un.u 

actividad individual o f~iliar, que a& lleva o. cnh1J on fox·i~n coinp1emen. 
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taria a la actividad b~aica de eubaieitencia. La enseñanza de vu técn! 

ca no ea acdd~m:l.ca y se tr~~mite espontáneamente de generación en gon~ 

raci6n. El -productor de arte popular generalcente utiliza las mate_rias 

primas que lo brinda su medio ambion te y las elabora con herramientas 

no especializadas. Su producción, por lo regular limitada, se destina 
7 

al consumo local, en un modio predominantemente local"• 

Artcsan1as se llRma "cuando la producción do arto popular tradiciQ 

nal so comercializa, tiende a convertirse on artecania, esto es, a des~ 

rrollar la organización de un taller con jerarqu1as y salarios, en el 

·que se persigue la producción en serie mediante la aplicación de una té~ 

nica m~s elaborada que sustituye a la tradicional. Asimismo. se reem

plazan los viejos patronea est~ticos, y por lo tanto, se alteran el uso, 

la función y el si&nificado originales. :rn. aprendizaje se realiza a tr~ 

vGs de un proceso sistematizado y dirigido. Por otra parte, el taller 
8 

arteaanal sirvo a un medio social de consumo m~s extenso". 

Industrias artesanales se nol'!lbran a las artesaniaa 11que correspon

den al tipo econ5mico de la producci6n en serie y en las cuales se uti

liza una maquinaria m~s complicada que requiere la preoencin de obreros 

especializadoo, loa cuales perciben un salario fijo y tienden a cstnr 

Órganizadoo ya dentro del aisie~h de la gran industria. Su producci6n 

estd sujeta.a las fluctuaciones que iaponen. el me1•cado nacional e. into!: 

. nacional y su uso, func16n y sienificado yn'. no guardan i·elac16n con los 
. 9 

tradicionales" • 

. V1ctor Manuel Villecas nos dice que el autlintico arto pO!Jular es 

eapont!ineo y absolutamente libre y dcsapai;.~ce cuando dojn ae servir al 

· pu()blo que lo hizo. El artista popular que marca su cxpreoi6n popular 

en el tratr.u:iiento de objoto.s, crea oienpre escoi;:!.endo, o:~ vccos copian-... 
do, ous c6todos de oxpresi6n artistica, j.nspirandoso en lo~ modelos que 
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. 
le son accesibles. El fon6mcno, por 1 o t@to, no cstA limitado a de te!_ 

minado· periodo de tiempo y a un espacio y borra la idoa de anonimato que 

sólo es imaginario. La obra de arte puede carecer de firma, pero ella 

m1s~a es la firma del autor que eatA ligado s6lo al estrecho c1rculo don, 

de actúa, pero que trl\!!,Pmite suo experiencias de generaci6n en genera-. 
10 

ci6n. 

El concepto do arte popular comprende una amplia1ma gama de objetos 

producidos en variadas circunstancias, a muy diversos niveles sociales 

y destinados a fines diferentes, pueden ser, como se mencion6 antes, ok 

jetos artesanales de uso com6n, o la pintura provinciana que no alcanza 

a CU!llplir todas las reglas que dicta la academia, o la obra barroca que 

oztenta caracteristicas poco ortodoxas o creaciones espontúneas y libres, 

co~o la decoraci6n do un coche de tuletE(E_o. Encontramos, por lo tanto, 

que el tratar de aprehender el concepto de arte popular plantea val'ioo 

problemas: siendo los objetos tan variados y diversos entre si, no parQ. 

ce haber un dcnocinador com6n que sea válico y aplicable a todos¡ desde 

el punto de vista formal, algunos objetos_ de nrte popular revelan torp~ 

za de ejecuc16n, enrancia de una tradic1611 sustentante, otros, en cam

bio, presentan una acabada maestr1a y un alto grado de refinamiento, p~ 

ro no coinciden co::i el llacado arte ctü to u oricioJ.. Un tercer probl~ 

ma se presenta en lnc relnciones. entre el !cbito dol arte culto y del 

ar.te popular que reéultan confUGl?G 1 nada clnr~s e h:f.st6rlcamente pare

cen haber sido muy variableo; el arte popular en suá parteo parece eo-

tar siempre asediado por ln posibilidad de que so ponga en tela de jui

cio la validez de predicar ml cal:!.<lad ar tiotica; su oimnr> condición do 

objetos art1at1cos co insuf:ldenteocnte explicada. '(fo 61 tlr:o problema 

ae presenta en el concepto de arte popular que parccQ j.JrnC.í.'ito e11 1.:.i cc!1_ 

ciencfo. do nuestro tiempo: carcce;.:ioa de irist:rlll:lontoe <lo a:üU:isis y cd. ... 
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tica con que acercarnos a caos objetos. 

18 

El arte popular no tione verdadero. exis toncia sino en opoaici6n al 

concepto de arte culto. En cons;ocucncia, parece que el arto pop'u1ru• no 

axis to co::io tal sino on referencia a su contraparte culta. El concepto 

de arto nace para distinGuir no pnra definir. Al ser 1nvenc16n del Ron!, 

cimiento se di6 una situación can6nicamente definida de 61 para que pu-

diera surgir su contra parte: el concepto de arte popular. Era eaa la 

6nica manera conceptual de reconocer valores artisticoa en obras que no 

correspondian con los ca.nonos del arte. El arte culto ha sido patrimo

nio de loa grupos cultos dentro de las clases sociales dominantes, el 

~rte popular se conforma en el momento en que adquiere esa aituacibn e~ 

nónica definida, y os la existencia de ese concepto la que dota de sor 

ttindependiente" al arte popular. Esto no impide que retrospectivamente 

se califique coco arte popular a ciertas cani!eataciones pl~sticas ant~ 

riores al concepto y lo hag~n retrospectivamente¡ de la misma manera que 

retrospectivamente llruna~os arte a manifestaciones anteriores a la apa

rici&n misma del arte. E~e arte popular no fue en eae tiempo anterior 

arte popular; o ft1e sicplomente arte, o tue una serie de objetos ajenos 
1'2. 

en todo al arte. 

Cuando se aplica el t~rmino de arte popular se n1•gumen ta con buena a 

razones, aunque también con malns, como las que objetan que los ecpeci~ 

listas que las producen no tienen fo1·ntac1en académica, que tampoco tie

nen .conciencia hist6rica que justifique y perpetCie su obra o, en que las 

piezas son de.uso cotidiano, comfin y corriente. Estos argumentos resul

.tan, a pesar da las buenas intenciones,·diacrilllinatorios para muchao ai:. 

t.es, pues cuando oe \1.sn con demasiada tendencia diferencial, el calific~ 

tivo de populares rem1l ta ser, si no despectivo, si Jernrquizante. Los 

argumentos mencionados, que son los más conocidos, non muy discutibles. 
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La formación ac'Uémica no ha nido sieopro condici6n univorsal entre todos 

los puoblos y en todos los tiempos. Coneideraci6n que pretende que los 

objetos e6lo usuales son· arto popular, es falso argumento, pues laa pi~ 

zas que se producen, pueden ser utilitarias, y tenor en ocasiones o ca-

ai siempre eran belleza, en esto es ru:ipliamente conociaa la creación de 

objetos ceremonialea y la de piezas exclusivamente ornamentales, muchas 
1 :.'I 

de ellas Cmicas e irrepetibles. 

Acerca do la conciencia hist6rica,está implicitá on su tradici6n, 

que no s6lo oa formal, sino que corresponde al contexto cultural al qua 

pertenecen dentro de su comunidad, y es la que proporciona los concep

tos y los valores que los mueven a la croaci6n de sus formas, que no s~ 

len do la nada, os su tradici6n de la que toman la base formal, de la 

que parten sus innovaciones, sus conocimientos, su oficio, su gusto y 

su imaginación. Todo esto se pone en juego cuando trabaja el artista 

popular, resultando piezas neccsariacente art1sticas, llenas de los va~. 

lores del mundo que vive, además, que siecpre intenta dar a sus produc-
. l':l 

ciones la belleza que corresponde a los patrones eotéticoa que posoe. 

Dar un ser a sus modelos y:.hacer sus obras con esmero, son metas 

que invariablemente persigue. Todos estos supuestos del artista, más 

la belleza objetiva de las piezas y la respuesta de la emoci6n eat6tica 

·de quienes las usan, las contemplan y las gustan, forman el conjunto de 

circunstancias que conv9rBcn para que sea expresi6n artiatica indiscu

tibl o. Regatear esta categor1n ea injusto, y ~djudicarlo adjetivos jo-
1!'> 

rarq ui zan tes y descriruina tor:l.oa, ea ir.mrooio. 

Seg!m Jorge Alberto Hanrique, ea posible hacer una doble division 

para aclarar un poco la estr..ftura conceptual y distineuir categorías. . 

E~ta doble divisi6n se refiere o.l sentido de la creaciim de arte popu-

. lar, al marco en el cual se da, y al tipo do cunl.ida¡fou torl:!alea qua o_g, 
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ten ta. 

En el marco en el cual la obra se da se distinguen dos tipos de 

creaci6n, por un lado, lo que ae refiero a una creación colectiva donde 

la individualidad del creador est~ reducida al m!nimo, da :personali-

dad no definida y como desdibujada junto a los otros creadores; y por 

otro lo que so refiere a ser una creación altamente individual. Como 

creaci6n colectiva está la artesan!a desde la más ruda hasta la más co~ 

pleja, como creación ~ndividual tenemos por ejemplo la obra del graba

dor Posada, sus obras son personales que aunque no responden a los c~n~ 

nea del arte culto, no pueden disociarse de su autor y no se pueden cou 
lG 

fundir con los de otros creadores, 

Por sus cualidades formalea se pueden distinguir dos tipos de ere~ 

ci6n, ya sea que se trate do obras que revelan torpeza por desconocimien 

·to de las técnicas del arte culto, lo que lac coloca como obras degrad~ 

das de arte oficial, o que se trate de obras que revelan una maeatr!a 

acabada en la ejecuci6n y una t6cnica depurada. Como eje~plo de la se-

gunda se encuentran la mayor1a de las obras artesanales, que reclaman de 

una tradici6n, de a~plia informaci6n sobro las conversiones propias de 

la artesan1a que se trate, lograda a trav~s de largos afios en ol taller 

faeiliar, como creaci6n torpe est~ la pintura popular dol siclo XVIII m~ 
. . rr . 

xicano y la pintura de retablos (ex~votos) del siglo xrx. 
Toda artesan1a y art? popular se enorgullecen de aceptar y acercar 

' se al mundo del verdadero arte del cual tiene una idea nublada y prest! 
' 18 
ciosa. 

El arte popular, si es que algo refleja son relaciones humanas, no 

relacionee cst6ticas o lucrativas, y el reconocirllionto que se haga de 61 

tiene que estar basado en el respeto y comprensi6n dol proceao de su re!. 
19 

· lizaci6n, eminentemente social. 
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Atendiendo a lo antorior, las arteaanias y ol arte popular son pr~ 

duccionea que no obedecen a las reglas académicas, sin embareo, ae ace~ 

· can y aceptan al oundo dol arte acad~mico, ortodoxo. 

Por tanto, el concepto de arte popular ea aplicado por los criticas 

do arte, es un concepto aun no definido y confuso, y necesita del arte 

culto, de su contraparte, para existir. · Abarca objetos variados y dive,t 

aoa entre si, sus forma$ nacen de la tradición y estas obras pueden ser 

obras colectivas o individuales qae revelan relaciones humanas, su rea

lizac16n es eminentemente social. La producc16n popular merece la cat~ 

gor!a de ~ popular. 

;·;·: 
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l. Ficher, La ncc0G5di~ ~rJ vrte, p. 61-G2 y 7~-74. 

7 _,. Fis:Jcl', np. e: t", p. 73-('4. 

t:,¡¡rtine~ ¡.;:_;rin, "La /,lf::ircd.a" c:.1 4'.l "'ic1oo ce .1rte modceno, v.7, 

Ficf:cr, 

G• " 

"C::ncepto ~ob::-e :'ll'te popular, artecania e industri~.c r.rtc-

12. J'é:ifi-,1:., p. 6-7 'J 3. 

l!.¡. ~, v. . , 1' p. 1: ;¡ • 

~' v. ., p·. 1¡5 ~· 1:9. 1 1 

1
, '. !-~ar:r l. 1:!1c·, r·;.·. <::' t. 1 ~·. 5. 

~,p. 

r , 
l 
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llo. El hombro :01'3élcn~cix·io-n¿;:-icultor ha .:::ido el Crnico cari::rn tle dccarro-

llar un.;¡ i;r.:i.n civilbacHm ;¡ f.,;.é [·i;;tc fnctor azr:.t'cola la cl.:ivo p:¡ru 1::-, 

trar.cforLlacióu cultural do los ¿;rupcc hu:::.·.:::-;. Esta ca¡~c.c:ldaJ de trnn<.:-

forn:aci~n no :::r: ha dudo entre i;1·upoo que v:.·;cn ücntro de un modio m:ihicn 

te ha~til, Cll el quo ticltel"'. qt:·;) lUCh:Jr durz.=:0nto contra l.a naturaleza 

para ucbr0vivir. 

La cultura tar~cca :::e de::iarrolJ.ó en Ut<l cuo.\'o ticrrc do va1·iado::: el:!_ 

i;;as, ca donde el honbra pod~a G::>z:.ir de f:.'u;;os <livor.sos, de zr.atcriac pri-

l:l~s que le clir:rcn, a::iin:.sn¡o, ou eello espPcial a la cultura y que ftwron 

a su vez ~otivo do ~atisfaccitu y de codici:. 

Conocer y ent.:mdor el t!c<:ar0'91lo cultur<:il de e:>to aruroioplica CO!l_:2 

cor su ecolo.:;!a. El pr0ccnte cr.,:iftulo ticr.c esta finalidc.d, dar una vi-

. si.Sn p:i.nor~14ica de la gco15raria c!cl mundo br.:;sco, 

El E::itodo do Michoac5n so encuentra si t..:.ado .antro loe 17º y % 1 y loe 

20° 23 1 do la':itud norte y entro los 100° 03' y loo 163° 35' de lon¡;;itud 

oeste dol Meridi.'.'.no de Grcr.mich. 

· Est~ lir:;itado al ucrtc por los E3tadoc de Julioco, Guonajucito y Que-

l~~t!lro, al sur por el Eatado de Guerrer.o, al l'.'Sto por el Ect::tdo do M6i:ico 
' 

y al oeste por ol Eotado de Coli1:1:i 1 y ta.ctii!n p::>r Jalisco y el Oct.:¡no P.{l 
.• ·. 2 "1 

dfico. Tiene un.:i nuperficic de 60,083 fü;¡ • 

PAISAiíl!: Y FI5I~3P.AFIA 

d6 la dir~c~i6n ecto~ooste. ' 
;, 
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C.:u l.¡,000 reta. sobre el nivel del tiar, cuenta lld<n1lis con pluriic:Leo, vallen, 

cañadas, b¡,rrancas, s:ütoc, rloa, volcanea y lagos. 

Los pr:Ln~ipalos r1oc y lagos aon: ul norte el r!o Lorma, rio Duero, 

do Tanh:iato, lago do Chapala y lago do Cuitzoo. Al centro el rio Balsao, 

el laGo de P5tzcuaro con suo cinco islas: Jar~cuaro, Janitzio, Pac~nd~, 

Yunuen y To~ucn, el laeo do Zirahuén, r1o Tepalcatcpec, r1o. Tac&Qbaro y 

r1o !Jaleas. Al sur el rlo Coalcomhn, el rio Noxpa, el .rio Coahuayana y· 

el rlo Carrizal. ~ 

Cuenta con variado clima en el que ser,ún 1~ claaificaci6n de K'óoppen, 

se encuentran treo tipos diferentes: cliz::a do sabana (Al'i) caliente subhíi

medo con .lluvias en verano y el invierno seco, abarca docdc el n.ivel del 

ma...- hasta una altura de unos 800 a t OCO !!ltn. ¡ clima de estepa (BS) r:;uy 

caliente y seco y el clima de pradera (C\7) templado· hGmedo con lluvia::; en 
3 

verano. 

tan c:ás ioportcntes v1as actuales de comunicac'i6n son lao si5uicntcs. 

Carrett'ras. J.l~::ico-Horelia-Gundalajara es la principr.>1, cru:::.:i el E!!, 

tndo cie esto 11 oeste. (Toca poblacion<io co:no ZitAcuaro,· Ciudad. Hidaleo, 

Snn José Lacunillas, Irapoo, Morelin, Quiroen, Zacapu, Carapnn, Chilcho

ta, Tnnr;ancicuaro, Zar.aora, Jiqu:l.lpan, Sahuayo, Briacfins). 

ta de Quiroga-Coalcom~n sigue lo direccHm hacia el sur, recorre la 

reci6n contra! y la.parte oeste de Tierra Caliente. (Toca, entre algunas 

de l::ia poblaciones, ~uircga, Tzintzuntzan, Pútzcuaro, Opo9co, Villa Esca_ 

lante (Santa Clar.a del Cobre),_ Cungo, 'Huaniqueo, J\rio de ílos1lleo, La Hua:.. 

cana, Apatzin.:;ñ.n, Tepalcatepec, La Limonera). 

la que va por La Piedod de Cavadas-Infiernillo, cruza el Estado do 

norte a sur por la re1Ji6n de pl~nicies, re5i6n central y Tierra .Colümtc. 

:r:ntre los municipios por .1 os que pasa se encuentra Zinñpnro, Chur1ntzio, 

Tlazazalca, Caro po.n, Cherán, P.'.lracho, Urua.?an, Cu~n tit::i_o, Jruova !tal fa, 

,)¡ 



San Pedro B3rajas. 

El camino Temuzcal·-Huotcmo pasa por Titzio, China¡¡a, !rancho, T1qui'

cheo y algunnb otras localidad~z. 

Los ramales máo irnporto.n t~o son 1 o::i niguicntcs Zamora-La Piedad¡ Za

mora-Vio taheroooa; Z:ica¡;u-Pur u!i.ndiro-Cui tzco; Z.:orelia-Zin:.ip~ e uaro-Huaj fun

baro; IriL1bo-J·:aravi:.t1o; Coahuayana-A¡:;uila-Haru.:ita; Helchor Oc!J.mpo-Tupiti.;., 

na¡ Apatzin5~n-Acuililln-Tupitina y Arteaga-Playa Azul.~ 

Lineas de fcrrocarr11. La vía m5.s ir.:portante eo la que va do Méxi-

co-Toluca-Apatzin¿;Ón (que pac;a por Acá:nbaro (Guanajuato), Norelia, Pátz-

cuaro, Uruapan, L!:'.GO Zirahuen, Cop.!inC:aro, Jucutacato, Parc.n¡juricutiro, Z,!! 

rt;::;.ucapió ~· alr;unos otroG lu¡;ares m&s). ~e ente via sale un rc.:::al que va 

de Ajt:no a Pénjnno y que conecta C".lr. la ruta México-Guadal&jara y otro r~ 

r.;al que va de Co!'Ón':!iro a Ui}o Clrdenac pas.or.do por Caracho, Tipitaro, 

P~cuaro, entre lEc r.:fc icportantco. 

De la da r-:úr.lco-Guuclalajara hny un ramal quo va de Yur6cuaro a Los 

Rcyec ¡iasr.nrto por Chovir.da y 7..:.:i:;ora. El rar.;al de Zitt'lcuaro-l·:ar.:ivatio que 

p~n.:t por San Felipe, Ocu:;;po, Aporo y San Hicol~s s6lo ea utilizado para 

tran::;;_Jort~::- r.:ercancia. lf 

La 'linea a~rea Acroleón (JloroHncO"tG La5n) a.s la compafi:Í.a que tieno 

vuelos hacia Nichoac~ de J·:6xicc-t·!orelin-r·:~xico; Hé,:ico-Uruapan-México y 

llruapan-Lázaro Cárrle:::m-Uri.:npan.' 

REG!Olll':S HICHCAC .. ":.!·~AS. 

El Estado de Hichor:cún se ha dividido en t~ raciones natur.'lles: P:La-
. . ' 

nicies, Sfotetna Monk.!!oco Cn:itral o Eje Volcánico, Tierra Caliente y Eon'-

t:'lña· Costera. 

&i m:~P."'I\ !."'~· 

A la rcciún ct'cl. Eje Vclcbico c.stá intcr;rada la zon," ocn;m:ia tro.di-

cicnal~entc por los t~raoccs y 6~nocida icual~onte coc el no~bre do Meuo-

¡ 
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ta Tarasca o Cuenca del Tc:Jalcate¡?ec. 

Esta 1:1cseta ocupa el extremo occidental del Eje donde dostaco.h los 

Yolcancs Colima, Paricutin y Jorullo y numcroaicimos conos volc!micos co-

mo el Tancitaro que ce el más antieuo y extenGos derrames de lava conoci

doc como Mal Pe.is. 7 

La regi6n se encuentra limitada por los macizos de Patamban, San Au-

gel y El Pil6n. 

Los vallea de la ror,ión constituyen una mínima parte de la extonsi6n 

y fu~ ahi donde se aituaron los antieuos tarascos. Los ~ás importantes 

son los de Urua¡::an, Los Reyes, Cotija, Charapan, Nurio, 'ránaco, Paracho, 

Cher6n, Nahuatzen, Sevina y Arantepacua. 

Las elevaciones de los valles fluctúan entre los 1,500 y 2 1000 a. s~ 

bre el nivel del oar. 9 

Debido a la porosidad del suelo la sierra cuenta con muy pocas ccrrio!!, 

tes de agua pe!'I:lanentes durante la primavera por lo cual el agua conntit_!! 

yo un problema y los escasos manantiales que nacen a los lados de lac con. 

tañas apen&s son suficientes para las necesidadea de los serranoo.q 

En su clica la Meseta Tarasca comprende 2 sub-regiones la Tierra Fria 

y la Tierra Templada. En este 6ltima se encuentran las ciudades m5s pop.!! 

losas como son Uruapan, J\rio. y Los Reyes. En Tierra Fria los municipios 

m.5.s densamente poblados s·on Tingambato, Chcrán, Paracho y Nahu.;-.tzen. 'º 
El periodo de lluvias va de junio a septiembre. pero l111ove también 

fuera do esta etapa, en invierno hay lloviznas ocad.onales de origen cicl~ 
. - . . 

nico. Las variaciones térmicas son moderadas y las heladas nocturnas se 

producen de noviembre a marzo.ti 

r.a tercera parte de la superficie de la meseta está cubierta de bos

ques y masas for~stales forCTadas por.montes al~ov y medioo, puros y cez

cladcs. La ea¡iecie :predor.iir.ante eo la 2·esinosa del género pinus;. nbun:!an 
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los madrofios, aile, zirir.10, jaboncillo y palo blanco utilizados en la in

dustria artesanal recionnl para elaborar eui tarras, u·tansilios de mesas y 

otros diverso~ objetos. 

Las especies reninosac se utilizan para la e>:tracci6n de trecentina 

y tecnta.e: de ocota, as1 como en la manufactura de tablas, trojes, canoaa, 

etcétera. El tejamanil pa~a el techo de las casaa lo sacan dol.oyc~el. 

Hay varias especies efímeras y perennes de encinos y laureles. 12 

Esta divorEJidad de climas, de suelos, de alturas, de zonas ecol6gi

cas en general, propo~cion6 una variedad de recursoo disponibles que fa

vorec16 al desarrollo do las actividades de arte popular. 
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GEOORAFIA DEL MU?i!.>O TARASCO. 
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C~UAO vs~ic~al do C0n1noa, P• 277·~ 289 • 
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do Industria y Cot:ol'C:i.o, e>r>o cit., p .. 277- 289. 
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CAPITULO ll 

Mt.nco HISTORICO FRr~ll!S~ 

:lí... !,:! Tlf:LACION Qfl HlCIIOAGAN 

29 

~ nelnci5n ~ ~ corcr.oniae ~ !.:!1$?. ~ población ~ cobierno ~ 122 
:lndioa ~ ::lJ! ~11S!e, .9.!2 Micho1Jclln, obra conocicla tambi6n como Rolaci6n 

d<:l l·iicho11c.1n g C/)dir:.Q Bcrcuilnlenc:e es la fuente principal para conocer 
l 

la hiatoria prehispánica de los tarascos. Se cupone qua fue hecha por 

orden del virrey Antonio de Mendoza y escrita por un flrllile franciscano 
2 

entre los afios de 1538 y 1541. En el manuscrito original Ee distincuen 

3 escribanos diferentes, qui?ncs no utilizaron todas las fojas ni todas 

lao caras de la misma. fü:ly divioión en capitulos ain nucerar y los !o

lios presentan numoraci5n incompleta, al parecer, de 6poca m6s tardia, 

cuando ya el t:Ulnuscrito estaba encuadernado en la forma en que se conoce. 

El c6dice se ilustra con ·44 dibujoa quo explican el texto, la aayor par-
3 

to do ellos estan coloreados. 

E::l el dibujo I ~e la dicha P.clncifin aparece ol fraile eocr1tor de 

la obra y los que la dicto.ron, y debi6 sor escrita primeramente en len-

gua tarasca. Se han hecho muchaa conjeturao nccrca del .noobro del autor. 

Ell el pr61o~o de Paul Kirchhott a la ed1c16n de 1956 de la Rolaci6n, ol 

propone como prob~blo autor a froy Martin de Jeo6s, quien fue el primer 

Bunrd1an que lleg6 a Tzintzuntzon en 1526 y aun lo era para 1541.~ 
FrE13 Mnrtin do Jee6s, troilo do la orde,n franciocana, t!!.Clbib ca c2 

nocido como fray Mart!n do la Corufia, indic!ndose as1 el luGar do origen, 

de Corufia, Galicia. El nombro de tray Hartin de Jesíia Ea transcribio, 

debido a 1nterpretac16n paloog<rática de la Ra1aci6n é?omo Martín de CM-
.· . 5 

vez o de l>"J.ndechdes, 

En el pr6logo a la ed:lc16n de 19?7 de Jooó Corona Nuflcz, nos dice 

que ha llegado a la conclusi6n de que se trnta do. fray .JerCnico de Alcn-
6 

ld y que la obra fue realizada en el aflo de 1538. 
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En la reciento odici6n de 1980, el prologista Jos~ Miranda, apoyAn-

dose en una obra do fiarren, nos da más o menos laa rnis:nas fechas para 

ubicnr temporalmente la obra. El dice que el manuocrito se cooenz6 a 

elaborar duranto la primera visita del virrey Mendoza a Michoacfui, a fi-
7 

nales de 1539, y parece ser que debi6 entreearoe durante la segunda V! 

sita del virrey a Micboaclm en 1540. Con esto, lao !echas extrecas se

rian de fines de 1539 a 1543, afio en que muere Pedro Panza, gobernador y 

8 
personaje central de la obra, y qui~á sea ~l uno de los personajes que 

aparecen en la prioera 1lustrac16n entrei;ando el manuscrito en co:npati1a 
9 

del fraile compilador y otrcs ancianos. Aunque no se sabe con absoluta 

certeza el nor.ibre del autor, so puede asegurar c:.ue so trata do un !arile 

de la orden de San Fran.ciaco. f.íirnnda acepta coco probable autor a frey 

Jer6nimo do Alcalú, npc;ándoce en varios hechos; el que el fraile estaba 

en M1choac6n entre loa años de 1540, que babia sido nator de la doctrina 

en lengua tarasca quo ce 1nprimi6 en 1538 y por haber eGtodo relacionado 

por los problecas ocaGionadoo por Vasco ·do Quirosa en ln trcnclaci6n do 

la sede episcopal de Tzint::untzan n PAtzcuaro,y el t!tulo de ciudad de 
10 

l-l1chonc&n a donde eotuvicra la seda. Ente t1tulo 1 que se dilS por c~du-

la real el 28 do aeptiecbro do 1;34 se aplic5 a Tzintzuntzan. El 23 do 

septiembre do 15.38, Quiroc~ toc6 posesi6n de su obispado pc%'o en forma 

provisional, mientrao encontraba un lugar múa adecuado y en 1539 se cud6 
. 11 • 

la soda. El cronist3 qce ratlicaba en Tz1ntzuntzan no us6 el titll.lo de 

'ª · C1udad en su obra. 

Nunca se ha sabido el paradero de la obra or!gfoal. Cuando el r•):¡ 

de Ea pafia, Felipe II, !undó el renl monasterio de San Lo.renr,o del Escorial, 

terminado de construir en 158L~ se p.rcocupt) por dotarlo rte una biblioteca· 

que tuviera los obrar, tl~s notabloa que pudioran conaec;u11• loa e.cm tes 

que 61 env16 a diotinta::i partes. SG cr~e que fuá mit-ouceo cuando ller,ó 
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al Escorial la ~ón do Michonc6n, pero no la original aino unn copia 

hecha por cuatro amanuencca diferentes. A la obra le falta caoi toda la 

p;imora parte que couten1a la historia de loa dioses taraocos na! como 
13 

tambi~n le faltan ilustraciones. 

La obra, es el relato oficial de un grupo que remont6 su origen ha!! 

ta el cotodio nomádico; ea en buena parte, la verei6n de la historia que 

pfiblicamente dió a conocer ante el pueblo, el grupo diriGente del scfior!o 

tarooco en vioperas de la conquista espa5ola. Es una versión cargada de 

ideolog~a, nna historia que sirvió como in3trumento para reproducir un 

oistema favorable para el grupo dirigente, una hietoria que trataba de 

convencer al pueblo do que los intereses de los aofiores eran loa de toda 
lit 

la colllunidad. 

:•,·'. r,,· 



n. k.Q1. Tl1P/\SCOS :?.JI Er1IGl'.ATICO Clt?IGrn 

El nocbro do .1'1ichoacfü1 oo de origen nahaa o mexicano y eot~ formado 

por la ra1z ~ que tlicnifica pez, el posao1vo ~a y la deainonciD. ~ 

que sicnifica luzar on donde hay: por lo tnnto significaria lu~nr ~ ~-

TlJJb16n tiuede.traducirse co::io pueblo de pescadores. Co!l 

ea te nombre se designt'i a Tzintzuntzan (Nechua.can-T::intzuntzan), lugar i!!, 

mediato a las orillQo del lago de Pátzcuaro. En ncntaciento a la Real 

C&dula expedida en Palencia por ol rey Cll.rlos V y ou madre dofla Juana,el 

28 de septiembre de 1534) se cambió el nombre do f·1echuacan por Klchoacun, 

nombre que taobié~ so hizo extensivo por alg!ul tiempo, adom~a de Tzintzua 
15 

tzan, a Plitzcuaro. La capital de f.lichoaclln !ue cruabioda por el virrey 

Antonio do lfonclou:i. en 1541 a la ciudad do Vallc.dol1d, hoy ~lorolin. 

E::i la regi6n cen trol de la siorra de Michoactin vi vi:'.!'.n c:i el sisl o 

XIII pueblos óe lencua tarooca, no se sabe desde cuando ni su extcnc16n, 

ni tac9oco se conoce su oricon y aun so duda de la propiodod dol nocbre. 

Se sabe que en el laco de P6t~cuaro y sus 1nce~1ac1oncn vivian, ade~ús de 

elloa, conteo do habla núhua tl quo estaban circundndoa por pueblos de e!.! 

vereas lcn¡;uaa. El 11ni:;'úista l{alll'icio St:adosh baca do los tarr.ocos un 

pueblo de enicottico oriGcn, coutcnclo adco~s con que, la len¡;ua tarasca 

está ecparentada con el zufi1 de loo Estadoo Un~doa y ol quechua do Suda

m6rica. El noob~o do la etnia y do la lengua taraocu ea controvertido, 

todo parece indicar que .ollos no so daban este noobro,.mb arm, que la 

p~labra es extra.tia· y lo:; tnrancoo c:-cylindcln prop~.!l oo caforzo.ron .por C!! 
. .16 

contrax- la cuuc:i de .su uso en divorcao o:n:p11cnc:ioneo, coco la que se -~ 

d~ en la !21!:.~:!ftl f.:1 t~c;f!l en 10: que so dice qua el no::'!bro tor.aoco 

. ·ªª debe o qno loo cef!orco (~() ioportancill n la llecada dó loo ospafiolo.e, 

·para consr1.1ci1:.!:'co co::i &stoo, les ¿o_ban n sus hija& on .r.:t~tr.:l.::::on:!.o llc!:!~n-

doles dcopu&o tc.racct:o que sii:;nif:!.ca yerno. fil no::ib1·e. ta:-aaco fue tomo.-

: '• -

.. 
' 
' 
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do por loa espafiolea para nombrar a los habitantes de Miclloacún. La !!2-

leci6n nos dice as!: 11 .... y loa ospnñolos nn tea do que se fuooon llevaron 

dos indias conaigo que le pidieron al cazonci de sus parien~os y por el 

camino juntábaso con ella~y llamaban loa indios qua iban con ellos a los 

eopafioles tarascue que quiero decir on s•.t lengua yernos, y de all1 elloa 

deapuéa empezáronles a poner eote nombre a loa indios y en lugar do lla

marles tarascue, llamaronlos tarascos, el cual nombre tiene agora y las 
. l1 

mujeres tarascaatt0 

IGualmento se dice, que la palabra además de ai~nificar yerno tam

bi~n quiere <l.ecir suegro o suegra y es un11 palabra roverencia!!<JUO sin d.J! 

da se los daba a los jefes de la faailia. Támbién se dice que, deriva 

de Toras, nornb:e de una doidad que Saha¡:Cin compara con Mixc6atl, dios de 
18 

uno de los grupos chichimecas. 

Otroo no~broa dados a eate srupo eran Eneani (los rapados), Tzacapu

hiret1n (loa sofioros do Tzacapu) ¡ Vánac~ o Uanacaxe (los serranos), noa 

breo que correspondían a~las treo familias de gobornantes emparentadas, 
. 19 

del linaje del dios T1ripeme-Curacauer1. El grupo se autodenominaba.VE 

casechcs (~suilllB), pur~pechas o guanaxeos. 
'20 

La. p.:llabra .pur6pocha si¡;nifica ~individuo qtie es natural u origiDario 

do osta tierra, según el Profesor Roaero Flores en su Gl!<'eraffo ~ M1c.hoa 
.. 

~; 01 loa que hacen vioitns seglin el Licenciado Ru1z on su obra Michoa-
. ~l 

!!É.!!• ,E'1~.na.1oa z ley"~· Alfredo L6poz Allotiu supone, as1 mismo, que 

la palabra signitica al mismo tieopo hombre, hoobre del pueblo¡ una .etnia 

. y una lengua, 1 que este rul el nombre que los tarascoa sé dieran 'asi mi_!! 

moa.. Los nahuas los 111.uift.on cuaochpanme qua quiol'o doc:ir loa de una via 

ancha en la c;abeza (los rapados) 1 michhuaque que aignif'ica los duefios 
2.4 

de peces. 

Loa tarascos vanacaceos fue un grupo chichimeca procodcnto de un Pt;l 
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·to desconocido máe al norte de Michoac&n, Pifia Ch~n.sugierc que procedian 
2.~ 

del bajio de Guanajuato. El etnohistoriador Vligberto Jiménaz Moreno los 

cree originarios de un territorio pr6ximo, en loa 11mitea de los actuales 

estados de auanajuato, J&liaco y Michoacln. Si ee considera que el ta~ 

rasco torm6 utj islote lingÜietico, puede auponerao que era una lengua de 
?.. '1 

mucha antigüedad y de escasa diapersibn. 

El t~rmino de chichimeca se refiere a una forma de vida, a un eata

dio aocio-econ~mico de pueblos cazadores-recolectores, aunque algunos de 

ellos ~racticaban ocasionalmente la acricultura. Eete grupo, que viaja-
~'5 

ba en bandas dispersas que merodeaban las poblaciones de loa sedentarios, 

apareci6 a finalea del siglo XII princi1J1.os dol siglo XIII, al norte del 

l~co de Pátzcuaro, en la reg16n Tzacapu. Eran guiadoa por un jefe de 
2.ó 

nombre H1ret1-Ticatame. Es muy verosímil que la llegada da esta gente 

tuese !recuente en los alrededores del lago, pero esto no implic6 que h~ 

biera un trato abierto y constante entre sedentarios y n6madaa, y que a~ 

lo alterara la vida de loa agricultores sedentarios cuando la agresivi-
i.T 

dad y la introm1s15n de los hombres del bosque rebasara ciertos limites. 

La llegada de estoa chichimecas no f'ué un hecho extraordinario y a:l 

el acontecimiento se registr5 no rué' por sn'in:portanc:i.a, sino poequo si .. 

gloa más tarde lleg6 a !ormar parte de la historia. oficial de un p11eblo 
2.S 

conquistador.. Asimilaron en poco rcis o menos siete generaciones todo 

lo esencial de lsa insti tucio11aa, coatum'broa e ideas de loa puebloa agr!, 
\. 

colas mucho mác cultos y a.vanzados entre los cual ea ae fueron asentando. ' 

y conv1vien.do; una vez transrorinadoa ,atrajeron a· an bando una parte de 

loa pueblos enemi¡;oa y conquistaron al reato en unu Gerie do aaor~broaas 

campaflaa militaras q_ue termina!"'on con i·a creación <!.;i tm ;¡eñorío que con~ 
. 29 

tituy6 la tmica fuerza po11tica en el área del occ:td~nt0 do M!brico .. · 

.VeM1oa, a groso modo, como 60 llev6 a cubo esta tr;.lus:i'ox-mnc:t6n cultural. En 

,•,:. 

¡, 



35 

la regi6n a la que llegaron encontraron asentados a otros dos grupoa,a 

los ex-chichimecas que hablaban una lengua similar a la de ellos, y a an 

tiguos grupos nahuas agricolas y pescadores cuyo centro m&s importante 
30 

ae encontraba en la orilla del lago de P~tzcuaro. Agricultores y pese! 

~oras vivian &n m~ltiples p"ebloe, independientes en su mayoc parte, 

aunque algunos aparecen sujetos a los m&s poderosos. Los pueblos esta

ban divididos en barrios y no siempre eran ;stoa contiguos. En ellos t~ 

nian dJosea patronos y practicarmn Wla tuerte endogamia de barrio. Es

tas congregaciones se estructuraban como unidades tanto politico-adcini! 

trativas 1 aai como sociedades robustecidas por estrechos !azoa de sangre, 

y por la confianza de sns miembros en la protécci6n de una deidad propia. 

Le persistencia de las divisiones dentro de un pueblo y la estrecha liga 

que produc!a la pertenencia al dios, tuvo como baDe ra!cee más sblidas 

que las simples tradiciones parentales o religiosas, o las conveniencias 
.31 

administrativas de una organizaci6n política. 

La.a bandas de chichimecas que por si solas no representaban un gran 

peligro, s1 podían ser militarmente importantes si eran atra!das en con·· 

junto y organizadas por algunos de los pueblos sedentarios para ser usa-
3' 2. 

dos contra los seftor!os vecinos. 

DUrante todo este proceso en el cual se transformaban ama patrones 

de subsistencia y se integraban a la vez en el juego político de la re

gi6n, los uacdsech'as Uapeani y Pau~cume descubrieron P4tzcuaro, lugar 

elegido por los dioses para .fundar un santuario al que ellos llamaron 

'l!zacap11-ttamucu.tin-Plitzcuaro. En esto sitio.levantaron 3 templos, J ca

sas de sacerdotes, 3 fogones para los dioses. como ei se tratara del cea 

tro del mundo y sirviera para .los ,; niveles, dentro de su v1a16n c&'smica: 
Z.3 

cielo, tierra e inframundo. 

Una 1Qportante tradiciOn mesoamericana era la creencia que tenian 
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los grupos hlllllanoa que al viajar eran gu!ados por sus dioses protectorea 

desde un sitio de origen en el que se decia haberse establecido la alian 

za entre el dios y su gente, hasta encontrar un luga~ dondo se establee~ 

r!a el dios, que seria eu bogar definitivo. Este sitio era doacubierto 

por loa lideres, quienes aseguraban encontrar aefialea inequivocas, en m~ 

chas ocasionea milagrosas. En el caso del descubrimiento de Pátzéuaro, 

los caudillos sefialaro~1 un centro religioso y político que tue de atre.c

ci6n para muchos grupos dispersos; y tué a partir de este momento, que 

a las bandas se convirtieron en un verdadero peligro que desatron hostili-
311 

dades en contra de los uac6sechas. 

Entre los afios de 1370 y 1440, los sefiores tarascos sentaron !irmee 

bases para la !ormac16n de un aefiorio poderoso con radicales cambios cu! 

turales y econ6micoa. Se considera a Tariacuri el iniciador de este de-
35 

sarrollo y el rorjador del sefior1o taraceo. En su gpcca lograron inte-

grarse nGcleos chichimecas e islefios que formarian la base dol ejército 

que 1n1ci6 las guerras de conquista. la para la mit,ad del siglo XV, lor. 
36 

chichimecas de las proxicidades oran agricultores. 

Para este tiempo, todos los pueblos de la· r.egi6n lacustre vivian en 

constante ebull1c16n. Era u.na 6pocn de breves alianz,a~, intrigan, trai

ciones, coc16n do hijas y de hertaanaa entre aeftorea y de corrupc16n gen! 

ralizada entre los goberno.ntea que vivian en el ocio y la e1:1bl'io.gt1ez, 

ein atender al culto divino.31 

Loa sucesores de Tar!acuri, jefes-sacerdotes H:iquinsare, Hiripan y 

'!'angaxoan, tuvieron n su servicio un nw:iercso personal que loa·pro•eian 

d& lefta para StlG Caaaa, len CUltiVllban lne. S91l1Elttter;¡¡;¡t les c:iudaban a 
. 38 

sua hijos, etc6tera. 

Una organizae16n politica en la que ol gob:f.erno de ead;a puebl·:> dopen. 

diente derbaba· en forma directa~ se _manteniaeatrecbE1J1Iente relacionada 
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con el central, logr6 una unidad de ace16n que loa hizo capaz do enfron

tarse a loa meneas bajo el gobierno de Tzitzipandácuare y zuangua;; Eli 

un t1e111po llegaron a dominar parte de Jalisco, Colima y Zacatul.a, pelea

ron en las proximidades de Iztapan 1 Dahuiztlan; en el norte de Guanaju! 

to, desde el siglo XV, pusieron guarniciones para detener las oleadas do 

b&rbaros. Para enfrentarse a los mexices se aliaron con loe matlatzin-

cas y lucharon contra ellos por el oriente y por el occidente; los mexi

cao levantaron fortifica~iones 1mpreaionantes, pero jam!s pudieron ven

cerlos, tan s6lo fueron cruentas guerras en las que ninguno de loa pue-
39 blos logr6 avances, s6lo 1ns1gn1fics.ntes movimientos de fronteras• F! 

nalmente, rué durante el periodo de Tangaxoan II cuando llegaron los ea

paf!oles. L/O 



C. ESTRUCTURA SOCIAL 

.~anto pescadores como agricultores formaron sociedadee estratifica

das en las que existieron marcadas di!erencins entre loa grupos de pro-
t¡ 1 1 

ductorea y los dirigen tea. En el grupo dirigente estaban º·f3cñores más 

importantes entre loa que ne dictinguian. a su voz, tres grupos: loo ee-

flores universales, los aafiorea particulares y los aefiores principales. 

Los dos primeros ee comprendieron bajo la denominaci6n de caciques. 

Al gcbernante o gran sefior tarasco ae le deoign6 con ol nombre de 

irete en singular o irecha en plural. Eduardo Seler en su Colecci8n it2. 

Disertacioneo nos dice que la raíz ira o hire debe traduc1raa por saftor u., 
y al afiadirse el sufijo cha se convierte en irocba.'~ Otro vocablo fre-

cuente para designarlo era el de cazonci 1 su.s vo.riz.nteo cactzoltzin y 

cal t zon t zin. 
a Cazonci ea la forma empleaa en los eseritos del siglo XVI. 

En la Relacion .!!Q. MichMcl\n se uaa invariablemente y Corttjo da la mtis ª!!. 

tigua menci6n de este no~bre en su tercera y cuarta carta de Rol~ción e~ 
Lj.3 

crita en 1522 y 1524 respectivamente. Esta palabra según Sole1· o/3 do 

origen nahua y significa alpargata vieja, llacúndoaole as1 por el hecho 

de haberse presentado el filtimo gran sefior~ Tanbaxos.ll 1!9 ante Cortés 
lj'I 

con.pobres vestimentaa. Tru:ibién se ha interpretado corno al qua siempre 

está calzado con caclea o sandalias. vinculando este significado con una 

costumbre indígena se86n la cual la gante comG.n del pueblo deb1a presen

tarse descalzo y vestido con i·opae viejas ante el gran aelior quien aiem-
L!S 

pre pel'1'!1anec!a calzado. 

Mauricio Swadesh, por su parte, considera que ~1 origen dol t-ér1;2i110 

cactzol tzin debe considerar.se tarasco {de Kats-o-n'.·l.:s:i. qt1-:;i sign:l.1':!.ct't ;c·a

pado) lo que vendrh. n ser el de la c:absza rapsidaj po.r-quo hombroat rnuj a~ 

res y .ancianos acostumbraban oortarao el pelo a rape. El1 asta· i'orf.!ja EHJ 

$pl1car1a !Jarticularmente al g:ran sefior la donom1na~.i6:a gon6rJ.ca que loa 



1./6 nahuas daban a los tarascoa. 

39 

Cacique ea una voz de procedencia antillana que significa ~eyezuelo 

y se usó de llJOdo general en las Indias para substituir la palabra caste

llana de scfior~ Ln Relación llama caciques a los chichimecao e isleftos 

nombrados por Hiquingare, Hj.ripan y Tnngaxoan I y aua sucesores como go

bernadores de los pueblos conquiatadoa,Yi como eran, por ejemplo, los de 

Cnaquaran, Charap1chu, Tiristarán, Pucohato; Tanc1taro, Ziramatiro, Eru-
'18 a 

zi~ o T~palcatepec. L&pez Auatin qonsidera que la palbra cacique es una 
, '19 voz extrafia y vaga en Meaoamerica. 

A 4os caciquea trunbién se lea llamaba con los't6rminos aspafioles de 

sefiores, principales gobernadores, gobernadores, naturales o jueces. T.2_ 

nian comofunción el ser al mismo tiempo jueces, recolectores de tributo, 

je~es militares y ejecutores de las 6rdenes del jefe supremo, quien lea 

otorgaba el cargo.50 

El irecha era el representante del dios Curicaueri en la tierra. 

Tenia funciones y cargos de tipo religioso y administrativo, Convocaba 

a loe sefiores a expediciones de conquista, aunque ~l no participaba di

rectamente en las guerras excepto en los primeroo tiempos. Adllliniatraba 

justicia en loa delito~~aves cometidos por los sefiores principalea, non 

braba a loo funcionarios del sefiorio entre los sefiorea principales.si No 

se ha detinJ.do aun la forma en que se llevaba a cabo la eucesi6n de este 

cargoº Hay quien opina que se hacia a trav6s de una elecci6n hered1ta-

ria51 o que hubo cambios en la forma de elecc16n, como lo considera '?-1~ 

!redo L5pez Austin• El cree que hubo contradicciones en la 6poca de 'l'a· 

riacuri hasta la llegada da loe espafiolos, en las creencias acerca de 

las.distintas vias que los dioses seguian para elegir- a sus· representan .. 

tas, como eran la elecc16n directa de hombres p!os a trav6s de suéftos o . 

milar,ros, lo que hacia que un esclavo subiera a la di¡;nidad de seftor, en 
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contra de la elecci6n original de un caudil~o que heredaba a aus descen·

dientes el poder divino delegado en el pasado. Eataa diferencias augielél 

ren la lucha de grupos atianzados en el poder trente a loa osados caudiv 

llos que aprovechnvan un momento de inestabilidad politica. Al final, 

el grupo dominante logr6 reclamar para si privilegios elevados, y ae di6p 

en esto estadio, pr!cticas desp6ticas, como el hecho de que loa sefiorea 

pod1an disponer de la vida y suerte de sus vasallos, loe altos asuntos 

de la pol1tica oran tratados en secreto entre gobernantes, y no a61o es

to, sino que al ya no satisfacerse con los tributos y la vida do eus va

sallos, trataban, a trav6s de intrigas, de eliminarao entre si para an-
S3 mentar su poder. 

Los sefiores particulares y loa principales eran capitanes de guerr& 

quienes tenian como oblicaci6n el gobernar, impartir juaticia, a tendel' 

el culto de los diosec, defender a Curicaueri en las batallas, cultivar 

las tierras; tenian prohibido embriagarse, Qaltratar a los vasallos, pre~ 

tar sujec16n al cazonci, retener a los h~bitantes de sus respectivos pu~ 

blos, celebrar las fiestas y banquetes y mostrarse generosos con los v:i ... 
5'1 

eitantes, mensajeros y aun con la gente del pueblo .. 

En Tzintzuntzan babia un grupo muy numeroso de principales que man

tenían bajo su control a los oficiales de los oficios que se ejercian en 

la capital. Entre elloG tonemos & los achnecha, sefiores cuya función 

coneistia en acompaflar al irccha por todas partes; los tcarach:'!-earmcha o 

caciquea de las provincias; el dtputado o dirigente de loa oca1~bet:.Jl.a. 

quien era el jefe absoluto de la guerra y segundo del ~azonci; loo !!h.B,~ 

p¡ariceha o sefioros. administrativoa; los schRca o scflores principales que 

gobernaban en las cabccerns del gran r:ofiod.o; loa !:,!!J.!<.1h!l.l;.nn¡5nri, eapita-. 

nes del ej~rc::l.to; l.oa Et.!.9..lli.ll!.!!.2.-vnndarit irunciouarioe :!!~::arBndoa de rae!(; 

ger el tributo". el tnrota-t1e1Y.l°ltat.i era el encargado eobro todos las qae 



tenian carGO de laa sementeras dol cazonci; loa ocnmber..hfi eran los encat 

gados de recoger el tributo y juntar a la gente para lae obras p6b11caa; 

el piruuaqun-~~ recog1a loa tributos de mantas, algod6n, petates, 

esteras de loa o!icinloa para las necesidndee del comdn; el cacori era 

el diputado o encargado de todoe loa canteros y pedreros. El cutzuri .. , 

era el pellejero mayor que hacia c6ta~aa para el cazonci; el uzguarocuri 

&ra el encargado de.~04~a_los artesan~s que !abricaban con plumas los 

atav!os para bailarines y diosas; el curinguri era el encargado de loa 

carpinteros; el guanicoauari vigilaba a loe que hac1an arcos y flechas 

para la guerra; el pherenguegua-.!!!j, dirigía la tabricac16n do acolchados 

de algod6n. Los que pintaban xicales oran mandados por el .!!!:!m!-!1fil¡ 

el chunicha comandaba a los pintores; el hucatzi9,Ua-m pgilaba n loa 

fabricantes do jarros, platos y escudillas; el unrur1 se encargaba de los 

pescadores de red que llevaban el pescado al cazonci y a los seftoros prin_ 

cipales; el taraoa era el diputado sobre los pescadores de anzuelo; el 

2ucuri911nr1 tonta a su cargo a los que cortaban· vigas y hac1an tablas; 

el eurin~u,r.i vigilaba a los carpinteros; el icháruta-uandari ara o1 en

cargado de hacer las canoas y el parfouti el ba.rquoro mayor que d1r1gia 

a la gente encargada de remar. Otro se encargaba de las aves grandee, 

pequefias y de otros p!jaros; otro vigilaba a los marcadores que deb1an 

buscar por· e1 reino las treá mercaderías más-apreciadas por ellos: oro, 

plumas y piedras preciosas o semipreciosas como alabastro, serpentina, 

turquesa, ja.de mexicano, etc6tera. tos nombres de estos 6lt1mos grupos 
55 no ~e mencionan en la Relaci5n. 

Loa cargos de mayordamoa eran concedidos por el eefior supremo a loa 

·· hijos o hermanos de quienes los bab1an desornpeñado anteriormonto. 'l'Odoe 

eran parte de la burocracia mayor y menor dentro de un 9istel!lci que se h~ 

. da complejo.56 
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Principaleo eran tarubi~n las mujeres que servían en la casa del go

bernante del que no aalian mas que para aaiat.ir a las f1estap, del cazon

c1. La encargada de la guarda de las señoras era la guataperi y al fren 

t t d 11 b . ~ n e de o aa e as ao encontra a el il!:"!.!~• 

Los sefiorea principales eran de una estirpe menos ilustro que la de 
58 loa sefiores particularesº 

En la escala media de esta organización quedaban los comerciantes, 

artesanos, artistas como loa caracha o p;!.ntores, loa tecacha o carpinte

ros, los cacaeha o canteros, loa uzguarecucha o plumajeros, etc6tora, 

as1 como tambi~n los sacerdotes menores o cnritiecha~ 

La sociedad practicaba la poligamia y la endogamia, de linije loa 
59 

aefiores y do barrio el pueblo. 

Se ignora si el campesino podía ascender en la escala social por el 

ejercicio de las armas, como sucedía entre loe mexicaa. Se sabe que en-· 

tre los tarascos, los guerreros tenían acceso al botin pero con grandes 

lioitaciones porque e61o se permitía apropiarse de las mantas mientras 

que el cobre, joyas, oro, plata y plumajes eran transladados a Tzintzun

tzan para acrecentar el tesoro real. L6pez Austin deduco que los pueblos 
6ó 

costeaban sus armas y vituallas con sus recursos. 

•··1· 

, . 
'.·-:··· 
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D. ESTRUCTURA ECONOMICA 

·Tuvieron una economia basada en la agricultura, pesca, caza y reco~ 

lecci6n. Loa agricultores sembraban ma!z, frijol, calabaza, chile, camg 

te, toma to 1 jitoma.te 1 chia y muchos otron product.os que intercambiaban 

con los isllefioa. Aprovecharon el alsod5n silvestre, el maguey, bledo; 

criaron animales do~baticoo como pavoa, papagayos, perros, avos para la 

obtenci6n de ¡_laa pl_umaa. Como agricultores constituyeron una excepción 

en Masoam6r1ca al uaar las cabezas de cobre en sus instrumentos: coaa y 

hachas. Con ellaa practicaron diversos sistemas agr1colas: roza o mil

pa, riego por medio de canales sobre suelos de origen de cenizas volc!n1 

cas y terrazas de cultivo que permitía un adecuado aprovechamiento de las 

aguas y evitaban la erosi6n. La tierra riberefia era rica e irrigada y 
6f les permitió levantar buenas cosechas. 

Los pescadores pescaban en canoas de troncos ahuecados, do dia con 

anzuelos de cobre o hueso, de noche con red. Las especies m~s importan-

tes que obtenian eran la ó?k.Gmara o juil, el pescado blanco y el cbaral 

este dltimo abundaba tanto en P!tzcuaro como en Cuitzeo, resistia las 

elevadas concentraciones de sal y se deotinnba al comercio vendi6ndoae 

seco. Obtenian tarobi6n tortugas, ba5re 1 truchas, ajolotes; con fisgas 

lanzadas con propulsores cazaban patos ailveetres y gallatetas. 

De los bosques obtenian animales para la caza y lefia para el culto 

religioso y para su uso familiar. Cazaban con arcos y flechas, lanzas, 

': Atlatl o lanza-dardoe y trampas, obteniendo venados, conejos, jabalios, 
' . 6~ 

guajolotes ailvestrea,.tlacuaches, monos, iguanas, armadillos. 

El pulque rué' una producc15n importante y su ingesti6n aparece tan 

"-frecuente en las fuentes que noea comiin·en.los documentos que se.re!ie-
. ' ' 63 

ren a otros pueblos mesoamericanos. 

Dela recolecc16n obtenían huevos de pescado, larvas de insectos, 



6'1 tunas, tub~rculoa, miel. tules, zapotes, capulines, etc~tera. 

lt4 

Un fector importante dentro de la econom!a lo constituyeron lae gu~ 

rras, el pillaje y la esclavitud. Las guerras tenian co~o una de sus !! 

nalidadee apoderarse de productoa b5sicoo como maiz y sal, productos que 

eran t.t-ibutados peri6dicamente por la poblaci6n conquistada.; Asi, por 

ejemplo, la conquista de Tierra Ca:l.iente tuvoca!lla finalidad apoderarse 

de tierras de riego que producían tomate, algod6n, frutas, adem~e de prs 

duetos como oro, cobra, cinabrio, miel, cera, cacao, copal, sal, algod6n, 

frutas secas y calabazos pintados. Todo el tributo afluia a Tzintzuntzan 
65 

donde se almacenaba, 

Estos y muchos otros productos tambien pod!an ser obtenidos a tra

vés del comercio, Durston encuentra evidencias de un intenso intercambio 

comercial además del tributoe basándose en las diferencias regionales de 

la agricultura, por ejemplo, en la sierra laa tejedoras necesitaban al

god6n que se producia en Tierra Caliente y también rec1bian cbile y maíz 
66 

tempranero de la zona templada de la cañada, hacia el norte del estado. 

En la página 171 ilustraci6n XXVIII y en la 172 ilust~ación XXIX de 

la edici6n de 1956 de la Relación ~ Michoac~n, mueatra a cercadores seg 

tadoa en el suelo exhibiendo sus mercaderias en petates, tal y como aho

ra se hace. En ellas se ven varios grupos de hombros de distintas prots 

s1ones1 bien especificas,como los que hacian arcos, loa carpinteros, pin

tores, plumajeros, pelleje1·os, zapateros. plateros, cuntidores. Figure 

además t gente que no clesarr•olla· propiamento Un~ arteGL?tnia O n:;1a activi-

dad de carlicter artistico, sino aet1 vida des bien di11t:l.ntaa como la caza, 

la pesca y carteros y merenderas. 

Los oficios so pasaban por suces~6n l herencia a alEún hijo o a ~1-

.Bún hermano del trabajador. fallecido, designado por el l~az::nci. · 11Todoo 

estos oficios (ali'~rez mayor para la guerra, diputado aobr>' oa.nsajeros y 
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mado que no bab1a rama econ6m1ca que no estuviera directamente interven,! 

da y controlada por el gobernante, en base a esto, la ya relatada lista 

de funclonarios mayores y menores ha sido interpretada por varios aut.Q. 

res, entro ellos están Benedict Warren, Delfina L6pez Sarrelangue y Alfr! 

do L6pez Austin. 

Warren loa ha interpretado como mayordomoa sujetos al soberano que 

dirigí.a un amplio sistema ~remial en e.l que ae incluian todos loa oticioa, 

y propone gremios organizados e intervanidos por el cazonc1!3 

Delfina L~pez considera que son encargados de los oficios ligados 

estrechamente a los dirigentes, ea decir, bur6cratas destinados al serv,! 

cio de la casa del señor.7~ 

L5pez Austin, concuerda con esta dltima pos1ci6n y considera que el 

mercado, de acuerdo con el estadio econ6m1co tarasco, no era una ~nst1t~ 

c16n desarrollada, ni babia un sistema gremial de doude parecia estar 

tuera de contexto la intervenc16n estatal sobre la producci6n artesanal 

de todo el sefiorio.15 

Es importante hacer notar que el grupo dominante vivia a costa del 

trabajo de aGricultores y pescadoras, pero la apropiac16n de la riqueza 

se lograba con la obtenc16n del tributo y de laa ofrendas~ en especies¡ 

en trabajo y no por medio de la apropiaci6n directa de los medios de prQ 

ducción. A los campesinos se les invitaba a recuperar sus sementeras ya 

que, aeg6n los conquistadoa,·cur1cauer1 deseaba comporta~ae con liberal! 

dad al no destinarlos al sacrificio, al no inserir sus carnes, pidiendo 

tan s6lo lefia para sus teGploa, mantas, cultivos de uementeras destina

das a la producci6n de viveroo para el aostenimfento de le. gaer.ra do con 

quista· y que loG campesinos aumentaran sus ej8rcitoa como car.ge.dores o 
-· 

como guerreros. Esta liberalidad daba 11;1 oportunidad de quo muchos pue·· 

blos so rindieran sin prestar combate, para evitar sor sacrificados, 

'· 

¡. 
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suerte que corrian mucb.os cautivos. Estas exigencias eran excesivas, P.2. 

ro los agricultores se ve!an en la alternativa de escoger entre la opre

sión o la p~rdidn de la vida.16 

Algunas de las tierras conquistadas se destinaban a la guerra y a 

los templos. Estas tierras eran cultivadas por los agricultores del lu

gar, coroo una cargn tributaria. El producto se empleaba originalmente 

para acrecentar las vituallas, para extender las conquistas en nombre 

~el dios y se entregaba directamente a los templos. De lo ofrecido a 

los dioses oe aprovechaban los gobernantes por ser.sus representantes en 

la tierra. Con el aumento de los gastos administrativos parece sor que 

loa gastos de relieves ya no eran tan necesarios, por lo que existieron 

.. tierras cuyos productos se utilizaron en el sostenimiento de funcionarios 

p~blicoa y algunas de ellas a la manutenci6n de los hijos de eefioree que 
17. 

ni siquiera estaban en edad de desempeñar careos de gobierno. 

Otros aspectos ya mencionados dentro del campo de la economia fueron 

· el pillaje y la esclavitud. 

A través del pillaje incursionaban en otras regiones, por ejemplo, 

a tierras tropicales que les proporcionaban plumas verdes y blancas, tu~ 

quosas, oro y plata, y con ello pagaban a otros pueblos el derecho da p~ 

so por sus territorioa.1"8 

Acerca de la esclavitud, debe entenderse que este aspecto entre los 

tarascos y en general en Meaoam~rica. estuvo revestido de formas especi~ 

lea. Caian en tal condici6n los j6venea, a consecuencia de la guerra, 

como ya se menc1on6, por herencia, por deudas o por pena; pertenecian a 

· los sefiores y loa derechos qu; ejercian sobre ellos podían cederse. Los 

viejos, niños de cuna y heridos eran sacrificados en su misma tierra y 

sus carnea eran comidas· ritualmente por los conquiotadores. Muchos de 

los hombres hechos prisioneros en lae guerras de conquista, pasaban a 



10.'31.C:io::-:io ;¡ c!:J lo!J ¡;oborncntoo, oin cobor¿;o, a pci::ar do la vil'ticino:m 

czpnnol5n do iolefioc y chic~iuocos, la ccciodad cocu!a cooteui6ndoaa con 

el trabajo do ho~broo lit~co. La occlovitud !uo conocica on la rcci&n 

del lo¡;o c.ntea de lo conquiota de c1;1chic:Qcaa e iolciioo. Do ectoo occl!!. 

voo que proven!an do l&~ GUQrroo y quo cctQban dootinadoo al trabajo 

obli¡;atorio, co e1:clu1on de cor cacrificadoo a loo ciioseo s&lo lo1J cúa 
19 

aptos para el corv1cio do los dooinanto~. 

··'· . ': 
•',', 

... 
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E. ESTRUCTURA RELIGIOSA 

Ex1et16 una estrecha relación entre la estructura econ6mica y la r~ 

ligioaa. Comenzar~ por decir, que como todos loa ~uebloa mesoamerica

nos, tuvieron una religión politeista con predominio de los dioses que 

encarnaron al sol y al fuego, y de los que proteg1an la caza y peaca aie~ 

do el culto al fuego el que regia la vida religiosa. Fue tan importante 

el culto solar que los sefiorea universales se consideraban descendientes 

directos del sol.eo 

Se nota en la religión de los chichimecas vacftsechaa una·aerie de 

rasgos que loa conectan con pueblos mlis hacia el norte como la importan

cia ritual de los venados, la posición central del sol y del cielo hacia 

el cual extendían sus ofrendas y mandaban el humo de fogatas1 y la costu! 

bre de buscar revelaciones en suefios.81 

L9s diosas tuvieron su origen en una pareja creadora, Cuerau&peri, 

el principio femenino y Curicaueri,el principio masculino. Cuerau&pe

ri fue la madre de los dioses, tambHn !ue diosa de la vida y de la muei: 

te y en su aspecto de patrona de las parturientas se le invocaba como P! 

l:luame.Bl Curicaueri o ~ ~guila representaba al sol naciente y estaba 

ligado con el fuego~3 Tenia variaa advocaciones, era dios del fuego, el 

mensajero del sol o Cur1ta-c6heri, el sol de la mañana o Sirahtat!hperi, 

y como creador de los dioses era !! sran alurnbrada o el gran fulgor, la 

hoguera que arde en el cielo. 

El sol tenia cuatro casas relacionadas con las cuatro partes en~ue 

se dividía el mund~ y una deidad particular, asociada a un calor, regia. 
- . 8~ 

en.cada una de estas partes. 

Relacionados con la religi6n estaban loa sacrificios humanos, auto• 

sacrificios, j~egos ,85 ritos de in1ciac16n!
6 

Como la religitin giraba en 

torno al sol y al fuego, una de las principales tareas.era la de llevar 
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lefta a las !ogataa de loa templos.EP Las ceremonias eran realizad.as en 

loa centros ceremoniales, lugares en los que se hab!an construido basa

mentoo pa.ra los templos llamados yAcataa. Dichos edificios constaban de 

un cuerpo en el que se combin6 una planta rectangular con una circular y 

sosten!an un edificio con techo de paja.88 

Rabia una serie de sacerdotes encargados del ritual. Un eaterdote 

mayor llamado petamuti era el que estaba a la cabeza de todos loa demás; 

otros de menor importancia estaban encargados de divereaa ceremonias. 

Loe que predicaban y conocían las historias de aus dioses y !iestae rec! 

bian el nombre de curitiecha, los que tenían a su cargo el poner incien

so en los braceros por las noches se llamaban cuiripocha o curizitacha; 

loa que cargaban las im5genea de sus dioses eran los thiuimencba, los 

patzar1echa vigilaban a los diosos.fl3 El cazonci gozaba de una estimada 

dignidad sacerdotal a ~l correspondia el cargo de axamencha o sacrifica

dor, en virtud de lo cual ofrecia sacrificios humanos al dios Curicaueri;o 

El era ayudado por los hepit1echa quienes detenian de manos y pies a los 

que iban a ser sacrificados. 91 

En el caudillo recay6 la posesi6n de una imagen que todos reputaban 

milagrosa; una vida dedicada al culto, un supuesto poder eobrenatural, 

el derecho de demarcaci6n de territorio y un liderato militar. Se supo

n!a que el poder sobrenatural derivaba de la posesi5n de la imagen, del 

linaje y tal vez, de los conocimientos esot&ricoa aprendidos del padre y. 

que a au vez traamitia al hijo. Se heredaba el derecho de ser guard!an 

i 
t ' 

'· 
. responsable de la imagen, el derecho de cuidar mS.gicamente a su gente; y : ,. 

:'' 
, .-: 
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riae para su oficio de culto y libar en honor de laa.divinidades. A Ca,! 

bio de esto, rocibia pequeñas ofrendas Y.disfrutaba do las sobras de 

ellas cuando so suponia que el dios había dispuesto de ellas. El poder 
9?. 

del caudillo y el del dios marchaban paralelamente. 

En la Relaci6n ~ Michoac!n se dice que los sefiorea tenian tierras 

propias, de regadio que les eran cultivadas por los campesinos de sus pu_!· 

blos. Es dificil saber si son las mismas tierras destinadas al culto de 

loa dioses. Ee claro que se trata de tierras cuyos productos servlAn P! 

ra sostener al grupo dirigente, pero no hay una precisi6n para determi~ 

nar el tipo de relaci6n de producci6n, puede tratarse de tierras cuyos 

frutos se daban en sustancia a losr.:dioses para que los señores y los su

yos gozaran de estos cultivos. o puede tratarse de tierras deat1nadaa al 

gobernante con retribuc16n a sus servicios y ligadas al cargo, o tierras 

de propiedad privada; puedo tratarse tambi~n de cultivadores libres que. 

acudian al trabajo como una obligaci6n tributaria, o ser hombros sin ti! 

rra que se contrataran, as! como tambi~n cabe la pregunta si fue posible 

que coexistieran estas diversas formas de relaci6n a la vez.93 

Existi6 asimismo, el concepto de la propiedad universal que tenia el 

sefior sobre las tierras de sus dominios y que es bien diferente al ante

rior. Segdn los tarascos, las tierras eran ganadas por el dios, era la 

lucha entre dioses, en las que los perdedores quedaban desprovistos, y el 

represent!lllte del vencedor podia disponer de ellas, es decir, era su du! 

So y decidia si habría de regresar parte de su territorio a loa dioses 

V$ncidoa (a los pueblos vencidos); si los pueblos dependientes pod!an mJ! 

dar su asiento, y hasta que limite, o si grupos extranjeros '.Pod!an• ref'u• · 

giarae bajo su amparo y gozar de parcelas laborables. 
~~ 

Loa dioses sirvieron da pretexto a loa pueblos poderosos para hace~ 

se tributar por los d6b1les, pero la torma misma de patición, considera 
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t&pez Austin, hace pensar que el exfolio sistematizado apebas se inicia

ba, puesto que aun debian cuidarae las apariencias cubriendo con ropaje 
9S 

de devoc16n lo que aun no pod1a llamarse derecho de conquista. 

' -
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~on la conquista espaftola, las nuevas formas de explotaci6n de

sarticularon el orGanismo de producción prehispánico y ca'biaron abruE 

tamente ol equilibrio de recursos y población.' 

Desde el inicio de la conquista, se detecta la presencia de tres 

modos de producción: el despotiomo tributario constituido por las co

cunidados indígenas, la burocracia real y la iglesia, que conformaron 

la estructura de .la República de Indios, en donde la unidad de produc

ci6n fue la comunidad campesina, considerándose al trabajador como un 

mie~bro do la comunidad. Los otros modos de producción fueron el fe~ 

dalismo y el capitalismo e~brionario que, entrelazados, for~arou la 

estructura de la República de Españoles, surgida del proceso de colo

nizaci6n y mestizaje. Lao unidades básicas de producci6n fueron la 

estancia, la hacieuda, el taller.artesanal, el obraje y la mina. Se 

trata de un oistema único rareado por dos estructuras en las que exi~ 
. l. 

tieron estrechos lazou. 

Los medios necesarios para la forniaci6n de la economía espailola 

surgieron de la explotaci6n de las comunidades indígenas. Gran par

te de la fuerza de trabajo de las unidades econ6micas de la Rep~blica 

de los E13pañoles estuvo constituida por estas comunidades. Loa ingr.2,. 

sos de subsistencia de los espafioles y de toda la economía colonial 

provenían, principalmente, del trabajo de los indios de encomienda, 

·repártimiento, los esclavos, lns asalaric,dos librea y el pequeilo pro

ductor, ya fuera bajo la forl!!S de 'renta O do eanariCia;3 

Mo referire solam~te, en forma breve, a explicar c~mo ruó el de

sarrollo de estas instituciones que afectaron a lao cob'1nidadeo ind1-

genaa, puee el trabajo de ef'te sector social, es el te!'la do la pre~ 

··.,; 
.'; ·. 
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oente inv~stiGación. 

La encooienda rué la primera institución de juriodicción privada 

en establecerse en una ponici6n de poder, y se convirti6 en el siete-

r.:a de explotaci6n del in<l1Ecna c~s abierto y el m~o ut;reáivamente coE_ 

petitivo, en relaci6n con otras instituciones eapafiolas. Aunque rué 

también el pricero en porder fuorza, sirvió brevemente ccmo inotru-

mnnto de autoridad para los colonizadoreo espafloles y fuente de terror 

para los puebloo intlicenao.~ Cort~s la implantó y de!end16 por rozo-

nec econ6m1cas, porque consideraba que de ellas dependía el sustento 

de los españoles, por miras politicüo y porque era un ~edio eficaz de 

::mntcner cujetos a la tierra y obedientes a loo indios.5 Tedas las 

comunidades que no estaban en encomie1:1da a colonos ecp::.ñoles, se con-
6 sideraban como encoJ:Jicnda del :-cy. Aunque :::iuchas coounic!adea tribu-

taron tanto al rey como lll enco::icndoro.7 

Injertada en la inntitución de la encomienda, que¿ó la cesión 

del tributo al cor.quistado'!'.8 

El tributo ruó un oiste~a creado por los modos de producción me

soamericanos prchispúnicoa, pero con la implantaci5n de nuevos 61·denes 

econó~icoc europcoc, EO rc~~i6 con ln continuidad ordenada ·en su ori

gen, Los primeros esp~ñolcs ndaptcron la estructura tributaria prehi! 

pánica, a sus proFioc 1nterecc3, les preocvp6 mús la rocaucar.ión de la 
. s 

totalidad do los tributoG, que una co~pronsión procica de suo fuentes. 

El tributo fue! la c.:ilucién ;.zi:-~ remunerar al conquietadOr y con

vert1.rlo c:si en colono qt:c no pedía sor re:tribuido dir,:ctaoonte por la 

corona, de 6ntn m!l:rnra, ·so rcsol·d.a el problc:::a de propo:-cicnar susten 

to a loo ecpafioleo para q~e 6stos pudieran dedicDrse a eapresau quo 
• 10 

enriqueciun nl ir.cliv:l.duo y al F.si:ndo espafiol. E). pr-inci~ial d;t.oclo 

1 

1 '. 
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espa"ol para acceurar lao altas tasas de tributación fue el caotiGO• 

Se crearon nuevas instituciones comunales como las cajas do co-

cunidad, cuyos fondos formados con el producto de explotaciones colec

tivas y donaciones, sirvieron para garantizar el pago de tributo y sa-
17.. 

tisfacor necesidadoo de asistencia social. 

La encomienda ovolucion6 hacia una institución que tuvo como baoe 

el coatequitl indieena llamada rcpartimiento.'3 Fue presenta'tlo difere!!. 

te carScter a lo largo del periodo colcnial sogún los tipos de trabajo 

de que se tratara! minero, aer1cola, pastoril o servicio doméstico. 

Conoistió en el sorteo periódico que hacían de los indios para traba

jar durante algún tie~po fijacio al servicio de los españoles mediante 

un pago de salario fijado por las autoridades virreinales. También se 

sorteaban indios a titulo de encomicnda.1 ~ El plazo de servicio era 

casi siempre semanal y cada indio acudía 3 ó 4 veces al afio. 
IS 

La esclavitud, al ieual que la encomienda o el repartimiento sir

vió para construir la econocia de la República de Espafiolea. En las 

relaciones de esclavitud, ~l igual que en lac de encomienda y repart!' 

miento, se trabajaba bajo la coacción directa apoyada en justificaci~ 
. 16 

nea do orden juridic:o:y reli¿;ioso. 

La legislación eopafiola proveía varias fuentes licitau para la 

obtención de esclavos como eran la guerra justa contra los infieles, 

por rescate de esclavos de duefios no cristianos que paaaban·a ~anos dd 

dueños capaces de convertirlos a la nueva f{J y por transgredir las le

yes españolas.11 Los indígenas eran cedidos por el rey en almonedas o 
. 18 

ventas p~bl1cas. 

Durante las primeras d~cadas de la colonia, fue rnuy goncralizada 

la esclavitud ~onifiesta, pero disminuy6 co~oiderablcccntc cuando de

mostr5 ser un sistema poco rentable da cxplotaci6n del trabejo 1ud1~c-
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na, deb.ióo u que ,lao inctituciclles de lu encomienda y el ropartirniento 

eran die eficucc-z, puo.c no habia que cooprar nl trabajador, y clebido 

también, a la dicminución do la poblaci6n indieena.19 A partir de las 

Leyes Nuevas de 1~42, quedó prohibida esta institución, por derecho, 

mis no de hecho porque el fen6meno no desapareció totalmente sino has-

ta el fin del periodo colonial. En el incenio azucarero y en el obraje 
'l.0 

se encontraron las últicas y únican formas de esclavitud. 

El trabajo asalariado existió entre los indioa, al igual que en

tre loo negros, corno una ~cnifestación secundaria y subordinada. Fue 

mio frecuente entre ~eztizos y espafioles pobres, desempefiando funcio-. · 

nos, ¡;or lo eeneral, do ad:r.ir.istraci!>n y vir;ilanci11. 'l.t 

Los priceros indige~a~ asalariados, co~pletarncnte. separados de eu 

comunidad,apareciercn con el florcci~icnto de la minería, sobre todo, 

en loo centros mineros del norte, donde el repartimiento era poco fre-

cuente. Todas lac minas del norte contaren con un importante número do 

trabajadores indios libres ccnloriodos?-1 Se dcsicnaban bajo el nombre 

de indios navoríoo, laborios o caf.anea.13 A diferencia de lo que cuce-

dia en la enco::ii(lnda o el rcp.:::rtir.üento, el indio r;afüm o naborio aba,!! 

donaba la econo~ia de la co~unidad p.:::ra pasar a lac nuevas unidadP.s de 

la República C.e E:;pai:ohc; ou tr:.ibajo ofracia. erendeG ve:1tajaG al pro

pietario espu!íol por sor c:3.s prcducti vo que el repartic:icnto p~ri6dico 

' y evitaba la inV!'.'rsión ::ccesaria po.ra la compra de esclavos. Su diru~ ¡ 

si6n entró en conflicto cc:1 elcc:entos ligados a la economía tributa-· 

ria: la comunidcd, 'ol cnconcndoro y la ccrona. La resiotencia m~s 

fuerte al desorrollo do la r;ai:onoria provino do la13 <:ominidndes inc!i~ 

genas que se opdnicn a qnc sus habitantes fueran atr~1do~ por las ha-

i 
. 1-4 e en<laa. 
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indios de loe eopaílolcs y mestizos, se comprimieron y aiolarou a laa 

cc~unidades indigenus. Para llevar a efecto oste sisteoa,se hicieron 

esfuerzoG p3ra presorvar y orfa3izar a lac comunidades por ~edio de 

coni;regaciones o reducciones que tendfo:: a concentrar a los indigenas 

en poblados acceeibleo al do::inio econét:?ico y politico oiipaílol, en al-
?.S 

gunos casos se crearon nueves pueblos para impedir asi su disgregaci6n. 

En las nuevas poblaciones el Estado ro6laoent5 el aprovechamiento de 

Estas tierras que ten1an carácter de inalienables. A loa pueblos ind1-

genas se lea dot6 de un fundo leeal para casas y sus corrales, aproxi-

madamente 500 cetros a los 4 vientos contando a partir de la iglesia, 

un ejido;(una legua cuadrada) destinada a los pastos, bosques y agua 

de propied~d comunal, terrenos cultivados colectivamente cuyos produc

tos se destinaban a la·caja de comunidad. Sin embargo, écto no llegó 

a darse en su totalidad porqr;~~cs tierras se distribuian y cultivaban 

de acuerdo con costucbres prehispánicaa.~6 

Se consolidaron cecanis~os de origen indohispano para proteger la 

existencia corporativa de la comunidad, c~~alizando la riqueza acumu~ 

lado hacia fines no económicos, tal fue el oaso de las cofrad1as para 

fines religiosos; so constituyeron ~on un fondo colectivo da ani~aleo 

o tierras que funcionabin en base a las contribuciones de sus miembros 
2.i 

y los r&ditos de su propiedad. _ 

Además de los sistemas antes mencionados a.los cual~e so someti6 

al ind1gona, la Iglesia impuso una serie de"grav6.meneo que pesabanso

.bre él. Tenian que pagar un diezmo sobre productos o propiedades do 

tipo· espafiol, como ganado, trigo, seda, etc6tera. La ccr::mnidad ind!-

eena tenia adom6s, la obli~aci6n de contribuir directamente a1 soste

nimiento de los relicicsos y de la iglesia a travüs de sus cajas de co-

· munidad. El clero sometió frecuenten:ente a las comunidades •11 Jla170 de 
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dorramas, obligAndolos a abonar cuotao especiales para cubrir los Gaa 

too de fiestas, vici tas• etcétera. Otro·, pago a la iglo:sia ft.:.3ron las 
1.8 

lioosnaa o donativos que alcanzaba~,eu ocasioncs,ouma3 cuantiosas. 

Es importante mencionar que la institución da la icleeia jug6 un 

papel do'vital relevancia dentro do ÓGte proceso h1et5r1co, puesto que 

la conquista se consideró co~o una empresa cristiana, y la dor?na eepa-

ñola justificó sus actos a través de su misión cristiana. Nos dice ol 

invectic;ador Charles Gibson: ''· •• con la consicna papal del r:uevo fiiun-

do a España, todos los aspectos de la colonización hispánica se convi~ 

tieron en tema de interpretaci6n cristiana y subordinados a una funci6n 
l.~ cristiana"• 

En el siglo XVI, la lubor roa11zo.da por lec fra.ilco entre los in

dios, ayuc!ó a Cil!l~ntar la. unidad económico-cultural entre la ccrona y 

los indiccnas, y la intec;raci6n do éstos en el nuevo ci::tema de cxplot~ 

ción. A partir de la secui:do i::itad del ni¡;lo XVI, la iglesia, apoyé.n-

dose en la ·corona se ccnstituyó on la corporacién ccouórnico má.G pode~o-

d l i d d hi ... 30 sa e a noc e a novo. spana. 

.. :··' .. 
. ,.·" .· .. 

. ,;. '. 

:;,.· 

j. 
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Para el presente toma he tomado como base la obra do Benodict ria

rren, inveot:1Bador quo dadic6 r?Jl\s de quince afioa ha hacer un estudio m! 

nucioao, profundo y critico en varios archivos de M~xico 1 Eapafia y Est~ 

dos Unidos, sobre la conquista. do Micboe.cii.n. Hasta el momento, que yo 

sepa, su estudio no ha sido superado. 

Las primeras noticias que tuvieron lps tarascos de la llagada de :·.: 

los españoles la recibieron cuando una embajada de Tenochtitlan lleg6 

para pedir la ayuda militar de zuangua. Este hecho registra varias vei: 

sienes, una de ellas dada por fray Ger6nimo de Mendieta, cronista del 

siglo XVI, afirma que Moctezuma env16 mensajeros al cazonci CUéllldo loa 

espafloles 1nsist1an en ir por primera. vez a Tenoc.htitlan~ eRto seria en 

octubre o noviembre de 1519.3.I La otra versi6n la da en el siglo XVIII 
e 

Pablo Baumont; ~l relata el mismo hec~o pero parece ser quo tue hasta 

que los espafioles entraron a Tonochtitlan cuando pidieron esa ayuda; p~ 

rece que el cazonci di6 una respuesta ravor~ble a ese llamado, pero ha~ 
.31. 

ta quo los espafioles hab1an entrado a la capital mexica. 

Fray Diego Mufioz -------·, pri~er cronista franciscano de Michoacán, 

dice que en 1520: \Mol::tiezmna e~v16 una embajada a Zuaugua (Sihuane;a) para 

pedir la paz entre ellos y unn alianza en contra de los ospafiolea, pero 

zuangua en vez de complacerlos mand6 matar a loa embajadores. Unos dias 

despuéa el cazonci murió de viruela.33 Tangaxoan I! Tzinfzinchá. !ue no!_ 

brado en lugar de z.uane;uat su pndro. 

La EelBCi6n !!S1 ];.fchoncfin da la versi6n más antigua. Ahi se reg:is

tra ia aparición de unn er;bojada mexica .ante el cazonci que pcidia la <r-Yl!, 

da de los euerrcros tarascos cuando Tcnochtitlan habfo s:!.do cercads p04'.' 

. p 
loe espa!'ioles, dosués do quo la embajada regresó los !:.nrmir.os fuero.u in_ 

formados de que loa mexicas habfon sido. dostru1don;. ea to parece refa~i.t 

. ' . 
', 



3'1 se Ql sitio do la ciudad a mediados de 1521. Sin embargo, en otra pa!, 

te de la Relacilin dice que la embajada znexica lleg6 cuando los esp<.cfioles 
35 

entuban en Tlaxcaln un afio anteae 
J6 

E11 152i > Cort6s comisiontl al soldado Gaspar de Villaqiego para. 

que al mando de varios indigenaa aliados llegaran hasta el sefior1o taraQ_ 

J1 coo Villadiego partió desde el vallo de Toluca pero nunca más regres6. 

El. primer contacto real entre españolea y tarascos ocurri6 en la 
.38 

fortaleZQ fronteriza de Taximaroa el 23 de febrero de 1;21. El croni2, 

ta Francisco Cervantes de Salazar describe la aventura de un soldado 11~ 

mado Porrillas quien fue enviado por Cort6s para conseguir alimento para 

su ejército.35 Cuando Antonio de Herre~a y Tordesillas en su Historia ~ 
~ M !.2.€!. hechos .!!2. !.!?!! ~nstellanos 2 m ~ z tierra !!!:m.2. 2-tl 

~ océano copili la aventura del dicho soldado de la obra de Cervantes 

de Salazar, cambi6 el nombre del soldado por Parrillas, nombre que se h,! 

zo ~om6n en la literatura. Dicho personaje tambi~n se ha relacionado 

con Porras, soldado de Pedro de Alvarado que citan loa hermanoe Juan de 

Herrera y Pedro Hern~ndez en su proyqnza r!g_ M~ritos z Servicios, hecha 

por petici6n de ellos en 1541 el 4 de junio1 parn ,probar sus servicios a 

la Corona.~O-~I 

Parrillas lleg6 acompafiado por algunos indios amigos de la regi6n 

de Matalcingo, en Michoacán (hoy Charo) y cuando regrea6 con Cortés le 

di6 informes de la nueva regi6n. Cortés trat6 bien a los indios y los 

mand6 de regreso a s~ tierra; el cazonci, al ser informado de lo suced! 

do mand6 embajadores ante Cort~s.'11 
Cort&s •en su Tercera Carta de Relaci6n afirma 'que cuando tuvo noti. 

eiaa da la conquista de Tenochtitlan, un sefior de la provincia. de Micho.a, 

dn, ya aen por ni!érlo o por 7olunta.d, envi6 menáajeros a CorUa propo

ni~ndole su amistad. ~3 

. : .· 

"' 
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En el otofio de 1521 Cort6a env16 dos de sus hombros a Michoac6n y 

llegaron hast~ Tzintzuntzan, pero no se dan sus nombres. En el testi

monio dado por Hern&ndez Hiato en .1.55} declar6 que dos espafioles en es~ 

ta fecha ruaron a Michoacán junto con Antonio Ca!cedo (Antón Caycedo) 0 

Esto parece indicar que iban dos con 01•den de Cort&a y un tercero se 

uni6 sin m1Gi6n o.ricial. Algunos autores siguiendo a Cervantes de Sal,! 

zar identifican esta primera expedic16n con la de .. Francisco Montafio pe

ro parece qua eso no es correcto.~~ 

M~a tarde lleg6 otra expedici6n de cuatro espafioles acompafiadoa de 

20 principales a Tzintzuntzan y de ah! partieron a Colima; pero el resul 

tado fue desastroso porque en Hazquar<in f:ieron sacrificados los tarascos 

que acompafiaban la expodici6n y los espafioles regresaron a Tenochtitlan. 

Esta expedición parece corresponder con la expedición al mando de Fran

cisco Montafio. 115 

En julio cie 1522 Cortb envió otra expedición a·Michoacfui con el .' 

!in de establecer una colonia espafl.ola, al mando del capit&n Cristóbill. 

de Olid. Llegó con 200 espafioles má6 una tuerza muy grande de indios 

mexicao. El cazonci, despu5s de la v1oita de Caicedo se habia prepara-
'16 do paro. defender su sefior1o contra futuras incursiones de espafl.oles 

construyendo trincheras y trampas en torno al área de Tzintzuntzan, pe

ro parece que no se acept6 la determinaci6n ds resistencia d.ebido, qui

za, a las historias que recibian del poder militar de lo~ espafioles y 
·. ~1 

por el atento recibimiento de la embajada tarasca en TenochtitJ.an. 

En la Reláción se dice que cuando el cazonc1 !ue informado do la llega

da de las tuerzas españolas se alist6 para com'batirhw y mand5 a su h"1,E. 

mano· Cuinierangari, ·conocido en la Relllc:ión con el· nomt;rr. c1•istiano de 

Don Pedro, para supervisar las tropas en Tnximaron, pe:to t•on Ped1·0 fuo 

hacho prisione.ro por loa españoles y lo mandaron con al cazon.ci para que 
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avisara que no querian ~uerr~.~ Al llegar los espaffolea fueron recibi-

dos en paz. 

Las Relaciones geoe¡r6ficas ~ ~ dHises:la ~ MichoacAn t579-tz80, 

menoiontui. a Olid como el conquistador, pero no hay seguridad de que 61 

haya sometido a los pueblos en forma general. La intenci6n de Cortéo 

ora que el área tuera colonizad~ y que se estableciet'a un pueblo eapa

fiol. Esto, sin embargo, no tuvo 6xito.~$ 

A tinas de 1522, Olid regres6 a l-lhico y Juan Rodriguez de Villa

tuerte se designó para ocupar el lugar de Olid. En Zacatula, Villafuet 

te recib16 la ayuda de Gonzalo de Sandoval, que habia sido mandado por 

Cortés, y juntos conquistaron Colima.50 

·otra de las actividades militares en Michoacnn fue la conquista de 

Motin realizada por Pedro Farf&n a finales de 1527 •. La definici6n geo

gr!fica de Motin es algo vaga. En la primera d6cada posterior a la co~ 

quista se aplicaba en sentido general a la regi6n montafiosa adyacente a 

las costas del Pacifico, en el suroeste de Michoacán, entre Colima y Z~ 

catula.51 

La qorona española que no estaba contenta con los iaformes que re

cibia de. la voracidad de Cort~s, qui~6 concentrar la autoridad en un 6.t 

gano de gobierno que tuera a la vez un eficaz ejecutor de la politica 

mon&.rquica y que sirviera para contrarrestar el poder de loa conquista-

:do~~a.-'-' Con este fin, ere& una primera Audiencia con facultades do go

bierno y nombr6 como·'preaidente a Nuflo BeltrAn de GuZJ:lAii, quien lleg6 

con este cargo a México en diciembre de 1528. Como oidores estaban Alo.!l 

so de Parada, Francisco Mal donado, Juan Ortiz de. Matienzo y Diego Delg,!. 
· · si 

dillo. A .las dos semanas de haber llegado murieron Parada· y Mal donado •. 

Hay que hacer notarque;-antes do esto, el rey por modio de un'decr~to 

del 24 de noviembre do 1525 bnbia ordenado a Cort~s regresar y el 22 de 
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agoato de 1527 sa le dest1tuy6 de su cargo. 

Uno de loa 3Ctoa iniciales de Guzm!n, a principios de 1529, tue ea 
v1ar mensajeros indios a las provincias para que loa señores nativos 

comparecieran ante &l, con esto el cazonci se presento ante Guzm6.n. P!. 

rece que las intenciones que tenia el presidente de la Audiencia al lla 
l. S'3 nar Al cazonci ae centraban en la riqueza que pudiera sacar de ~1. 

Despu~s de esto GuzmAn parti6 para Tzintzuntzan llev~ndose al cazonci ~ 

a otros principales tarascos consigo en calidad de prisioneros y encad~ 

nados. Somet16 al cazonci a amenazas y burlas, lo acus6 de hurtar loa 
Sii tributos de los pueblos, de ~obar los pueblos, de matar espafiolea, de 

1d6latra, de hacer sacrificios humanos a pesar de haber recibido el ba~ 

tismo. El 2 de febrero de ~530 abr16 el proceso en contra de Tangaxoan 

II en las riveras del rio Lerma, le somet16 a torturas al igual que a 

otros eefiores taraecoa. Algunos de los testigos tarascos, despu6s de 

haber sido torturados, presentaron prueba.e de idolatr1a y de sacrificios 

humanos realizados por el acusado. Guzm~n consider6 que tenia las sufi 

cientes evidencias para condenarlo y el 14 de febrero tue atado de ma

nos y pies, amarrado a la cola de un caballo y despuh de 111o~ir por ga-
S S 

rrote fue quemado. 

Una pregunta que ce hace Warren sobre la ejecuci6n del cazonci es· 

¿por que• consider6 Guzo~n·necesario hacerlo? El piensa que el motivo 

p.tté. hallarle culpabie tue el de derecho que le daba·, al' declarar. culp!_ 

ble al gobernante, de confiscar todos sus bienes y nnadie.puede negar 

el hecho de que Guzm5n era un depredador, capaz de hacer cualquier cosa 
. . p . ' ' ~ 
~ .. a los nativos con tnl de enriquecerse"• Pero quizA, hay un elemento m"s 

. importante, el connicto pol1tico y do personalidades entre ellos. El 

cazonci parece habor permanecido fiel a Cort6s 1 ~dem~s G~znán era arr~ 

gante y pudo haberle chocado el trato real dispensado por la gente del 
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cazonci a su seflor; ademAs, quid. debi6 temer dejar con vida al gober

nante que tenia autoridad sobre un po~uloso seilor1o.~ 

:·:· 
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B. ENCOMIENDAS 

La dominaci6n militar eapaílola durante la d6cada de 1520 gir6 en 

torno a diversas ac~ividades econ6micas 1ntorrolacionadas: la explota

ci6n de las encomiendaa, el tributo, el servicio personal y laa marce ... 

des de tierras. Todas sirvieron para la organizaci5n de la Colonia y 

para la explotaci6n estable y definitiva. 

La encomienda fuef el medio más usado por el rey para premiar a los 

conquistadores que hicieron la guerra a costa propia y que tenian dere

cho a ser renumerados segfui la importancia de sus servicios. Cons1sti6 

en el repartimiento de indios o pueblos do indios que ol rey de Espafia 

o alguna autoridad hacia en favor de los colonos en su n~mbro, encomen

d~ndoselos.58 Juridicamente se caracteriza por ser un sistema de traba

jo forzoso sin contrato, ni salario. Se extend16 como una compulsi6n 

para el trabajo.S'S Este sistema de reparto, a lo largo, ruó sufriendo caa 

bios~ 

La historia do los primeros años es de abusos generalizados y da 

atrocidades. Los indígenas eran utilizados para todos los trabajos ma

nuales, se les hacia trabajar excesivamente, se les encarcelaba, golpe~ 

ba, se lea hacia perseguir por perros, hasta se lea lleg6 a matar. Coa.E_ 

ci6n y malos trato.a eran las prácticas de los vigilantes: calpixques y 

di O capataces. 

La encomienda posterior a 1524, se caracteriza por la pretenci6n l~ 

gal de reducirla a una forma controlada e integrarla conform~ a perfiles 

·definidos. Para 1537, ya no era una exanci6n a favor de loa particula

res, sino un r~gimen tributario de realengo en el que habia. casos en que 

la corona ccdia al particular encomendero la renta pero esta aieDpre era 

obtenida por merced del Estado. Para 1542 qued6 sujeta al control este 

tal por medio de corregimientos, audiencias· y virreyes; ·ol Estado im:iuso 
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mediac16n legal en la relaci6n econ6a1ca entre espafiolcs e indios, que

dando sujeta al r6e1~en de tasaciones en los tributoo: fijaba e~ monto ,, 
de la taaaci6n procurando excluir loa servicios peraonales. 

Para 1.51•9, la corona quit6 lon eervicos peroonales que hubiera por· 

v1a do tasaci6n y de aqu1 en adelante el tributo conoist16 en pagos en 
{,1. 

dinero o en especies naturales o industriales. 

Desde la ~poca de 1.550-1.556 comenz6 a perfilarse un alquiler retr1 

buido, impuesto por el Estado. Loa jucticias y los jueces repartidores 

llamaban a los indios a trabajar y loe repartían por tandas de trabajo 

a las labores agricolac, mineras, obras p6blicae, trabajos domésticos. 

A esta organ1zaci6n se le llam6 en la Nueva Eopafia cuat~quil o reparti-
63 miento. Con esto, el encomendero tuvo que solicitar del justicia o del 

repartidor el ndmero de indios que necesitaba y debia de pagarles los 

jornales. Con este sistema, el encomendero pcrdi6 el dominio sobre la 

fuerza del trabajo de sus indio.o, puesto que ~eta la manejaba 1ndepon.:. 

dientemente la justicia real.'~ 
Las encomiendas tuvieron al princi!lio un carácter temporal; cuando 

el encooendero t1or!a, la concosi6n conclu1a y se incorporaban los indios.· 

encomendados a la corona, para que quedaran coco realeneos o para asig

narlos a otro encomendero. En 1536, se confirm6 la encomienda por una 

segunda vida, la del po.oeodor y la do su sucesor inmediato. .El virroy 

Velasco obtuvo que la corona concediese. por via de diaiftlulo, la t.erce- . · 

.ra vida. Durante el eobierno del virrey Hartin Enrique?. se d1simul6 la 

cuarta vida y por cMula real del 5 de abril de 1629 la (!u1nta. ~S 
El repartimiento o coat6quitl, que llog6 a ser la forma predomina.!l 

te de administrac1.6n del trab.:i,1 o ind1gena, desapareció por su crueldad 

e injusticias. Para 1632, ··se ord.:in6 su supres16n, con excepción de loa 
. . . '16 

. repartimientos destinados a la mineria~ Deapu6s so dictaron decretos 
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generales do extinci6n, queclando el ciclo do cota 1net1tucj.6n derrado, 

de hecho y derecho definitivamente, en la segunda mitad del siglo XVIII. 

Cort~s, a pesar del fracaso de la expedición colonizadora de Cr1s

t6bal de Olid a Michoacán, reparti6 los pueblos como encomiendas entre 

sus seguidores; para este fin, envi6 una expedici6n bajo el mando de A~ 

tonio de Carbajal para inspeccionar la regi6n y hacer una descI'ipción de 

los principales pueblos y distritos a ella sujetos. llo se sabe con 

exactitud cuando tuvo lugar esta expedici6n, se supone quo lue entre m_!! 

diados de 1523 y mediados de 1524.'7 

Los pueblos representados en la Visita fueron cinco: Comanja, Ero~ 
68 garicual:'o, Espopoyuta, Turicato y Uruapan. 

La expedici6n de Olid preparó el camino para la división del sefto

rio tarasco en encomiendan y la visita de Carbajal ruó la base para su 

d1stribuci6n, probó además, la extensión geográfica de algunas de ellas. 

'Asi, lns comien~os de la expl~taci~n espafiola en Micboac~n, en forma si~ 

temática, ocurrió en la segunda mitad de 1524. No han aparecido re~is

tros de las mercedes concedidas en este periodo, lo que .supone que no 

siempre las hubo oscrit~s, ya que hubo un gran nnmero de litigios en los 

afios aiguientes, porque la cédula con la merced al encomendero era el 
69 

Wiico registro completo de la concesión. 

Cort~s, seg(m docWllentos de mercedes, concedió Tajimaroa o Taxinda 

(hoy Ciudad Hidalgo) y sus pueblos sujetos a Gonzalo d.e Salaz.ar en. julio 

de 1524,?o· la mitad de Tancitaro a Domingo de Medina en agosto del mismo 

aflo;1'1 la otra mitad fui dada en 1528 a Podro de la Isla. A Medina en 

1569 le siguió Diego Enr1quez de Medina, en 1623 rué revocada la enco

mienda, pero mds tarde fue reasignada y lá mitad de los tributos estu

vieron en poder privado hasta 1657-1698.71 Jacona o Xacona y su3 distr! 

tos fueron mercedados a Juan de Albornoz en 1524,73 pero un afio despu6s, 
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en 1525, Pedro Alc1m!cz {Fcralr31n·Jcz) Chhino flO quLJd6 con lo <;?ne orden-

da y cr. 1.)2'1 Gonzalo do fitlntlo'!:ll la uu<¡uirJ.6; cuando Sundoval rué o &:-

pniiu, Albornoz y Al::i!r.doz la. pelearon, poro en abril do 1511!+, vnoú a t::J, 

11/ 
noo da la corono. Urunpon y ou juriodicci6n le ruó ~udo a Francioco 

1s do Villccon en 1524, a ou nucrto, cerca de 15~0, loa tributoo fueron 

divididoa entro cus don hijoo Pedro y Fronciuco: lll prirr.oro le fue dado 

Uruapa:i y Xicallm y ol oceundo Xirosto y Gua dc:_;.endenciao haata 1599-

1604; Pedro r.iuri6 en 1585 y le ciguió_eri la encQ::;ienda ou hijo :brtfo 

que eotoba aun en licta en 1.597. Loo doa portes do la eucor.iicndo p.:1a:1;. 

ron n r::ruioa privadas en 1698.76 Choro (Hatlatciu.co), que :l.nclu1a ta¡;¡bién 

llecptl{..n, so la d16 Cortés n RodriGO de Albornc~:}'il En 15.31, pclc6 la 

posesión Juan Forn&ndez Infante y cinco añoo cúc tardo el encocendoro 

fu& Jorge Cerón Saavcdra. Algunco voces, entre 1536 y 1545, la encocien 

da caducó y en 1564 pasó a canos del soe;undo a;arquGo del Valle, l'.art1.n 

?8 Cortés. 

E:a este tiecpo, 1524, Cortés to~ó para si al.G~,oo do los mejores 

bieneG en ~:icl1o:i.c!L~: Tzint;:.unt;:.an, que inclu1a toda el lirea tributaria 

de la cuenca del lago de P~tzcuaro, Huaniquoo, loo cús importantes pue

.bloo cinero3 de Ta~zula, Tuxpan, Amula y Zapotlán y, probable~cnto tan 

b16n, se quedó con Hizrunilla.79 

Cortóa, despuéo do su rer,réso do Honduras, si¡;ui6 acumulando puo

bloa: tomó Co:::ouja de .ruan Salia, anuló Ta:{irnaroa a Dioso L6pez Pachaco, 

adqu!rió Huaniqueo, do nueva cuenta de Fernando Alonso, consi&uió Narau 

'jan de Garcfa del Pilar nl ir,ual que Tiripit16 de Juan do Al v~rado~ S.ó 

Por este tiespo, Cort~s fué llamado a EsprJña y el 29 do junio de 

1528 en una c6dulá real. diri¡¡ida al prciüdcnte y oidores da la Audien

cia se ordenaba qua· dojnrp,n sus cncm:iicnda~ co:::o cstnban al tiel'lpo do 

su' partida •.. Los oidorc~ ~e. reservaron ol cur.ipli::iiento do la c~d.ula y 
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decidieron no obedecer las instr.ucciones que proteg1an los intereses 

; de Cort&a. A.si, Tzintzuntzan (Uchichila) la tomaron para la corona al 

i al 
, . 81 , 1· 

• gu que Tru:uizula; Comanja y Naranjan las cedieron a Juan n!ante al 

igual que algunos sujetos de Huaniqueo y gran parte del 6.rea d·e Tzin

tzuntzan; le dieron Tax:Lmaroa a Gonzalo de Salazar quien la retuvo has

ta. su muerto en 1553, sucediéndole despuéa su hijo Juan Vel!zquez de S~ 

lazar, que mur16 poco después de 1612. Esta encomienda, que inclu1a 

Tuxpo.n y Zit1icua.ro, !ué privada !lasta lipoca tan tard1a como 1Í;a9. 8l S.Q 

bre Tiripitio restableci6 sus d~rechoa Juan de Alvarado. 

Cortés obtuvo dos aobrec~dulaa, una con fecha del 12 de septiembre 

de 1528 y otra con fecha del 8 de octubre de 1529, las que aup6n1an iban 

a proteger sus derechoa sobre sus encomiendas. Naranlán y Comanja le 

'fueron devueltas, pero ninguno de loa demAs pueblos, a excopcUn de Ma-

, tlatcingo, que so incluy6 en la merced del Harquesado del Valle de Oax~ 

ca cuando se le otD~56 en 1529.83 

Finalmente, toda la influencia que tuvo Cort6s en la d~cada de 1520 

la perdi6 en la siguiente d6cada. 

La prir.:era lista relativamente complota de las encomiendas de Mi

choacán se encuentra en el registro de la tasaci6n del bachiller Juan 

de Ortoga, hecha en 1528 cuando era alcalde mayor de esta provincia. 

En el tiempo ~termedio transcurrido entre las encomiendas d~da.s por 

Cort63 y la tasaci6n hecha por Ortega, se dieron numerosos traspasos y 

confiscaciones. En la tasaci6n de Ortega se registran las siguientes 

orico:niendas. 

': Ac!mbnro dada al bachiller Pedro .de Sotomayor.BL/ 

·· Ajucidtári a Criét&bál Martin de Gamboa~ eS 

. Arar6 encomend~da a ,Go~zalo d~ Riob6 de Sotomayor. El 6 

' .AriI:la~Piz!ndaro se dio a dos encomenderos, una mitad a Juan de J!, 

.:-:,; __ .;..~_1,~ 
.·, .. 
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ao y ln otra oltad a Juan J1m6nez.87 Lue~o rué asignada por partea igu~ 

les a Pedro Ruiz de Roquena y Juan G~raez do Herrera; cuando Ruiz muri6, 

cerca de 1536, su parte pasó a la corona. A G6mez de Herrera le aucedi6 

su hijo Francisco en los años de 1540, pero con el tiempo la encomiend~ 

pas6 a manos de Juan de San Juan qu16n ae casó con la viuda de G6mez. 

La otra citad caducó en loa años de t570.~8 

De Cápula (Xenguaro), tuvo la mitad Cristóbal da Ojeda pero la 

cambi6 por Talcozautitlti.n. La otra mitad fu¿ dada a Luis de Barrio pe

ro, poco despu6s Nuño de Guzmán lo no1:1b1'Ó alcalde mayor de les Zapotecaa 

y Diego de Del~adillo se quedó con ella a cambio de Chinantla. 89 

Colutia[sic: Tuzantla] se la dió Cort6s a Francisco de Santa Cruz, 

pel'o en el año de 15110 hubo un pleito sobre las rcntaa de la encomienda 

de Santa Cruz, entre Alonso de Mata y Juan de Orteea. Se confisc6 des

pués de que Ortega murió el 2 de agosto de 1546.SQ 

Coyuca !ué dada n Guillén de la Loa, de 1528 a 1533. En la sigu1eli 

te década la adquir16 Pedro de Meneses y pas6 a su hijo Crist6bal de S~ 

to he.ata cerca de 1567. Le sucedió su hijo Rodrigo de geneaes y después 

Agustina Meneses hasta 1603. Se confiscó después de 1657. 91 

Cuitzeo rué dada al camarero de Cortés, Gonzalo 16pez llamado tattl

bién Sancho López. Se confiscó entre 1533 y 1560. 9l · 

Cutzamala fue~repartida entre Diego Rodriguoz, al que le tocó una 

mitad, y la otra a Juan de Burgos.93 

Cutzio o Cuzio encome::idnda a NicoU.s L6pez de. Palacios Rubios;. pas6 

a manos de la corona en 1533. En la década. de t 540 Gonzalo Ruiz fue' el 

posei:idor y poco dospués do 1560 pr.w5 a manoa da áu V'iuda Juana de Torree. 

Después de 1566 fue~asiguada a Luio de Velasco, el joven virrey, y fue 

administro.da por sus dosccndientcm. 9!f 
95 

Cuycor6.n !uo" aeignnda a Andrt}a de Ecija o As1ja o GN:'" 

''.',·. 
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Chilchota !uÓ dada a Juan de S~mano. ~6 

Choc&ndiro o Chuc~ndiro a Alvaro Gallegos, quien la heredó a su vi~ 

da Leonor de la Pafia; después pasó a manos do su segundo esposo Ant6n de 

Sil·va, entre los aflos de 1530 y 1540, y a poder de su tercer ea poso Goll, 

zalo GalvAn, por 1560. Caduc6 entre los aftos de 1571 y 1579.91 

Guaracha y Sahuayo perteneció a Gonzalo do Sandoval. 38 

Guayameo y Sirándaro a Gil González de Benavides. En 1527 Alonso 

de Av11& adquiri6 el titulo. Le sucedió su hijo Alonao de Avila Alvar!! 

do en 1544. Cuando Avila Alvarado fue~ ejecutado en agosto de 1566 la 

encomienda se con!iscó.99 
. /W Huacana rué.de Juan de Pantoja. 

Indaparapeo de Francisco Morcillo. Lo aucedió en loa años de 1550 

su hijo Gaopar; en 1604 el hijo de ~ate, Alonso de Vargas Morcillo rué 

su encomendero. Los derechos fueron quitados en el siglo XVII. 'º' 
Maravatio rué encomendada a Ocafto (quizá Diego de Ocano, judio en~ 

migo de Cortéo). Pronto fu~ reemplazado por Pedro Juárez o Su6rez; el 
' ' 101 

20 de agosto de 1550 la encomienda se confisc6. 

Loa pueblos de la sierra (con frecuencia cnlistados bajo el nombre 

de una de las cabeceras: Pamacoarán, Paracho, Sevina ••• ) parece que fU.2, 

ron pol1t1camente dependientes de Tzintzuntzan y Uruapan, fueron dados 

en una sola encomienda en 1528 a Juan de Sol1s. Solie transfirió sus 

derechos a Hern~n Cortés, pero casi de inmediato la encomienda rue"recll! 
' f03 . 

mada por un tal Ruiz y por Juan·Infante. Los pueblos encomendados a. 

Juan Infante, a partir de .una c6dula :tir?»~da por Alonso de Estrada y por 
: ' , 

un docume'nto fechado el 24 de enero de 1533 son: Pcmacoaran, Nahuatzen, 

Cherlin, l!.ranza, Aran, Tur1cuaro, Capácuaro, Po.racho, Nurio, Urapicho,. 

Santa Isabel y San Pedro •. Aun sin localizar est5n Santa Inabol y San 
' IO"l 

Pedro. 
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Peribán, Tacátzcuaro (Tacáscuaro), Tarécuato y T1nhuind1n fueron 

dados en encomienda a An t6n (Antonio) Caicedo.'05 Peribfm y Tirihu1nd1n 

caducaron a la muerte de Caicedo en 15.34 6' '15.36, ~ aunque la viuda de

mand6 la posesión sólo le dieron Peribán y Tarécuato¡ Tac~acuaro y Tin-' 

'º" huindin oe hicieron corregimientos separadoo en julio de 1540. 

Pungarabato fue' encomienda dada por Cortés a Juan Velázquez y en 

1528 ao dividió entre Fernando Aloneo y Pedro de Bazán. Alonso fué ej,2_ 

cutado por judaizante y Baz~n se quedó con esa parte. Cuando Bazán mu

rió, Antonio Anguiano y Luis Sánchez, en la década de 1540, pidieron la 

posesibn, pero Hernando de Baz5n hijo, ae quedó con ella hasta 1575, 
to"I año en que se confiac6. 

Puruándaro o Puru6nd1ro y Guango fueron dadas a Juan de Villasefior 

quien parece que murió en la década de 1570. Su hijo Juan de Villasefior 

Cervantes la hered6; en 1604 aun aparecia en listaa. Los tributos fue

ron acignadoa a concesionario particular en 1698.108 

Sinagua o Cinagua a Juan de la Plaza. A su muerte, Antonio de Go

doy se qued6 con ella, pero cuando la primera Audiencia fue' reemplazada 
/D!J 

por la segunda, la recobr6 para la corona. 

TacAmbaro fuá quizá encomendada a Alonoo de Avalas. En 1528 a Cri.§. 

t6bal de Ofiate; sucedió en su hijo Hornando en 1,568 y luego en el hijo 

do &ate y en su nieto qt:iz6.. Se revoc6 en los afios de 1650. llO 

.. Taimeo rué rapartida entre dos cnco1nenderoa: D1ego ~Hur·tado y Gá.s-
. ' 

par de Avila. r.a mitad de Hurtado pasó a Francisco Quintero en noviem-

bre de t528 y 6ste la traepaa6 a Francisco Rodríguez, vecino de Zacatu

la¡ a su muerte pas6 a su hijo Pecro Si111chez y a lu de i>et~. el 14 de 

marzo de 1549, · pas6 a la corona. La parto de Avila pauó él. m.'.lnos de .tJU 

·hijo Podro de Avilu.111 

Tar!mbaro rué encomienda. da CriGt6bal de Vald.ox·ran:a demle 1528 ha2, 
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. ta 1537 cuando muri6. Le sigu16 su hija mestiza Leonor de Valdarrama y 

Moctezuma, quien m!s tarde se cas6 con DieGO Arias de Sotelo. En 1563 

ella mur16 y 61 fué desterrado. Su hijo Fernando de Sotelo Moctezuma 

la hered6 on tercera vida. 
~ ,,,_ 

En 1657 fue revocada. 

Tepalcatepec, incluyendo Cecasta. fue" repartida entre tres encorie.a 

deros: Pedro S6nchez (tFar!6n?), Alonso de Avila o D5vila y Hernando de 

Ereüeta o ElgÜeta en 1528. Se confisc6 con la mitad de Tanc!taro en 

agosto de 1531. La mitad do los tributos fueron reasignados a concesi2 

nario particular antes de 1657.
113 

Teremendo y Jaso fueron concedidos a Andr6s de Nonjaraz, pero se 

le confisc6 en 1532. M 

De Tiatlán o Zanz!n (al norte de Zacapu) se menciona a Jaime Trias 

como su encomendero en 1528. Aparece en el siglo XVIII como un pueblo 

sujeto de Puruándiro.HS 
. /6 

Tlazazal.ca se le as!gn6 a Ant6n de Arriaga. 1 

Turicato ru-é repartido .entre Antonio de Oliver y Diego Hernández 

Nieto.//'/ 

Ucareo f'uel enco.mendado a García Holguin. La primera Audiencia la 
. 118 

d16 a Juan Bezos y la segunda la recobr5 para la corona. 

La encomienda de Urapa rué dada a Diego Rodriguez. Cuando se rué 

a Espafia se le conced16 a Alonso de Sosa. Caduc6 presumiblemente en 

1554· ''
9 

/UJ-llJ 
xiquilpan a un tal Leonardo. 

Yuriria (YuririapCmdaro) fue ... dado al co1:1endador Juan de Tovar. No 
r . J'l..'1.. 

· .se sabe exactamente quien era. 

Zacapu y quizll Tescalco a Hernando de Xerez.o En 1537 le sigui6, 

en el goce de la encomienda, su viuda Ana Rodriguez. El.la ced16 ous .ds 
/U 

rechos a su hija Juana de Xercz; ce revoc6 para finales del siglo. 
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Zinap6cuaro fue siempre pueblo realengo. 

A Alon30 de Avalos se le di6 en cnco~ienda Cindagualo o Sindingua

ra, Chavyndo o Chaudan, Guarnqueo o Quaraquio, Sarandala o Sirándaro, 

Tac~ndaro, Tucate o Tucatl y la mitad de Tepalcatepec. En la tasación 

del 12 de junio de 1528 se d~ otra lista de pueblos distintos a los an-

teriores que no s6lo estaban acignndos a Avaloa, sino tncbi~n a Fernan

do de Sayavedra, su hermano¡ en la tasaci6n 1iparecen Sayula, Atoyac, te.a 

cuitlán, Techaluta. 1 Zacoalco, Cocula, pueblos que se encontraban al oe_! 
/2.S te y suroes~e del lago de Chapala. 

Encomirindas .2.!::, ~ Jz:~ 2 ~ Laguna. 

A la muerte de Juan de Solis, el artillero, artn durante la visita 
17.Ó 

de Juan Ortega, se asienaron sus indios a Juan Infante y a Rodrigo Ru1z. 

Infante por medio de una c6dula firmada por el gobernador Alonso de Es

trada, el 20 de octubre de 1528, obtuvo además Comanja 1 NaranjJii, Choco-

' tan, Tacaro, Coaneo, Sevina, Cepiajeo, Matajco, Aro.zapo, Charanpuato, 

Guayruneo, Erongar1cuaro, Axaxo, Cit~ndaro, Cuycato, Chopicuaro, Capacu! 

reo, Porunjaquaro, Guanamoco, Orumbaquaro, Aquiscuaro, Chinchara, Coru.1 

da, Parachone, Aguaqueo y Noritapnni!~ Al~unos de estos no=bres son de§_ 

conocidos, quiz~ porque cambiaron asentamiento y nombre o desaparecieron. 

Ruiz muri6 y Juan Inflltlte se convirtió en uno de los enco~enderos m!s 

granden de la provincia tle Michosc&n, por lo que :tuvo graves conflictos 

y··enfrentamiontos con otros encol!lenderos. Infante tuvo ,control eficaz 

sobre todos esos pueblos hasta 1554, cuando la corona J.e quit6 pueblos 

e islas del lago da Pit:::cuaro, que por real cidu1a pasnron a manoiJ de 

Vas~o de Quiroga¡1l8 pero aun pudo pasar en herencia a su hijo los puo-
1l!l 

blos restantea. 



1 
?B 

ou~ato que ieu~lcc obli~acioncc tenia antes de la llc~ada do loa conqui~ 

tad9rec y, lwi autor1dadoo ecpaijolao Ec valicrJn do euo antcc~dente "ryra 
130 

fijar el monto de lo qu~ dabcr1an tributarlar lon ~ueblos indiEennc. 

El tribltto fuo' P.ctablccido por Herr::Jn Cortés in~.iodiata1Jento des.1ués de 

la con:¡nicta y fue~ <ibclído por la:; Corten eo;iai;olc.:s el 13 do at:;osto de 

1311. /.3( 

~t tributo era ;aGado directa~ento a la corona en el cqoo de que los 

indios· tributarios fuernr. cc·nuncroo de pueblo real enea, como en el cni:;o 

tle ?-'.icl:oaclin, ouccdió con •r:u:mzilla, Tzintzunt:an y su tierra, que incluia 

toda el 6roa tributarin del laca ie PStzcuaro, la qua por orden de la cg 

rana del 5 dn abril ci9 1523 quectaba bajo su control, al i¡sual que Zopo

tlán, Tuxpan y Ar.iula.f3l.. Per') fue T.:ir.ibién cedido a 10s p:?rt:!.culo.rno (los 

onco::iendcros) en el caco de que J.01; indios fucr~m v:u.iallos ci<? r•ueblos d.i:!., 

don en er.comicnda!33 El tributo indi:;cna ·do.do al es¡;::iiiol conciGt16 en p>:: 

prectacionos perconalec que incluian servicios que oran roquoridoo 'ºr 

las ernpreso.3 acr1colas, ¡;anaderus y Clineras de lon encon;cndcros, traba-

. jos en transporto de mcrcand.as o de objet0n pcrsonolcs, servicios domé,f! 

ticos, obras p~blicac¡ taobién cansü;ti6 en prectacionci:; m1tr.-riales y en 
' . . : /31./ 

especie de productos del campo;. 

Ya se mcncion6'que en ~1 verano de 1524, Cortés diatribuyó l::ic pri

.tner~s oncol.'liendaa en Micl!coc!m, dr.ji1!l~one lor. r.10joren ¡:iucblco y c6nccrlie!l 

do ::il¡~\mor: a cua· parientes y oficio.loG de la tr:ncreriri; duranb el resto 
,.,' '' . 

do e::a r.lécnda ca.dR .autoridad ;ioJ 1.tica nuev::i trabr1a do con:;;olitlnr c:u P.2 
· J3S . 

oición n"'.:l.r.nuntlo cncom~ end.:ic ::i sus 1-a>¡_~nid '1ro:;. Ln f~r.:-rzn C.c ca t -,:; ":iri-

'.,;~ 
·' 

' " 
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r.1or?c eobic:rno::; oot11v1 zu:..:tentudn cri l·;::; :!ntorcce:s de ~-ºª c•Jnrtuist::i:l"n~s, 

cor.:o coni::cc:rc:r:cia ln nutLri.dn·J rc.Jn:ioJ;; c::;t:•V') uuc0n';e cr. l·'.ichooclin, _:r!.i_s 

ticr.1:1cntc h,,r:ta' i:-1icin ia:,ln d~-:::.dn do 15;,0.
136 

cin r;llr.:iritia 'l.?.ra los in•fin::;, r.ian,;jud:i p1r enco•ncnd er:;r y caciq 11ec. D,!! 

r-a:1tc ;:etc :;rir.¡~1r· _:-;0ri0•.lo, r;uP. l!irn!!da <:?:'itabloce dcGdo 1521 a 1531 /3"7 e~ 

bachiller Ju~:: ~e Urtcca fu~ a Michoac5n como vicitador en ~ayo de 1528; 

r,1 motivo ~,r:¡;¡r.i,::.l ;Jr. r:u vi;:;it:i era ccnt·:-clur la cuót:!.ca ::iituo.ci!Jn cntr.e 

:;1:0.;:;tc inrli¡;cr.:. y ¿al'a hnc,:r loe ronjuct¡¡c necocarios en vl problow:i de 

r;io 
l~~ ciesi~unl~a;eo ~el eicte~o. ne tributo:; on lac cnco~i0nd~c. Sin cm-

t;;;rco, nsta v:!.cito no ncl1~.:ior:() el .problema po't:¡uc nl c:io y ccdio los e!?_ 

, r:!c 
C?::'3r.:1crcr:: n~ estab.:rn CO:!:!orr.:t:v y so :;rc:-:CJ:taron a::te !·~i,:tio Guz:.:án, p.::.ra 

acusar al cazonci. do cnt~r?~car el cobro ~e tr1butoa. L3G conoecuencia::; 

- 139 
la tcrtura y muerte Gel ccftor tar~cco. 

En ccto. tnc'1.:i6n do Ort·:co, k.ztc.nto inco:--Jplcta, a::nrcce el trituto 

qu:? él he ucicn5 a ulc·~nor:: de 10c onco!:icndcron. Loo obJotos trib~1tndos 

ten1.:in que .&er llcv:rlos n la::; ::-:.na::: cadn 20 díac, a no sr.r qu0 so nnota-

ra otra coca. Da ac1icrclo con cctc cocu::.or.to, Acf::mbnro td.butu::io. 300 C•l!, 

¿;aG dr. ma1z pae.-;t~w en lon r.:ir.:;::;; ll~oy;:ic 6::i careos de rJaiz, 20 c:1rgne de 

frijol es, 5 car '-'tic de nj 1 y 5 c~r g::u:; t~c :::::.1, pu oc tea en l<'.5 minas de ?:o-

tir. :i otros cquidistantoc. C!ipula 200 carcas de maiz;.• Cocula 60 co.rgas 

.de 1"niz, 20 ccrc:,n do fr:!.jolc;:;, 5 cnrens do aj1 1 5 ca.r¡;ns do sal. Coir.un_ 

ja 50 c::irGnn de n::iz y 21 c'.o fri.iol. Contiu~a 60 c::ir¡:11s de maiz, 20 car-

gas do frijoles, 5 cnr¡;:i'"l e-lo e.ji, 5 cargnr:: do- e.al. Cuitzco ;.10 careas 

de n:i~iz, 30 c:1rr,:rn do 'i'JCWCildo, l¡O car:~o::i de frijolcc, '• cnr~E>.s do aj1, 4 

cnr;_;ns de cal; c-1 ccfl:>r del ;it\ebll') of1;eciS l/'J c<:1ri:;r.::; do trniz, pf)ro Cr

tag3 lo ~imit~ n :io. Cuycoron 13 indino cada 5 d1as pera llev~r provi-

¡ :· 
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c:i.on.:n a lor M:'.nn;-. Cli!lch;'tfl ?'1') corr,a::i <le b::ir:timcrnto;:; ~iuectnn en lt\C 

r:ir:~'.l. C~uc!1J:d:i.ro 1"0 cnq~:1n clc (;;,r;:tir.: •. mtor;, 6 curcao de nji, 6 car:;as 

t!C ~al, 
. /~ 

2 carc~a de ;nscado. Gu3racha y Sahnuyo no qucrinn Earvir. 

Ln Huacana 1UO carcac do baatimonto;:; y frijoles. Huaniquc::> 360 ca.r, 

i:¡.:1c ele: r.:a.iz, 10 carca::; O•) aji 1 3 corc;ac de pcocudo .tJUcotac en Jaa !Jinns 

cac.l:.l Y-' dfoo. Jacor..a ;:oo c¡;¡:rcas de :nuiz y frijoles, 10 cari:;as tlo .::i.j1, 

car&as c!e aj! 1 pue::; tnz en lss minos cn<ln 30 uiao, Puru{wdiro ltOO indio.s 

pnra llevur loo baztilllcntoo a lno r.iirw..s. Soyula GO cart.PG de 1.1u~z, 20 

carcas <!·~ frijoles, ;í cart;ElS de aj1 1 5 car~;as de cal. Sina¿;ua l.¡D carca[; 

de basti:.10ntos pue:>tos e:i l.'ls minas ce.da tO dfoe. Tac!lmbnro 2CO carc;as 

de m.-.iz, Taímco 30::l car¿;.:;s d0 :1aiz. Tamnzula 100 indica tiara llcv¡¡r loe 

tasti~cntos a loe ~inas de Motin, Tancitaro 5 cargas de ualz, 5 car~ac 

de frijoles, 1 cnri::;n de o.ji dfarint:1cnte y ponerlas en lna r:inac. Tare

cuato (Tepe!iU<lcan) 200 c;:¡rgas do bastimentas, también so les ordenó ali-

mento.r a lo::; cristianos y bajar a lon indios del cerro. Tarimbaro (Ei:;t!\ 

pa) 180 c.~r¿;us· de ·maiz, 20 cargan de frijoler:; para las ~1innc, 5 c::-.r¿;ac 

de aji, 5 carr;ai:: de sal, 5 cargan drJ peccado. Tech:üuta (Chilut1a) 60 

cargas de r.aiz, 20 coreas de frijoles, 5 carg8n de aji, '5 caresa de so.1. 

Teocuitatllin CTuGitapan} 60 careas de mnfa, 20 cnrc;as de frijoles, 5 ca._r 

¡;as de aji, 5 cPreoc de ::;nl. Tepolca.te!)ec 100 carcas do maiz, 20 cargas 

de frijoles, 2 carcas de aji, 5 carc;as do sal, y fueron advc!'tidos de que 

alin:antaran a los criGtinnos que pac'.lron ror· ahi y qtH'l los provóyc:ra.n .de 

tamomcs. 11/I 

Tercmendo y Jaso 140 cc.r{!o.s de rnaiz, 7 carg::is de oj!, 2 cnr\s<is de 

se.J., Tiririetio 1¡00 c.::i.rgas da r.iniz, 7 car¡;ns de nji, ?. car¡;ns ;10 ::nl puc!! 

tas en las r.dnrw cad:i 30 dbs. Tl.'.1zo'..1znlca (U1·.:l1ct1) 160 cor::;:io de .b~nti-

oentoa. Turicato 12~ carfnE de a~i~, 10 car~ns do frijolan, 25 coatnlc-

.. 
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mentas a lnc ir.-; n:-1c de l·~otin. Tzin tz.ttn tz:'.ln 6'.10 <;arc;:.is 'ic r.;:d'.z, 115 c.::ir ¡:aa 

.•o frijoles, 25 co.:rg::i·J d~ c!:ili, .O::·) car¿;~1s do ¡iC'scndo, en la.e mina::. c::::da 

~:..1 elfo:-;. Ucéiroc 20~ indion para llevar ba::tiocnton a lns minas. Urapa 

y !rijulcs. Yuriri~~Gn~aro 2~~ car¡:uu de baoti~cntos, lO cargas de ~en-

20 c;..r .:;aa de :rijole:::, 5 c:ircílc <le v.j1, 5 car¿;.:i.c de ual. Zapotlt1n 100 

1 1 .. a i~~- 1.,·i·n."· s dfl ~iot 1 n.NJ. nJios ~ara llevar o~ bnc.~~C'uton ng ~ r i 

Loe ~~cblo= d~ la Sicrr.:i. cnco~cLdados a Juan !Lfantc, durante el s! 

fl~ XVI triLuta~::::~ mJ1=, lefin, yerbas, ~allina~, &u~jolotcs, tacalcs y 

fry.ta/lfJ Rccorue::;oc qi¡'3 o ~l t:i!r.l:ién cr:tuvicrc;"J. m;:'..cn~d.oG l:iG ll;;:m::i<ioc 

Bv.rrix: de ln L'.!CU!'la o:-,trc l 1;:; <:fioc de 1539 a 155!h aunqu.:: antcr:l_0rm:mtc 

a c2tlc fcct~c, d~ranto el tobicrnc de la socunda Aujicncia, hat1~ Eido 

~·a c:ccp::ij:Jclo de ellcG, ~· fl'.é h:-wtc. cctos :!ilo~ ca que to::.5 ¡-:c.::esión forr::al¡ 

Con la llaca1o de la cc:~:ja Au~icncia, en enero de 1331, se co~en-

z.~; ::.b:::-ir firr.w cnUCf! lcr;al ul trlbuto. La corona comcnz.6 a c::iitir los 

pre e aptos func!n::;"'.n bl cr> por 10.s q uc habH.a de r€e;irse. Durante es ta se-

(;'.mdn ct<:1.¡ia que va rlo:::dc 15.31 o. 1;55, el tributo tuvo uno. do;;i.1arcaci5n 'S 

los indios ¡:;o::orcn do G~·r<":::"ltias ¡:¡nra hacer que se res;iotasen sus 11t1itce, 

bntsrio inJ1ccnn colonial, que con31Eti5 en te~nr los tributoc de sran 
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1 ·.1no dr;: , .... .:·r:c:io. 
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tan !() nar.4:~c torci_?:i,.::; C11 . .L:J. ~:~· í!1~..:. DG ~5;;7 '=:: :Jd..;;.ant-:: '.'"·.~l~ :J!"11:.Jn \:o-

mitla.1lff 

Loe Ea.rri10 d-:! :a I.ac;'Jna :·:u~,:i. 1;3.J t.:-·ih 1ita.L·i~ii al r;;y nn ...;.:.:i·~.:-o; p,1-

:t'9 1539 tl·i·,iutnl.;:in (;¡_,~1 '.";<; clfr,G ?.. 1 r.::i!':t°"r. torcici::ic, 1:.01~ ;: :'..incr:,.f'l8 Pa-

2 mantas ~orcidaa d2 t:~: y modin b=~z~c ~a largo cada SG tl!a3, ~i~ntrac 

q!:e J:.i.l'ácuz..ro ;J<l!,';:t~:.i. t::ia y mnt!ia.1~9 !"'.l;-a 15413 e5lo dDt.:in c·xiiria.
150 

la~, ü3I!'3~er.::.s, in<!u.ct1:iales y r.crc3ntiles. En rr;·.lcil.os cnson era ,,.~:-tido 

ble, .Y en otroc ct.10 vino a inccrporar:oo a écta un.:. :Jcqueña pnrt0. A eg_ 

articulJs .nlicenticios ~uc ~rovenien del trib~to, ;uca era on ellac donie 
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cleros i'ed1•c Abí:nciez r:hirinos, G:i.:;;ll.::- D:hil::? y Fr·ancicco fiour!t:ucz. El 

vicio :::ira 13:: ::i;:::.7. de Taxc::: y .;l c;c.1z 1h 1ma ee:wenta1·a y 20 iJanos de 

~~1 ca~: me~; el ~a1z y loe ~enes da~!an ponerl~s los in~ios en dich~s 

min~s¡ la ta:::aci6n n~ ti~ne fecha paro o1 u:i3 con=utaclSn del 27 cio nbril 

de 15110. Los in:{1;;c:i::s do Za.catula ~· •rabeo qu.:; er:;:; e:~:o:·::!cnc!:w 'le D~

•:ila y -!e Ho;.!ri::uez d¡~;,:m en ur:~ t.:i::;.ci·5:i sin f!:Chó; IJO ir:t.!ioc Jo.servicio, 

011 u:.<J. eoc;uncl::i tilsr. dün de: 5 de octu!>re de 1.5Ii8, detfon de tl<ir l¡O:) indios 

do norvicio a lo~ ~in:s dr Taxco, veinte de cada enco~ien~a, y u~ nahaa-

tl.:ito :¡ r::m ;:irinci,i::les a cada sru;;o, par<.\ que viGran en r.::in1;ir a 1')8 d! 

chos ir.:S.ioo. Til~biér. caca cr.co;~¿ er:d<! :lebe:d..:t da1· cnrla 3ri d!a::;, ;; cargoc 

de frij-::les, 5 fardos do:i aji <le .;.ec:ia hanec;<1, 5 ji.caras, 5 ¡¡ares cie al¡¡iir_ 

¡;at9.s, 5 )ancs d·~ sal y 10 c•2stillc:; ,ar~ l;ivar cetal ,ISV 

La ~ay0r part~ ~s loe ~uebloo del alti~lano ~ichoacano no ten!nn 

áreas productiva::: de m:.nn.ralNl ~·no .:or:l1an car tributo er. mntalec por lo 

qua cor.:::iotiornn en natz, frijol, aj!, ,sscad~, sal y pr0ctlictoc de arte

san1a lo~al co::io 1:.a!1t3.i:, c~tar:is, ~ícan::, cUnr,/SS::::: ~'.icho;icán, la ¡Üf!. 

f\1eron Ta::i3~ula, Za!:o;;:lán, Ti.:r.r:in :r l'ot!:i, '1.n1 Cr):::t'> :1lcmo.o Ar11as a lo 
/.)6 

lar.; o de la cur.nca del !hlsa:J er. e:l eur, 

bu to on r.et11.le:::;; una fu<f tr::.ns:.· n·tarlo al á:ron minnra m~::; :'r~:::l:r."' y ven-

'. ~· 
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jaban ahi, y otra c-:>nio1sti5 en arirvvechar el 7roducto par¡¡ !l11men tar ga-

nado que. pudiera ccr llevado a la:; rdnas o rt 100 centros urb:inoo cs~nño

les para venderlos ahi.151 

l'or Cédula Real 1el 7 de enero rlo 15119, se :;rohibi6 el Eervicio de 
. . . /SS 

los indioo en lac Minas. 

E::l los pueblor: e-nc:l!:'.cndoros los tributoc eran recaudados por los C,!! 

ciques y ~oberna~orer: ind1genas llamados ruandones, o sim_:ileruente cobrau_2 
·m 

res do tributo. E.ataban también los encareados españoles o administrad:2_ 

rei:; locales, mayordomos, fr(Jcuen temen te llamados calpisques, quienes se 

encarcaban de ver que las enco.aiendao funcionaran y que se reco¡;iera el 

tributo. 

RJ.!0:3 faeron 1 on :>rimProa que avrendieron el tari1sc o. Ocasionalmel!.. 

te aparecen sus nombres, al parecr.r :.".i..rmaban contra.toe pi:ir un año o por 

m!c; y dcnpu~r: pac:lh'ln a trabajar !Jnra ott-o enco1?1endcro. Se sabe de Luis . 

Cabrera qlticn fr..:.e· maj"orclomo en· Urua~;in de 1528 a 1532.160 
!fortín Gómez tr.§! 

bajo para Cortés, des_;u~n riara Jua11 Infante y hncia 1532 era criado de 

Gu1i16n de la J,oa;'61 Mateo rle Vera, des9ués de la llegada de la ;::irimera 
t6Z . 

Audiencia, a finales de 1528, fue puesto al frente de Pát;!;cuafo. Hernan, 

do Ladr6n y Ju~n r-:art!n de Cal vete, en octubre de 152'7, fueron ;'ues tos al 

frente de Tuzantlá y Cutzio;163 en 1528, Cort~s puso a Hernaudo Ladr6n co 
. J6'f . 

mo cal:Jisque de .la. ciudaó de Michoaclin. Gonzalo S.5.nchez en a¡;osto de 

1525 ccrvfo corno porquero en Urua9an;'~ Juan .Mateoo sel"da ~n el pueblo 

de. Hua~iqueo¡l'6 Juan de Oc~oa y'~i¿uel de ·topin:ll d~c1nra.ron haber e:ervi . 
. ~ - . -

do a Juan Infante unos l!!esos en 15;:i9. Alt;unoa de los pocos .. encon.enderos 

. que :>asaba!l·conaiderabl~ tiem¡>o en nus~·pueblos, durante la d~cnda de 1520, 

fueron. tambi~~·- calpisquas 1 • porque la mayorfo de los det1t1s encomenderos v,! 

v!a'n y se ·1a paoaban .en la ci11:lad ,_de ?-!é:<ico. El enco::ondoro colpisque 
; . 

:r.ifis· tm~ortante fu? Ant6n Caice~o, q·uien ademfls do tener ~raree unto :,· sus 
t¡ ,¡ 

. t ~. -·11· ~ ... ~·· 
o'!, _.,·.f · .. ~' -~-r· -~; .. ' 

·':' . .' ~h~·. -.· ~ 
'. .•·· .;.., 

't .• · •' ~· .. 
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pueblos v~cinon, era mayor(lor.:o lle Curt~n, al )ar.:icer fue' un, hombre bueno 

con l:n: nativoa. 161 

Parte del tributo 1Je destinaba n la suntontac15n dell encoo:nn:lt>ro, 

eu ramilia y emplendos; las especies cono frutas, tamales> Rgua 1 Bcrvian 

para el consumo inmerliato del crur>o dor1innnte ei:;r;iañol e indios bonefiCif. 

dos, En la encomienda de Juan Infanta, b'ltinn ¡arte del tributo roc~1uuu-

, do se destinaba a eozton relii;;iosos, fuera r·or ;irocifo volur;tad o res:1.,n

dien::to a su oblieación le,;al. El ¡)roducto del tributo de loe .rueblos de 

reale:iljó, se remetia a la Peal Haci•mda en la Ciurtad c1e ~:6:xico y de ah1 

a Eapafia; en· P~tzcuaro buena part~ se destinaba al salario de lns fun

cionarios que radicaban permanentemente en ln jurisdicci6n, y a lor, gnn

tos para el culto y otros.'69 

El indio, además, debfo sostener a los anticuas señores principales, 
170 . 

a sus gobernadores y a lon religiosos. El cazonci no ruef des)oj~do de 

todos sus ine;resos; seg6n el ¡Jrinc1pal de Paracho, sujeto de Turico.to, 

Juan Catao, guar~6 para si Cartoque y sus estancias, que eran Enanenpac,!l 

ro, Caqui taro, Guntano.ncueo y. Yurepetaro, a pesar de lan proh.ibici·)nec 

que le hizo Cort6s de recibir tributo/?/ Existieron t-ar.11:16n conflictos 

entre caciques y españoles po1fque aquellos no obedec1an la prohibici5n de 
,. 

Ox·tega de recoger tributo, como suced16 con Don Pedro, que lo hacia parll 

llevarlo al cazonci. m.· 

Existia la costumbre prehis:,&nica de sembrar en cada ¡>Ucolo CAmpos 

para las necesidades del señorío y la religi6n, estas tierras eran cono

cidas como las seme.nterna del cazonci,m 1~ualmcnte Cort6s le prohibi6 

que recibiera los tributos provenientes de esas aementorns, pero.el ca-

· zonci lo sigui6 haciendo en loo pueblos que.no estaban di-rectamente su

jetos a Tzintzuntzan.17'1 

El lugar donde CH? llevaban a cabo las opcracicmes más importantes 

,·, ~· 

Í." 
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relacionadas con ul tributo, como era nu raGo, fué en 1~ cabecera del 

distrito tr1hutario o ITT: la cabecera del corrccimiento o alculdia cayor. 

Aqu1 residia, ¡;ene:ralmen'te, la autoricad 1nd1r,ona local 1/0 los cobrado

res· del tributo, aunque en las encomiendas uo Infanta no siompre ne pa¡::6 

el tributo i:n J.as cabeceras/1! Durante el sit;lo XVI, en loa Puoblor-: du 

la Sierra la cnbecera fuo Scvina y en ocacioneo PomacuGran; Comanja ta::

bién era cabecera y cor.i::arl;ia la jerarr¡ufo con C:oeneo.'16 En loe B'.lrrior; 

de la La~una era cabecera Jar~cuaro al sur, Erongaricucro en la ¿arte 001 

te y serrana y San Jcrl';nirno Purenchecuaro al norte.li;' En Tierra Caliente 

1os pueblos cabecera eran Y.ilotlán, Tepalcatepec, Ariuao, La Hunc.ina, 

Tzinágua~!!. 

A los funcionarios les quedaba una_!>.art~_ de lo recau(:ado como :iac;o¡ 

el tiempo de ~ago era: para.nervicios, diario o semanal; para especies o 

dinero cada 80 d1as, como en la ~poca prchicpllnica.1?9 Pocteriorr.wnte se 

orden6 que fuera cada 4 meGes o en los tercios de ailo. 180 

F..n la se¿;·inda mitad del oiglo XVI, lac layes es¿a.ñolai:; quG eBilCcif.i 

caban los 11mitea de edad de los tributarics estuvieron sujetas a la in

terpretación ir.dieena. tas leyes no eran precicas ni concordaban entre 

si y la práctica variaba de unos a otros ~uebloa. En ceueral, 1~ afios 

era la edad indicada para em9ezar ·a tributar; una orden dada en 1578 es

tableci6 que los indigenas debian pagar tribut:oa a los25 aiios de edad 

aunque vivieran con sus padres. 181 

"' La tercera Y. última etaria 1de la organizaci6n del tributo, segCm Mi-

randa, va desde 15.5.5 haata. r!r. riel sislo, tuo· d~ crit.erio ·tijo con cuota 

fija; poco' a poco se rué aliviando el neso de laa cargas del indio.debi

do a la sú¡iresitin del tributo en servicios, de .la entrega del ·tributo 1~ 

jos del :;i~eblo, y la obli:;.'.lcHn rlo dnl' oro no teni6ndolo; a pesar de es- - ' 

. . .. ·. ,,: .... ... : . 

' . '~: \.; ... ~ '~ 

-i~ '\.'..; 

. r· ...... 
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taban loe indioc y nuo posibi1i~au·1s oc'ln5nJc:ic.
181 

La ciudnJ ~e Michoncdn nctuvo ~xanta del narvicio ~erconal y on el 

aíl2~e 1536, loo indios oficiales, ~e todo a6ncro do oficio~. pidieron al 

virre:r Vi::lm;co el socuncto, que eobornadores y. alcaldes no lor: enviar:cn 

al dfcho cor-vicio.'IB Para el llf\o de 1.592, el vil·rey Vr::laeco !>ordon!i de 

no acudir a los servician personales a los indios ocu9adon eh los sieuie~ 

tes oficioc: plun~ajer•~:>, pintores, sastres, car;iinteros, :>latoros, za;>a~ 

roe, curtidore:;;, cantP.roo, albañiles, eupajadores, guardas de canoas pa-

ra )asar el rio, carniceroc, inuios nabor1os q11e eotaban en casas de os-

LJC.f.·~les, indi:lr; viudas y solterr.s y a todos aquellos qae serviao ofi<:ioc 

de Pepública, con el fin fo que r.o i:.:e · :-:''!rdiera y c1 aur.1enturan los dichos ··¡ 

oficios. 
18'/ 

Dur.:mte los EiJlon XVII y X'.fIII hu':.o dificultades en la tacaci6n por 

las complejas y ca~biantcs 1"8lacionea de cabeceras, barrios y estancias. 

Los ¡;oborr.adores eran 1 os ftincionarioa bo.j o cuya res '.)One:a bilidad se .adro_! . 

nistr;:;.ba el ::ia:;o de trib\1tos. l8S 

El tributo produjo hondor: efedos en la soci.;dad indígena, porque 

la poblaci~n rué prorundaconte alterada. Los abusos tributarios, el fuet 

te cr<tvamen irr.puesto y las diferencias de las careas entre ur1os pueblos 

y otros, determina:r·on i~randes cambios tfn el nCinie.ro de distribución de los. 

habitantes 1nd1~enas de la Nueva España. Algunos luBares casi se despo

blaron, otroEJ se vieron reducidos en su poblaci6n y otnos aumentados. 

La dcspoblaci6ri se atribuye a la muerte de los indio" por factor~s de en. 

fermedad, princi.:.palmente, más tnrnbifo~ al abándono de loa pueblos por 

la fuerto pror.;':1.t>n tributaria. IS& .. 
. ,,. : 

' ' 
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D. SISTF.ltAS Jm MERCADO. 

Loa pueblos prehisp5nicoa de la reg16n tarasca se localizaban en r~ 

cintos rodeados de montanas y se comunicaban unos con otros por ciertas 

vias naturales que r;ás tarde s.irvieron para trazar los caminos de la Co

lonia; el medio geo~rifico determinaba las rutas y las veredas.181 El in

tercambio comercial ae hacia tanto a erandea distancias, como por ejempl·o 

lleeando hasta Tenochtitl~n, adonde llevaban loa tarascos tejidos de al

god6n, o hasta la re516n maya adonde intercambiaban orejeras de cobre;l88 

asi como internamente, dentro de la misma área. 

Illlllediatamente despu6a de la conquista, los r.olonizadores espafioles 

llevaron a cabo un proer~ma masivo de desarrollo econ6mico, con el doble 

fin de hacer fort.una y de enriquecer a la Corona e impusieron una organ! 

zaci6n de canales cooerciales que heredaron del sefiorio tarasco. 189 

La pr!ctica de reducciones o congregaciones que iba de acuerdo con 

la pol1t1ca de Espaila del siglo XVI, para lo cual se dictaron c6dulas re~ 

les,190 y llevada a la práctica por los misioneros, con fines de control 

militar, distribuci~n de la mano de obra indigena, eficiencia en el co

bro del tributo y de enseñanza de la nuevn relig16n!91 trajo consigo la 

creaci6n de nuevos poblados de acuerdo a la mentalidad espru1ola de puntos 

comerciales importantes, como suced16 con Uruapan, fundada por rray Juan 

de San P'.i¡;uel/g¡ (¿uiroga, antea llamada Cocupao, que rué una de las pri

meras cong~egaciones, fundada en 1538, la cu3.l gozaba dé nna ventajosa 

ubicaci6n eeogr/if'ica por ser punto de enlaco entre varias zonas/93 la 

nueva ciudad de P6.tzcuaro establecida en 1538, que se convirt.i6 en el cen. 

tro de atracci6n mud~ndose all1 gran nfunero de españolea, tu6 sie~pre un 

importante centro· de intercrunbio para el territorio indigena de los alr~ 

dedores, a causa de la convereencia de muchos caminos del lago y de la.5 

montaflas, por lo que llec6 a ocu~ar un primer lugar entre las actividades 
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econ6mico comerciales. 19'1 

Los españolea introdujeron en la regi6n cultivos como ol trigo, arroz, 

cebada; loe animales· de carga, eanado lanar, porcino, caprino; 6Usano de 

seda, animales dom~sticos; artesanias auro;:>eas, implementos de metal, a

ceites de crasas para lejiae y jabones, maderas.19$ Productos que adquir1! 

ron importancia dentro del comercio. Loa animales fueron aceptados rAp! 

damente y muchas comunidades indigenas adquirieron sus propios rebafios 

que apacentaban en las laderas de las montafias; y para 1~40 ya sabian hi 

lar la lana que pagaban como tributo, muchos trabajaban como peones obl! 

gados en la parte norte de la regi6n tarasca y otros eran porquerizos o 
19& pastores de los espafiolea. 

Entre las ciudades españolas y las comunidades ind1genas se establ~ 

ci6 un sistema de explotaci6n basado en el intercambio desigual. La ma

yoria de las comunidades quedaron integradas en subestructuras· locales 

con relaciones econ6micas y politicas bien definidas con los centros ur

banos. Frecuentemente cada comunidad se especializaba en alg~n producto 

que era mer~antilizado localmente. Asi, la producci6n en la comunidad 

tenia un sector de autoconsunto y otro mercantil. En las ciudades funciQ 

naban mercados peri6dicos a los cuales acudian los indios de la comunidad 
. . 197 

para vender sus productos agricolaa y artesanales y comprar lo necesariQ. 

Este mercado urbano peri6dico, o tianeuis era un instrumento eficaz 

para controlar el movimiento de bienes 'de consumo vital dentro de una r! 

gi6n, obli~anáo a canalizar esos bienes haci~· el centro -donde hab1a de 

concentrarse en un lugar.198 

Laa comgnidades ind1genaa encontraban clientes dispuestos a comparar 

sus art1culos .en todas las ciudades españolas y los artesanos pudieron 

satisfacer. la.a necesidades de loa españolea.1~9 

tos comerciantes y artesanos 1nd1genas parece ser que gozaron de un ata~ 
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.tua algo mAs alto, se¿;!m hace alus16n Alonso de Zorita, funcionario real 

que vino a la Nu~va Espafia al mediar el siglo, y viait6 Michoacán entre 

los afios de 1,560, en su informe menciona que algunos de 6stos, vivian a 

. lo largo de los antiguos caminos tarascos para que sus productos estuvi~ 

sen m~s a la mano de la Corona, ya fuera para comercio y/o tributo. Se

fiala tambi~n que estas personas paeaban tributos mAs fuertes que los cam 
2.00 pesinos porque eran más ricos. 

Desde mediados del siglo XVI, no obstante que la poblac16n hab1a di~ 

minuido con lns pestes, era tan fuerte el movimiento econ6111ico qua babia 

en todas partes, no s6lo en la sierra, sino tierra afuera que se oblig6 

al pueblo a introducir todos los dias el tiangu:f.s al que loa europeos 11~ 

maban ~,!.!. en donde se compraba y vend1a durante determinadas horas.to/ 

En loa tianeuis se utilizaba tanto la moneda española, como el tru~ 

que, asi como muchas Qedidas de la unidad indigena como el zontle, xiqu! 

pil, chiquihuitea, caxitl (cajete), tenatl (tenate).:1.°'- Antes del medio 

dia la compra-venta se hacia con monedas y pasada esa hora se permit1a 

el trueque. i03 

Los espafioles fo~entaron las artesanias aut6ctonas, pero introduje

ron t6cnicas europeas exigiendo productos que demandaban las costumbres 

y los estilos europeos.'lf)~ 

Para estas mismas techas la cantidad de mercaderes babia aumentado 

y a la par un gran desorden dentro de. los mercados. de la jurisdicc16n de 

Michoac~. Por los robos, engaiioa y delitos que acostumbraban cometer 

loa mercaderes. Esta situac:l.ón fué frenada por el visitador licenciado 

Lebrtm de Quiflones, estructurando la oreanizaci5n, la cantidad de merca-·· 

deres dejando s6lo, en cada pueblo, aquellos que eran necesarios y que 

de sus antepasados les venia el oficio y a loa dem&s se les hizo dedicar 

se a sus sementeras.ioS 

. . . : . . 
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Rabia un inte1·cambio, ya tradici1mal, entre loa productos do las ti.!2, 

rraa al tau y Íierra Gllionte, ademáa dosde loa priaeros aftoa de la Colo

nia, Michoacán onviuba erandea cantidades do articuloa de primera necea!, 

dad a las minas do plata, descubiertas recientemente en Zacatecaa (1549). 

y en Guanajuato (1554)fCb Despü6s de 1554, se abrieron caminos comunica~ 
do Zacatacas con laa ricas tierras aer1colaa·de Michoac~n, Guanajuato y 

Querétaro y con las ganaderas de la reg16n. El virrey Mendoza le ordenó 

abrir al señor tarasco en 1550, el tránsito de carretas en el orienta de 

Michoacán para facilitar el envio do mercanc1as, plomo y otras provieio

nea de boca de Hichoacán a laa minas, por dos caminos reales por lo me-
9-0? 

nos: Valladolod-San Mi~uel y Valle de Lerma-Le6n. 

En el sicrlo XVI, hab1a un importante camino real de f;;éxico a Guada

lajara que pasaba por Valladolid (hoy Morelia) y atravezaba P~tzcuaro, 

Pichataro, Sevina, llahuatzen, Cher.1n y Chilchota. Al finalizar el siglo 

xv¡¡¡ esta ruta cedi6 su importancia a otro camino al norte de la actual 

carretera M{;xico-Horelia-Guadalajara, donde se podia transitar de Morelia 

.a P~tzcuaro y Santa Clara del Cobre.:t.08 

Los productos de Tierra Caliente lleeaba.n a El Bajio por Ario y Ta
'l.0!/ 

c5mbaro a Pátzcuaro y Cocneo. 

Otro importante camino real de México a Gttadalajara era el que venia 

de México por el rumbo de Tepentonso y seguía a Maravat1o, Acámbaro, Uc;!;l 

reo, Zinapécuaro y Valladolid. Continuaba por el rancho ue Quemada, San 

Pedri.to {Sa11 Pedro Purua¡..tiro) y el &la.no dul Cuatro para salir a Panin

dicuaro, de ahi a Penjamillo, Zináparo y Zamora. De aqui a !xtlán y por 
'-IO la Barca, a la Intendencia de Guadalajarfl. 

El camino de Valladolid a Guanujuato se hacia por A.climbn.ro, .Sal.vatie·· 

rra y Celaya, de ahi a Guanajuato; de otrns partes para Quor&taro y San 

Luis Potosi, partiendo ta:nbi6n de Cele.ya. :lll 
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Para ir al aur ae salia por la gurita de Santa Catarinn, en Valla

dolid rumbo a Undarnoo, Acuitzio, Cruz de Caminos (Villa Madero) y Tac!m-
1JJ1. baro. De aqu1 por San Antonio de las Huertas rumbo a Huetamo. 

El camino para P.§.tzcuaro y Uruapan partía de la ea:rita do Santa Ca

tarina en Valladolid, hasta Undamoo, Coapa, Huiramba y PAtzcuaro. De 

P.§.tzcuaro ae podia ir a Ario por Santa Clara y a Uruapan por Ajuno. 

De Uruapan partia otro camino resl para Apatzingful, A;:uililla, Tepé.!. 

catepec y Coalf:101dn, prolonetmauae 6ste al occidente basta Colima y al 

sur hasta Boca. de Apiza en. el Ocoano Paci:Cicof.13 

De la reg16n ta.rasca salia con reGularidad lana y gran parte de e~ 

te producto se destinaba a los telares españoles de Valladolid¡ adeo~s, 

trigo, mobiliarios, articuloa do hierro y cobre, cerdos, madera, horta

lizas, frutales¡ hab1a lazos comerciales vitales con otros pueblos de H! 

choac~n y con loa mercados de Toluca, de la Ciudad de México y con los 

centros mineros e industriales del norte.11~ 

Vlest dice que en todo el centro, occidente y norte de Hhico habla 
j.IS 

mercaderes :r la mayoria manejaba productos de la recHm tarasca. 

El comercio de productos naturales de la tierra tenia plazas en don, 

do se concentraba: Zamora recog1a todos los productos de Tierra Caliente 

por el lado de Tepalcatepec y Aeuililla, a.si como los de Cotija, Jiquil-

pan y:~los Reyes. Hasta alli los compradores del rurn.bo de Jalisco y los 

Altos y del norte de Michoac!n a proveerse de e;anado vacuno, quesos, co

cina, piloncillo y otros efectos. Uruapan era centro comercial que alm~ 

cenaba arroz, 'dulce, :f'rutos de la zona cálida que ven1an por el lado de . 
. ~16 

Apatzing~n y Par~cuaro. 

P~tzcuaro concentraba los productos de Tacámbaro y de Ario y la fr~ 

ta de los pueblos de la montañaf11 

Valladolid y Tacbbaro almacenaban los productos del eur, de l.a Íi~ .· 

., ,•,:. 

· .. 1 
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rra E'.nlicnte: caocnloto, ajonjol1, afi11, plantas curtientes, t1nt6reru3 

y modicinalea, maderas de construcción, maderas finas, pnnocba, az~car, 

aguardiente, palea, objotoa de cobre, harina, salvado, etc~tera, quo CO,! 

praban loa arrieros de Ouanajuato, Celaya, Salamanca, Irapuato, Quer~t~ 
. tlD 

ro, San Luia Potosi, Lagos, Le~n, Aguascalientea y Zacatecas. 

Al oriente estaba Z1t5cuaro que recogía loa productos de Huetamo, 

Pungarabato, Tuxantla, Jungapeo y lucares del lado del ~io Dalsaa; ou 

cocercio era en madera, pieles, !rutas y sem1llao. Basta aqu1 acud1an 

los cornercientes de los reales de minas de Angancueo, Tla.lpujahua, El 
i.19 

Oro, Sultepec~ Tecaacaltepcc, Valle de Bravo y Toluca. 

Los mercaderes ten1an que pa6ar a la Reéll Hacienda derech9s do al

cabala por el tr~nsito de lns cercencias de un luear a otro, curuido te

n1nn que recorrer grandes distanciaa, resultaban sucamcnte gravadas por 
')..'J.!) 

lo que se hacio. incosteable su i.mportanc16n o r:iuy elevm:!o:i:;u precio. 

El transporte de los articulas se hacia a principios do la Colonie 

sobre las espoJ.dao de loe c~rc~dores, co~o ec hac~a e~ la época prehiap;:,_ 

n:1ca, pero cerca del final del siclo Y.VI se prohibieron e.se tipo de tr,i!. 

bajos; los cargaderos siguieron como vendedoras anbulantes 1ndependien-
'l.'ll 

tes llevando productos ca~pcsinos b~cicoo de unpueblo a otro. A estos 

vendedores se les daba el nombro de ar.rieres y llecaron a formar un si~ 

tema do arried.a que dió ocup:;,ci!1n u ijran número de individuos que te

n1an sus recuas de culos, lan que _eotaba.n a disposici6n ~:fol pCt.blico que 

las ut111zab~ para envi.:u- merc3ncian de un lu~ar a otro, según las rutas 
. ~:t 

que aeguian los erriero3. 

Se convirtioron en centroo da nrricria en la Tierra Caliente Apai 

zing&n~ nueta:no y Coyucn. E::1trc loo pn .. nt<)G de Eintrada a las rutaa pr:La 

c1pales n Ticr~D. C.:\lient., r.?utub::m Tctd:iba.ro, A1•io y Uruapa:i en donde lo~ 

arriercs intorca~lt·~.ilbrul rocrcnncins, hacían truequcr.de tm:1.males y compr!:!. 

''f,'. 



1-'3 ban provisiones y en donde resid1an algunos arrieros. 

94 

En P~tzcuaro, para finales del siglo XVIII, adem!s del acostumbrado 

tianGuis semanal realizado los viernes, loa que so hac1an en ocasión d~ 

las celebraciones religiosas de Semana Santa, Ge hacia un tianguis eap~ 

~ial que duraba desde el Domingo de Ramos hasta el miércoles siguiente, 

al cual concu1·r1a gran cantidad de personas. Los dueños de minas, tra-

piches y haciendas daban !in a los trabajos en la Semana Santa para que 

loa operarios ruaran a la ciudad y con el pretexto de loa av1os, cumpli~ 

ran con las obligaciones religiosas. En estas !echas concurr1an los 1~ 

dios de los pueblos inmediatos, y en espacial loa de la sierra, con v1-

veres. No babia excesos ni des6rdenea, y los jueces nombraban topiles 

para apresar a loa ebrios. La Real Hacienda percib1a alcabala de duefios 

de minas, trapichea, haciendas y pueblos de su circunferencia y recorrian 

loa compradores grandes leeuas para proveerse de lo necesario. 22.IJ 

Los tianguis semanales favorec1an a su vez a los comerciantes inm2 

d1atoa puesto que la gente de fue1•a y del lugar, .aprovechab3ll para hacer 

sus compras en ellos. En raz6n de este inter6s, para estas micmas re-

chas, los aercaderes se quejaron de la !alta de movilidad del tianguis 

y pidieron que se rotara. Sus peticiones fueron escuchadas y se 6rden6 

que cada tres meses se rotara circulando por lae 4 partes de la plaza 

mayor.~j.S 

Otra feria anual de 1742, era realizada en Tzacán el dia de San L~ 

cas y según los funcionarios coloniales se roduc!a a la venta de produ,g, 
. . ·3,~ 

tos de la tierra y principalmente· a la embriaguez y a juegos prohibidos. 

Con esto~vemos, que el siste~a de comercio Colonial tuvo una base 

prehispánica para su desarrollo. Por un lado los mercados a la m3nera 

ind!gena adquirieron significacif>n y su importancia i'uó cm!.'.l voz m1a cr_! 

ciente, por otro lado, las vias de cornunicac16n sirvieron de base a 103 

,,,:' 
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encinos colonial.ea y el papel que jug6 el ind!gona en ente sistema !ué 

vital pura la economia, no s61o de Qste grupo, sino de todo el aistema 

eapafiol. Loa alim~ntoa, materiao primas, productos artecanales, etc~-

tora estaban al.al.canee de loo co~pradorea, sin olvidar, que esta pro

ducci6n reapondia a las demandas de loa espafioles. 

Un fuerte sistema de r.iercndo·. comunicp ampliamente la zona de H1-

choac6n con otrao ~reas circunvecinas y aCm con regiones alejadas, por 

ejemplo, con la ciudad de H€ix1co. La producci6n artesanal indigena en

contr6 en todos éotoa mercados compradores y siempre hubo una demanda 

tavorable para ellos. 
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PRQC};so DE EV/lNGELIZACIOU 

Paralelamente a la acci6n realizada por los er.plotadorea y conquis

tadores espafioles se desarroll6 la conquista es9iritual. Desde la pers

pectiva eapaftola era una premisa esencial transformar las manitestacio

nea cu1turales aborigenea, para fortalecer el dominio sobre las nuevas 

tierras y aaesurar la conversi6n de los nativos al catolicismo. 

Dominada Tenochtitlan en 1521 por Hern~n Cort6s, el conquistador P1 
di6 a Carlos V le enviasen frailes para evangelizar en lo que 61 bautiz6 

como Nueva Espafta. Fue en 1524-1533 con la llegada de los franciscanos 1 

dominicos y agustinos, cuando se inic16 la obra de evangelizaci6n porque 

la labor realizada desde el·desembarco de Cort~a a playas mexicanas se 

muestra apenas como preparaci6n, estando sujeta a las fortuitas vicisit~ 

des de las primeras empresas militares que no podian atender a una cris

tianizaci6n en su conjunto.1 El ejemplo de estas primeras empresas en 

Michoac!ln se tiene con la entrada de Crist6bal de Olid, junto con 61 ll~ 

garon los primeros sacerdotes cat61icos, y cuando don Pedro Cuinieranca-

. ri ru6 capturado por la expedici6n en Taximaroa, oy6 una de las primeras 
J 

misas celebradas en territorio tarasco. Es di!icil determinar quien fuEf 

el sacerdote que celebr6 esta misa, tal vez se trat6 de fray Francisco 

Mart!n, generalmente conocido como Francisco Martinez, quien parece que 

posteriormente rué sacerdote de Zacatula. Otra persona entre la gante 
. . ~ 

da a caballo de Olid que se des1gn6 como cl6r1go· rué Pedro Castellanos. 

Fu~ durante la visita del cazonci a M~xico en 1524 cuando se origi-

. n6 · e1 trabajo realmente m:!.eionaro de crisÜanizac16n entre los tarascos. 

En la Ralaci6n de MichÓac&n ~e dice que e~ 1525, Cort6s mand6 al cazonci 

Tangaxoin II y a don Pedro, que enviaran a M6xico 15 nif!.os tarascos para 

que fueran ensenados por los frailea franciscanos en la doctrina cristi! 

na.3 Empero rué a partir de la llegada do los primeros franciscanos que 
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ae comcnz6 el proceso que ae conoce como evanGelizaci6n. Estos y las 

otras dos 6rdenea mendicantes, de agustinos y dominicos, formaron el el~ 

ro regular• Franciscanos y agustinos tuvieron a su cargo la tarea en M! 

choacán.'I 

Junto con el clero regular se comenz6 a formar la estructura ecle

ai&stica secular intearada por curas y vicarios. Fueron escasos durante 

los primeros 50 afios, pero acabaron por imponerse al clero regular.S 

La primera orden mendicante que llee6 a la Nueva Espafia ru4 la de 

los franciscanos en l524. Én 1525 la misi6n franciscana ya era custodia 

de la provincia española de San Gabriel de Extremadura; en 1535 fué ele

vada a la categoria de provincia aut6noma bajo la advocaci6n del Santo 

Evangelio de México. Para 1526, los primeros dominicos llegaron; desde 

1533 se hiz6 aut6noma la misi6n dominicana, primero estuvo sometida dire:2, 

tamente al superior ~eneral de la orden y gobernada por un vicario gene~ 

ral, más tarde, anexa a la provincia indipendiente bajo el patronato de 

Santiago ap6stol. Los agustinos llegaron en 1533; de igual manera que 

la misi6n dominicana, en 1545 la misi5n acustiniana, dependiente de la 

provincia de Castilla, se hizo aut6noma coco provincia del Dulce Nombre 

de Jes6s. Las tres 6rdenes realizaron la evangelizaci6n de extensos t~ 

rritorios. Cada orden tenia diferente territorio que avangelizar, los 

franciscanos en M~xico, Puebla, Toluca, Cuernavaca, Michoacán y habia ª.!!!. 

p~endido la evangelizaci6n de la Nueva Galicia. Los dominicos tambi6n 
' 

· habian fundado varias casas en las corcanias de M6xico, y se habilln fi

jado en Morelos, Oaxaca y Chiapas. En las zonas que quedaban libres. de · 

las regiones ocupadas por los anteriores misioneros (Huasteca, Guerrero, 

Morelos y Tierra Caliente de Michoac&n, que comprende la parte sur de M! 

choac&n hasta el rio Balsas) ae elil~ablecierónºios agustinos.'; 

Los afioa que van de 1523 a 1572 tionon un car~cter particular. Du~ 

J. 
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rante este tiempo se llev6 a cabo el choque de las dos civilizaciones, 

la indigena y la europea. Fue la ~poca en que la poblaci6n 1nd1gena me

soamericana fuó sometida a un proceso de occidentalizac16n y crist1an1z~ 

c16n, los dos elementos bAsicos que constitu1an la evangelizaci6n, de d! 

cho proceso naci6 paulatinamente y al paso de los si5los la nueva cultu

ra. Fué tambi~n la etapa de fundación y organizaci6n de la Iglesia en 

M6xico, intento primordial de toda misi6n.1 

Con la conformac16n de los episcopados y el crecimiento del clero 

secular se inici6 un conflicto dentro de la iBlesia que tenia como base 

un problema de jurisdicc16n. Los religiosos que habian iniciado la la

bor misional y que tenian balo su control a la poblaci6n indigena no qu! 

sieron someterse a la autoridad de los obispos. Estoo por su parta, sin 

ning~n poder sobre erandes masas de fieles argü1an sus derechos ante la 

corona y sustituían, cuando les era posible, a los frailes por cl~rigos 

seculares en las parroquias. El conflicto perdur6 a trav~s del tin del 

siglo XVI y todo el siglo XVII. Las parroquias de indios fueron final

mente entregadas al clero secular y con ello las primitivas 6rdenes se 

recluyeron en sus conventos o continuaron la evangolizaci6n de otras re

giones a~n pa~anas. 

En el afio de 1536, se establec16 la di6sesis de Michoac6.n que tuvo 

dos obispos durante los años de 1523 a 15?2, Vasco de Quiroga y Antonio 

Ruiz Morales, El obispado de lüchoaclin que Q.uiroga Trasl~d6 de Tzintztl!l 

tzan a P~tzcuaro, se dividib en dos partea para poderse administrar reli 

.giosamcnte; la doctrina de la Sierra que se encarg6 a los franciscanos y 

la doctrina de Tierra Caliento que se d16 a los agustinos.e 

,_ .. 
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A. FRANGISCl\N9S 

Loa franc1Gcanos fueron los primeroo en llegar a la provincia de M! 

choac!n. Fué en 1525, seg Cm Hendieta, cuando por solicitud del cazonci 

al Provincial de la Orden, fray Mart1n de Valencia, que éste envi6 a fray 

Mart1n de Jes!is para ocuparse de la evangelizaci6n de los tarascos.9 El 

primero y m~s importante de loa conversos rue el cazonci 4 quien dieron 

por nombre cristiano el de Francisco. 

En un principio la obra misional de estos frailes no tuvo limites 

precisos. Primero trabajaron en el Area riverefia del lago de Pátzcuaro 

y vivian en Tzintzuntzan¡ a medida que aument5 el nfunero de frailes emp~ 

zaron a extender sus trabajos más allá del lago. Entra las primeras mi

siones que fundaron están las de Ucareo y Zinapécuaro!° Con la llegada 

de Quiroga, su labor se concentr5 a la regi6n do la sierra y la zona del 

lago de Pátzcuaro, a Erongaricuaro, Tzintzuntzan, etc~tera, extendiendo

se más tarde por las provincias de Nueva Galicia y Guanajuat~." 
Las dificultades del trabajo misionero fueron muy grandes durante 

los primeros años, porque los nativos se resist1an a entenderlos y los 

frailes lleEaron a dejarlos en dos o tres ocac1ones. Para realizar su 

trabajo misional, la Relación dice que comenzaron a predicar por medio 

de int6rpretes mientras aprend1an la lengua nativa, y a tratar de sacar 

a los indios de sus borracheras!¡ Eapinoza y Boaumont describen los mé

todos catequ1sticos de f~ay Mart1n de Jcs~s y sus compafieros diciendo 

que los nifios se,juntaban para recibir una instrucci6n cuidadosa, ya que 

ellos aprend1an pronto las oraciones y podian ensefiar a los más viejos. 

La gente se reun1a en las mafianas y en las tardes para repetir las ora

ciones después del sacerdote. Los frailes pronto echaron mano de la ha

bilidad de los indios para pintar. Tenian pinturas y s1mbolos pintados 

en mantas para ilustrar sus explicaciones y los usaban como auxiliares 
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Para relllizar la catequesis, primero trataban de impresionar a los 

oyentes destacando ol horror de los sacrificios humanos y la fealdad de 

sus !dolos y dioses. A ello, oponian la hermosura de la ré cristiana, 

explic§ndolcs la existencia de un solo Dios de cielos y tierra. :in, que 

babia enviado a stla o1n1stros para alumbrar a las naciones engafladaa por 

el demonio. El deber de los nativos era no adorar a sus !dolos, destruir 

sus templos, acabar con los sacrificios humanos y purificarse ellos mis-
/1{ 

mos del pecado por cedio del bautismo. 

El grupo de sacerdotes dedicados al culto de los dioses tarascos, ~ 

resist16 a los reci~n llegados que desacralizaban a sus reverenciados 

dioses y comprendiendo que la conversi6n de loa nativos al cristianismo 

significaba la p~rdida de sus posesiones y prestigio, hicieron lo posi

ble por conservar las viejas crcencias!5 Lo decian a la gente que los 

frailea eran muertos y que sus hábitos franciscanos eran mortajas y que 

de noche se quedaban en puros huesos y que bajaban al infierno donde te-
lt 

n1an sus mujeres y que las aguas del bautismo eran en realidad sangre. 

Los nativos por su parte, se fijaban en que los frailes no querian 

oro, no tenian mujer y vestian muy pobremente y creian qt:Ei asi habian v~ 

nido al mundo, con sus hábitos y como hombres adultos, sin haber tenido 
17 

infancia, y que no hub1an tenido madre. 

Entre los primeros com:iafieros de !r::l.y Martin de Jesrts se cuenta a ¡,· 

' fray Antonio Ort1z, quien se conoce por testimonios de Antonio de Oliver, 

uno de los encomenderos del ~rea,18 a fray Diego de Santa Maria, al que 

Warl'en identifica con fray Diego Almonte,13 a fra¡ do San Miguel, fray 

Alonso de la Rea, fray Jacobo Daciano, fray Maturino Ghilberti. Funda~ 

ron conventos en P~tzcuaro, Acfunbaro, Zinap~cuaro, Uru~pun, Jerécuaro, 

Cucupao, Tzintzuntzari, Tarócuato. Sus rec1denc1as m~a importanteo se ou 

; _·,.,. 

... ,, 
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contraban on Erongar!cuaro, Guayangareo (Valladolid, hoy Morolia) y Tza

capu. Todos estaban asentados como cabeceras do doctrina y en ellos re

a1d1an de 3 a 5 religiosos. Estos administraban tanto a la poblac16n de 

la cabecera como a loa habitantes de las numerosas visitas que depend!an 

de olla. 

Los franciscanos estaban organizados en provincias y custodias, es

tas Gltimas eran misiones fijas que contaban con pocos conventos y que ·~ 

depend1an de una provincia independiente con su centro primero en Tzin

tzuntzan y luego en Valladolid, provincia qae tuvo el titulo de San Pe

dro y San Pablo.'lO 

Lo m~a destacado de la labor francisc~nu ~n M1:choacán tué la obra 

hospitalaria que realizaron en muchos de los pueblos que administraban. 

Levantaron hospitales en Valladolid, Zinap~cuaro, Erongaricuaro, P!tz

cuaro, Peribán, Tancitaro, Zacapu, Angahua, Tar1mbaro, Pich~taro, este 

tiltimo pueblo lo fundaron los agustinos, pero pas6 a depender de los 

franciscanos. Las fundaciones las realizaron desde 1530 hasta 1585 a-
!2.1 proximadamente. 

-.·: •; ! ',' r 

.. ' .. 
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D. FRAY JUl\.H DE SAU l:IGU:::L 

La obra franciscana pres.;nta a partir de !ro.y Juan de San 1-!i¡suel un 

car~cter especial. No se sabe si fué en 1529 6 ·l.530 cuando pas6 o. las 

Indias Occidentales.11 Beaur.tont data su llegada entre 1528 a 1.530." Pa-, 

ra 153.5 se hallaba poniendo loo cimientos de la i5lesia y convento de ··.,. 
. ?.'I 

Uruapan. Se sabe muy poco acerca da su vida y aún se i~nora la fecha 

de su muerte, tan sólo se sabe que esta ocurri6 en el hospital del pue-

blo de Uruapan. aS 

Cuando lle~ó a la roei6n de Hichoacán, muchas i15lesiaa habia.n sido 

construidas ya por fray Martin de JesCia y sus primeros compafieros, pero 

faltaba darle a los pueblos una orBanizaci6n pol1tica y social y esta fub 

una de las labores a las quo se dedic6. Se encars6 tambi~n de congregar 

a los indios, formar pueblos y fundar hospitales, los que estuvieron ba

jo la advocaci6n de Nuestra Sefiora de la Concepci~n. · Tuvo colaboradores 

como fray Jacobo Daciano. 

Hacia 1536 realiz5 la c;ran obra de fundar la villa de Uruapan con 
:Lb. 

su convento y hospital. 

De dicha fundaci6n dice Eduardo Enrique R1os: 11La organizaci6n civil 

que le d16 ~ Uruapan es tan admirable como la que Don Vasco ide6 para 

sus Hospitales, rentas y tierras propias para cada barrio, jueces de ele~ 

c16n pO!.JUlar, tianguis ro:;ulo.do, fiestas 1 ofic1.os, escuelas y, para arran_ 

car la melancolía y la pena, rr.~sica y bailes, reuniones SC\=ialee ye can-

to 11 IJ..t . . . . 
El hospital de Uruapan tuvo un vivo sentido social de cristianismo. 

A los indios rec16n convertidos ne les hizo vei- que, una de sus obliga

ciones principales como crfotionos era la caridad sotial. El sentido que 

presenta esta institución se iclcnti.t'ica con el sentido de los hospitales 

fundados por Vasco do C::uirn¡;a y, por esta misma raz.6n sur¿;e una centena-
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ria pol~mica por la nu7r~cac1a y originalidad de la obra y la diaputa en_ 

tre loa bi6grafos do Quiroga, con loa cronistas agustinos Grijalva y Ba-

salenque y loa croniotac frDnciacanoa Torquernada, La Rea, Beaumont y o

tros, acerca de la creac16n de este tipo de hoepitales.lB Aoi vemos que 

La Rea nos dice: "Fray Juan de San Micuel fue insicne varón ••• fund6 PU.!!, 

bloa y ciudades dividiéndolas en calles, plazas y edificios ••• redujo al 

pueblo a la tranquilidad y los 1nstruy6 en el modo que hablan de obser

var en su gobierno comp.oniendo sus RepCiblicas, atrayendo de todos of:icios 

para que los aprendiese, y as! salieron los tarascos grandes oficiales •• V 

y de continuo agre~a: 

"Fund6 el pueblo de Uruapan y reparti6 la poblac16n en sus calles, 

plazas y barrios... Hecho ya todo lo natural en la fundaci6n, puao sus 

contactos en lo espiritual y politico ••• Adorn6 el ·pueblo de todos los 

oficios ••• DiÓpunto fijo a la fundaci6n de los Hospitales que, siendo 

más de 20, se han conservado hasta hoy ••• A todo acudían las rentas y 

el oodo de administrarlas, sin que faltase hasta hoy, cuyo ejemplo sigui$! 

ron todos loa ministros que despu~s fueron entrando y el primero que lo 

illU.tó fue el Ilustr1simo Don Vasco de Quiroga.n~9 

Eduardo Enrique Rioe nos dice al respecto: "Toda la labor la llev6 

a cabo en un afio. •Pero con qu~ ratigasl. Iba de un pueblo a otro con

fesando, predicando, ensenando oúsica, canto, escritura y lectura, dur-

miendo en el campo sin abrigo ••• comiendo menos y caminando mucho, much! 

simo sin descanso ••• 1 pobre Fray Junn!, y c6mo han tratado de mermarle 

gloria para d6rsela toda a Don Vasco,. el amoroso Tata Vasco de loa tara!! 

cos."30 También se disputa sobre 13 ensefianza de las artesanias a loa in, 

di.os tarascos. Eduardo Enrique Rios nos dice que! 11Fray Juan de .San Mi• 

guel antes de Don Vasco de Qu1roga dedic5 61 a los indios a trabajos ma

nuales, les enseii6 a hacer 6rganos para coros, fabricar rosarios, molin! 
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]los y ~alacates, medias y euantea de aleod6n, a labrar piedras para mo

linillos y a tocar inotrumcntoa musicales". 31 

Sin emharfio, esta polémica no tiene la mayor trascendencia, ya que 

no reata valor a lu obra de ninguno de los dos hw:ianiatas. Es una pol6-. 

mica que sureo al calor de las erandes obras de caridad en los seeuido-

res de cada uno de ellos, pe1·0 que no lleg6 a darse en aquéllos, sus ~re,! 

dores. 

Por lo que respecta a las artesaniae, la discusión que existe entre 

cronistas e histor:lador-cs acerca ele cual de loe dos iué el introductor 

de ellas, es una diocusión que carece de bases firmev, ya que no tiene 

im~0rtoncia quién haya sido y ademáG, no tiene apoyos documentales. Si 

primero llec6 fray Juan de San Miguel a la reBión, 16~ico es suponer que 

haya sido el primero que empez6 a trabajar, siguiéndole despu~s Vasco de 

Quiro~a. Separ4r la obra t.lo uno y de. otro es empresa dific:!J., si no im

posible por la falta de datos. 

Los lucares qu0 en la sierra repobló fray Juan de San Hiljuel, seña-

lando oficios a sus moradores fueron: Ahuirán, An~ahua, Aruntepacua, 

Aranza, Capácuaro, Cocucho, Cornpo, Charapan, Cherán, Los Reyes, Cheran

hatzicuri, Nahuatzen, Nurio, Paracho, Parancaricutiro, Perib~n, Pooacua

r¿n, Quinceo, San Felipe y Santiago, Sevina, Tanaco, Tanc1taro, Tingamb~ 

to, Turícuato, Tzac~n, Tzirosto y Urapicho. Todos estos pueblos los re

pobló y oreani~5; $6lo fundó el de Los .Tres Reyes y n nus~moradoreB les 

enrrnñ5 oficios diversost oin mencionarse cu~les.31 
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C • AG UST!NOS. 

Fu6 en el afio de 1537 cuando los agustinos penetraron a Hichoac5.n 

a petici6n del encomendero do Tiripit1o,.Juan Alvarado, con el fin de' 

ayudar a.loa franciscanos en la evangelizact6n. 

La provincia agustiniana en Michoac~n recibi6 el nombre de San Nic~ 

lás Tolentino; entre los m~s destacados miembros de la orden en esta re

~16n eat&n fray Juan do San Román. fray Diego de Ch~vez, fray Alonso de 

la Veracruz, fray Juan de Moya, fray Matias de Escobar, fray Diego de 13! 

bnlenque, fray Juan Gonz~le7. de la Puente.?ü 

Evangelizaron y construyeron conventos en P~tzcuaro. Guayangareo (V!_ 

lladolid, ~oy Morelia), Zirosto, Tiripitio, Tacámbaro, Cuitzeo, Charo, 

Guango, Ucareo y Jacona, extondi~ndose hasta la reg16n de Yuriria en Gu.!!. 

najuato;·: No tuvieron el voto de pobreza de los franciscanos> contaron 

con la ayuda econ6mica de la corte espafiola y lograron hacer de cada coa, 

vento un conjunto artistico.3q 

Al igual que los franciscanos y que Vasco, construyeron hospitales 

llevando el titulo de !!!. Concenci6n, pero mientras los franciscanos afi~ 

maban que estas obras nacieron con motivo de las epidemias, loe agusti

nos decian haber.se originado en la obra hospitalaria de Quiroga·sobre la 

idea de planear en los hospitales un tipo de vida humana para los 1nd1g! 

nas, .dando Quiroga la estructura para los hospitales por medio de sus o,t 

denaJltaa.35 En Tir1p1t1o, Cuitzeo, Ucareo, Charo, Guayangareo, Cup~daro, 

Guango, Tac&mbaro, Ja.cona se construyeron, siendo loe mAs importantes 

los de Tiripitio y Tacámbaro, contando este fil.timo con la ayuda del enc.2 

mendaro Crit6bal de Ofia.te.36 Fueron grandes maestros en la construcc16n 

y ad!llinistraci6n de pueblos que levantaron alrededor de los hospitales, 

donde reunieron a sus habitantes, con lo que. la obra hospitalaria~uvo un 

sentido social, a las ciudades le trazaron callea' Y plazas, ejemplo de 
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esta labor s~n Cuitzeo, Puna~rabato y Tiripitio.~~ 
Rasgo caracter1atico de la orden, fuó el concepto que tenian del i!!, 

dio, lo concibieron como un ser capaz, por sus propias condiciones psic~ 

16gicaa, de alcanzar la perfecci6n cristiana, tanto en la ascética como 

en la m1at1ca y que, por lo tanto, al reunirse en los hospitales, turnáa 

dose en el trabajo, el pueblo entero iba a tener la oportunidad de apreJ! 

der y practicar esa virtud a la que aspiraba.38 Asi como tamb16n, apren

derian oficios que les fueran necesarios para su vida, siendo ensefiadoa 

por oficiales que ellos mismos les traerlan.39 

,,.• 

•.'.' 
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D. !!.,RIPITIO l 'l'ACAMIIARO. 

La obra material y evangélica de Tiripit1o tué realizada por fray 

Juan de San Rom&n y fray Diego do Chávez, contando con.la ayuda econ6m1-

ca del. encomendero Juan de Alvarado, quien les d16 como dote las minas 

de Curupaseo. 'fO 

La obra se inició hacia 1537 y durante loe 30 afioa en que tuoron 

construyendo iglesias y fundando templos, so rué levantando Tiripitio. 

Se conatruy6 la iglesia, convento y hospital, se mandaron lle.car maes

tros de México; se trazaron callas, plazas, barrios y se llev6 agua al 

pueblo. Alli, se fundó la primera escuela do estudios superiores que hu 
' -

bo en la Nueva España.lff All1 recibi6 la cultura europea Antonio Uitzi-

méngar1, hijo del ~ltimo cazonci.~~ El objetivo principal de la escuela 

era preparar ministros; la dirección estuvo a cargo de fray Alonso de la 

Veracruz. 

Una vez que se hubo levantado el pueblo, "· •• po1' evitar la ociosi

dad, ra!z de todos los malea, principalmente en loa indios, a que son n! 

turalmente inclinados, dispusieron con prudencia nuestros pri::d.tivos pa

dres que a9rendiesen todos los oficios mecfinicos que componen a una bien 

ordenada República." lf3 Se llevaron maestros de fuera para que los enseff~ 

ran en loa diferentes oficios, Asi, de todos los oficios se compuso el 

pueblo y fué precisamente este progreso material ln causa principal de 

su destrucci6n ".• •• porque como era la escuela de todos los oficios, dEI 

alli salian maestros a todos los restantes pueblos de Michoacán, los CU!! . . . 

1 es no vol v!an y as1 se fué aniquiland~. "'L/q 

Toda la producc15n realizada en Tiripitio no tu6 ya finica!llente para 

las.necesidades.de las comunidades, sino que sal1an a un morcado m~s am

plio y adquirieron un mayor valor comercial. 

El trabajo de los agustinos en esta lQbor artesanal adquirió una e~ 

: · . .'.:· .... 
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pecial importancia, por el inter6a particular que pusieron al procurar 

un desarrollo con base en patrones locales, adeo!s, de intentar racional! 

zar un sistema de morcado nativo.~S 

Otra de las localidades importantes dentro de la obra de avanBeliz~ 

ci6n y enseñanza artuanal, , fue Tacámbaro. Aqui, al igual que en Tiri

pitio, "· •• a loa indios se les enseñaron todos los oficios mecánicos n~ 

cesarios para una bien gobernada Rep6blica.n~b 

La labor artesanal atlquiri6 importancia dentro de la obra hospital! 

ria, aunque no era ésta la finalidad directa de la tarea de los aeusti

noa. El ind1gena, a través de este trabajo, se elevaba espiritualmente 

y se hacia fitil a su comunidad, y, a su vez, beneficiaba a los mismos m! 

aioneroa. Estas actividades, vinculadas a los hospitales y a la funda

ci6n de pueblos, no fueron obra originaria de los misioneros, como lo d! 

cen sus cronistas, siempre contaYó~ con el antecedente prehispánico. 

La obra hospitalaria en la Nueva Espafia, por ser parte de la labor 

misionera, igualmente se vi6 afectada por el conflicto religioso y, al 

pasar a manos del clero secular, ellos se ocuparon Wiicamente de la obl! 

gaci6n fundamental hospitalaria y ya no de la hospitalidad cristiana co

mo una de las diversas actividades que tenian que desempefiar¡ este fer

vor religioso en el que vivian esos primeros mis~oneros, ya para el si

glo XVIII se habia pordidoJ1 

.Para el afio de 1790, cuando el segundo conde de Revillagigedo orde

n6 una investigaci6n de las autoridades· civiles y religiosas para saber 

en que lugares hab1a hospitales de indios, ~stos hab1an sido convertidos 

ya, pór los p~rrocoa, en instituciones de servidumbre; el.indigena y au 

familia estaban sujetos a ellos y todas las labores de las 6rdenea man-

dicantes, en beneficio del indio, hablan acabado. Ahora, se dedicaban 

a hilar, tejer, bordar y hacer todo lo que a los pindecuarios les asig-
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naban para los curas. Por otra parte, la actitud del indio ante usta nu~ 

va situaci6n fue de lucha, defendiendo las tiorraa y todo lo que era su 

patrimonio comun~J., y al paso del t1em{)o, en muchas ocaidones, conserv6 

algunos de estos hospitales, o por lo menos, un aposento, como en el .de 

Utuapan, en donde sieui6 siendo fiel a sus misioneros y reuni~ndose para 

elegir a sus justicias, mayordomos, priostes, GUanen~has, todas personas 

que ten1an la !inalidad de resolver sus problemaa.~S 
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Muy pocos datos se Uonen acerca de la vida. de Vasco do Quiroga y 

en especial de sus primeros 60 años, las fechas que Be mcnc1onan en su 

biograf!a son aproximada.a y han sido discutidas por varios autores. Se 

sabe que nac16 en la Villa de Madrical de las ·Tor"bs Altas, aunque no se 

precisa el afio de su nacirniento¡ 6sto pudo haber sido de 1470 6 entre 

1477 y 1479. Obtuvo el t1tulo de licenciado en derecho can6nigo y ejer-

. ~' c16 la abo;:acia entre los magistrados de la Chancilleria de Val.ladolid. 

En 1530 llegaron hasta España las quejas de los atropellos que esta-

ba cometiendo la primera Audiencia y para remediar los g~aves daños, ord2 

n6 el obispo de Badajoz, presidente de la Chancillería, buscar magistrados 

que substituyeran a los de esa primera Audienciaf0por eso, Vasco fué nom

brado uno de los oidores que formaron parte de la segunda Audiencia.SI En 

15'1 se encontraba ejerciendo este cargo y trabajando en la formaci6n do 

un proyecto para ordenar la vida de los naturales, mediante el cual debe

ria reun1rseles en poblados a~r1colas bajo la tutoria de los frailes, pa-
. $'J.. 

. ra que en esta forma se oantuviera por medio de su propio trabajo. 

Este Parecer como se llam5 el proyecto, lo envi6 a la Corona junto 

con una descr1pci6ü;dotallada de las provincias y pueblos d~ Nueva Espa~a, 

pero los papeles se perdieron; nu falta ha sido reparada mediante loa da-

tos que proporcion6 en su InforMaci6n 2 Derecho. Dura!\te los aflos que 
. -

duraron sus !unciones coco oidor (1530-1535) erigi6 la estructura de su 

empresa. 53 

Desde fines de junio de 1533 a marzo de 1534, realiz6 una visita a 

Michoac~n. El motivo do ella era defender a loa indios.de los aKcesoa 

del corregidor Castafieda. Su estancia lo sirvi6 para conocer la regi6n 
. 511' 

y como antecedente de su ulterior pol1tica en esta zona. 

1' 
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En 1534 fund6 el hospital-pueblo de Santa F6 ~e la Laguna en· Huayameo 

y el de Santa MarthaVde la Aaunc16n en PAtzcua:ro, en fecha desconocida;S5 

consigui6 que los ind1genaa de estos hospitales quedaran exentos del pago 

de tributo y del oervicio personal. Estaba en vigencia la costumbre me-

dieval.de dardnombre gen6rico de Hospitales a las instituciones de aerVi

cio p6blico. Vasco concib16 cus hospitales como un pequefio estado al qu-e 

denom1n6 Rep~blica del Hospital.Sh 

En 1533 escrib16 cu Informaci6n .2!l Derecho, obra en la cual comple

tó su proyecto, afirmando que sac6 de Tom1is Moro la idea de su Parecer que 

est~ fechado el 4 de julio del mismo afio.5?· Quiroga fué nombrado primer 

obispo de Michoacán en 1537 y tom6 posesi6n de la di6secis el 23 de sep

tiembre de 1.538. SB 

Una vez que se vi6 en su obiapndo continu6 con su labor evangelizad,!? 

ra. Se dice que fund6 poblaciones como Cuitzeo, Cup~ndaro, Chuc!ndero, 

Huango, Yuririapfindaro, Irapuato, Tancitaro, Silao, Santa Clara, Zamora, 

Gu~niqueo, etcHera,59 aunque en realidad ya e:x:istian y en la Relaci6n .9.!!. 

Michoac~n son mencionadas.60 También se dice que procur6 que los indios 

aprendiesen las artes y oficios:' aunque sabemos también por la. Relaci6n 

mencionada y por lo que hemos venido viendo, que conoc1an ya muchas artes 

y oficios los tarascos desde la época prehispánica, e introdujo muchos que 

no eonodan; mantuvo el comercio de unos lugares con otros.;,¡ En 1.5.39, ti,!! 

d6 la sede episcopal de Tzintzuntzan a Pátzcuaro y alli ~mpez6 a construir 

la iglesia catedral.63 Pund6 el colegio el.e San Nicolda de Pátzcuaro con 

el fin de que all1 se formaran seminaristas españolos y m~s tarde se adrz.!, 

tieran· indígenas para enseñarlos lectura, escritura y español, con la mira 

de que más adelante sirvieran de m:lnistros ayudantes. Fundó, adem~s, un 

colegio para doncellas espaflÓlas e indiasff procuró qua en cada uno de los 

. pueblos hubiese hospitales donde se acogiOS!!.ll huérfanos, enfermos y desv~ 
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lidos. Trajo de Santo Domingo el primer v~sta¡;o c1e pl&tano que hu.bo en 

México. 65 

En 1547 rué a Espafia donde permaneci6 ? años. A su regreso tra·.J~ 

un nlimero competente de eclesiásticos; solicito.la ve~ida de la Compañia 

de Jes6s a su obisriado y lim1 t6 la udministraci6n de los !railes, no sin 

que ~stos se sintieran contrariados.b6 Bajo su direcci6n y vigilancia se 

elabor6 un Manual~ Adultos para Bautizar.67 

Ya en su vejez, redact6 !.:.!!.§. Ordenanzas B,g, ™ hospHalef!. ;i. fundaci~

!ll!.!!1 consistente en un cuerpo de reglamentaciones en que reduce a t~rminos 

.rr~c.M.11oe s11s ideales basados en la Utopía de Tomh Moro. En 1565 reda~ 

t6 su Testamento y emprendi6 la marcha con el fin de hacer una visita 6e

neral a su d16seeia por los pueblos de la laguna y de la sierra y, yendo 

camino a Uruapan muri6. Esto sucedi6 el 14 de marzo de ese mismo afio, 

Fué sepultado en la catedral de Pátzcuaro. 68 
Vasco de Quíroga y su obra ocupan en la historia un lugar de recono-

cido valor. 
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Tal como se señal6 anteriormente, en la Edad Media loa hospitales 

eran instituciones de servicio en favor de todos loa nececitados: percgr! 

nos, huérfanos, ancianos, menesterosos, enfermos. La vida de loa hospi~. 

toles eiraba alrededor de una i6lesia catedral o de un convento, y $US f.u~ 

clones se basaban en la filosofia sobre la caridad cristiana. 69 

En al hospital no se pensaba con sentido comercial (idea que apnreci5 

en la época del Renacimiento), sino que se aplic6 en 61, el mAs puro esp! 

ritu cristiano. En la Nueva Espafia habia hospitales para espafiolee y p~ 

ra indieenas, cada uno con sus funciones diferentes. 

Los hospitales de indios tendieron a solucionar una necesidad polit! 

ca inmediata: la de concreear a los indios en poblaciones, convertirlos a 

la t6 a trav6s de la cofradia y recaudar fondos para el sostenimiento del. 

hospital, Los naturales por falta de costumbre no acudian a ellos, s6lo 

en los casos de epidemia recibian ayuda mádica.10 

A Vasco de Quiroga, el rey le conced16 mercados de tierras para fun

dar sus hospitales, y mediante las Or~enanza~ rcgulS la vida de las pers~ 

nas que habrian de recidir lllli, se preocup6 por 1.11 herramienta necesaria 

para las diversas laboree que iban a desarrollar, además, del ganaco y 

aves de corral, de la~ autoridades, su duración en el cargo y la forma de 

elecci6n; de como debian ocuparse do la huerta, de la siebbra, de la obe

diencia quo debfan tener la.s i"a1:1i1ias del pueblo a laa autoridades, de la 

reparaci6n de los diversos edificios; de coreo ·debfon tratarse los enfermos 

contagiosos, de las labore.a que dob:tan realizarae pa1•a satisfacer las nec~ 

si dados de los hnbit:intes del l1osp1tal conocidos - - ·-:... - - como hospital~ 

rios • de la dedicaci6n do lac nifív.s a oticios femeninos, etcétera. Todo 

pensado y planf!adc con rirofund~ preocupac16n por loa :1n1U~enas a quienes 
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. En resumen, loo hospitales eran el centro de la catequesis y otras 

tareas de evangelizac16n y donde se trataba al indiiena como ser humano, 

adem~s de asistirlo en sua otras necesidades mediante la prActica de los 

ideales de vida comfm y amor al pr6jimo, a los cristianos, y de ejercitar 

su propia capacidad de recirse o gobernnrse. 72 

Es interesante de2tacar que la personalidad del obispo de V..ichoacán, 

.as1 como su obra, ha dado origen a discusiones entr~ los diversos escrit,g 

res,inst.st~en~o sobre todo en lo quo ~l cre6, o lo que tom6 de los indios. 

Muchos autores, la mayoría, reconsiderando la obra de Vasco, lo ha

cen el creador de numerosos pueblos en donde logr5 establecer armon!n y 

v1nculos de amistad y paz entre españolea y naturales 1 y en donde puso en 

marcha la formac16n de una estructura social que permitia al ind~ gena a-

prender a gobernarse, a tener responsabilidades, que adcm~s, introdujo en 

las comunidades las artes y oficios que beneficia!Oll a todas las poblaciQ 

nea, las cuales se especializaron y no so hicieron la competencia, eota

bleciendo entre los diversos pueblos los enlaces co~erciales. 

Tal opinilin es sostenida por Benjamín Jarnés, quien nos habla del ª!!. 

p1ritu organizador de Vasco, quien quizo que sus pueblos llegaran a una 

plena armonía de esfuerzos, para la cual inventli o al menoo puso en mar-

cha, una estructura social, haciendo que cada poblado se dedicara a una 

p:ro:f.'eaifin. ;r3 

Nicol~s León y Alfonso Trueba nos dicen de Vasco de Quiro5a que, una 

vez que iogr6 por Real Códula de 1539 juntar a los indios dispersos en 

pueblos, procur& a cada uno de ellos darle una industria o arte mecánica, 

sosteniendo por su propio peculio maestros que les enseñasen o!icioo, 1! 

mitando el oficio de ellos a ciertos y determinados puebloo en tnl dispo

sici6n, result5 que s6lo en uno de ellos se traficase en cortar madera e~ 

''{ 
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mo C&pula o Xenguaro; en otros que se Ub1•asen y ¡iintasen objetoa de mad.!?. 

ra como en Cocupao (hoy Villa de Quiroga), en otros m~s qu~ se curtiesen 

pieles y labrasen art!culos de ella como en Teremendo¡ que so hiciesen 

utensilios de barro como en Patamban y Tzintzuntzan, que se construyesen 

obras de hüirro como en San Felipe de los Ficl'reros; que Ge fabricasen in!: 

a a::: en tos de lana como en Nurio ?~y as1 de muchos otros "• •• esta es una 

prueba más de que no por imitncHm a us-:is que haya• ¡tenido de tiempos ª.!! 

tiguos los Tarsoos hizo el señor Quiroga esas divisiones y limitaciones 

de trabajo a los pueblos, sino por conocimiento propio de las ventajas que 
75 

tal método acarread.a a aquellaa incipientes sociedades". 

El citado autor defiende la obra de Vasco de Alfredo Chav~ro quien 

le niega el m6rito de ser el creador de talleres o gremios industriales, 

y de una organizac16n con baoe anterior a la conquista, as1 vemos que di-

ce: 11es interesante puntualizar este detalle por no haber faltado modernos 

escritores que nieGan al Señor Quiroga el mérito de haber plantado en Mi

choacfui esa especie de gremios induotriales que en su mayor parte a~n su~; 

sisten, afirmando que ~l lo copi6 de los indios que de antiguo asi lo eje~ 

ciantt.76 

Rafa el A5uayo nos dice que Irecho es uno de los tantos 1 ur,ares donde 

se ejercit5 el celo del obispo.r1 

En el libro de !22.!l ~ ";J. tl Arzobisnado S2, ?fo1•el1a, obra realizada 

por varioo autores entre los que se encuentra el P. Ram6n' L69ez Lara, P. ! ' 

Jos~ Zavala Paz, Ca1•loa Horrej6ri PeredQ,; Crist6bal Cabrera, Pro. fray r .. e_g 

noldo Campos, F.'e no~ rl:l.c() c;.uc ~l di6 a cada pueolo un oficio.para qufZ! vi

viesen en paz ontre ellos y para que se estableciera un comercio entre los 

pueblos. Con oste fin, cnoefü'> a Uruapan el ofic:!.o de las lacas, en Qui-

roea se us6 en esa artesan1a pintura al pincel con colores diluidos en 

aceite, brea y tremGntina; Plltzcuaro pintó con colo1~cs dUuidos en aceite 
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y doatac6 tambi6n, en la arte~an1a de pinturas de mosaicos con plumas y 

en la ruadera de colores; Paracho en la elaborac16n do guitarras, Santa Cl~ 

raen emplear el cobro, Eroncaricuaro y Jar~cuaro en· confeccionar sombre

ros de palma, chinchorros y lib6lulas o l!laripooas para pescar¡ los de San 

Felipe de los Herreros se eo9ecializaron en horrer1a y cerrajeria, Nurio, 

CapScuaro y Arantza en tejidos do lana, Teromendo on la fobricaci6n de z~ 

patos y en el curtido de pieles; en San Juan Paranearicutiro se dedicaron 

a la realizaci6n de colchas tejidas y bordadas.18 En Tzintzuntzan, Patam

ban, Santa F6 de la Laguna, Cápula, Pinicuaro y Guango se establecieron 

centros alfareros, en los pueblos riverefios del lago de Pátzcuaro se per-

!accionaron laa embarcaciones, en Oponguio y Yotatiro se especializaron 

en la fabr1caci6n de metates y molcajetes.j9 

Cuando Vasco de Quiroga termin6 su cargo como miecbro de la Seeunda 

Audiencia, se someti6 al juicio de residencia. Como testigo se present6 

fray Juan de Zum~rrasu y declar6 que los religiosos de San Francisco de

sampararon la provincia de Michoac~n dos veces y que el licenciado Quiro

ga fue a ella "e hizo harto !ruto" y que el tenia relaci6n do que cada dia 

crec!an los indios 11en la cristiandad e policía hasta dobar cueros e hacer 

jub6n e sillas de caballo, e zapatos, e chapines e.otras cosas en que elJca 

ganan de comern.BO 

Beaumont, escritor franciscano del siglo XVIII, desaprueba que todo 

se le atribuya a Vasco y acusa al seíior Moreno, b16grafo del obispo, de h~ 

berse aprovechado de las excelentes opiniones vertidas sobre su persona y 

' 81 su obra en el juicio de reaiQencia. 

Uno de los temas que aparecen con insistencia en los escritoa de Va!!. 

co es la organizaci6n de la vida de los indios.en ciudades o reducciones 

donde aprendieran las artes y oficios, quizá a esto se deba tamb16n el h.!!_ 

cho de .que se haga a Vasco el creador de pueblos indttstrialea •. 
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Por lo. que se refiere a esos pueblos especializadoz en urta industria, 

no hay datos directos de Vasco de Quiroza, 61 habla en sus Ordenanzas de 

los oficios mec~nicos a los que se dedicarían hombres y mujeres dentro de 

los hospitales: "••• del hospital y de vosotros mesmos.han de ser y sean 

dentro de los oficioo mec~nicos y otros 6tiles y necesarios al dicho pro· 

y bien com(m del Hospital y moradores de 61 como son oficios de tejedores¡ 

y de los otros todos a este oficio anexo y pertenecientes y· cantero, car

pintero, albañilee, herreros y otros seoejantes, Otiles y necesarios a la 

Rep~olica del Hospital de los· cuales cada cual de vosotros deprenda el s~ 

yo~ •• n. 07 No hay nineuna otra especif'icaci6n mas que esto. Pienso, que 

el ··hecho de .darle a Vas.e.o el mérito de estas creaciones se debe en parte, 

a la inmensa admiraci6n que se le profesa y a la falta de un estudio pro-

fundo y objetivo en el cual se puntualice'la realidad. 

John VI. Durston considern que muchas de estas artesanfas existian de2. 

de antes de la conquista y que es posible tambi6n que otras se introduje

ran en afios recientes, pero, para él, lo cierto es que bajo Tata Vasco 

"frailes españoles y maestros artesanos del siglo XVI enseñaron a los ta-

· raseos t~cnicas nuevas, muchas de ellas aplicadas a industrias aut6ctonas 

viejas 11 • 83 
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Una vez realizada la conquista, durante ella y las d~cadas que le 

sisuieron, hubo una enorme cantidad de ind1genaa sometidos, que por su 

conveniencia y su voluntad, o por la fuerza, contribuyeron eficazmente 

a desarrollar las artesan1as. 

Al llegar los espafiolea encontraron diferentes oficios especializa

dos que produjeron artesanías, las que, tanto las utilitarias como las 

artísticas habian llegado a un alto grado de perfecci6n. Se hallaron 

los artesanos y los educadores españoles con un campo propicio especial! 

zado para ejercer sus oficios. Realizada la conquista, se establecieron 

nuevos m6todos que implantaron. por un lado, los religiosos venidos con 

los conquistadores, y por otro, la gente de oficio que formaba parte de 

la propia hueste conquistadora. Numerosos oficios subsistieron durante 

el primer siglo que sigui6 a la conquista, otros en cambio, se fueron 

perdiendo lenta~erite.1 

Las artesaniaa indigenas recibieron desde un p~incipio la aprobación 

del estado espafiol. El rey, virreyes, funcionarios y misioneros quisie-
2. 

ron alentar las artes mec~nicas entre los indigenas. La autoridad vi-

rreinal de mitad:del siglo XVI apoy6 con frecuencia a los artesanos in
.3 

d!genas ante la intervenci6n de los españoles. Más tarde, el estimulo 

se justific6 como medio para eliminar la ociosidad y la haraganer1a.~ 
Un ejemplo de este estimulo dado a las artesaniaa lo tenemos en PSt~ 

cuaro y sus barrios, que fueron importantes centl'oa de la producc16n ar

tesanal indigena, pro~~egidos por medio de repetidos mandamientos en los 

· que se otorgaron frecuentemente exena1one{J,._de trabajo, del servicio per-. 

scinal y del repartimiento¡ esto se otorg6 desde la etapa de la conquista 

basta bien entrada la colonia¡ asi lo comprueban los ai&uientea documen-

·.~.·.··' 'l 
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toa. 

Uno de ellos es un mandato del virrey Luis de Val.asco el segundo, 

del 12 de abril de 1588, en el que se confirma .un anterior mandamiento 

dado por el marqu6s de Villa:manrique el 8 de julio de 1522, para que a· 

los ind1genas de Pátzcuaro se lea reserve del servicio personal que dá

ban a los pobladores de Valladolid por cinco semanas de pascua de cada 
5 

año. 

En febrero de 1592, nuevamente el virrey Luis de Velasco, pidi6 in

formes de los oficiales de todos los oficios de la ciudad de Pátzcuaro y 

de sus barrios, con la mira que dichos oficios no se perdieran y que los 

padres los fueran ensofiando a sus hijos, o que ellos aprendieran cual

quier otro, por convenir asi a la conservaci6n alli, do la Rep6blica de 

Indios. As1 mismo, mand6 hacer una memoria de los oficiales declarando 

cuántos y cuáles eran de cada oficio, en qu¡barrios vivian, ~uántos hi-

' jos varones tenían y de qué edad¡ todo esto, con el fÍn de que ninguno 

quGtl!Lse vacante ni vagabundo. A todos los oficiales y a sus hijos los 

exim16 del servicio personal y repartimiento, al igual que a los indios 

naborios, viudas y solteras por el tiempo que fuere su voluntad, En el 

mismo documento, la memoria, se inform6 al virrey•que existian los ofici~ 

les de los oficios siguientes: plumajeros, pintores, sastres, carpinteros, 

plateros, zapateros, curtidores, canteros, albafiiles, jarreros, carpinte-

ros de obra menuda, torneros, herreros, pescadores, empaj~dores, carnic~ 
6 

ros, .euardas .de can!>a. 

Un tercer documento firmado por el marquGs de Guadalcázar en novie! 

bre de 1617, reconfirrn6 un mandamiento dado por Velasco, r:m.rqu~s de Sal!_ 

nas, en diciembre de 1610, en el que reservaba del servicio personal a 

los indios oficiales plumajeros, de 1ma~ineria, carvinteros y torneros 

de.PAtzcuaro y sus barrios para que 6nicaruente se ocupasen en su oficio.1 



... 

131 

En noviombre de 1619, so confirm6 un mandauiento dado por el virrey 

Marqu~s de Villa~anrique protegiendo a loa indios oficiales de P~tzcuaro.8 

El español empl~6 todo lo ~til que pudo de la cultura ind15ena, pa

ra promover un inmediato y mayor beneficio personal; asi, emvle6 tanto 

al indio como a su cultura para aseeurar el éxito de la e~plotaci6n, c~!!l 

plomentando el proceso con aportaciones en materiales, tecnológia y art!!, 

sanos peninsulares, impuso t~cnicas, formas y decoraci6n en el trabajo 

de loo artesanos indoamericanos, por disposiciones expresas de la corona 

o de las autoridades, por prohibiciones de las autoridades relieiosas a 

los indios y por el interés de loa españoles de utilizar la mano de obra 

calificada de los artesanos indigenas obtenida cediante la enco,mienda, 

el repartimiento o la esclavitud.~ 

En un principio, la competencia con los in~5enas no rué bien acoei 

da por los artesanos espafioles por el hecho de que los indios en cuanto 
JO 

sabian un oficio y lo practicaban bajaban el precio de estos articules, 

por lo que recurrieron a ciertos m6todos para evitarla, como rué bajar 

los precios para hacer frente a la competencia y sufrir p~rdida finan

ciera; intervenir ileealmente en la producción indigena Violando SUS ca-
# 

sas, confiscando sus productos; impidiendo la venta por la fuerza; com-

prar los productos indígenas para venderlos a precios establecidos por 

ellos mismos; a hacer ~~a complejas lae formas de arrendamiento de loca

les o el suministro de los materiales o alquiler de servicios de.~los ar-

t 
1 . 12. esanos ind~genas. 

La finura espiritual del tarasco, más su ya comentada destreza mee! 

nica, le llev6 a una marcada predilecci6n por. loa oficios y artesan1as 

que requerian mayor primor, por ejemplo, la fabricac1~n de campanas y la 

de instrumentos musicales como 6r5anos. Esta delicada fabr1caci6n se en 
comend6 á los más educados indigenas, a los de mayor prominencia social, 

en unn palabra, a los principalea.13 
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B. TALLERr:s ARTESA.HALES. 

Para estudiar la artesanía indígena debemos hacer referencia a dos 

ámbitos de desarrollo •. Por un lado el mundo urbano espafiol y por el 

otro el rural indí&ena, El desarrollo de talleres de artesanía espafiola 

y la formaci6n de talleres en manos de blancos, propiciaron en las ciud~ 

des la existencia de una artesanía indigena realizad~ pQn:tlos espafioles 

y dentro del ál'llbito econ6mico urbano.14 

El taller artesanal llamado tambi6n tienda vino a ser una escuela 

t6cnica en donde se enseñaba un arte o industria •. Por lo general, los 

productos realizados en el taller aspiraban a ser obras de arte por la 
j!i 

instrucci6n t6cnica y los años de enseñanza que tenian los artesanos. 

Era necesario tener carta de examen para poder tener tienda, el 

maestro que la tenia no podía vender fuera de ella. Se exceptuaba a los 

indios que en determinados oficios podian vender sin carta de examen por 

ejemplo podian tener un arco para hacer velas, pod1an vender gallinas, 

frutas, verduras, hortalizas, cueros desollados, yerba y lefia. en las ¿ .. 

plazas p~bl1cas, etc6tera.16 

El taller artesanal estuvo formado por maestros, oficiales y apren

dices. Por conveniencia del cobro fiscal y para el control de cantidades 

y normas de producci6n, se aerupaban los talleres en calles, plazas y b~ 

rrios determinados. Adem~s, al aeruparse aportaba 1nter6s para el maes-. 
. . ' ' tro artesano que as1 buscaba loa sitios convenientes para realizar su l!_ 

bor. 1? 

Econ6micamente loa talleres artesana1es no fueron unidades de produ~ 

ci6n capitalista puesto que la oreanización empresarial y la iniciativa 

individual eran nulas, asi co~o la obtenci6n del lucro; los ~gremiados 

no podian reinvertir amplias uti!idades en el negocio como los propiet.'.l.

rios de una industria ya que el inter~a del gremio no lo parmit1a} 9 

' l ; ',,: •' 

.'_;, 
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c. GRF~·mos. 

·tos gremios fueron la c~as1ficaci6n de oficios y la agrupaci6n de 

artesanos que las leyes establecian para reglamentar la producci6n, tiea 

po_de trªbajo, pago de salario; aupervizar la calidad de las obras, pero 

quiz& el principal objetivo del gremio era el continuar el oficio, y el 
19 • 

arte o.industria que se profesaba. 

La instituc16n pas6 a Amárica y actu6 como en Espafia, en defensa del 

artesano espaflol excluyendo de su seno a quienes por· razones &8.cas no 

deberian pertenecer y estaban protegidos por este organ:l.smo. Sin emba,t 

go, esto.no tuvo una aplicaci6n tan r1gida que alcanzara todos los nive

les del taller ya que desde comienzos de la colonia, ante las necesidades 

que planteaba la realidad dem6grafica, el indio particip6 en los talleres 

como aprendices y cuando mucho como oficiales, aunque quedaron totalmente 

excluidos de la maestria. Sin embargo, hubo indios de determinados ofi

cios a los que se les permiti6 tener su taller artesanal, aunque sin car 

ta de examinados, autorizados por licencias especiales otor6adas casuis-
20 

ticamente por el virrey~ Como ejemplo de esto est~ la licencia otorca-

da a Marcos P~rez, indio de P~tzcuaro para que pudiera poner tienda y 

usar su oficio de sastre en esa ciudad o en cualquier otra, aunque no !UQ 
a.1. 

re examinado. En diciembre.del afio de 1590 se di6 licencia a Gaapar ClQ 

mente, natural del pµeblo de Aguayo para que pudiera poner un telar de 

sayales. '2. ~. 

El gremio estuvo inter;rado por miembros de un mismo oficio, los que 

elegian a l.os directores do esta oreanizaci6n, entre loa que estaban los 
z.a 

maestros, alcaldes, veedores, clavarioa y pro-hombrea. 

Tuvieron obligaciones fiscales como el pago del impuesto de la media 

annata, par;o que. ten1an que cubrir a la Real Hacienda 6nicrunento los que 

verificaban examen, los que eran elegidos veedores y los que posolll.ll tien. 
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das pGblicas; este paeo ora un impuesto externo, lo mismo que el diezmo 

que deb1an dar a la ielesia. Existian i~ualmente pagos da tipo interno 

como eran los que ten1an que dar a la misma corporaci6n gremial por dor~ 

cho de examen, aranceles, cuotas, multas y penas. lío todos los sectores 

de las clases artesanales estaban crrabados en ieual forma, variaban las 

proporciones de los impuestos seeCin se trataba de espafioles, criollos, 
'2.4 indios, mestizos, negros o castas. 

Casi a todas las corporaciones afectaba el tributo, la alcabala y el 

diezmo. Los indios y te6ricaoente los negros libres y mulatos dob1an P! · 

gar el tributo real, excepto las mujeres¡ ya sabemos que se tasaba en º! 

pecios, servicios o dinero¡ pero dentro de la estera de la vlda gremial 

los maestros y oficiales de carpinteria, albafiiler1a, herrer1a, sastreria, 

zapateria y otros semejantes, quedaron sujetos a los impuestos correspoa 

dientes a los miorabros de la {{epCiblica de los :·Espafioles. Durante los s!_ 

elos XVI. y XVII el tributo de los indios se exig16 con energia; durante 

los si6los XVIII y principios del XIX se fue aflojando su cobro, esto lo 

propicio la determinaci6n del tributo y su fijaci6n en dinoro per cápita. 

Adea~c, el nCimero de .tributarios indios mermo en la medida ~n que muchos 

tuvieron talleres sin que por eso llegaran a la maostria, otros trabaja-
. , 

ban en obrajes, algunos tenian sus obradores, mientras que otros trabaj~ 

ban en sus casas o en chozas situadas o escondidas en los arrabaloa y 

ellos o sus mujeres vendian sus obras¡ a Gatos se les lJ.ara~ba r.1nc.oneroa 

y no estaban controlados. Otros especialistas ejercian oi'icios que no 

formaban cuerpos gremiales; los que ejercian coneraelrndosc los trabajnd.Q. 

res en ciertos lugares; tal era el caso de albafiiles, o los ejercitaban 

con abcoluta independencia como lo hacian los aeuadores, cargadores, ven_ 

dimeros. 2.5" 

Los oficios fueron reclamentados y estuvieron prote~idoa por las ª.!! 
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toridadea mediante una legislaci6n especifica llamada Ordenanzas, las 

cuales fueron otorgadas por la Corona y dictadas por las autoridades mu-

2.' nicioales. En materia lee;islativa fueron ·de lo m€11;1 minucioso y elaborf!. 

do, no hubo detalle que se escapara a sus previsiones, ni en persona, ni 

· en parte t6cnica, ni en la adminiatraci6n, todo estuvo re&lamentado, pu~ 
?...'':/ 

to por punto. 

Las causas que llevaron a la decadencia. a esta situación no fue s6lo 

el réeimen corporativo que se hizo cada vez m~s monopolizador y exclusi

vista, volvi~ndose opresor, hubo otras causas como la buena o mala admi

nistraci6n, la pericia técnica ar·t1stica o la !alta de ella, la demanda 

creciente de determinados productos, las ventas al mayoreo o menudeo, el 
. 20 

control de la distribuci6n, la reglamentaci6n excesiva. 
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D. C OFRADIAS .. 

As!, como los artesanos se aeruparon por ley en gremios, en materia 

de reliei5n se agruparon en cofradiaa. Estas eran asociacionea,e~pontd

neas con las que la i~lesia mantenía unidos por el culto a sus feligre

ses; fueron de socorro mutuo y estaban compuestos por individuos de un 

mismo oficio que peraegu1an varios fines, como fueron la reuni6n de mie~ 

broa para rezar y pedir por el bien moral y material de los vivos y por 

el descanso eterno de los muertos; fomentar el culto religioso honrando 

a los. santos patrones y participando en las solemnidades y ceremonias s~ 

fialadas y en cuanto a bene!iciencia estaban destinadas a socorrer a loa 
I 

compafieroa o cofrades y a los menesterosos, ancianos, enfermos o lisia-

dos. 
'2.9 

·En la Nueva Eapafia las primeras co!radias para 1nd1geilas tuvieron 

:omo fin congregar a la poblaci6n para facilitar la catequizaci6n y la 

recaudac16n del tributo, por lo general se erigieron en las capillas an2., 
.30 xas a los hospitales. 

La cofradia mtis antigua del área tarasca tue la de J.a Purísima Con

ceoc16n que qued6 ligada a la vida del hospital de cada poblaci6n. La 

archicotrad1a del Santisimo Sacramento se encontraba erigida en el con-

vento de San Francisco, en V'alladolid, a ella pertenecieron los caciquest · l 

gobernadores, alcaldes y principales de los pueblos ind1genas; también 

en Valladolid, los franciscanos erigieron las cotradias ele Nuestra Sefio

ra del Rosario, de indigenas, la archicof'rud1a de Nuestra Sefiora de la 
.:st 

Soledad y la de la Sruita Vcr::t Cruz. 

~os agustinos fundaron las cofrad1as de San lficol!s Tolentino y. la 

de las Benditas Animas. En ?580, en P~t~cuaro se eri5ieron las cofradias 

del Santisimo Sacrru:iez¡.to, la de Nuestra Sefiora del Rosario y la de la 

sant!sima Trinidad. Para 1618 se hab1an rundndo en el hospital de Santa 



Marta la cofradia del Desprendimiento, del .Descendimiento o del Santo 

Entierro, la de la Soledad, la de San Antonio de Padua y otras m~a. En-

tre sus miembros estaban indios principales quienes ayudaban en forma 

econ6mica 1.mportante. Para el siglo XVIII las cotrad1a.s con mayor n6me

ro de bienes fueron lae del Bant1si~o Sacramento, la do las Benditas An! 
mas y la de Nuestra Señora del Rosario; las habia en diversos lugares 

3~ 
por ejemplo Huetamo, Valladolid, Zamora, Pungarabato, etc6tera. 

En el siglo XIX, las cofradias se transformaron en mayordomías, pe-
. ~3 

ro siguieron siendo cargos de car!cter secular. 

. . . 
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CAPITULO !il.! 

ARTES POPUMRES 140 __ ,._.,....... 

A. ALF!\RERIA. 

La alfarería> sc~~n el Trntado .!!.g_ Alfarer.1!,, "ea el arte que tiene 

por objeto el trabajo de la arcilla con ~l determinado fin a formar di

ferentes obras noceaar1as o 6tiles para los usos de la vida com~n de las 

artea". 1 

La altarer1a fu6 inventada por el hombro desde muy remota antigüe

dad, desde la ~poca neolitiea ocurre en Europa, cuando tuvo lugar el cam 

bio de estado cultu~al del hombre de n6mada-cazador-recolector a agricul 

tor-sedentario. Este cambio de economia, de aprop1aci6n por la de prodU!?_ 

c16n, acarre5 grandes innovaciones, entre ellas, la necesidad de roc1pien 

tes para guardar y transformar alinentos, productos de nu econom1a, que 

desenvoc6 deapu~s de ensayar varios materiales en el aprovechamiento del 
. ~ ~ barro. En cuanto a las grandes civilizaciones de Mesoamurica, lon tes-

timonios arqueol6gicos permiten afirmar que alrededor de 3 000 afios A.C. 

se inic16 la elaboraci6n de cerámica. Lentamente ee fué desnrrolland~ 

su producc16n hasta que los hombres llegaron a do~inar ol arte. Recipien, 

tes globulares de base plana, mon6cromoa, m~s anchoa que altos con tinas 

acanaladuras verticales, oblicuas o en espiral o con impreaiones de tej! 

dos, cuerdas y conchas; platos de bases planas, tambi&n con motivos doc2 

rativos, son las primeras mues~ras de un arte cerAmico ya deaarrollado~ 

que con el &iernpo, alcanzfi una gran riqueza de formas. Su uso, tan sólo 

pr~chco en un principio, conrornrn se .rué desarrollando la econom1a. y el 

nivel cultural de los grupos mesoamericanos y se fueron haciendo m!s coa 

plejas las interrelaciones sociales, se ere~ un arte suntuario y cercmo:o 

nial, adem!s del ~tilitario, convirti~ndose as1 la aliarerln en una ocu

¡mci6n de tiempo completo on la que se produjeron 1'!161 tiples estilos, fOE,. 

mas, docoraciones que lle~an a identificar espacial, temporal y eat6tic~ 

mente a cada uno de los ;iueblos que formaron la cultura mesoamericana.4 
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Con la conquista, esta trad1ci6n artistica no so pel'd16, las anti-

guas formas se fueron adaptando y transformando ante los nuevos modelos 

europeos que se fueron introduciendo durante el virreinato. Ciertamente, 

se puede. afirmar, que las actuales áreas que destacan por su producc16n 

alfarera son aquellas que tambi6n sobresalieron en la Mesoam6r1ca prehi! 

p~nica. 5" 

De Michoacán, área cultural. que desde antiguo destaca en este arte, 

nos dice el cronista Escobar que: t•En Michoac6n labran loza y vasijao de 

barro muy bien hechas.... Un pequefio cuero y una mala navaja son todoa 

' los instrumentos con que obran". · 

La materia esencial del alfarero con la cual trabaja, crea y se re-

crea, es el barrq, tierra arcillosa y variada en su composici6n. Algunas 

barros tienen la propiedad de absorber mucha agua y hacerse plásticos de 

manera que pueden moldearse o oodelarse sin que se rompan o se tornen P!i 

cajosos.7 Todas las arcillas en eu estado plástico no son ni demasiado 

tiesas ni pegajosas, es nec9cario agrcGarles ol 100 por ciento de agua; 

todas son suaves al tacto, tienen un olor t&rreo y cuando se humedecen 

se forma una pasta con el agua que se endurece por la acci6n del fuego; 

sin embargo, hay diferencias en las diversas especies de, arcilla de acuer. 

do a los granos, terracidad, color de las tierras, etc~tera. Seg&n el 

trabajo ya citado "La elecci6n de tan diversas especies de arcillas con~ 
8 

tituye uno de los conocimientos más esenciales del alf~rero". Cuando la 

arcilla es de mala calidad, es preferible no usarla o s61o emplearla en 

obras muy comünes como las tejas o ladrillos." 

SegGn George Foster, la t~cnicn do la canufactura de la cerámica m2 

' xicnna no ha variado a lo largo de los siglos, es originallllente prehisp! 

nica. Los alfareros han sido las personas m!is tradicionalistas por la 

misma~ naturaléza del proceso productivo. si el artesano se ha apee;ado r,:h 

'. 
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gurosamcnte a las tl!cnicas es !Jorque puedo estar seGuro de que su:tprodu.sa, 

ci6n se logra bien. ID 

Los mitodos em¿l~adoo para la fabricac16n de las vasijas durante la 

~poca p~ehisp~nica fueron varios. Uno de ellos consisti6 en modelar di-

rectaruente la vasija en un bloque de barro, o por medio del sistema de 

enrollado, que consist1a en formar la pieza con un rollo que se iba po-

niendo en espiral, y con los dedos o alg6n instrumento, se pegaban l:is 

tiras de barro, unas con las otras. Un tercer método vino a ser la uti

lizaci6n de moldes, lo que ofreci6 una mayor estandarizaci6n. Una cuarta 

m§s, consisti6 en utilizar un torno, no el que se conoce hoy en d1a, que 

rué, al parecer, introducción europea. 11 

El cronista Escober nos dico que los indígenas michoacanos hadan 

tinajas, ollas, cAn taros tan perfectamente llque no necesitaron de los r.'· 

maestros espafioles, pues pudieron serlo ellos de los europeosn. 12 

De introducci6n europea en estos trabajos fué el uso del vidriado 
1.S 

que intensific6 poderosamente el arte de la alfarcr!n, asegur6 la im-

permeabilidad de los recipintes, propiedad que en la 69oca prehisp6nica 

se loer6 con mayór o meno~ perfecci6n mediante el brufiido.14 La t6cnica 

del vidriado consistía en sumereir la vasija en -una cuba llena de agua, 

en l.a que se diluía la mina de plomo llamada ealena o la ll)ina amarilla .!: 

de cobre. Estas aubsto:.ncias .formaban una capa en la superficie de las 

vasijas y al cocerlas los compuestos met!licos de dichas gredas se vitri 

i'icaban. Empero, sino se daba a las piezas con la cochura una !::emperat!! 

. ra adecuada, estas podían resultar dañinas al organismo, debido a que p~ 

d1an tener determinados elementos que contenian los diversos productos 

que se usaron para el vidriado y que no alcanzaban a reducirse por el i!!, 
·. JS 

suficiente calor. 

Respecto de la cocci6n o cochura, en la ~poca colonial el procedi-
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m!ento que ee segu1a consist1a en hacer un ruego suave que duraba de seis 

a diez horas, oeg6n la calidad de la tierra, después se aumentaba gradua!. 

mente hasta que estaba fuerte y se manten1a asi hasta que la loza estaba 

bien cocida, Por 61timo, se dejaba enfriar lentamente el horno y se sa-
/6 

caban las vasijas hasta que estaban frias,· · No hay pruebas de que en la 

6poca prehispAnica ae hubiese utilizado el horno, por medio del cual se 

obtienen temperaturas mucho m6s altas, y por consieuiente, productos de 

excelente acabado; pero es posible que aleunos pueblos mesoamericanos, 

como los mexicas, tuvieran el conociciento de una c~mara cerrada qquiva.iv 
(f. 

lente al horno." No he encontrado datos de c6mo se realizaba esta coch,g 

ra, pero teniendo presente la tesis de Foster acerca de la persistencia 

en las formas de trabajo, ~aré menc16n de c6mo se realiza'J/jota el dia de 

hoy. La cochura se realiza al obscurecer, y para enfriar el horno se r~ 

mueven los tizones durante la nacho; la intensidad del calor se calcula 

por la brillantez de las.llamas que se pueden ver por abajo de la cober

tura del horno, por ello se prefiere hacer la cocci6n en la noche. La 

temperatura máxima se alcanza después de unas tres horas de haberse en-

cendido el horno y se mantiene as1 por una hora. El horno prirdtivo, de 

tipo espafiol, <es• circular con un hogar subterráneo; a nivel <;iel pioo 

queda una parrilla de piedras y más arriba una cámara para los cacharros. 

tas cillas se acomodan cuidadosamente en la cámara superior, una vez que 

el horno esté lleno, se cubre con fra¡¡mentos de cacharroB pa1·a conservar 
18 

adentro el cnlor del horno. · · 

Muchos de los 9ucblos de·Michoac~n tenian finos barros para sus: 

obras, en primer.l'u&ar estaban· Patamban y despu6a Tzintzun~zan, Tiripi

t!o, Pátzcuaro, Guandacareo y Punicuaro. 1q 

Patamban fue c~lebre ?Or sus barros con los que los indios fabrica

ban bucaneros para beber agua, y otras va.sijas como tinajaFJ y alcarrazas 

.J'. 
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que comerciaban con otras regionon, d~ndole estimación a la loza por "ser 

saludable el aeua que se conserva en lao vaaijao y de espacial fragancia, 
2.0 

a máo de ser medicibal contra el flujo de la sanc;re". A la loza de esta 

!~bricA le llamaban com~nmente de Patamban y conotituia su principal co

ll!erc:!.o y con tanta abundancia, que provey6 no c6lo a los lugares comarca. 

nos, sino a las ciudades de Valladolid, Guanajuato y H~xico. '2.1 
En San Francisco Tzintzuntzan se ocupaban de fabricar loza ordinaria 

para uso doméstico, que se conEu.cia en toda la provincia y regiones cir-
22. 

e un vecinas. 

Tinajas, ollas, c!ntaros y jarros se hacian en Tiripitio, en donde 

habia oficiales mecánicos de estos trabajos, que eran admirados por los s 

eapafioles sobre todo porque no utilizaban ruedas ·y moldes, como nos lo 

dice Escobar: "es cosa que r.e admira, como lo he visto en Tiripit1o, co
'23 

co labran cuanto quieren sin las ruedas y coldes de los espafioles". · 

P~tzcuaro fue tan importante en esta actividad, a grado tal, que en 

oca&iones llag6 a protegerse el prestigio y calidad de la producci6n in

d1eena, como sucedi6 con los oficiales de hacer platos y escudilles de 

loza vidriada y otras piezas de barro, para quienes los justicias nombr~ 

ron veedor que los visitara, con el fin de que viera si sabian hacer bien 

las cosas, o de lo contrario, se las quitaran porque hab1a indios ollerns 
2.4 que las hacian mal y cnr,añaban a la rep6blica. 

' Respecto a los sitios do Guandacareo y Pinicuaro no encontr& 1nfcT'-

mac16n que hable de ellos. 
2s· As! mismo, se olabor6 loza en Santa Cruz TAnaco y en San Bartolo 

Cocucho, en do&nde las mujeres fabricaban ollas, entre las labores arte

sanales que realizaban, Z.6 
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Aunque el trabajo de barro es una de las actividades econ6micaa 

m.!i.s acogidaa en muchos de los actualee pueblos de MichoacM, es dificil 

rastrear el origen de todoa ellos. 

La biblio~rafia para esta regi6n es escasa y la arqueolog1a es pobre. 

El arquc6logo Gonzalo L6pez Corvantes especialista en certunica, me infor

me! que los trabajos sobro esta materia se enfocan primordialmente a la 

cer~mica poblana de Talavera de la Reina por la :l.mportancin econ5mica que 

tuvo hacia la cual se centr6 y se centran casi todos los estudios, resul-

tando casi nulos los de otras zonas. 

Aparto de las poblaciones antes mencionadas, en la actualidad hay 

otraa mAs de las que 110 he encontrado antecedentes lo que hace suponer 

que se trata de trabajos recientes, como los que se realizan en San Jos6 
... 

de la a:acia, famosa por sus vasijas en forma de pifias realizadas en ce-

r6mica verde, tambi~n se trabaja cerámica verde en Cllpula, Zinap6cuaro 

elaborando macetas, macetonos;it y Quiroga.ie Ocumicho destaca por sus 

juguetes y figuras fantllsticas de barro policromado/9' San.ta F6 de la L~ 
guna produce ollas, poncheras, c6.ntaros en barro negro vidriado y.5°'Huli.!! 

cito y Santo Tomás, en la regi6n de la cafiada, producen c.!i.ntaros rojos 
31 decorados y pulidos. 

''·. 
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Be ~ fili MAIZ, 

Eacobar nos dice en su obra que la cafla de ma1z fue la "fabrica que 

descubri6 el tarasco y que no ha im:ttado otra nac16nn. 3~ 

Muchos nombres recibe el material que di6 nombre a las imá&enes de 

caña. La mayoria de los cronistas le llamaron ~ .!!!!, maiz, otros, por 

el nombre de la materia que utilizaron ~ o corazones ~ ~. también 

se le deaign6 como ~ descortezada z ~ o fibras largas .!!!!, ~ ~ 

!!l.!!1!• ,· Como el papel, papeltm o c.1rttín s51lia entrar como base para la C!!, 

fia, igualmente se hace alusi6n a eso • .3.3 

Ea dificil hablar de la técnica porque desapareci6 hace mAs de tres 
~4 

siglos y las noticias al respecto son escasas, Los cronistas como La Rea 

y Escobar~ mencionan que cog1a el ind1gena la caña de maiz, le sacaban el 

coraz6n, lo mol1an y con ello hac1an una pasta que revolv1an con el en&r.,!! 

do llamado tatzingui, y con esto, "formaban los sagrados bultos quedando 
.35-

tan livianos como si fueran de pluma". Eran tan excelentes, que se hi-
36 

ciaron faoosas las hechuras de Cristos de Michoacán, los crucifijos y tam 

bién los santos. 
37 

Los materiales empleados, como ya anticipamos, eran el coraz6n de C!!, 

~8 
ña, que era al modo de la cañeja, y el engrudo natural antes mencionado. 

Estos elementos "••• eran en la gentilidad de MichoacAn la com6n materia 

para fabricar dioses por sor pasta tan liviana para poderlos cargar"• 
,ar¡ 

Para realizar la manufactura de las imli&enes se serv1an de cordeles 

, ,. de pita para hacer amarres, pl~mas de guajolote,' una especie de estu~o, 

maderas, telas, tintes, aceites y secantes.40 

Hasta ahora no se ha encontrado ninguna ir.iagen, pequeña o grande, que. 

se pueda decir que esta hecha toda de pasta. En todos los trabajos de i~ 

vestigaci6n, se han encontrado caña sin rnoler, atín. en los rel1eves.4A• 

Julián Bonavit, dedujo qüe hay imtigenea, ya coloniales, con alma de.· 

"'··''' 
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hoja de maiz, que se hac1an formando primeramente, un n6cleo de hojas se

cas de maiz, dándole la. figura aproximada de un esqueleto humano por me

dio de cordeles de pita con que amarraban las dicha.a hojas; los. dedos los 

formaban adhiriendo plumas retorcidas de guajolote para dar primero la 

forma de una asa en la parte donde iba a quedar la palma, y dejaban algu-

nas plumas sueltas para que sirvieran como centro de los dedos. Sobre 

este esqueleto pon1an. una ca~clada con la m~dula de la cafia y bulbos 

de orquidoa tatzingüi; en conjunto, esto formaba una masa esponjosa ya qu:e 

no la molian finamente, Con la pas.ta, le daban forma al cuerpo humano; 

las articulaciones las reforzaban extendiendo sobre ellas tiras do tola de 

algod6n o de pita. Las asperesas las desaparec1an extendiendo sobre la 
4Z 

superficie de la figura una capa de tizatlalli, como ai tuera estucQ. · 

El tatzingue e tatzin5ueni que se menciona, ~erv!a como aglutinante 

para pegar las cafias. Ea tarasco, esta palabra significa engrudo. Loa 

obten1an de la Sobralia citrina, orqu!dea que flot~ en las aguas de los 

lagos de Michoacán, y de susJbulbos se extra1a la·goma, TambUn otras 

orqu1deas -serv1an para lo cdsmo como la ·1tzumacua llamada cientificamento 

Laelia atumalis, conocida vulgarmente como lirio de todos los santos o de 

San Francisco, 4..3 

Para servir de sop9rte alas diferentes partes del cuerpo se introd.J! 

c!a ~adora de pinode zompantle ·o de coloriú, que era .fácil para trabajar, 

de poco peso y tenia la consistencia necesaria para mantener las·piezas 

en su lugar •. Con este material acostumbraban tallar manos' y pies,, a ve.., 

·ces, los antebrazos¡ el pino se usaba para formar largas espi¿:;as o vari- .· 

llas para los soportes o almas de los brazos, piernas y cabezas. El pa- · 

pelentraba, también, como parte de la estructura de.la figura y se util! 

.~aba en diferentes formas, constituyendo la base para la aplicac16n do las 

caflas, Adem,s, se introdujeron telas con diversas finalidades, po~ eje:! 
,- •, 

,·_, 
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plo, para servir dg refuerzoa al cierre de las hormas, sin embargo, au i! 

prescindible utilizaci6n !ud para hacer de cendal. En ocaciones existen 

doa telas para cub.t'ir las caderas, utiJ.iz!ndoae el cuero, gamuza o ante.44 

Algunas imágenes fueron formadas todas de cañuto, sin tener al~a que 

las soportara. Pal'a hacer estos trabajos, juntaban con el pegamento unas 

cafiaa a otras formando un eran mazo o haz, como si fuera un trozo de mad.2_ 

ra suaviaimo, sin huecos, todo de cañas, que corria verticalmente. A e,2_ 

ta t~cnica, se le da el nombre de ensamble. A la ti.gura. se le daba, apr,2. 

ximadamente, la forma deseada y el cot'te y el modelado final se hacia di-

rectamente sobre las cafias, ya fuera cortando o presionando con los dedos 
4!, 

hasta dar la torrea. 

Enrique Luf't, durante los trabajos de reatauraci6n que realiz6, se .'. 

di6 cuenta que la t6cnica usada en las figuras de grandes proporr.ionea eran 

diterentea de las que se usaban en las figuras pequefias o domésticas. 

Las primeras, en especial los cristos, se ahuecaban en su interior con e~ 

ce~ci6n de un n6cleo de madera liviana de colot'in que correspondia a la 

pelvis del esqueleto humano; en tanto que .las ~anos, los pies y a veces la 

cabeza, o se tallaban en su totalidad, o la pasta de caña se aplicaba so

bre burda forma de lo que seria la mano o el pie.4b, 

Es sabido que dentro de estos cristos fabricados pcr los 1nd1genaa, 

se encontraban 1dolos prehispánicos.11 

En cuanto a las fi~uras pequefias. bstas ee hicieron ~esde su princi

pio tan a6lo de trozos de pulpa de caña pega.da con aglutinantes vegetales, 

rfo1:1.nenndo lns form.:i.z con p:ict.:i. del mism
0

0 J:1ater1a1.'4-S· 

A loei primeroa cristos de cana les daban el nombre de dormido_a, por

que los bac1an con loe ojos cerradoo, en cambio, a loe posteriores les PE. 

sieron ya ojos de vidrio. 

SeB~n una tradici6n recogida- en Tzintzuntzan, ~ los primeros cristos 
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que aacaban en laa procesiones, les pon1an cendales de ri:anta de pita de 

rnaeuey hechiza, cubiertos de plumas de colibri, que peeaban con la resina 

de la charavasca o vara blanca (Nontanoa grandifiora sch bip). 49 

El peso de loe cr.istos no excede a los 10 kilos, lo que1;ha sido una 

norma· para identificarlos junto con otras imSgenes, al igual que p~r su 
50 

porosidad. 

Entre las 1.m&genes construidas con este material se encuentra la de 

Nuestra Sef\ora de la Salud que se venera en PAtzcuaro, es probable que sea 

la primera imagen mandada hacer por Qu1roga,57 y seg6n Nicolás Le6n, se h.! 
~ S2. . 

zo aproximadamente en el afio de 15~8. Tambi~n existe la tradición de que 

la mand6 hacer al indio Juan de Barrio Fuerte y que fue auxiliado por el 

le~o franciscano fray Daniel, apodado el italiano, famoso por haber sido 

garn bordador y dibujante, quien estuvo muchos afioa en Tzintzuntzan tras~ 

mitiendo sus conocimientos a los indios. S.3 

Entre otras imágenes tenemos las del Santo Entierro y el Cristo de la 

Preciosa San~re que ae conservan en el Templo de las Monjas de Morelia, el 

Sefior de la Lámpara, de la.parroquia de Charo¡ el Cristo de Araro~en el 
I 

pueblo del mismo nombre, Araro, el Cristo de Tziritzicuaro en la iglesia 

de ese lugar; la imagen de la Virgen Marfa en el templo parroquial de Cu1J; 

zeo. &.q 

Para dar et acabndo final de las imágenes, se aplicaba el tinte pro

pio de la piel (encarnación) con colores y se daba un brillo con aceite 

secante; la cabeza y la barba la hacian con palo natural o pintando de ll!!, 

gro la misina pan ta. ~s·. 

Para darle el color a las piezaa,. los :1nd1genas poseian una gran can 

tidad de buenos tintes, como la crana fina extraida de la cochinillo., pa~ 

ra los verdea empleaban cro•denillo que obteniar. de lfl. purif.!.cnción del C,2 

bre en soluci6n de ~ina3re y coeoll.o de rudll).1.-is blanco::. los dnban con el 
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albayalde, el negro era de ol11n de ocote quemado llamado negro de humo, 

los amarillos eran tierras ocres, etcétera • .5"6 Seg<m Jaaso, el verde mont~ 

fla no era otra cosa que la malaquita y el azCil lo obten1an del lapizlbu-

11. Es dificil ceer que la malaquita.se haya empleado con esta finalidatt, 

pues no abundaba ya que no era un producto mesoamericano y apareci6 en la 

6ltima etapa cultural, se importaba. del suroeste de los Estados Unidos, 

de la regi6n de Arizona, Nuevo México, y para el mesoamericano era un lu

jo su adquisici6n, siendo la obtenci6n del verde mineral una descomposie•"" 

ci6n del cobre; con respecto al lapizlázuli, éste no existi6 en la época 

prehispánica, es de origen asiAtico, de Egipto, y con él acostumbraban piA 
S?· tarso los faraones. Los colorea se aplicaban al temple (en cola o en cl! 

ra de huevo). El oro se introdujo para dorar las orillas de ropajes y 

cendales. Por !ütim.o, se barnizaban las imágenes para protegerlas y avi 

varlas con su brillo. El mismo autor Jasso nos dice, que no se ha podi-

do averiguar de que tipo eran, pero sabiendo lo que empleaban los artistas 

tarascos y por las caracter1sticas con que se conserva la dureza del.bar

niz y· porque las pinturas no se han ennegrecido, se supone que se utiliz,!! 

ba el maque.58 Enrique Lui't, considera que si se daba el a~abado con maque.5 9 

Se ha encontrado también un ejemplar en alto relieve en el exconvento 

franciscano de Tzin~zun.tzan hecho con pasta de cafia. · ·. Para realizarlo ae 

.adapt6, en un nicho rectangular, un lienzo colado y sobre ~l, se fueron 

aplicando las cafiaa con pegamento hasta darle el. espesor a las figuras, al 

. .final ·se le di6 el estucado y la pol16~om1a. La relilizaCi6n de esta obra 

es indigená y denota ya mucha perfecci6n. Esta t5cnica es propiamente un 

modeladó y los instrwnentos usados deben haber sido objetos para cortar y 

. 'º lea dedos para hace~ presión. 

Es de suponerse, que las primeras im~genes de caña ·rueran obra de COA 
•. 

junto tarasco~españolas, porque loa indios reciGn convertidos,· adn no estf! 

.... ~. 
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ban identificados con el oentil• cristiano. El modelo de cnña y au esti-

11ot1ca coruo escultura es indigena, pero la t~cnica del encarnado, color! 

do y expresi6n son eapañola~.61 

Uno do loa ejemplos on donde una t6cnica :!.ndigena fue adoptada po1· 

españoles, ce encuentra en esto tipo da trabajo con la familia de los Ce;;: 

da. El primero de estoa artistas, Matiao de la Cerda, tuvo mucha impor-

tancia dentro do esta actividad. Ea probable que haya nacido en Andalu-

cia, o por lo menos vivi6 y eotudi6 allá, pues aus esculturao reproducen 

el tipo andaluz, tanto en sus rasgos raciales como en el color de la piel. 

Se dice que su hijo, Luis de la Cerda, fue el primero que ensefi6 el arte 

de la escultura a los tarascos y la aplicaci6n de la cafta a la imaginaria 

religiosa. Su hijot llamado tambi~n Li::!.s de la Cerda, mestizo, con.tinuó 

en este arte en el taller de su padre, en P~tzcuaro¡ se supone que muri6 

en el primer tercio del siglo XVII. ti2 

Loa de la Cerda también sobresalieron en la aplicación de la laca a 

los cristos do cafia. b3 

Mota Padilla y fray Alonso de la Rea. mencionan a los de la Cerda CO•· 

mo escultores de cristos de cáña, pero Mot~ Padilla en au Historia·~~ 

conquista ~ ~ Galic1n 1 confunde a Matias de le. Cerda coi:io el primero 

que enseñó el arte de la caña a los taraceas y su aplicaciSn en las imfig~ 
64 

nes religiosas, taubHn lo considera~ el primor maestro del cual se deri-

v6 de padres a hijos el oficio que t:u~ común entro los in"dios de la sierra 

de Michoacán. 'S Se atribuyo a ello,s, lás obras más tempranas, en l~s que 

P.1 sentido euro;ico fu~· m&s pcÍt~nto 1 por sus rill>t.)OB y proporciones. Con 

ell.os, P5.tzcuaro adquiri6 faraa. y ·renombre como luGar de imaginaria :rel:i ... 

giosa, especialmente de caña, porque alli estaba el taller u obrador de 

la falllilia., ~6 

¡ .. 
" 

'. 
1 . 
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J.: 
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c. INDUl1EHTAP.IA. 

El uso pr~ctico del vestido es cubrir al usuario para protegerlo 

del clima, pero no se queda en esta utilidad pr~ctica, sino que en H 

se expresa el sentir y la personalidad de quien lo lleva, haciendo que 

el usuario deje ver sus e;ustos, personalidad, moda del momento. fi"!' 

La tradición textil y el len¿;uaje aut6ctono son dos de las expre

siones m~s fieles de la cultura indígena. Ambas, estah entraftablemente 

ligadas al sincretismo indocolonial, meollo de la vida familiar, reli

giosa y politica de sus comunidades, de sus sistemas de valores y de 

su cosmovisi6n. Poro, ante todo, el traje indigena es un simbolo de 

identidad y de cohesi6n, que identifica a su duofio como mierebro de una 
tf.~ 

comunidad y aún de un grupo étnico o do un ~rea cultural. 

En la época prehispCuiica, con su pensamiento mágico-religioso que 

buscaba la protecci6n en contra de loa maleficios de los poderes de los 

malos espiritus,desembocó, entre otras razones, en una rica decoraci6n, 

misteriosa a veces, de animales, totems o nahualos, figuras de dioses, 

elementos geométricos, diversas plantas y personajes extrafios cuyas fll!l 
6? 

cianea se desconocen, en este caso. Del alto nivel artistico alcanzado 

por los mesoamericanos en las artes textiles, nos habla la arqueolo&ia 

y la historia, que atestiguan la suntuosidad de las prendaa'de los sefi,9. 
• ",f(J 

res principales y la sencillez extrema del pueblo. En Michoacb, see;O.n 

la Relaci5n . .§2 Hichoacán, la mayor· parte de la gente del pueblo iban 

. desnudos, . loo hombrea 11eaban t cuando más 1 un braguero o maxtle y las m.J! 

jerea enaguas, e iban con el torso descubierto o con una corta capa o 

}Jañoleta a la espalda; los seflores importantes, entre ollos el cazonci, 

usaban jubones o camisas lnr~as, capas de pieles o de plumas, sandalias 

de cuero de venado y tal vez de fibras; sus mujeres vcstian faldas,. hu! .,, 
piles y sandalias, hechas con materiales de oejor calidad. .En la~-

. t 1 
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~~ Tancitaro ae rnonciona quo la ¡.:;ente de esa jurisdicci6n dacia que 

"en su gentilidad andaban todos desnudos y descalzos. Al¡:;unoa principa-

les usaban cnmisilla hasta la rodilla y sus mujeres pedazos de lienzo do 

nlgod6n revuelto al cuerpo hasta la rodilla". 72 

Loa textiles b~sicos estaban tejidos con fibras duras como las del 

ixtle, obtenidas do agabes como la lechuguilla, sisalana, zapupe, hene

qu(m, m~Jeuey ¡iulq~ero, etcHez•a; las obtunidas de izo'tl o yuca, o de a

p6cina; plantas todas de climas semides~rticos. Tambi~n se hac1an telas 

de al~od6n de la variedad de GosGypium Hiresutum, de la variedad G. Bar_ 

badose y del G. Schottii, conocido porrnlarmente como coyucho o color de 

coyote¡ lldemás una esgecie arb6rea de alc;od6n menos fino era usado :para 

. acd::har. ?3 

Sin duda alguna, el aleodón era en la 6poca prehispánica, el pro

ducto comercial en la cuenca del Tepalcatepec y en general de· Tierra Ca_ 

lienta, en la depresi6n del Balsas. Como el algodón no ae daba bien en 

tierras altas, más frescas, la tierra caliente tenia que ·producirlo para 

satisfacer la demanda del sefiorio tarac;co. En la Relación de Michoacán, 

se dice que los habitantes de tierra caliente y sus caciques enviaban 

regalos de algodón y tela del mismo rnate~ial al cazonci, en la ceremonia 

en la que se afirmaba su autoridad. Las novias traian a su nueva casa un 

regalo ceremonial de prend~s de algodón, además, parte del tributo se P!l 

gaba en algod6n o en telas de a.1god6n. Una clase especia\ de funcionarios 

tenia a .su cargo la recaudaci6n de tales tributos, y de su almacenaje 

hasta el momento en que se ocupaban. La tela ae us6 b:i::!'oi~n como medio 

de trueque. 74' 

Se conociel'on ie;ualmente fibraa de ori::;en animal, pero su uso erá 

ante todo decorativo, porque aunque se hilaba y tenia el pelo del vien

tre del animal, como el del conejo, por resistir poco parece haberse eE 

:., ' 
. '-";•, 
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pleado como parte de una trama doble. Algo parecido acontecia con el plll 

m6n, que se usaba como parte de la trama, por lo que se vendian las plu-
7$ . 

mas hiladas con algod6n. Un ejemplo de esto nos lo da la Relaci6n .!!.!i!, li!~ 

choacán en la que se dice que para el cazonci se hacian jubones con plu

mas. ,.<: 

En los materiales arqueol6gicos encontrados en el cenote de Chich~~ 

Itzá, en el rio Balsas, en la reei6n meridional de Sinaloa, en la cueva 

de la Candelaria, se.hallan las siguientes t~cnicas trabajadas: tapice

ria, tela doble, damasco, satin, gasa, confite, brocado y bordado¡ todas 

realizadas en telar de cintura. 77 

La fabricaci6n de tela era principalmente, aunque no exclusiva, una 

ocupaci6n femenina. rs 

Sahagfin nos dice respecto a la forma general de usar el telar y ha

cer el tejido que el buen hilador trabajaba en torno o en huso, .sabiendo 
~ 

destejer lo viejo y lo que hilaba iba "parejo y delgado y bien torcido", 

y una vez hilado lo componia en mazorcas y lo devanaba haciendo ovillos 

y madejuelas. Para realizar los tejidos,la tejedora tenia que urdir y P.Q. 

ner en telar la urdimbre, moviendo la oprimidera con los pies jugando 

con la lanzadera y poniendo la tela en los lizos. La buena tejedora de

bia apretar y golpear lo que tejia y aderezar lo mal tejido con una esp! 

. na o alfiler; sabia poner en telar muy bien la tela y estirarla con la 

cafia para tejerla igual. 80 

Con la llegada de los europeos, la indumentaria oe volvi6 un factor 

de i~dole étnico y ss prohibi6. a loa indios que se vistiera'n como espafl.2, 

lea, sin embargo, los sefiores principales reconocidos por Eapafia, se a

présuraron a exieir sus prerrogativas de usar traje eapafiol y montar a 

caballo. El arte de la indumentaria perdi6 con esto, su raz6n .de ser, 

.más no su im;:iortancia econ6mica, ya que durante las primeras décadas de 

' ..... 
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la Colonia, los encomenderos se ocupaban de manejar los productos text! 

lea, introduciendo algunas novedades como manteles y s~banae, pero sin 

la menor preocupac16n artistica, dado que sus propias telas de lujo eran 
81 

europeas. Los indios fueron introducidos en las t~cnicas. textiles euro-
t 82 peas, en las nuevas materias primas, 

Tal y como aucodi6 en Espafia con los moriscos, establecidos en la 

Hueva España los artesanos españoles, sus gremios trataron de excluir a 

los indios por temor a la coopetencia econ6mica, a que los, imitaran y b.É!. 

jaran los precios en el mercado¡ lo cierto es que al ver algunos indios 

principales que loa religiosos padecian desnudez, porque no usaban más 

ropa de la que traian, y los religiosos no queriendo vestirse de otro mg 

do, pas6 por esa tierra un castellano que hacia sayales, die& Beaumont 

en su cr6nfoa, pero que podia mucho por su trabajo, que sin embargo eso 

se remedi6 porque los indioo que le servian de oficiales, despu~s de ha

ber observado con industria el modo de fabricarlos, los hicieron sin taa 
to costo. 83 

La lana fue indispensable para el espafiol y aun de obligaci6n en el 

hábito de los frailes, de acuerdo a la propia costumbre europea. A pesar 

de esta necesidad, los g~neros que llegaban de España eran insuficientes 

y muy costosos, en vista de esto, el eanado lanar u ovino ocup6 u.n lugar 

destacado en la incipiente econ6mia colonial interna. Tanto Hern~n Cort6B, 

corno la segunda audiencia y en especial el virrey de Mendbza se empeña

raµ en introducir la especie de ovejas merino de lana, indispensable pa

ra cubrir. esa necesidad; los miembros del clero, as1 mismo, re&ultaron 

e.mpefiosos propu1sores del ¡;anado ovino fo:::~ntando su crianza en grande~ 

extensiones r6sticas además de procurar interesar al L~di~ena en la cría 

del eanado y explotaci6n de la lana. Los sucesores del primer. virrey, 

Luis de Hendoza favorecieron a los ind1genaa para que tuvieran granda& 



1 . 

156 

· rebafios de borregos. Los animales se adaptaron estupendamente a las tie

rras altas de los valles centrales de Oaxaca y del norte y centro, en la 

regi6n Puebla-Tlaxcala, en Zacatecaa, Durango, cercania da Valladolid, 

Q.uerétaro, Celaya y San Miguel el Grande, mlls las zonas de densa pobla

ci6n indigena. En la ~poca del Virrey Mendoza empezaron a crearse los o-
B4 

brajes de lana y la confección de ropa con este material. Los 9brajes 

eran fábricas que utilizaban grandes telares de mano y se valieron del . 

. trabajo de los indios, nesros, mulatos y mestizos; hubo también infini

dad de pequeños obrajes que producian para el consumo local. BS 

De singular inter~s e importancia para la Nueva Espafia !u~ la in

dustria de la seda, la morera para la cria del eusano de seda fue favo

recida desde un principio. Despu~s de un infructuoso intento por parte 

de Cort6s, el oidor Diego Delgadillo, logr5 en 1531 obtener excelentes 

capullos. Pero au verdadero impulso lo recibi6 la naciente industria del 

virrey de Mendoza y del. obispo Juan de Zum~rraga. Su cultivo cut1cli6 1>or 

toda Nueva España y se experiment6 un gran au6e entre loa años de 1540 

y 1555. Encomenderos, caciques y dueños de esclavos, se convirtieron en 

verdaderos empresarios. Varios fueron tambi~n loa pueblos de indios y 

sus jefes que tuvieron licencia para utilizar la seda. En 1563, se tun

d6 el gremio de los indios hilanderos de la seda.86 

As1 como tuvo un temprano desarrollo esta indui;tria, pronto se vi6 

tambi~n afectado su auge. La causa principal se debió a la co~petencia 

do las sedas chinas que llegaban por Filiuinas y cuyo comercio intere

saba proteeer, por.lo cual las autoridades decidieron prohibir su cult! 

· v,o al igual que la industria de la seda. Pese a estas prohibiciones en 

oaxaca se sostuvo esta industria, pero en 16?9, por orden virreinal f .. U-2, 

ron arrasados los plantios de morera y destruidos todo~ los, te1area. er 
Otra de las causas fue la liberaci6n de los esclavos indios y el,t!n del 
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servicio personal nl entll'ar en vigor la¡:¡ Leyes Nuevas, con las cuales los. 

empreaarios resintieron el costo de la mano de obra y muchos dejaron el 

neeocio, viniendo a concentrarse el cultivo de las comunidades indigenas 

de la Mixteca, en algunos pueblos del Valle de Oaxaca y entre los taras

cos de'T1ripitio y del lago de Pátzcuaro. A partir del año de 1564, los 

ind!¿;enas comenzaron a abandonar la industria. A su vez, la poblaci6n 1ll,. 

digena se vi6 diezmada por fuertes epidemias y muchos ind1genas tuvieron 

que abandonar los benefic:l.os de la seda para dedicarse al cultivo de los 
.. g&-89 

campos, como sucedi6 en Tiripit!o despu~s de la epidemia de 1576 a 1577. 

Con todos estos cambios, el ind!gena fu¿ desarrollando sus propias 

modas. Los principales art1culos da la vestimenta indi~ena, introducidos 

en el periodo po~terior a la conquista fueron la camisa, pantal6n y el 

sombrero. El uso de los ¡ian talor¡es se debi6 probablemente al convenci

miento de los clérisos, por razones de decencia. La capa se ~11íH5rVo~' C,2 

mo articulo de la indumentaria masculina. La vestimenta femenina SiJJui6 

consistiendo en falda larGa y camisa suelta o huipil (huipilli); las sa~ 

dalias (en náhuatl cactl1, siendo el tbrmino moderno huarache·de origen 
'90 

incierto) sedifundieron más. 

En Michoac5n, la Relaci6n de Tanc1taro menciona que en el siglo XVI 

los hombres usaban "comisas y zaraeüellea, chaquetas y ·chama;rras, la ma.

yoria de pafio de Castilla y basto y capas azules y verdes y sombreros y 
!H 

capotas. Muchos traen botas de vonado. 11 

Para el sie;lo XVIII, la RclncHm de Puruándiro menciona que los .tre: 

jea," para entonces moderr..os, que usaban los indios ·de acuerdo a sus fa

cultades o comodidades, se í'ormabanpor la camisa, el calz6n blanco. da a1, 

god6n. hilado y tejido por sus p:ropias mujeres, el calz6n de encima de ,.; 

pailo:~lo .ºde Castilla y cu:indo no, de pieles de venado, ovejas, ca

bras o becerros, zapatos de vaca (esto deponct1a de la persona, asi como 
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el uso de las capas). Para cubrirse el cuerpo usaban unas inan¡¡as de lana 

hiladas y teñidas, de lar¿;o lle~aba hasta la mitad de la ¡)ierna o rodilla 

y de ancho hasta la muñeca de la mano que .qmpezaba desde la garganta. La 

manga era de dos lienzos unidos y abiertos por el cuello. Esta prenda la 
Sl~ 

usaban tarnbi~n los mAa pobres americanos y europeos para montar a caballo, 

Esta prenda se refiere al ubicuo sarape (jorongo, cot6n o gab~n) hecho 

por tejedores profesionales en telar de pedal. !J.J 

La misma Relaci6n nos dice que, las mujeres indias vest1an camisa de 

lino o de lana hilada, refajo de algod6n hilado, naguas de zarga inglesa 

o de lana francesa hilada o bayeta y serguetilla, que fabricaban los tr~ 

pich~ros, de lana hilada, más delgada que el de la bayeta, pafios de rebQ 

zar de lana o algod6n que la mayoria fabricaba, algunas tra!an zapatos 
s>? 

de cordov&n de piel de cabra o de vaca. 

Mucho se ha discutido acerca del origen del rebozo, tan tipicamenta 

mexicano; se ha tratado de derivarlo de loa ayates para cargar mercanc1a. 

Seg(m Dahlgren Jord~n, cree que parte del misterio estriba en que fue' 

una prenda inadvertida hasta el sielo XVIII, debido al poco caso que los 

espaftoles hacian al algod6n y que fud hasta 1765, cuando se íund6 el pr! 

mer gremio de algodoneros con sus· ordenanzas y reglamentos sobre tejidos, 

en las que quedaron incluidas las normas para la fabricacion de los pa-
9S 

fios de rebozos finos, de rebozos labrados y de rebozos superfinos. 

Las tarascas da la .regi6n del lago de PAtzcuaro y de la sierra, .eran 

famosas por su rollo, un enorme enredo de lana negra formado por tiras 

del ancho del telar y unidas verticalmente hnsta obtener la circunfere!!. 

cia deseada; a fines del siglo pasado alcanzaban los siete metros. Para 

pon~rselo formaban innumerables pliegues, cubriendo do lado a lado toda 
96 

la ea¡Jalda y lo sujetaban por medio de variab fajas su;;erpuectas. 

La producci5n de 9rendas_ elaboradas con lana o al5od6n fue' muy rica 
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y muchos lucares s& vieron favorecidos con esta actividad. De diferentes 

archivos.obtuve los sicuientes sitios, En fa¿eles .!!! 12 ~ Espafi~ del 

siglo XVI, se nos dice que el pueblo de Chilchota se aprovechaba porque 

alli se hac1an prendas de vestir de lana de oveja; que en esa comarca h!!, 

bia cantidad de ollas y que por el mes de septiembre pasaban por ese pu! 
97 

blo más de 200 mil cabezas cie ~anndo, que aeostaban en su r·eg16n. 

En la Inspecci6n Ocular de l·:ichoacán se menciona que en San Juan P~ 

ran~aricuthro, las mujeres tejian colchas y mantas de algod6n. Por ello, 

a este pueblo se le llam6 también San Juan de las Colchas y fué destrui_ 

do en 1941 por la erupci6n del volcán Paricutin, junto con el poblado de 

San Salvador Paricut1n, pueblo en el cual también sus mujeres se dedica

ban a hacer mantas y colchas. San Juan Paricutin se mud6 al oeste de la 
98 ciudad de Pátzcuaro con el nocbre de Nuevo San Juan. 

San Mateo Ahuirán, fabricaba calcetas y medias de algod5n, que sus 
.9.9 

pobladores tejian con a~ujas hechas de otate. San Felipe de los Cerros 

cooerc1aba con semillas, eanado y al~od6n con el que hacian primorosos 

tejidos. En la jurisdicci6n de Cuiceo de la Lacuna ten1an obrajes en los 

'ºº que se hacian sayales. Indapar::ipeo cont6 con n1iserables telares de ruan-

'º' ta. En San Francisco Istlán, perteneciente al partido de Zamora, todos 

sus pobladores, que sumaban 90 tributarios,· eran obrajeros de mantas de 
IO:J. 

alr,od6n que llebavan a vender a Zamora,. Tangancicuaro y la Barca. 

En Ocumicho, las indias hacian tejidos de mantas de' algodbn, las 

que consÜtuian su principal cooercio, que realizaban, por lo regular en 

el mercado o tianguis do Tangancicuaro y con lo obtenido de su venta pa-
10.s 

gaban el tributo y obvenciones parroquiales. Charapan cooerciaba con 
/O"'{ 

mantas y colchas de algod6n que fabricaban sus pobladores. t'n Pamatá-

cuaro se hacian tejidos de algod5n que vendían en Guadalajara, Gua~aju~ 
0

rd; . 
to y otros lugares. En Cuicuicho sus 1¡obladores trabajaban tambil}n te-
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, lin Santiago Cunguripo hilaban aJ.god6n 
ior . 

con el que tejian mantas. En Tlalpuxahuilla se teJian algunos cortos de 
109 

naguas, l!langaa y rebozos de lana. La mayor1a de loa habitantes de Zina-

pécuaro, eran oficial6s de cardar e hilar la.na y en hacer cortes de man-
10? 

gas de sayal y enaguas de telar. Loa pobladores de Tiripitio se inclin! 
/ID 

ron por la sastreria. 

A lo largo de su historia, los antiguos pueblos mesoamericanos fue

ron adquiriendo un destacado conocimiento acerca de las substancias tin

t6reaa, tanto de origen animal como vegetal y mineral. Loa colorantes y 

el pigmento, as1 como el alumbre que usaban para fijarlos, eran objeto 

de comercio y tributo. Gran variedad de colorea y tonos de loa mismos, 

se lograban por mezclas de diferentes materiales tanto orgánicos como 
111 

inorg6.nicoa; por ejemplo, las arcillas, carb6n vegetal, y niuchos mds. 

Muchos de los preparados eran secretos y su composici6n aun se ig

nora, en cambio, otros, se siguieron utilizando y parece ser que llega

ron a intensificarse. 

En la reg16n de Michoacán el afiil (indigo o t1nt6reo) se convirti6 
112.. 

en materia prima de explotaci6n importante para la econ6mia novohispana. 

El añil o xiuhguil.itl,' tinte de origen vegetal, se explotaba fuera 

de J.a zona central tarasca, porque el indigo·no puede producirse con é

xito en clima trio, además el régimen de lluvias de la cuenca es impro-
. . 

pio para esta planta, sin embargo, la humedad n~c~saria pudo haber sido 

lograda mediante la irrigac16n; ya para' fines del siglo XVI se cultiva

ba en las cerce.nias de Apatzingán. No hay documentos que testimonien que 

el a6il haya sido cultivado en la regi6n durante la ~poca prehisp~nica, 
1/.5 

aunque es bastante posible •. El color que se obtenia con este producto 

era un azul obscuro y el procedimiento para obtenerlo consi_sti6_ en poner 

la madera a pudrir en canoas, batiéndola convenientemonto para que cuaj!_ 
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ra y secara, sacando des,Pués porciones que vend1au en :pedazos a medio 
nq 

real. 

Para el siglo XVIII, las zonas productoras y explotadoras de aftil 

eran ya diversas. 

Los del poblado de San Marcos Apo fabricaban afiil de la planta sil
o& 

vestre que crecia en las sierras inmediatas. 

San Andrés Ziracuaretiro se ocupaba de sembrar afiil y también reco-
11 G 

ger en los montes una variedad silvestre. 

Jiquilpan cont6 con 18 obrajes de afiil, de los cuales uno pertene

ci6 al cc.nvento de Urecbo 1 tres a pueblos de indios y el resto a partic~ 
117 

lares. 

ApatzingAn 1 alrededor de 1790, contaba con aleunos obrajes de afiil 

a pesar de que su costo. hab1a bajado de precio en comparación con los 

afioc anteriores, a causa de la depresi6n que por esa época aufria el ti!!, 

t "ª e. 
:t.I? 

Zitácuaro cont6 con tres obrajes de afiil, también en el siglo XVIII. 

El tinte a base de caracol fué otros de los pigmentos de origen an! 

mal empleados. Se carecen de datos positivos acerca de su uso en la épo

ca prehispánica, y, hnsta hoy, la primera mención que se hace de di data 

del afio .1670, y se refiere a que lo obten1an los pescadores huaves del 

Golfo de Tehuantopec. Nás tarde a mediado~ del siglo XVIII, se informa 

,que lo explotaron los chontales, zapotecos y mixtecos de' Oaxaca y que su 

captura se hacia en una o:-:tensi6n marina que iba del puerto de Acapulco 

hasta Tehuantt:ir~c y tambi(!n en la costa occictenttl de Michoac!!n y en co:.. 

linia. Su decadencia se debi6,. entre otraa·razones 1 al uao de tintes a bil 

se de anilinas, lo qua se introdujo alrededor de 1850, y es posible que 

tambi~n a la.excesiva ex9lotaci6n a ccdiados del siglo pasádo y a su coa 

siguiente encarecimiento. Su obtcnci6n y uso actual so rostrinze a la 
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costa mixteca en Pinotepa de Don Luis, Oaxaca, se trabajaba con t~cnicas 

no industriales, l.o quo hace GOGpechar que la forma de obtenarse sea muy 

antieua por lo que ha podido resistir los embates do loa colorantes qu1-

micos modernos. 

El tipo de caracol del cual se obtiene el tinte ha sido identifica

do por Spear, en 18?2, como Aplysia Depilans y por Atl, en 1925, como Pú! 

pura Haemastroma; Dahleren Jordán, en la.obra citada, lo menciona como 

P6rpura Patula Pansa. Este colorante se obtiene y se aplica inmediatame~ 

te, por método directo de la siguiente manera: dos veces al afta, durante 

ciertas fases de la luna, los indieenas vadean el mar buscando a los mo

luscos en las grietas de las rocas, loa desprenden, con gran cuidado pa

ra no lastimarlos, y golpean duro al animal para· irritarlo y que suelte 

el tinte que recolectan en las madejas de hilo que llevan¡ el animal ea 

puesto de nuevo en.la roca para ser apretado la siguiente vez. El color 

va cambiando, de amarillo lim6n a verdoso y finalmente al oscuro p6rpura. 

El olor que desprende el, caracol es como el del pescado d~scon?uesto y 

el hilo oe impregna tambUn de este olor, aun después de varios años de 

lavado constante. El teñido resulta deaieual, por lo que debe ser refor_ 

zado hiriliendo las madejas con grana cochinilla y alumbre o anti5uamen

te se acostumbraba retefiir el hilo un mes más tarde. En la costa septen_ 

trional de Michoacán, ademl\s de este tipo de caracol se aprovech6 otro 

'ª' que proporoion6 un colorante mlis rojo. 

·. 
"· 
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D. MADERA 

La madera os un material de ricos recursos que cuenta con cual1da

óes diversas en lo que ee refiere a eotructuras, fibrao, texturas, re

sistencias, aromas, con lo que se ha podido elaborar objetos de multi
/22. 

ples formas y usos. 

Se sabe que en la 6poca prehispánica, los tarascos de la bah1a del 

lago de P&tzcuaro ten!an la especifica ocupación de ser leñadores, car
/~ 

pintaros, dé hacer tamborea, canoas, remos. Eubo tambi6n una especial! 
/2.'/ 

zaci6n de loa pueblos taraocos serranos en el trabajo de madera. 

Los cronistas Escobar y Beaumont, nos refieren que en el reino de 

Michoacán hac!an jícaras, bateas, especies de vasos llamdos tecomates y 
12.S 

otras cosas para su uso y servicio. El cronista Espinosa,por su parte, 

nos menciona que estos carpinteros y entalladores labraban la madera 
/2., 

con instrumentos de cobre. 

Se le .daba el nocbre de entallador al que trabajaba bajo-relieves, 

imaginario al .que hacia estatuas ú::aginarias y escultor al que labraba 
¡:;.; 

adornos y trozos de arquitectura. 

Fue despu~s de la conquista cuattdo se aprovech6 este material en 
. 12.8 

mayor escala al adaptarse madera3 de origen europeo. como ~banoa, pi• 
/.J..9 nas. nogales, cedros, robles, cipr~eea, encinos, y al introducirse 

instrumentos. de hierro como eerrotaa, eocoploa, gubias~ cepillos, bro .... .<~' 

cas, m~s la presencia da nuevaó técnicas como fueron l~ de la a~uela y 

el torno.'J() 

La técnica de la nzuela ... ruc la más sencilla. Los instun:entos re-
13/ 

queridos· eran azucla 1 cubiao y un nazo. Con est~ t6cnica se tallaron 
/J~ objetos como oillas de montar. El torno se us6 e~ trabajos de cbunie-

te~1a. Consist!a on ~na rueda de grRn di&metro, aproximadamente 1.50 
133 

dm., que unida por u11 sisteo.:l dt> tranmieión a un balero, la hada B'irar. 
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Loa materiales empleados fueron maderas de tapinz1rnn, árbol pate• 
fJ'I .cido al &bano de CaGtilla, muy pesado y fino; pinos; a las m&rgenea 

do loa rios sabinos. Palodulce, ceaquite; maderas fuertes como tepobua-
131 . 

je, roble, nogal, tepemezquite y copales. Ayas, oyametl y pinavetea, 

que son a manera de olmos muy crecidos y es de lo que mAs abunda en la 
136 1)7 

sierra; jaboncillo~ aile y paloblanco, 

Con estos materiales y t~cnicas s~ elaboraron instrumentos musica

les como 6rganos, vihuelas, laudes, flautas; mobiliario cjvil o religio

·. so estilo europeo como mesas, sillas, escriban$as, arcones, cajoneras y 

. /!i8 
· otros objetos, o elementos integrados a la arquitectura religiosa o 

civil como altares, retablos, alfarjes, puertas, portones, etc&tera. 

Nos menciona el cronista La Rea~ acerca de los trabajos de l'os ta-

r&sccs lo siguiente:"••• son tan eminentes en todos los oficios, de tal 

manera que sus curiosidades han recorrido a todo el mundo con aplauso 

general, particularmente en la escultura, son tan consurnadoo que confie

sa la ~ama ser la mejor de &atas partes, •• 

•••Y entre todas estas grandezas tienen tamb16n su lugar el'habe~ 

se hecho por tarascos algunos órganos, todos de palo, con flautas y mi~ 

turas sin que en ellos haya mAá que maderas, con tan lindas voces, como 
. IJ'! 

el mejor de estafio •• ,11. 

En el A.G.N., se encuntra la aprobación de una licencia dada a S1-

m6n Cuirix, natural y :principal de la ciudad de PAtzcuaro, para usa?' su 

·oficio de b~cer órganos y andar· a caballo •. El documento eaU recitado el 
1'/P 

dia 12 de febrero de 1596. 

Hubo una importante producción de mu9bles que fueron trabajados en 

Michoacán y que cont6 con una favorable. de1nanda •. · Este hecho lo podemos 

constatar en la rcconstrucci6n que Manuel Toussaint bizo'de una casa de 

México del siglo XVI, apoytindose en los documentos del ~isco de la 

-:.~; 
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Ingu1sic16n del A.G.u., en la que aparec!a mobiliario realizado en Mi

choac&n. Veamos lo que nos dice: "••• este mueble, sobre el que eGtá un 

Crieto con su peana, ee un escritorio; tiene hasta 8 cajoncillos y gave

tas, en 6staa se guardan loo papelea, en aquellos las joyas y los obJe

tos chicos ••• Este escritorio de vivos coloros es hecho en Mechuacan; 

anda muy válido por el mundo todo lo que de Mechuacln nos viene, no s6-

lo las jícaras con ous platillos, las cajuelas de colores con sus lla-

ves, los rosarios, m~s las escriban!as, las mesas con sus bancos y hasta 

los lechos ••• 

Aqui veis un retablito de tabla con la imagen de Nuestra Sefiora; 

tiono sus puertas y parece do mano de indio •• , 

Henos en el comedor: lo ocupa una gran mesa de cedro con sus ban-

coa; suele haberlas de Mechoac!n como os dije, o de madera blanca de Pi
n /ll/ no •.. 

Fueron muchas las poblaciones que se dedicaron al trabajo de la ma-

dera produciendo diversos objetos. 

Para 1580, P~tzcuaro, Andamao, Tiripitio y TingÜindin, produciQn 

mesas, sillas y escritorios al estilo europeo que vend!an a los espafio

les en todo Michoaclint/i los inventarios de :los siglos XVII y XVIII so-

bre los bienes muebles de mineros y mercaderes en el centró, poniente y 

norte de la Nueva España, rara vez dejaban de mencionar sillas, mesas y 

arcones de Michoactn. /'IJ 

P&tzcuaro,con muchos mercaderes y tratantest.contaba con muchos 

o!icialco que liad..in troopcta.s, 'flautas y chirit.fo.J, e.e las cualE:s saca-. 

ban. en buen nG::c:ro para tod:. la l\ueva Eapaf!.a, asi como tambi6n, meeas y 

escritorios. En Tzintzuntznn fabricaban trompetas y chirimías, mesas 

y escritorios. En Perihuan s~ labraban rosarios, bujetas, dedales, b5.-
l'I'/ culos y escritorios. 
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En Zinsu~nzingo se fabricaban cuentas y otras cosas, mientras que 

on Chocandiran, cajas y mesas quo vend!an a españoles y a otras perso-
1'15 

nas. Loa indios de Puru~ndiro fabricaban tablas, cajas y puertas; con 

maderas duras carretas, yunques do herrcr!a y picaderae de carne, tam

bHn fabricaban tarros, yugos y bnteas/16 

En Tlalpuxahuilla cortaban y labraban madera que obtenian de los 

montes y vendian en las minas, para que sirvieran de pun.tales, escal~

ras, cumbreras, gualdas, morillos, rajas, esteos y tejacaniles.l~l 
Los habitantes de Charapan fabricaban rosarios, que comunmente se 

1'18 conocian como rosarios tarascos. Los de Pamat&cuaro hac!an cucharas 
. ll(J 

de palo, tablas y tejamaniles; ~ en tanto que los de Ucareo, Gera~uaro.Y 
/f{) 

Santiago Puriaziqua, hacian tejamaniles, tablas y ruedas para carretas. 

En Cuicuicho ae dedicaron a hacer santos.IS/ 

En San Pedro Para~ho, desde el año de l?OO, se comenzaron a producir 

guitarras /52 tambi~n se oc.upaban on hacer vihuelas, violines, sillas, t,! 

15'4 
buretes y algunos otros ouebles dom~sticos. 

Todos los nat.urales de Santa Maria de la Natividad Cuanajo,eran 

carpinteros que se empleaban en hacer cajas que llevaban a vender a Co

cupao, y camas que vendían en Valladolid.IS}' Los de Santiago Tupátaro se 

ocupaban en hacer tejamaniles de las maderas que cortaban de Tac&mbaro, 
. /$"$ 

pagando a loa ~ndios de ese lugar por el nsurructo de la madera. Los 

de Santa F~ de la Laguna labraban vigaa, cajas y bateas. 
/S6 

En San Jer6nimo· Purench~cuaro·se.dedicaban a hacer cajae.IS1 En 
. ·. 1.re 

San Francisco Piclilttaro trai>ajaban on el oi'i~it> · üc carpir.tcroc. En 

Santa Maria Comachu~n y en San Andr~s Turicuaro 1abraban palas, tejama

niles y tablas!St/ La pob1ac1~1n do San Francisco Cnpúcuaro trabajaba en 

ln elaboraci6n de cajones.'"() La de Santa Maria Quinc~o y la de Santa Ma

ria Arantepacua se dedicaba.na hacer fustes/él Sillas se trabajabnn en 
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San Luis Hahuatzen, y bntoa:a en Santa Ana Ziroato. San Bnrtolo Cocu-

cho ae ocup6 en hacer pequefioa tornoa y cuentao para rosarioo 1 ~stas <ü

titAas laa hac1an con madera de tapinzir6n que buscaban en Tierra Calien

te, y los pon:tan muy lustrosos con un ,palito de la 1:1!-e1111a madera y un pe

dazo de gamuza, y estaban tan dieet'hs que cada oficial uoncluia en un 

d1a el surtido de 6 rosar1os/6Y 

Loa indios de Santa Cruz T~naco fabricabnn.aillas, labraban madera 
~$ 166 

y hacian fustes. FuGtea tambi~n haeian loa de Santa Maria Co:nachu6n. i 

y los de Son Felipe de loo Cerros hacian batens, cejas y otras euriosid~ 
167 

des de carpinterin. 

Corno elementos integrantes de la arqu,itectura religiosa, ne encuen .. 

tran loa trabajos en ~adera de altares,. retablos formales y alfarjes. 

A la llegada de los oicioneros. las necesidades del culto,religioao 

exig1an la ed1f1c~ción d~ iclesiaa, as1 como la construcción de pequeñpa 

altares, en los lugares que comenzaron a ser evangelizados. Talea obras 
. /68 

fueron ejecutadas por artistas indigenas dirisidos por lost.railes. 

Nos dice el cronista Motolinin, que hacia el cuarto afio de ln lle

gada de los frailes rranci.acanos, por todaa partea comenzaron a at.aviar 

sus iglesias y hacer retablos y ornamentos. 16'1 

Se desconoce hasta el eo~ento, todo el proceso de la construcci6n 

de un retablo. Es de suponerse que en estos enGámblajea intervenia la 

' labor conjunta de arquitectos, te6logos, pintores, ensambladores, enta-

lladorea, escultores y carpinteros. 
/r() 

El thmino de rctnblo- scs~n C<11·lor; Chaníó~, ea diversificado e in

cierto, aparece en vnriac lent;uaa desde el c1glo XV, t:iendo de origen l!, 

tino. La etimoloc1a de estn palabra se há popularizado como retrowtnb~ 

la, que no siendo falsa carece de precici6n. Retro en un adverbio del 

latin clásico torr.lado por el prefijo re• que indica a menudo repetic16n 
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o re1torac16n aunque tiene m6lt1ple significación, y por el sufijo ter; 

tabula, en el latin clásico fue un nominativo singular femenino equiva

lente a tabla, pero sufri6 un cambio gramatical en el latin vulgar medi! 

val transform~ndooo en nominativo plural neutro que significa las ta• 

blaa, el que una ve2 popularizado se conv1rti6 en tabulum, qua ea un no

minativo singular neutro. Por consiguiente, la etimologiá correcta es 
11/ 

re-tabulumt en vez de la versión comunmente aceptada do retro-tabula. 

El retablo desde sus formas primitivas estuvo constituido por un 

conjunto de tablas o placas que el artesano unió para crear un objeto 

artiatico. Su producci6n fue casi exclusivamente de Eapafia y de sus co

lonias. El término se aplicó cuando se fijó definitivamente el mueble 
ttJ.. detrás del altar. Cualquiera que sea el estilo en que estén concebidos, 

son cuerpos arquitect6nicos que están en funci6n y partiendo de loa ele

mentos de arquitectura que presenten. Para el siglo XVII, se habla de 
173 ensamblaje o arquitectura de retablos. 

Para Michoac~n 1 refiere el cronista Basalenque, que cuando se con

cluy6 la primera iglesia, construida en Tiripitio, se hizo un altar ma

yor y luego se le puso retablo.117'S1gu1endo este ejemplo, se adornaron 
. /'15 

con retablts la iglesia de Yuririapfindaro, :r la de Cuitzeo; la talla prin, 

cipal de'bta tiltima rue mandada hacer a México, contó además, con dos 

retablos colateralea,116 y con el tieopo, se labraron otros treo, dedica

dos a San Antonio, a Nuestra Señora de los Remedios y a Nuestra Señora 

de los Dolores. Para el año de l?OOt se dedic6 otro mAa, al Sefior San 

Jos6. l1f-

Las iglesias de Cupándaro/:¡9 Tzirost.o, 
. ·111 

y San Felipe contaron con 

buenos retablos. En el pueblo de Charo, fray Simón Sal~uero, hacia el 

año da 1?28• fabric6 uno que estuvo dedicado a una milagrosa citara cru
/80 

cificada que aparec16 en forma misteriosa. 
'<.;º' 
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Tupátaro,tenfo la hermandad de .Nuestro Señor Jesucrioto del Pino, 

quo se or1gin6, ses6n un relato de principios del siglo XVIII, por la 

aparic16n del Cristo. Su vonoraci6n origin6 la construcc16n del templo 
18/ 

actual hacia 1725 1 as1 como tambi~n la del fino retablo principal. 

Las techumbres construidas de madera, debido a sua vigas inclina-

das descendentes, lla~udas alfardas, dan a esos techos el nombro do al-

farjes. Presentan la forma de par y nudillo, por fuera son techos a 
¡¡J.. 

varias vertientes sostenidos por una armadura. A otras, que tienen el 

aspecto de una artesa invertida se les llama artesonado. Constituyen 

techumbres planas que catan formadas, o bien por lazos que !Se organizan 

por cintas que se entrecruzan, o bien, por casetones de dibujos geom6-

tricos que cubren todo el espacio./IJ 

Estos sistemas de cubiertas fueron uno de los aportes más vigoro-

sos de los !rabea a la tradic16n artística espa5ola y fueron traidos en 

el siglo XVI a las j;ierras atiericanas, en donde se construye;pon, desta

cadacente, en buena parte de este siglo, desapareciendo cuando ne logr5 

construir cerramientos con bóvedas de camposteriat entonces, los techos 

de n:adera se reseI"varon para los templos de los pueblos de regiones bo.f: 

cosas que nportab~n la madera necesaria, de zonas tel~ricas, en donde 

la experiencia mostró que la flexibilidad del ensambla leñoso de los al-

tarjes proporcionaba mayor resistenc~.a n los temblores, y en las regio

nes que contaron con una densa población indigena o eh aquellas que te

nian una fuerte tradición o.rtesnnal. Sin duda, rue este Ciltimo aspecto 

el que explfon mejór lo !1Í'l11;et'!Cil'l º"' ln" n.lf.'.lrjeo en Mic!:ne.cán.; //'/ 

En nueotra reg:l.6n ac conjuntaron eotos diversos elecentoe; alli h~ 

bia zonas boscosna en lna que vivia importante poblac16n ind!gena que 

tenia una vigorosa tradici8·n nrteoanal; esto hizo que Michoacán ocupa.

ra un lugar sobresaliente en la ~poco. virreinal, en r.1ateria ·de esas 
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techumbres. 
/J'S 

Es en los alfarjes michoacanos en los 6nicos en los quo so fund.en 

tres funciones: pr&ctica, est~tica y did~ctica. 

<8s práctica por dos razolles, una, porque resultaba econ6mica su 

aplicaci6n al contar la. zona con los materiales requeridos, y seeunda, 

porque como techumbre cubrieron amplios espacios interiores sin que se 

necesitara de estructuras de complejos sistemas constructivos¡ eran ne

cesarios tan sólo cuatro robustos muros de mamposteria o de adobe para 

que sobre ellos cabalgara el alfarje./JG 

En los muroa que delimitan espacios imbu1doa de movimiento, el ·al

farje polariza las fugas de perspectiva longitudinal y vertical ascen

dente, concentrando, en lo alto del alfarje, el mayor porcentaje de ri

queza ornamental animando asif los interiores. En este hecho estriba 

su runci5n eatética./?1 

· La función did~ctica se cumple en el desarrollo pictórico de rela

tos religiosos que tenian el objetivo de instruir la nueva. doctrina. y 
tiJ' 

de invitar a la .imitación apost6lica. El tema correspondiente a la 

pintura, visa sobl'e esta función. 

Al hablarnos de Ti~ip1tlo el c~onista Basalenque, nos refiere que 

para el año de 153?, se edificaban las casas, la iglesia y el pueblo 

en general, y añade al referirse a la iglesia que "••• la cubierta era 

·de media tijera toda .1.lena de artesones, tan primos y obra tan delica

da, que nadie la via, que noase admiraraj y su grandeza se colige que 
. 11'1 

no se imit6 en otro pueblo ••• 11 • Aliada el cronista Escobar, que del 
190 primoroso artesonado pendian multitud de doradas pifias. Recordemos 

que la iglesia fue destruida,casi por completo, en un incendio. 

Siguiendo al cronista Escob~r, al hablarnos de 'l'acámbaro, seeunda 

iglesia que se construyó siguiendo el modelo de la de Tiripitió, noo 
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cuenta qui.-" au.nquo ne tenia la belleza artiatica de lista, cont6 con cu

riosoe;·nrtenones. La iglesia tuvo el miomo fin que la do Tiripitio, rs 
. 191 

ci'n acabada de construir fue arraEada por el tuc~o. 

Otros lugares donde encontramos la realizac16n de alfarjes son: 
/9J. ¡ 1J 

Tup&taro, Zacán, !laranján, Tanaquillo, · La Asunc16n. y T:z.int:z.untznn. 

Del alfarje de Zacán, desafortunadamente han desaparecido las ta-
/9'{ 

llas coloniales que fueron oustitu1da.s con otras del aiglo XIX. En 

loa áneulos del clnuctro del convento franciscano de Tzintzuntzan, po

dían admirarse cuatro magnificas artesonados, de loa cuales s6lo restan 

dos. 
195 

·,; .. ·.' 

,·, ., 
;, 

·::· 
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El maque t~ 1a t~cnica de pintura impermeabilizante aplicable a la 

madera, jica.rt;;; : jicalpextlea (recipientes abiertos)/96 Este arte es 

conocido desdé: :.J. ftpoca. prehispAnica e impresion6 por au belleza y dur~ 

bilidad a loe: }Z"..:.naroa eapañoles. 1n ..... aunque eatl!n cien afioa en el a• 

gua, nunca la r.:::Z.:'!ll'a se les borra, ni quita y penenles a algunos unos 

pies como de cL::.;es, de la misma labor y aon unos vasoa muy lindos y 
1ti.. 

muy vistosos"'. 1
" 

Durante l!:. ~}•;ca prehisp&nica la pintura se nplicaba:a x1caras de 

formas redo-;ndar : alargadas de tamafloa diversoa.-obtenidas de loa ~rbo

les (Crescentia) : de calabazas (Lngenar1a)!97 Estas xicaras o xicalles 

son ol fruto se::::· :::.durecido dol árbol llamado xicalquiauhitl y del 

quauhtec6matl, : cool del tecomate.aoo Loa árboles de xicurao son de h.Q. 

jas pequefias, l~·~ta es muy redonda, del tamafio de una calabaza aediA 

na y está pegad!. ;;:::- el pezón al tronco y a. las rru:ms, cotas frutiis se 
1.,()/ 

curaban y asernzs ?Of:l en!:ledio 11coi::o de ordinario se corto. una na:.-anja" 

haciendo de ca:.it' 1:11 doa que servian de escudillas, cazuelas y ta.zas y 

de otros vasos r.r, :r¡;? bobian el chocolate y otras bebidaa do caco.o .. los 

indios, negros ~· ~r::;i.ñoles pobres; tambi~n se acostumbraba usarlas sin 

partir, "ª mane!'<: t<o i'rascos con su boca y respiradero para hechar agua, 

vino, vinagre y r---::~1 11córea:; habiendo asi mismo, cierto g6nero do e~ 

la.bazas muy grant:ir!r .. q_ue co?:!tadaa a la mitad, curadaa y pintada.a serv!an 

como fuentes y pli;;.tm: que se vendian muy carasyernn llevados a diversas 
1.0t 

partes de la Nueva L'":;?.aña. 

Al venir la ~4~nizac1ón, el ind!gena tuvo que aplicar sus pinturas 

a art1culos de made=:-¡. produciendo cajas, escritorios, palanganas, atri-
2.03 lest andas para lru: :;:;:ágenes de los santos, etc6tera. Las maderas us~ 

das eran blandas, ::::rz:: el zirico (tilia) y ·aile (alnus). Los materiales 
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utilizados, para la obtenc16n del maquo, eran tierras, axe, aceito de 

,semillas y pigmentos. 

El axin (en n'huatl} o aje (Coccua Axin o Llaveia Axin), ea un in

secto del orden de los hcm1pteroa que vive en los 'rboles de tierra ca

liente entre loa 500 y 1500 mts,. de al tura,'J..OY y chupa la sabia do los 

~rbolea engordando au cuerpo con estof0S En Michoac~n es conocido con 

el nombre de tecuin, y entre loa e.ayas como !!.!!!.• Los insectos al nacer 

son larvas y no se pueden aprovechar sino hasta que están bien desarro

llados pues de lo contrario no producen aceite. El insecto adulto mide 

aproximadamente 2 cma. de largo, es de color coral (en Chiapas), su cueL 

po esta cubier·to con un polvo de color ceniza, como talco, la piel es 

suave co~o la del gusano de seda y arrucada; es un animalito que no pi-
Mb ca ni se defiende. 

Ses!rn un antiguo eobernador de Kichoacán, el procedimiento que se 

usaba era recolectar los insectos y ponerlos en una gran bolsa hasta 11.!!, 

narla, se ataba la boca de la bolsa y se colsaba de la raaa de un Arbol, 

sobre un bracero encendido puesto a cierta altura, de ~odo que llegara 

el fuerte calor, pero sin quemar la bolsa ni a loa.animalitos¡ un hilo 

largo se ataba de la boca de la bolsa ¡ abajo se pon~a una cazuela para 

que por ahi escurriera y cayera la grasa cuando empezaban a derretirse· 

los insectos. La bolsa se expr1c1& giré.ndola sobre s! misma para que 

el calor penetrara a toda la masa del a>.:e, al final, se 4ejaba enfriar 

~a grasa para que· rormnl'n una pasta que se ponia sobre hojas secas da 

maiz, como si t'ttera mantequilla, y se llevaba' a vender al mercado de. 

Uruapan~1 ta cera del insecto y el aceite eran complementarios en el 

trabajo del oaque, 
:urf 

Otro proccdimionto para obtener eJ. a:r.:e era hachar vivos loa gusa

nea en agua hirviendo hasta que a base de t:1aceraci6n, caaprend:.leran la 

...... · .. ' •. ·.··'·,·:·.! 

'·· :· 
• 1· . 

... •; 

,·; .. 
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grasa amarillenta. Se dajaba enfriar y reposar varios d1as; deepu6a, 

en un recipiente con aceite de linaza cruda se recibian las gotas do 

axe que se fundían por acci6n del calor de una:llama que lo derrit1a y 

esta mezcla de aceite vegetal y animal se aplicaba sobre las superfi· 

ciea pintadas. 107 

Una variante de este procedimiento cons1st1a en mover con una esp! 

tula los gusanos, que estaban dentro de la vasija con al a8ua hirviendo, 

con el.fin de que no se pegQran hasta que cocenzaban a despedir la mat~ 

ria amarilla; se retiraban del fuego y ae colocaban sobre un lienzo de 

manta rala, a manera de cedazo, sobre la boca de una olla con agua fria 

y se machacaba para colar la substancia oleaginosa y que quedaran en el 

colador las impurezas de pellejos y patas. Se bat!a como un turr6n y 

.se dejaba enfriar por uno o dos d1aa¡ ya seca la masa ae lavaba bien con 
. Q 

agua !ria y se envolvia en hojas de maiz para su mejor conaervac16n.JJ 

Los animales deb1an estar en la lumbre como unos, 10 minutos hasta que 

estuvieran hinchados y coloradones como colorines, el punto de ~oci

miento se 'tenia que conocer bien porque si las faltaba, el aceite no cu~ 

jaba y si lea sobraba se obscurecia el color de la pasta. Obteniendo 

el axe formaba una pasta de consistencia de cera blanda. La finalidad 

que tenia el lavar el a~e era el de extraer reciduos de materia org6ni

ca pues si no quedaba perfectamente limpio se pudria.~/ 
A esta pasta se 1e da el nombre de tsipiat7. en pur&pocha. En la 

actualidad, en Chiapas, se recoge el i~secto desde el 20 de agosto has

ta el fin de octubre y cuando las lluvias son abundantes la cosecha de 
:211.. axe ea rica per~, cuando afloja el agua el animal muere. 

La pasta del áxe es de color nmarillo, '3U textura es coi:io la de un 

queso suave y un olor que recuerda la mantequilla rancia, exponiéndose 

111· aire la masa forma una capa cat6 por fuera que la protege y la con-
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serva ouave en su interior; tiene un tiempo de fusi6n de 120° F., 

IUlD vez mezclada puede tomar un entado semi-liquido, a una aproximada 

temperatura de 80° F., es soluble en trementina y buenas mezclas con 

aceites de semillas.~3 

Croniataa como Sahag6n y Motol1n1a, encontraron otros ueos del a~e, 
~l'I 

como cosmético, utilizado en medicina y como ingrediente para chicles. 

Entre los aceites de semilla utilizados ae encuentra la chia, el 

ch1lacayote y la linaza. De la semilla de la chia ae obten1a un buen 

aceite secante; ea una salvia nativa cultivada ampliamente durante la 

~poca prehisp~nica (Salvia Chian}. El aceite de chilacayote (Arg6mona 

Mexicana) es una amapola espinosa silvestre. La linaza fue una semilla 

de introducci6n europea. De todos estos productos, el aceite de la ~ 
1.fS' 

chia se concider6 superior porque no obscurecia los colores claros. 

La ch1a y el axe han sobrevivido en loa trabajos de maque, aunque 

no es necesario usarlos juntos. Recientes observaciones de la técnica 

han mostrado que las proporciones de chia y axe varían seg6n la regi6n. 

La chia, siendo tan buen aceite secante como la linaza, puede necesitar 

aditivos¡ en cambio, el axe es un ~aque m&a completo que actfia como un 

plasticida, según los análisis no publicados de James Cason y ~lichael 

Arched de la Universidad do California, que guarda la flexible capn y 

no necesita de otros aceites, excepto como diluyentes o para facilitar 

la aplicac16n. Seria una ~ejora afiadir a la t6cnica de ia chia, axa, 

el que se ·consid~ra como el dingnbstíco del maque mesoamericano. Esto 

no excluye que en alsUnoa lúga.rea, como en Guerrero, por ejeoplo, la 
{l.16 

chh ea el medio Wiico usado .. 

La t~cnica antigua de obtenc16n del aceite de ae111illa, i:onsist:T.a 

en recocer las aet:11llas, de ambas plnntaa) en abund!l?lcln y molerlas on 

.111etate, bajo el cual se ponía uno tenue !oi:;ata para calenta1• ligeran:en·· 

¡ 
¡:. ~ . 

' l . •: 
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to la piedra, haata que se obtenia una perfecta oleiticaci6n; deapu6s. 

con un lienzo de algod6n (o de lana, introducci6n europea) so absorvia 

el aceite de la masa expr1mi6ndolo en una olla de barro donde ae guard,! 

ba hasta que se precipitaban las basuras. Hab1a otra forma da obtenci6n 

consistente en poner la masa oleaginosa en un lienzo que retorcian con 

fuerza entre dos personas para que el aceite escurriera en la vasija. 

Enseguida, el aceite era guardado en grandes guajes curtidos previamente 

con agua de cal, a ~!in de que se pudiera conservar en buen estado el a .... 
!.ti ceite por largo tiempo. El corregidor de Ajuchit&n, en 1579, afirmaba 

que una especie de chia (Salvia) era cultivada y utilizada despu~s para 
;./J 

Wsecar aceites para dar lustre a las pinturas do jicaras ••• ". 

Para dar loa colorea se utilizaban diferentes piemontos que podian 

ser de origen animal, vegetal o mineral. No necesitaron de maestros p~ 

ra aprender a tintoreros, "••• que hasta hoy no igualan los tintes de 
2.IS 

.Espafi::i que con grana se dan, a los que ellos hacen con yerbaa y tierran•' 

Entre los próductos de origen animal so tenia la grana cochinilla (Co~ 
1.21) . 

ecua Cacti), de origen vegetal el palo de brasil que servia para te-

fiir do color tostado o carmesi,221 negro de humo do ocote o de hueso2.'22 

o el obtenido de la mezcla de tierras pUlverizadas, tan negro ei·a, que 

se parec1a al azabache de Europa y mezclado con un aceite llegaba a ser 

terso y crista.lino;223 minerales como la aolomia (carbonato doble de mas 

nesia do cal) que ora tierra blanca pulverizó.da llamada con diferentes 
. . Z2'/ 

nombres aeg6n la regi6n, en Michoacán se denominaba tepútzchuta. 

Con estos pigmentos y la eraaa del axe, según Romero de Terreros, 
. .zzs · se p1•oducia. el maque: pero según Teresa Caatello Iturbe, se :tormnba 

con tres elementos que eran el axe, aceites secantes y dolom1a, '!Ujetos 

a particularidades segfin la reeión, alternando capas de dolotiia y de 
. ?..'2.b 

axe cocido con aceite de ch1n. 

-
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Por lo que ae refiere al·~olor1do, durante la &poca prehiep!nica 

s6lo ee voia.n uno o doa colol:'es parejoa, con sencillo ornato, & baso de 
227 florea, trutoa y animales. Con la lleBada de los europeos ee enrique-

ci6 la paleta 1nd!ecna, especialmente en la decoraci6n a base da conjug_ 

tos arm6nicoa de tonalidades tenues y delicadoc. Los primeroa en influir 

dentro de eatoa cambios fueron los ~ieioneros, y m!s tarde, durante el 

siglo XVII, las mereader1ao traidas de oriente que dejarán sentir un 

nuevo aabor 1
22Bpero sin llegar a alterar el car!ctor 1nd18ena.zi.~ Loa 

misioneros introdujeron instrumentos de hierro para agilizar el trabajo 

y, con las formas que el ind1gena estrenaba con singular maestr1a, bici~ 

ron, sobre castellanas medidas, gavetas, escritorios, cajas, escribanitts 

en donde, "• •• a un mismo tiempo lucia la espafiola traza, vestida del 
2.30 

ropaje indiano". 

Durante el virreinato empez6 ha haber un cambio dentro de la t~cn! 

ca del maque, consistente en cubrir los colores con goma-laca llamada 

en Micboac6n ~. y sobre ~ste barniz pintaban las figuras. A esta 

técnica del barniz dado a base de japAn se le conoce corao ~ (goma o 
1..31 

shellac). 

En cuanto al origen de la laca loa autores no se ponen de acuerdo. 

Teresa Castell6 considera que es de orisen animal, producida por el in-
J.3J.. 

secto llamado ~e.!. (Ta~hiard1a Carteria). Le6n Francisco nos dice 

que ea de orieen veGotal, extraido del Arbol Rhusvernlcirera que crece 

en China y en Jap6n;l.33 Jasao op1n~ que es de origen pare~ y !ue introdu 
~ ' ' -

cido por loa japoneses; para Jenldns, el secador ea japones, ae impo~ 
:J.3S 

taba.en forma de hojuelas y se mezclaba con aceite de linaza. 

La palabra laca viene del pertm. ~Jl, ¡ maque del árabe ~nmagua o 
• ~6 ™-2., convirti~ndola en l'!?ngtnc los portugueses .. 

Por estaraz6n, es ir!propio llamar lnca al maque ya que da origen 
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a ideas !alsaa acerca del procedimiento. 

t78 

A mediados del siglo XVIII ae puso de moda ent~e las •clases altas 

mandar hacer bateas con escenas tomadas de Don Quijote; no obstante ser 

art1sticaa, resultaron mds o menos ordinarias, y a pesar de esto, alean 

zaron gran estimaci6n y fueron llevadas a Eapafia por loa virreyes. Es

tas bateas, seg!m el concepto de Le6n Francisco, no estuvieron hechas 

por indios, sino por meat~zos conocedores del dibujo y no fueron reali

zadas en Michoacdn sino en Olinal&, porque en Michoac~ todos loa ador

nos se hicieron por incruatac16n, y al menos, las bateas por 61 conoci

das, no tienen incrustaciones sino que las figuras estb p:l.ntadaa al 
:ZJI 

pincel. 

Dentro de las t6ch1cas decorativas se trabajaron tres, el embutido 

o incruatado, el recortado o rayado y el aplicado. 

La t~cnica del embutido o incrustado, es tradicionalmente asociada 

con los maques de MichoacAn e implicaba grabar el diseño eµ el maque r!2_ 

moviendo las figuras y llenando los espacios con maque en colorea contra~ 

tantea,~"··· lo primero que se hace es dar el primer barniz, y dado, 

seco y dispuesto se abren laa labores a punta de acero o buril, dibujall 

do las figuraa, misterios o paises que quieren y despu6s van embutiendo 

los colores, con la divia16n, proporei6n y correspondencia, que ha mene§. 
. 2'{0 

ter la obra". 

Perib~n fue famosa por eus lacas incrustadas, al grado que el nor:i

bre de peri banas fue aplicado a todas las finas bate~sf'I/ " ... La pint!! 

ra per1bana hasta hoy no imitada se invent5 en esta Provincia 1 ·ruara 

.de ser tan vistosa, el barniz es tan valiente que a porfia se deja ven

cer del tiempo ••• no se rinde ni marchita ••• sino que se hace tan de una 
fl.7'-

paata con la madéra o vaso que dura lo mismo que n 11 • Desde la.&poca 

prehispánica era utilizado este procedimiento, s6lo que aplicando ba-
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rro a las vaaijaa. Esta t6cnica recibi6 el nombre de cloiAonne. 

179 

La t6cnica de recortado o rayado se asocia en forma especial & loa 

trabajos de Olinalá, Guerrero. Sobre un tondo de color negro, se daba 

una segunda capa de maque o laca de colorea contrastantes marcando el 

disefio en la fil.tima capa y removiendo el aaque de alrededor para que la 

figura descubriera el color de las capas interiores, lo cual recuerda 

un bajorrelieve.t~r 

La t6cn1ca de aplicado se desarroll6 durante el periodo virreinal, 

permitiendo una gran libertad decorativa y !ue usado para imitaciones 

de estilo europeo y oriental. Consist16 en aplicar a un terminado de 

laca, pintura de pincel usando pigmentos o cezclac de polvoa metdlicos 

con aceites de semilla, pudiendo utilizarse en la decoraci6n aplicacio-
J.'/.f 

nes de hoja de oro o plata, haciendo uso de adhesivos. 

Las lacas o maquos no eran exclusivos de la regi6n de MichoacAn, 

tambi&n se elaboraban en Guerrero (Olinalá y Acapetlahuaya) y en Chia-
2.J./6 

pas (Chiapa do Corso). 

Brand su9one, en base a la distribuci6n actual discontinua del ma

que desde Veracruz, Chiapas, Oaxaca, Guerrero hasta Michoacán, de un 

primitivo y bien conocido maque sobre jicaras en la reg16n del Golfo de 

M~xico (Anáhuac-Xicalaneo) y de la dependencia de la aierra tarasca del 

axin de Tierra Caliente, qua el arte del maque mexicano se or1gin6 en 

la re¡;itn costera, Tierra Caliente, del Gol1'o da Néxico,~ y fue llovado 

a través de Oaxaca a la cuenca del Balsas de donde se extendi6 a l~ ai_! 

rra taras.:a3'fl Segrm la Relnci5n !1! Trmd.taroi el puoblo de 'l'epalcatepec 

tributaba al cázonci &al, al¡;od6n y n.-.estaa calabazas pi.ntadas que 11~ 

111an xicarae en lengua rnexicano.".!I// Esta menc16n conffrma que desde la 

6poca prehispánica los pueblos de Tierra Caliente eran los principales 

productores de maque, porque en estn regi5n se encontrabn un impo~tant~ 

l. 

1' 
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. ). '17 
ingrediente del barniz, el axin. En la ~ ~ ViG!tao perteneciente 

a la primera mitad del siglo XVI, se menciona que Coyuca y Cuitzeo, en 

Tierra Cal..6ite, tambi~n tributaban jicaraa, al 15ual que &reas de Peri-

blln, 

pan, 

en la cierraf.fO Ya entrada la colonia, Cocupao (hoy Quiroga), Uru~ 
:zst tSJ.. 253 

Perib,n, P~tzcuaro, Tz1ntzuntzan; UrichoyXicalAn,lo hacian. 

Cocupao fue ampliamente conocido por la olaboraci6n de bateas, el 
254 

origen de aeta actividad se le aaigi16 al obispo ·.QuiroG"a, 'l'ambi6n se 

trabajaban cajas y primorosos ternos d.e escritorios tan estimables, que 
:J.S'S 

los aolicita.h~oa mercados para su embarque a .Espafia, La raz6n por la 

cual la poblaci6n se dedic5 a este trabajo, fue de orden econ5mico, sus 

tierras de labranza eran muy pequeñas y se reduc!an a estrechos limites 

de 600 varas por todos vientos, además, la poblaci6n era muy inclinada 
. 2s6 

a la bebida. 

Uruapan significa jícara en tarasco, porque los indios comenzaron 
.2.S'~ 

a dedicarse a la fabricac16n de pintura de las j1caras. 

Uruapah sigu16 la t~cnica del e~butido o incrustado con axe, d1bu

j3ndo sobre todo floree en forma estilizada y en armon!a de colorea en 

sus trabajos. Durante la Colonia se· aplicti un procedilniento nuevo a 

loa trabajos de madera, fue muy parecido a los esmaltes,- por lo que 

Le6n Francisco lo llama esmaltes ,!!!i!, Uruauan • Coneistia en aplicar l&-

. minas o filetes de metal, que pod1an resistir las altas temperaturas de 

los hornos, para separar los colores con el fin do qua al fundirse no 

se resolvieran y en. los huecos s.e marcaban loe disef\oa, se "'rellenaban 

·! .. los colores lDezclados con el fundente a fin de fijarlos mediante el 
. .· . . . J.58 . 

co.lor, dando con esto, una brillantez indefinida por su vitriticacitin. 
. . . :;.Jtl 

Hay notic1~s de que, Uruapan du~ante el siglo XVI y para finales 
:lbº dol siglo XVIII se dedic6 a hacer y pintar cajas, jicaras y bateas. 

PAtzcuaro desarrollo lo elegante de la t6cnica aplic~da utilizando 
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, incrustac16n y docorac16n ,con hojas de oro y mostrando la intluencia 
'· a~ . 

europea y oriental, en sus diaofios de p&jaroa, Arboles, peonias y ha~ 

ta llegar a realizar una pequefia nao. ;Esto se explica porque PAtzcuaro 

!ue la sede , de la Real Aduana donde se i'ttvizaban las mercancias venidas 

de Filipinas y que desembarcaban en Acapulco para ser llevadas a Valla

dolid v1a Zihuatanejo por los comerciantes de Michoacfui. No hay que 01, 

vidar que muchos de estos trabajos fueron realizados por mestizos, como 

su~edi6 con el pintor Jos& Manuel de la Cerda, al que fray Francisco de 
.2b2 

Ajotr!n, lo hace descender de la nobleza 1nd1gen&. 

Peribán tue productor de grandes bateas maqueadas us~das para gua.!: 
' ~~ dar alimentos y que se hicieron famosas por toda Nueva Espafia, a pe-

sar de esto, la calida.d del trabajo habia bajado debido a factores eco-

n6micos "••• No se esmeran en las obraa, porque saben no se las han de 

pagar, y as! obran como que no han de tener la paga que merecen; ellos 

por a! tienen sus pinturas y aceites con que manchan suG bateas y jica-

ras pril!lorosas ••• ". 
úi¡ 

Escritorea modernos como Aguirre Beltran y Teresa Castell6, ponen 

en duda que esta manufactura de bateas se siguiera realizando precisa

mente en Peri~, duranto el siglo XVIII. 

Cutoll6 considera que, la fama de Perib5n radicaba m&s bien en su 

famosa feria que tenia lugar el domingo de ramos, a donde acudian come,t 

ciantes de todas pnrtes, o que tal vez, tan s6lo pudo ha~er .1;1ido un ce!! 

tro productor de trabajos .de carpinter!a, debido a su cereantf.1.situaci6n · 

, con la regi6n boscosa de Tancitaro, teniendo ~n <menta que el nol!.'!b?'o, de 

peribanas no era exclusivo para las bateas trabajadas alli, sino que se 

daba tanto en Michoacful como en la regitin del Be.j!o a toda batoa de gra.!! 

des dimenciones, por lo que PeribQn dobi6 de surtir do esue batoaa en 
, . 26S 

bruto. a Uruapnn y a P&tzcuaro .. 

'.·. 
·';·, 
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Agui?'ro Beltdn considera, por un b.do, que ea diticil saber si 

eran fabricadaa precisamente aqu1. o en pueblos vecinos o en !ierra C~ 

lienta. y por otro, que tal vaz debido a las interrelac.ionea de Peribb 

y au célebre feria con las poblaciones de Tierra Caliente, haya hecho 

esto que la espec1al1zac16n se moviera hacia ese lugar y que, en el si~ 
:((16 

glo XVIII ae conociera tan s6lo corno productor de bateas. 

En la descripc16n que hace Villa Seftor y Sfuichez en su Teatro Ame_ 

ricano sobre los re:i.llos y provincias de la Nueva EspQfia, para 1741 nos 

dice de Perib~n lo siguiBnte: "••• se hacen muchas j1caras, por abundar 

la tierra de calabazos, que pintan primorosamente de varios colores y 
t_(,t 

son muy estimadas en todo el Reino". 

Existieron dos poblaciones durante ol siglo XVI·que estuvieron en 

conflictos por la pososi6n y uso de r:dnas de cobre de mat1z para pintar 

j!caras, y de caleras. Se trata de XicalAn·y Uricho, Xicalfui era suje• 

to de Uruapan y poblaci6n de indios jicareros al igual que Uricho, y. 

quo la misma Uruapan. Cada poblaci6n ale5aba tener derecho a la propi~ 

dad y uso de las minas, en especial a la de matiz, por ser materia pri

ma importante para su econom!a~ y se acusaba una a la otra de haber pe,!: 
i.MJ 

turbado esta propiedad y posesi6n. No se especifica cual fue la solu-

c16n del problema, pero es bastante significativo el hecho de que, m~a 

adelante, Uruapnn hubiese sobresalido en los trabajos de maque y que 

las otras dos poblaciones ya no ae mencionen como productoras de &atos 

art!culos. 

Santa Fé de la Laguna. para finales del siglo XVIn, contaba con 

190 indios que se dedicaban a labrar vigas, fabricar esteras y adobes, 
· · iU/i 

. y a hacer y pintar cajao y bateas • 

. :,· 
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El trabaJo do los metales, sobro todo el arte de la órfebreria, al

canz6 gran refinamiento tgcnico en la 6poca prehispánica. La metalurgia 

en el M~xico antiguo probhblemente se in1c16 hacia el siclo X D.C. Las 

fuentes eocritas 1 loa hallazgos arqueol6gicos permiten afirmar que los 

pueblos mesoamericanos obtuvieron y t~abajaron, en orden de 1mportanc1ap 

el oro, cobre, plata, estafto y plo~o. Se sabe, por la arqueologia, que 

el oro ae'obtuvo y trabaj6 en muchos sitios de MichoacAn, Guerrero, Oax.!!, 

ca, en la regi6n central y en menor escala en la regi6n maya. El cobre 

tue el metal que c~s se aprovecho, se obtuvo y emple6 en M1choacán, máe 

que en ninguna otra parte; el Lienzo do Jucutácato hace &lus16n a minas 

de cobre y a actividades mineras, por lo que se infiero que este tipo de 
'J..70 

trabajo no era extrafto en el contexto preh1sp~nico. 

Existen otron testimonios, entre ellos la intormaci6n que recab6 

Vasco de Quiroga para que loa reyes hispanos t~vieran conocimiento de la 

verdadera s1tuaci6n del aspecto minero, !echada en Pá,tzcuaro en octubre 

de 1533; nos dice que habia minas en Cholomoco, Cinagua, Cocian, Turica

to, Guacana, Guayaceo, Cuyceo, Pcngarabato, Coyuca, Tancitaro, Uruapan, 

Xurumuco, Arimao, Guanajos, C~carAn, Tac!mbaro, Cucai:iola, AsuchitlAn, T!, 
~:¡¡ 

palcatepec y Peribán. 

El procedimiento de extracci6n conaist!a en calentar las rocas po~ 

medi.o de tuego, para dejarlas enfriar lentamente o biea se vertia agua 

sobre ellas para acelerar la operaci6n¡ matriz y mineral ae reventaban 

resquebrajándose y se golpeaban con un 111azo, este dtodo ea el que lla .. 

man de torrefacci6n,. F.:ltre loa objetos arqueológicos que dan testimonio 

dol trabajo on cobre s~ tienen hachas, azadas, coas, punzones, cinceles; 

alfileres, cascabolcs, puntas de. tlecha, bastonea, sopletes y ~uchoa ob-
:2. 7.l 

jetos m!s. 
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La plata se consegu1a en menos proporc16n que el oro 1 el cobro, en 

algunos sitios de Guerrero e Hidalgo. Sog6n Adolto Langenscbe1dt hay iA 

d1cioa de que tamb16n hubo minas prehispAnicas en la sierra de Qur6taro, 

en el estado de M6x1co y en el de Oaxaca.273 

No ae han hallado yacimientos o minas de estano o plomo, pero loe 

arque6logos han descubierto cascabelea de una aleae16n de cobre y plomo 

,y otros objetos de bronce, aleaci6n de cobre y estafio, este ~ltimo en 

una proporc16n m~a elevada que la que pod1a tenor el cobre obtenido de 
J.1'1 

minas cuproeatanireras. 

La obtenc16n del oro se lograba casi siempre mediante el lavado de 

las arenas de loa rios. Y aparte del oro trabajado, también ee hicieron 
2,15 

aleaciones de cobre y oro, la llamada tumbaga. 

Dolr.:cobre, plata, estafio y plomo oxjatieron aut~nticas actividades 

mineras que implicaban excavaciones a cielo abierto o de pozos y galer1aso 

Los metales con diferentes grados de pureza en aleaci6n eran sometidos a 

diversas formas de trabajo que permit1an la elaborac16n de una gran va. 

riedad de objetos. Oro, plata, cobre y aleaciones so pod!an trabajar en 
j.':/6 

trio o caliente. 

Del beneficio de pnri!icar loa metales son muy pocas laa noticias 

que se conservan. Usaban el m~todo de torreracci6n ya dlcho, el que pras_ 

ticaban en el interior de las minas. Por otra parte, ilustraciones como 

las de loa c6dices de X6lotl, Tlotzin 1 Florentino muestran la existen

cia de hornos u hornillas de barro, all1 se mezclaban los trozos de min_! 

ral metalifaro con carb6n, encendian el horno y avivaban el ruego por fil!!, 

dio de aire soplado a trav~a de canutos o ~uboa que se 1ntroduc1an por· 

los orificios; asi se lograba la soparaci6n del metal que :reeogian en el 

fondo del hornot11 

En MichoncAn, nos indica el documento do PAtzcuaro, redactado por 
' ' 
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d1sposici6n de Quiroga, que loa que querian bene!1ciar el cobre lo puri

ficaban por sucesivas !uaiones, n veces basta treo, eQpleando tubos o e~ 

nutoa. 2 ]f 

Desde loa primorea afioa de la colonia, uno do loa intereoea princi

pales de loa conquistadores tue la búsqueda de metales preciosos. Loa 

indios in!orcaron primero a Cortés y a los conquistadores, y mAa tarde a 

las autoridades reales, acerca de loa sitios de donde obteninn metal, e~ 

to llevó a descubrir las antiguas minas prehisp&nicas y a continuar, en 

especial, la explotaci6n del cobre, haciendo uso de m~todos y técnicas 

prehisp&nicas. La capacidad del indígena como minero, metalúrgico u or

febre fue aprovechada por los espafioles.211 

La explotaci6n de laa arenas aur!!eras trajo su rápido agotamiento. 

pero mientras esto suced!a se fueron descubriendo los minerales del cen

tro del pa!s primero, y las erandeo minas de plata en el norto de nues

tro territorio después. Hacia 1530 comenz6 la producc16n coloninl de la 
!J..20 

plata. Para 1532 se descubrieron o se volvieron a poner en explotaci6n 

varios importantes yacic;iontos dEI plata en Taxco, zu¡;¡pango, Sultepec, P,! 
'2.fl 

chuca y otros. Hacia 1543 ee descubrieron los de Co;npestela en Nueva 

Galicia, en 1546 los ricos filones de plata de cerro do la Bufa en Zaca

tecas, para 1548 los de la Valenciana en Guanajuato, en 1547 loa de San-· 
tiÁ ~~ 

ta Barbara, a unos '70.0 Klll. más allll de Zacatecns. En 1551 los de Sos 
j,.f"/ 

'brerete en Duran(:o, al ~flo siguiente loo de Pachuca y Ra.nl del Monte. 

A partir de 1553 se lo~raron loa descubrimientos de las minas de Fresni

llo, Saint Alto, San •:nrtin, f·~azapll, Avino,· C~alcbihuHaa, I.lerena y 
us Sombrerete, todos al norte de la ?hrn·va Ea paila y la.a de Temnscal tepac y 

. ~f6 
Sul tepe e en el Ea ta do de Nézieo. He.cia 1592 los rico a yncil!lien tos de 

San Luis F.otosi atrajeron a algunos pioneroa a laa in~ed1aciones d~l Tu

nal y en 1593~1603 ~ on 1609 fueron trabajados los f1lonca da sierra da 
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Pinos y los d• !h\Moe. 

186 

L~s tecursoo t6cn1coo de loo enpaftolea hiuieron posible la gran ex

plotac16n minera. Cualquier persona llenando requisitos y entregando ga 

rll.tltiao, pod1a aprovecharse de las minas, pagando al rey ol quinto de su 
~ producto, nin embargo, au explotac16n ae bizo,por medio de asociacio-

nes, las más comunes fueron las eociedadaa de acciones, baaadas en la 
~.!! aportac16n del capital. 

Aunque la miner1a fue el sector mAa din&mico de la economia novohi~ 
~90 pana, el auge minero tuvo altas y bajas. Hacia la d6cada de 1630, la 

decadencia de la mineria empez6 a ser visible en todas partee. Eft el a! 

glo XVII'.'.·:cuchoa de los mineros y hombres ricos se arruinaron, mientras 

que loa m&s afortunados, como los Oiiate, Ibarra, Tolosa, Zaldivar se re

tiraron hacia el sur en la ciudad de México y en Michoac6n sobre todo. 

~e hasta el siglo XVIII cuando nuevamente subi6 la explorac16n minera, 

en espacial la1 de plata. Una de las principales causas de ia quiebra 

de la mineria fue el alto precio del azoeue, que conatituia un monopblio 
1W 

del Estado Espaftol. 

Durante loe primeros afioa de la colonia el ind1gena· sigui6 explota~ 

do y trabajando los metales y los que lo hicieron lo usaron para cubrir 
~~2 

el pago del tributo. Previniendo que no babia manera de cobrar el quit, 

to aobre el producto del oro y el diezmo sobre el producto do la plata 
~~3 

que labraban, la corona expidi6 una Real C6dula el 31 de julio de 152? 

que dice notroei que ninguna persona que hubiera sido o que fuere minero 

por otra no sea osado de dar hacer ni haga jora alguna de oro ni de te

juelos a loe indioa plateros do esta Nueva Eapafia agora ni en nincdn 

tiempo so pena de perdimiento de todos sus bienes para la c!mara de su 
E . !W 

majestad de destierro perpetuo de esta Nueva Espa6a"• 

Eáta C6dula se di6 debido al temor que se ton1a de que loe indios 
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siguieran trabajando loa metaleo sin que las autoridades se dieran cuen

ta yc:s! no pudieran controlarlo. Loa ind1genaa en 'poco tiempo dejaron 

de trabajar el oro y la plata y si alg6n indio lo hizo; le debi6 dar el 

metal algGn conquistador o misionero. Igualmente se eatablecieron proh! 

biciones que impidieron a loe indios obtuvieran el grado de maestros des 

tro del gremio, sin embargo, su habilidad t~cnica no se perdi6, 1 esto 
J,9S 

tuvo como resultado la elaboraci6n de una plater1a popular. 

El cobre no .tuvo el inter~s q,1e tuvieron los metales preciosos para 

los espafioles. Seg6n el informe del corregidor de Sinagua, Alonso de E§. 

cobar, dirigido al oidor Vasco de Quiroga, un testigo declar6 que el en

comend~ro de Turicato, Antonio Olivar, hab1a dicho que le guatar1a poner 

a trabajar 20 esclavos indios en las minas de cobre de Turicato y Guaya

meo, porque dicha actividad seria más provechosa que el beneticio de mi~ 

nas de oro. 
:1.1' 

Parece que la mineria cuprirera estuvo en manos de los indigenas, a 

peear de que muchas cinas estaban abandonad~a y la producción se hab1a 

reducido.:m 

Algunas poblaciones ae dedicaron al trabajo de este metal, casi de~ 

de los primeros afios de la colonia, la más importante en el.lo !uo Santa 

Clara del Cobre, cuya rundac16n no debe al agustino fray Francisco Vill! 

tuente, y que !ue autorizada por medio de cédula real oo el afio de 1553· 

La industria, ea dice~ fue perfeccionada por Quiroga, quien con tal obj! 

to trajo de Eapnfia expertos artesanos para instruir a loa nativos, los· 

que lograron imprimir gran dcnarrollo a esta artesania en la época colo~ 
!.1! nial. En Santa Clara se nisui6 trnbajando el cobl'o durante el siglo 

XVII~'N y durante el siglo XVIII¡ confirma que ann. eatgba vigente al f::l.n!, 
. ~.10 

lizar este si¿¡lo la ~ O:::nl11r .!!2 Michoac~n.~" 

Adet1As de Santa Cl:tra, hubo otras localidsdea que se dedica.ron al 



188 

trabajo del cobre durante el siglo XVIII; tueron Santa Maria Opopeo que 

cont6 con 8 fundicionee de ~etal y aus 114 tributarios trabajaban como 
3m . 

operarios en ellas. ta Guacana, que obtenia el metal del cerro de In-

guadn en rorma poco abw1dante • .'302Y San F'elipe de los Cerros • .3"3 

Las zonaa cupr1teras pagaban parte de au tributo con este metal, por 

ejemplo, La Huacana daba a su encomendero Juan Pantoja, cada 40 diaa, e~ 

tre otros productos, 40 ladrillos de cobre, do acuordo con ol convenio 
·:;0Y 

de tasac16n realizado con Vasco de Quiroga en 1552. Tzinagua, pueblo 

realengo, hacia 1580 pagaba cada 50 d1as 100 pesos de tepuzque, que era 

oro de baja ley por su mezcla con cobre y 10 pesos de oro.Ja) 

El uao del hierro substituyó hasta cierto punto los trabajos de co

bre, su ex~lotación y uso constituye una de laa aportaciones europeas al 

Nuevo Mundo. Tuvo una inmediata utilizac16n desde los tiempos da la co~ 

quista, primero por los herreros que acompaflaron a Cort6e y mAs tarde en 

los talleres de herrería que se establecieron, tanto de eapafioles como 
. jOG 

de ind1genas, a pesar de la fuerte opoaic16n por parte de loa espa~o-

lea para que loa indigenaa aprendiesen esta artesania, por el temor que 

sa tenia de que fueran a fabricar armas. Los secretos da la complicada 

t6cnica del manejo de loa hierros, que pose1an los herreros eapafiolea y 
e . 

que requerian de gran fortaleza y enrgia, fueron resueltos por loa indi-
307 ganas a su manera. 

Nos cuenta Escobar quo en 'l'1r1pit1o ae tund6 la primera escuela de 

.herreros indigenaa y agrega que oyó decir que sus disc1puloa, converti

dos ya en m~estroa, fueron a Guanajuato cuando se di6 el auge minero pa

. · . ra trabajar en las minas· y onaei'laron a trabajar el hierro a los poblado .. 
:30g 

. re.a de Marfil, pueblo minero coreano a Guanajuato. Tales herreros no 

se limitaron a la producc16n utilitaria para las minas, sino que tambi&n 

produjeron obraa·excepcionales como rejas y balcones de dibujo y t6cniea 
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original, con un sentido expresivo en la docoraci6n que lleg6 hasta la 
309 ost111zaci6n. 

Cuando el cronista Ponce lleg6 a Ac6mbaro, los indios, para celebrar 

su recibimiento, efectuaron un baile en el cual tenian "hechas muchas r,a 

madas y arcos y entre 6stas babias más de 20, muy grandes y en lo alto 

de cada uno estaba hecho un altar y junto al altar mucha m6c1ca, bailes 

y danzas, y en especial de un herrero, que muy de prop6sito babia lleva

do unos fuelles grandes al patio del convento, donde tenian asentada una 

!ragua con todo su aderezo, y al son de un tamboril cataba martillando y 
11310 

labrando hiorros muy despacio. 

Muchos implementos que se h.acian con cobre en la ~poca preh1op!nica 

tuero~ trabajados en hierro a part~r de la 6poca colonial, como las ha

chas que oerYian para cortar los Arboles, el hacha encorvada o azuela 

que servia para hacer trabajoo de carpinteria,- loe cinceles con que tall! 

ban loe escultores, las puntao de las coas que aervian para la labranza?'' 

Las t~cnicas empleadas para el trabajo del hierro fueron la fundici6n y 
3/a. 

la rorja. 

El cronista La Rea, nos dice que los tarascos rueron en la antigue

dad loa inventores de la fundic16n, que labraban muchas obras como ma6c~ 

rillas y juguetes con los que comerciaban; después de la conquista loa 

frailea les trajeron ciaestros en todos los oficios, y en la fundic16n 
313 

taeron consumados oficiales que hac!an cacipanas, trocpbtaa y sacabuches. . 

En Plltzcuaro hubo· c:iuchos oficiales de hacer campanaa.31~ Asi misr:io, 

en Michoacán hubo oticialeQ herreros ~ calderos, y so d16 un mandamiento 

pa~a proteger esta producci6n. Para julio de· 1598 1 el virrey Luis do V! 

lasco el segundo, mand6 al alcüldo mayor de la ciudad de Michoactin y ju~ 

ticias 1 que no obligaran a las indioe herreras y · cnlderoa El ir. hacer ce~., 

daros a Tac~baro ni a ninguna otra parte, sin el exproso mandamiento de 
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31, 
En Pata¡¡¡ban hubo tambi&n oficiales he:rroros. 
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Famoso fue San Felipe de loe Herreros, poblado aa! llamado porque 

aua habitantes se dedicaron al trabajo del hierro. No se aabo da donde 

extra1an la materia prima, como tampoco se sabe si fue el primero un pU!, 

blo serrano o ai nac16 en el siglo XVI 6 XVII con motivo de alguna rea-
]/¡ 

grupac16n de la poblac16n indígena, debido a la pol1tica de congrogaci6n. 

Elaboraban frenos, cerraduras y eepuelas, productos con los que comerci!! 
311 

ban con loa eapafiolea. Para finales del siglo XVIII, la producci6n de• 

San Felipe a6n aeguia teniendo importancia. 
319 

, 
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a. PIELES 

En la 6poca prohiapánica los animales dom&aticos que tuvieron los 

1nd1genas se limitaron al e;uajolote y al perro nativo y no cono·c1eron 
3J..O 

n1ng6n tipo de ganado. 

Lo~ e&pafiolea a su llegada a6lo consumieron la carne de puerco que 

traian de las Antillas, sin embargo la crin de cerdos result6 muy fácil 

en el continente El!:lericano. Sin cuidado especial las piarao de los pri-

meros años se multiplicaron con enorme rapidez. El ganado bovino igual 

mente prolifer6 y se multiplivÓ con un ritmo fant~stico en las mesetas 

del centro. A diferencia de esto, la multiplicaci6n del ganado mayor fue 

al principio lenta, s6lo llegaron de Eapafia unas cuantas reaoa, las que 

fueron utilizadas coco animales de tirovque estaba prohibido el matarlao. 

Los caballos apenas podian cubrir las necesidades militares y de trans

porte. Per~ esta situación no dur6 mucho, porque el medio americano tu~ 

favorable a au reproducción y al cabo de dos d~cadaa el desarrollo del 
3~/ ganado mayor fue prodigioso. 

La geograf'ia del nuevo mundo ofreció loa requisitos necesarios p:;.1 ·a 

esta explos16n ganadera: vastos espacios bald1os, montes y pasto, am~u 
3;.~ 

de que· el maiz obtenido del tributo sirvi6 para engordar a los animalc$. 

En Mia:hoacán, para 1530, aunque no había villa de españolea, la mu]. 

tiplicac16n del ganado menor hab1a aumentado en un tercio en relaci6u · 

con el año antarior.3 .2
3 

E? español"del sislo XVI, aplic6 en el nuevo ~undo instituciones da 

.su modo da producc16n que afectaron a la ganaderia como fueron las mee~ 

tas, la noci6n de considerar a los pastos comunes y la trashumancia~ 

Por la d&cada d& 1530, con el fin de que loa propietarios de gnnndo 

pudieran recuperar los animales extraviados en otros rebafioa formaron 

asociaciones conocidas bajo el nombre de mestas. La primera mesta aurgi6 
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en la ciudad de M~xico el 31 de julio de 153?, sua estatutos fueron con

firmados por el virrey el 18 de abril de 1539 y por el rey el 4 do abril 

de 1542. Posteriormente, se fQrmaron laa mestas de Puebla en 1541, la 

de Oaxaca en 1543, la de Michoac~n en 1563. Laa ordenanzas de 15~?, ex-

tendieron la instituc16n n toda la Nueva España. Los consejos de mes-

taa estaban presididos por los alcaldes. Loa indios oran excluidos do 

ellas. 32r 
Los animales seg~n el concepto espafiol podian paatar en loa rastro

jos a~r!colas en propiedades ajabas, despufis de la cosecha y antes de la 

siembra, en las tierras bald1as o realengas, regla que significaba que 

cualquier tierra que no estuviera cultivada podia ser considerada como 

pastizal común. El ganado requeria agua y como una consecuencia adicio

nal del desarrollo de la ganaderia fue la contam1nac16n del agua potable, 
32S 

as1 como la desecac16n de las corrientes de riego. La ocupaci6n del t~ 

rritorio se ru~ dando de hecho en forma m~s o menos estable, por los pr! 

meros dueflos de gan~do, al reconocer ciertos sitios o asientos fijos en 

los cuales pudieran hacer apacentar su ganado. Con el t~rm1no estancia, 

nacido en las Antillas, se deeign6 al punto en donde el ganadero detenía 
3i6 

a sus animales, denotando el sitio destinado. 

Las eGtancian de ganado menor se encontraban en diversas zo~as del 

altiplano, sobre todo, localizadas en el centro, al norte de la eaiital, 

en los alrededores de Puebla, Tlaxcala, Toluca e Ixtla\1uaca. Tambi6n eg 

tuvieron en poder de lns 6rdenea relicioso.a, como entre los dominicos en 

·. oa~aca, y en general, en un nfimero bastante crecido de pueblos indi~enaa. 

Adem&s, nacieron micraciones periJdicaa en loa sitios an que la falta de 

agua o el exceoo de animales hacia insuficientes los pastos en la tempo· 

rada de saca~. As!, pnra el año de 15?9, aproxi~adarnente rn&a de 200 ~il 

cabezas do ovejas de la rec16n de Querétaro, viajaban cada afio unos 350 
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Klna. ~n el mee de septiembre en busca de pastos frescos de la laguna de 

Chapala y de la regi6n occidental de Hichoacán, para volver a sus eatan-
on 

ciae en ol mea de mayo. Desde fin?.s del oielo XVI, con frecuencia se h~ 

llaban asociadas a la labranza y a veces a obrajes en que se tojia la l~ 

na. Requoria de un n6mero conoiderable de pastores indios y aunque eran 

trashumantes loa rehafios en tiempoa de secas, su explotac16n iba ligada 
:.i2~ 

casi siempre a la aconom1a agrícola; 

El estanciero era el hombre que vivia en la estancia, por lo comGn, 

tue lo m6a bajo de la escala social entre los blancos, o eran mestizos, 

negros o mulatos; aobre todo lo fueron los mestizos que se convirtieron~ 

por las necesidades de su trabajo en "hoobres a caballo". Se lea dos1g

n6 también.con el nombre de vaqueros. Su tarea consist16 en marcar con 

el hierro de aus dueños a loa animales, separar las bestias de cada es-
~2..C\ 

tancia y escoger laa que iban a matar o vender. 

Laa estancias por excelencia fueron las de ganado mayor, y en·oape

cial las de vacas. representaron una forma de explotaci6n del suelo muy 

extensiva y un tipo de rala colonizaci6n. Vacas y caballos se multipli

caron tambi~n en un estado semisalvaje que ex1g1a un m!nimo de interven-
:!i~O 

c16n de parte del hombre. 

Loa duefios de ganado taataron que los ayuntamientos, que a menudo 

eran emanac16n de ellos mismos, les reconocieran o reservaran extensio

nes de pasto. El cabildo de la ciudad de Mhieo, concedi6 sitios y es

tancias no s6lo en laa inmediaciones de la capital, sino a veces en lu

gares alejados c:omo ea Hichoactm, Puebla, Oaxaca. Con frecuencia. seme

jantes mercedes eran posteriores a la ocupaci6n de los lugares por loa 

duofios de ganado, o venían a confirmar lo que llamaban "compras" hechas 
~'!il. 

e loa indios. 

Ante tal s1tuac16n, loa escasos "sefiorea de ganado", que sol!an ser 

',,·: 
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por lo general algdn gobernador, nuevo minero poderosos o unos cuantos 

espafioles ricos que ten!an acapa1·amiento de vastos terrenos, se dividie

ron la tierra y la posesi6n del auelo adqu1ri6 un car!cter formal y le-
~!>2. 

.sal. 

· Las primeras mercedes de estancias conocidas datan de 1540-1542 y 

se refieren a sitios cuya ocupaci6n era anterior a la sanci6n de la mer

ced. Se prohib16 a los espafiolee tener rebafios sin poseer estancias y 

6stas 6lt1mas se convirtieron en objeto de ventas y reventas. Pero no 

por ello, dej6 de producirse el acaparamiento de vastos terrenos por unos 

cuantos ricos personajes. Además, al clero secular le convenia pues ob-
~)3 

tenia Jugosas rentas por medio del diezmo de ganado. 

Los virreyes hicieron verdaderos es!uerzoo administrativos por opo

nerse a loa excesos de los espafloles y hacer justicia a los habitantes 

indigenas. 
.. uq. 

Leyes de la d~cada de 1530 exigian todas las ventas de tie-

rras por los indios se hicieran voluntariacente y ruaran contratadas an

te jueces españoles. El gobierno virreinal trat6 a.demAs de promover la 

aericultura indicena y asesurar el uso de tierras vacantes por los indios. 

Dead& 1571 las tierras indígenas ofrecidas para la venta deb!an ser su

bastadas p~blicarnente cada din durante 30 dias, para permitir ofertas m&s 

elevadas e impedir ventao arregladas previamente, coaccionadas por loa 

compradores españoles. La legislac16n prohib!a la venta de tierras nQ 

heredadas as! CO!IJO la vente de propiedad comunal por g8>bernadores y alca! 

de~ 1nd1genas.' y exisiiln que los vendedores indígenas. poseyeran otras 

tierras ademAs do las propiedades vendidas, sin eobargo, en la práctica, 
o~'\ 

la ley demostr6 ser impotente. 

Unos 20 años después ce la conquista, con la multiplicaci6n del gam 

nado en !orca tan rápida se caus6 un grave probleca a lu poblaci5n indí

gena. El cana.do so extend16 por todaa partes del país sin respetar cam-

.. 
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po n1 11r:d;a. Loa espafiolea hac!an pastar a loa an1~nlea en laa peque-

fiaa propiedades otorcadaa vara la agricultura. Las comunidados 1ndige-

naa conetruian corrales, cercas y zanjas para controlar el ganado~ospa-

fiol quo vacaba de un lado a otro, y para enmarcar y proteger las tierras 

agricolas. Loa indios ao defend1an con redes, tra~pas, pozos, perros y 

fuego. pero en general, el zanado era incontenible y acababa con laa co-
~s 

scchas. Desde fines de 1543, se prohibió causar perjuicios a terceros. 

La merced se otorgaba después de haberse convocado a loa indios impor

tantes de la región, en ocasiones al encomendero y al corregidor local 

para que garantizaran si la estancia no causaría ningdn daño. A pesa1• 

de estas medidas de protecc16n, para la d6cada de 1570 eran enormes loa 

perjuicios que ocaaionaban los ~randes rebafioa al ir de un sitio a otro. 

Li:s ti.erras bal diae dest1nada6 para zonas regadas y de cultivo de las 

comunidades indieenaa eran las que m~s interesaban a los ganaderos. Los 

pastoree licitamente podian apacentar sus rebaños en esos lugares des-

pu~s de la cosecha, A loa grandes &anaderos se les permitía apropiarse 

poco a poco de lo::; pnstos y se les daba el derecho de utilizar el rastre>

Jo. Asi, las erandea vacadas hicieron desaparecer no s6lo las milpas 

del indígena, sino tambi~1í sus comunidades caus:indo verdadera desolación 

en muchas poblaciones de las zonas cercanas a la capital del virreinato •. 

Laa autoridades novohispanas, y de monera especial los 2 primeros virre

yes, Mendoza y Velazco, trataron de lleva1· a efecto unl:l defellEa sistemá

tica de los indigenas. En reiterados ocasiones la Corona d1ct6 medidas 

de protecci6n para que las ei;t:;inciae se concedieran lejos de los pueblos 

. de indios, a monos de media o de una legua. que 1,;e suprimieran aquellni;i 

que estaban muy cerca de ellos¡ trataron de limitar el viejo derecho 

de enviar los rebaños a los campos des ¡cu6s de la o oso cha, se .no:1braron 

ºjueces visitadores", letrados, miembros a menudo do la AUdienci.1, con 
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.plenos poderea para reprimir los abusos, sin embargo, no sie~pre logra

ron las autoridades su' objetivo, ya que en las provincias alejadas del& 

capital de la Nueva Espafia, la situac16n eolia volver a su primitivo ea~ 

ce deapu~e que los visitadores se marchaban~36 
Para fines del siglo XVI, el ritmo de prol1ferac1~n de loe ganados 

empez6 a diaminuir, casi tan bruscamente como hab!a coconzado su deaarra 

llo en toda la Nueva Eapafia. En la roeión del centro y sur, este fen6m~ 

no apareci6 claramente hacia 1565 6 1570. En una diversidad de factores 

parece encontrarse la causa principal.de ésto, como fue la falta de bie!: 

bas de los afioa secos qu~ ocasionaba la muerte de millares de animales. 

Los 1nmensoa rebafios debieron de agotar las reservas naturales. Cabe 

afiadir ademáa que, pura esto mismo periodo la ruert~ der.anda por los cus, 

ros inv1t6 a los dueflos de estancias a sacrificar gran númvro de anima

les sin importar la reducc16n de sus rebafios.337 Sin embargo, los ecpa

fioles lo atribuyeron al exceso del conaumo de carne de los indigenas, e 

hicieron proyectos para proscribir la matan~a de ganado en loa pueblos 

indigenas. La mano de obra indígena aparece docuceutada e11 relaci6n con 

algunas operaciones de la matanza, pero no hay pruebas de que loa admi· 

nistrado1•ea fueran indigenas.338 

A las comunidades ind!genas se les permiti6 tener estancias para la 

cr!a de ganado monor, como parte de la propiedad de la cocunidad, de loa 

hospitales o de lae corrad:tas. Este acceso del indígena al ganado lanar, 

caprino o porcino, que exigia poco trabajo y dejaba utilidades,, so dob16 
. ' . ·, 

a la· preocupaci6n que mostraron algunos de los representantes del Estado 

eepafioi por ayudar a las coaunidades. Adem&s, so cona1dér6 que era una 

forma de constituir zonas de protección contra la 1nvasi6n de· las milpas 

por loa ganados de loa espafioles. Pero, esta politica no llee6 a obte• 

ner loa resultados deseados porque, por un lado, las concecionea de oni• 
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males siempre fueron inferiores en número a las otorgadas por loa espa

fioles, y deapu~s, porque los indieenaa mostraron poco inter~s p?r eetae 

estancias, en ocaoionos ni se proocupaban por explotarlao y las alquila

ban por poco dinero a criadoo cspafioles, quienes con el tiempo se neea-

ban a abandonarlas. No todas laa comunidades tuvieron esta misma ac~i-

tud, pues hubo grupos indieenas que demostraron verdaderas aptitudes 

para gobernarse y defenderse en condiciones. desfavorables, como sucedió 
~Y\ 

con los de Michoac~n. 

Se trat6 de supri1:1ir la vieja proh1b1ci6n do poseer caballos a los 

indios, as! por ejemplo, en Michoac§n para el afio de 1555, 35 ind1Genas 

entre artesanos, principales y gente del pueblo recibi6 cada uno la mer

ced de tener una ye~ua, y en ocasiones 4, 6, 8 6 mAs caballos. Para el 

afio de 1597, no hubo necesidad de tal permiso aunque el uso de freno y 

silla se si~u16 prohibiendo, con excepci6n hecha de las regiones habita-

das por los n6madas. Otra do las autorizaciones consiati6 en que todo 

indio podia criar 300 ovejas, 200 cabras, 6 pares de bueyes y 4 vacas 

lecheras 11 Ch1chiguas 11 ¡¡in que para ello fuera necesario poseer una es-
3'-\0 

estancia. 

En Michoactin, con el fin especialiaimo de sostener loa hospitales, 

fray Juan de San Mi~uel rund5 rentno provenientes de ln cria de ganado ~ 
::J<.11 

cultivos en comfin. 

AElterior1:1ente so mencionó que el indi¡;ena fue exciuido de las mes

tas y por ecta raz6n, c6s el hecho de quo no llegaron n poseer indivi

dualmente ganado en nfimoro aproxi~ado al exigido.por las orden~nzas~ 

l ooo cabezas de ganado mayor y 3 000 de Bansao menor~ el canado do pro
:;~z.. 

piedad indlGena no se podia herrar. 

A pesur do todoo los N:fuerzos re<ilizados por al¡;uno.s de los repre

sentantes virreinales por l!lantener la politica de protecc15n, a. princi-
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pios del siglo XVII loe intentos por controlar la intruai6n espafiola se 

hab1an vuelto d6bilos. Las plagas y la despoblac16n del filtiruo ~uarto 

del siglo XVI, apresuraron el abandono progresivo de las tierras indige-
0'{3 

nas. 

La aparic16n del ganado dentro de la vida de las comunidades de in-

dios, traj6 como ~onaecuendia una tr3nsformaci6n en GU proceso de acult~ 

raci6n que so vi6 manifestada en los siguientes~aspectos: el uso de ani-

males de carga y tiro para el transporte en general, la crianza de espe

cies bovinaa contribuyó a mejorar las t6cnicae agr1colas tradicionales 

ya que los animales se utilizaron en el trabajo de la tierra, tambi6n en 

la mineria en donde oirvieron como fuerza motriz, la crtanza de ganado 

lanar proporcionó la materia necesaria para la confecc16n de prendas de 

su indumentaria. La cria de sanado menor sirvió para el importante su-

ministro de carne. 

En el terreno humano se crearon nuevas labores como fue la arriería 
"3'\ l.\ 

y el pastoreo. 

El curtido y trabajo de las pieles deaem~eñó un notable papel en la 

economia novohispana, de manera especial, a fines del siglo XV!, cuando 

España demandaba una fuerte producción de cueros para confeccionar el 

equipo de los ej6rc1toa y la Nueva Espafia los solicitaba para satisfacer 

las necesidades de pieles para el transporte y para la desecac16n de po

zos y galerias de las minas. Esto ocasion6 que las pieles se pagaran a 

altos precios, que los duefios de estancias sacrificaran gran nGr.iero de 

sus animales y que los ladrones de ganado so multiplicaran, sobre todo, 

en los v~atos páramos del norte donde el cuero de las vacas se vend!a en 
:5% 

las minas. 

Este problema de la pérdida dG ganado aparece document~do en Valla

dolid, entro españoles con pobladoreo indios. En el docu!!lcnto, el teso-
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:l rero Fruncioco Poredo, de la dicha ciudad, del Partido de Gnaniqueo, 

mercader y vecino de la ciudad de Valladolid y duofío de la hacienda de 

ganado mayor da Bellas Fuentes se quej6 que le hurtaban su ganado. Su 

hacienda estaba rodeada por ?Ueblos de indios que se ocupaban en curtir 

cueros, y pidió provisión pnra que qe registraran todas las canoas de 

las curtidurías de los dichos puebloa comurcanoa de indios, p~ra ver si 

entre los cueros que tenían se encontraban algunas herrados con su sellQ, 

y de ser nsi se castigaran a los delincuentes. La petición tue aprovada 

pero sin que se hiciera ninguna vejación a los indios so pena de n2oo.oo 
pesos. A la revisi6n se opusieron los alcaldes y los pueblos. Fecha n~ 

M6 
viembre de 1594. 

Debido a la importancia que tuvo el curtido y trabajo de las pieles 

Yla la politica de protección hacia las cocunidades indígenas, la Corona 

espafiola, en junio do 1596, di6 un amparo para que loe indios oficiales 

de todos los oficios de la Provincia de Micboacán, no fueran obligados 

por alcaldes ni principales a ocuparlos en servicios personales; en el 

mismo documento se dió protección a los indios Juan Cuiris y Tomás Toro, 

de oticio zapateros, ~arg que no fueran obligados por el sobernador ni 
' 

alcaldes a ir al servicio personal ni a ocuparlos como tequitlntos. 
:?'\ 1 

S~ mandaba que se los dejara libremente ocuparoe en sus oficios. 

El curtido du las pieles no fue una actividad desconocida en la 

~poca prehiopánicn, el cronista Espinooa menciona quo los ind1genas de 

Michoacán 11curt1an eueroo de todo género d.e animales adobados con pelo y 
:3<\~ 

sinSl, con cucho prinor 11 • Jod Tudela considera qua. no las trataban 

con verdadero curtidot porque no usaron curtienteo 1 aj.no cáa bien so 

trat6 de uu macerado con orio3s o con hienda de hombrea, como dice Bar-
3<:.\S 

nnl Diaz del Castillo. La p:l.el li:rifadn y Geca se cstirD.ba en hnlltidores. 

Parn la 6poca colonial, el 1ngredi&nte principal utilizndo en el 

i 
I· 
l 

'··· 
t' 

l ·;. 
; ' 
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proceso de curtido de corambres fue el cascalote. Lo ~ezclaban eon la 

caparrosa, yerba neceaaria en todas laa toneriaa para obtoner un tinte 
3.50 

color negro. 

Muchos pueblos se beneficiaron con la venta do este producto como 

suced16 con Sir!ndaro1 aus barrios y laa coma.reno de Tierra Caliente, en 

laa cualoo reco~ian en gran cantidad el fruto de 6atos Arboles ailvea .. 

tres 1 y los vendian a loa arrieros para que 6stos loa llevaran a vender 

a la ciudad de M6xico a 5 6 6 reales la arrol>a. Al cascalote tambi6n lo 

llamaban a.lgarroba.35l 

Soria interesante anber c6mo preparaban las materias primas para el 

curtido, y c6co realizaban ~ate, mas no encontrómonci6n a.i· respecto. 

Por lo que se refiere a la t~cnica para trabajar laa pieles, sabemos 

que fue la de tradic16n musulmana la que se omple5, sin embargo, el ma

terial de informaci6n que documente este aspecto, del grabado de laa pi~ 

les propiamente, es muy escaso, salvo la menci6n que noa da el historia

dor Manuel Romero de Terreros y Vinent, no haJ.16 nW.s sobre el tema. 

Romero de Terreros en au libro LM a.t't~a industriales en la ?luevl\ 

Esnafla 1 habla ele una t6cnica europea que el indisena aprendió a trab::ijar 

por medio de la cual se doraba o plateaba ln piel para decorarla. Eate 

arte,.como ~l lo califica, era llamado cueros de C6rdoba. Recibia este 

nombre porque la ciudad española de C6rdoba fue el centro principal del 

trabajo de pieles. Consist16 en decorar las pieles d<:t carneros con re

lievec por medio de moldes de madera y pintando• o no, el fondo del dis!. 

ño. Durante los primeros afios, despu6s de la conquista, el diaefto se 

plateaba. A partir de 154:;, casi siempre, se doraba undndose con acei

te la parte quo habia de dorarse 1 aplicando despu6s, u~ aolde caliente 

de cobre o hierro con lo que quedaba adherida la lArnina de oro, las ori

llas que sobraban las quitaban con un paño de lino. ' Con eatos cuoros . 
3.52 

se tapizaban guadamaciles, paredes, sillones. ba'1les, arconco, etc(jtar<J• :·.····.···.··~ .. 

... 
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Con las pielos de CQballo aprendieron a hacer muchos utensilios 

nueV"os, vestiment:ia, ooyiliario;i, y ot_roa objetos, como oillna de mon

ta!', fur;tes, para la indumentaria espafioln borceguiea, p~ntufloa, cha-

pines de z:¡ujer y todos los indÚentos que se hacian en Espafüi.. Esta 
~5"5 

oficio co~enz6 en Mfoboaclin,, 

Para el siglo XVIII, encontramos muchas poblaciones dedicadas a la 

crin y cowercio de ganado, al comercio de cascalote y a curtir y traba-

jar cueros. 
~5'\ 

En el pueblo de San Lucaa se producia algod6n y cascalote. 

Cucio, perteneciente a la jurisdicci6n de Sir!ndaro 1 co~erciaba con 

los productos del campo coco maíz, algod6n, melones, candias, obtenían 

cera de colmena, hacian azúcar de piloncillo, criaban ganado vacuno y 

caballar e igualmente comerciaban con cascalote'?55 

San Juan Huetamo, contaba con árboles de cascalote y de pinzanos p~ 

ra curtir, utilizando el ~~uto de los primeros y la corteza de loa aegua 
:556 

dos. Tenian tenerías donde curtían las pieles y elaboraban zapatos. 

Los tributarios .de San Nicol!la S1r!ndaro, se dedicaban al cultivo 

de maiz en sus cortos pedazos de tierra, algunos servían de vaqueros en 

las haciendas dei distrito del curato, otros cuidaban su eanado y el de 

sus cofradías y se dedicaban a curtir cueros de res~con la c~scara de 
. ~51' 

los Arboles pinzán o guamúc~il. 

La poblaci6n de Santa Mónica Ario, sujeto de la cabecera de Zamora, 
. )58 

se dedicaba a curtir pieles y a hacer zapntos que vend!un en Zamora. 
3~ 

Sautn Mnria Aguanuto tenia el trato de lao curtidur!as, .al igual 

que San Pedro Zipiajo 1 en donde se dedicaban, ademús de sembrar maiz y 

trigo de temporal, a hacer zapatoa para llevar a. vender principalmente a 
. '360 

Guanajuato y Valladolid. 

Los habitantes de Cueneo curtían cueros y had.rin zapatos quo vondi-
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an en las ciudades m!s inmediataa, no c~ntaban con nineuna labor agr!-
j~ 

cola pues sus l!mitco aran muy estrechos. 

Los habitantes de San Francisco Tarejo, Asunci6n Nar~nján, San 

Juan Evangelista Cot1anja, Santiago /majo, se empleaban como peones en 
:5~2. 

la hacienda de Bellas Fuentes, ademh curtian cueros y hacían zapatos. 

En Santa Maria Cheranatz1curin curtían cueros, hadan zapatos y 
~b~ 

sembraban ma1z1 aei como también en Santa Ana Zac~pu. 

En Santos Reyes Tirindaro curtían cueros, bacian zapatos, eembra-
?;,Q¡"\ 

ban maiz y trigo de temporal y se ocupaban en la cria de ~anado, 

La poblaci6n de San Luis Nahuatzen se ocupaba·,en la arrieria, sem
·~5 

braba maiz y curtia cueros con los que hacia zapatos y sillas de montan 

Los ind.1oa de San Angel, localidad sujeta a Xiquilpan, s6lo se de-
3~6 

dicaban a curtir cuero,,;, hacer sillas de contar y elaborar zapatos. 
~er 

En San Miguel Epexan Ge dedicaban al trato de corambres. 

La juricdicci6n de Tlazazalca, lla::iada también de ta Piedad, comer, 

ciaba con cria de canado mayor y rnenor, sembraba maiz, algunos ~rboles 

frutales y curtian cueroo con los que hacían zapatos, botines, sillas 
'3G'O 

de montar que vendían dentro y fuera de la jurisdicción. 
3~~ 

Ocumicho contaba con curtidur1as y f~bricaban zapatos de vaqueta. 
:!>10 

Zinapécuaro contaba con algunoo indios zapateroG. 

Fueron en número conDiderable las poblaciones que\sa·dedicaron al 

cuertido de las pieles, a pesar de que ·1~s íuentes de informaci6n son 

escasas e.1 lo que se refiere a los nombres de las localidades que teni ... 

an en propiedad ganado, siendo ~atas finicacente las siguientea: Cuieio, 

! 

San Nicolás Sir~ndaro, S~ntos Rcycn Tir!ndaro y la jurisdicci6n de Tla- . ; 

zazalca, Cs.ba prec;untarnos ¿ do dónde abtenian las pieles las poblaci~ 

nes que no contaban con ganado ?. S61o hay dos rl'!spuestas. Afirmar en. 
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base al documento del Ain4IIA, Serie MichoacAn, Archivo de P&tzcuaro, ro

llo 7 (118), que eran hurtadas,o suponer que las compraban a los estan

cieroa. 

Con piel , elaboraban los indios de la.:mayoria de las iocalidadca, 

principalmente calzado, que llevaban a vender a los mercados de Valla

dolid, Cueneo y Guanajuato. Siguieron en importancia, la fabricac16n 

de sillas de montar, fustes y corambres, 

L:A materia prima empleada pax-a el cur.tido no fue tan sólo. los fr.!!. 

tos obtenidos del cascalote o algarroba, sino que también se utilizó, 

la corteza de pinsana, conocida igualmente como pinzdn o guamdchil. 



H. ,L! PITITUHA. 

Durante ~1 oieJ.o XVI, el art~ pict6rico era un arto h1brido de for

mas de loa ectiloa mot.U.oval, renacentista, mud6jar y hasta con resabios 

ind1~cnas, siendo estas Cütimaa obraa lao que resultan m6s interesantes, 
~u. 

orieinales y a menudo conmovedoras. 

La pintura en Michoac~n no cuenta con una tradici6n prehisp~nica C,2 

mo sucede con la de lás otras regiones mesoamericanas, en donde esta pi!!_ 

tura era realizada sobre muros, tela, lienzos obtenidos de fibras texti

les, princi~almento henequén o de la corteza de cierto ~rbol de higueri

lla, o el que era fabricado ccn la palC1a 5.zotl y a6n sobre pieles do ve-

nado. No es conocido hasta el momento nine~n documento prehisp6nico, 

los que so conocen dol área michoacana aon coloniales y los hay en buen 

n6mero. La ausencia de formas pict6ricas prehispAnicas en Michoac!n pu~ 

de tener relaci6n con los trabajos que a111 se ha.c1an con plumas y con 
. ~~ 

flores, los que de alguna manera pudieron substituir a la pintura. 

Teniendo en cuenta que este tipo de "pintura" debe 5ran parte de su 

auge a la ielesia una vez que ~sta se estableci6, comenzaron a edificar

se templos y conventos y surgi6 la necesidad de im~genes pnra retablos, 

altares y para decorar los mismos edificios. Las imágenes que los con-

quieta.dores t.rajeron eran escasas y, aunque desde muy teo.prano eomenznron 

a llegar de Espafia santos. pintados en telas sin bastidor, llamadas sar

gas, no eran suficientes.· Dada, además la necesidad psicoH>eica. do los' 

ind1genas que estaban acosturnbradoEJ a los~,edificios · de~orados, ·era nace-

. sario que los nuevos temrilos llenasen stt irna6in~ci6n p()l' modio de la de-
. °3(,:5 

coraci6n de las iglesias. 

Para satisfl.\cer la necesidad de estas iml\gonea, el misionero utili-

z6 lao pluma::; y lac flores para su confecci6n, sin embargo, renult6 que 

las florea eran e!1~eras y ten1an que renovarse continuair.cnte, no cucedia ... ~ •.•.··~·· ,';¡ 
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as! con laG plumas, :?Or lo quo los m.f.si:)neros decidieron utilizar los m2 

saicos de pluma que también trabaja~on loe ~ichoaco.nos, para satisfacer 

la necesidad de la pintura. Eran imácrenes portátiles con las cuales po-

dia improvioarso una capilla o un oratorio, carecian de bastidor y se en 

rollaban como mapao en una varilla, en tanto que para quedar tirantes 

coleaba de ellas el estuche quo lac cubrfo formadd·::-de dos o de m3dia ca-

ft:u:i. Para mediados del siclo XVI, habia cuajado ya la formaci6n do una 

pintura colonial• y como resultado de ella fue la decoracHm mural pintQ_ 

da en numerosos temrlos y monasterios, el producto art1stico más impor

tante. Todos los templos y conventos de las 6rdenes mendicantes edific~ 

dos en M&xico durante el siglo XVI que estuvieron decoradas con pinturas 

murales al fresco utilizaron 2 tl 3 colorea. aobre la base de un perfil 

negro. Todas estas pinturas procentan un mismo carácter y son en conju~ 

to, aquella decoraci6n que en las Ordenanzas de Pintores se llaman ''de 

romano". Esta pintura equivale a la que en la E~roDa del Ren~cimiento 

llamaron ¡;rutosca. por habar sido hallada en subterr5.neos semejantes a 

grutas y se supone que dorivadac de las representaciones de los antiguos 

romanos. La forman amplios frioos en los que se entrelazan roleos, gui~ 

naldas, racimos de frut3s, caras de ángolca, a vcces·unicornios, trito-

jian leyendas tomad~s generalmente del salterio. En los recuadros que se 

formaban en los testeros de los claustros, o los pafics•da los mismos, se 

pintaban escenas de La Pasi6n, El Juicio Final, santos de la. orden, etc! 
. 3\i 
tera. 

Eatas !Jinturas en 1~ 1.:nyoria de las veces oo tomaron de grabados de 

madera do l:l.broa europooc o im:1rr.soc en ?·!éxico; de all1 salieron inotivoa 

ornamentales y las ar.cenas que llenaban loo muros, Eo tndudable que los 

pintores ~spafioles onh1an hacer esta claoe de pinturns puecto que las o~ 
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denanzas exig1an su conociroien~o, pero dado su carácter más bion eleme.a 

tal y la frecuento ~ngenuidnd que represAntan sus figuras, eso asegura 
~1'5 

que la mayor parte fueron realizadas por 1nd1oe. 

Son muchos loa edificioo que datan dol oigló:XVI, y muchos tuvie

ron sus muros pintados, se discute ni al fresco o con otras t~cnicns y 

aunque no aier.pre proaento.n buena conser.vación, muchas subsisten por 

las numerosas capas de cal con las que fueron cubiertas desde la propia 

6poca colonial, por la ienorancia del clero, o por la renovacio~ de es

tilos y por, las nuevas modaa pict6ricas: ya en el siglo XVIII, se enlu

cian los muros y se acostumbraba cubrir los grandes paños con pit1turas 
~iG 

de lienzos, hechas al 6leo. A la larea, ~áto sirvi6 para conservarlas. 

En general, la pintura mu~al de los conventos del siglo XVI en Mi
choacán, no ho. sido estudiada, con excepc16n del de,;.Charo. En la anti

eua Valladolid, hoy Morelia, ezisten reatos de pintura al fresco en la 

aacrict1á del convento de San !gustin, que datan del siglo XVI, aunque 

deseraciadarnente fueron destruidas en 1960 al restaurarse este edificio. 
:in 

Estas pinturas reprosentabnu los signos del zodiaco. 

En el convento'.tdc Tzint:.mntzs.n se conservan tres pinturas, una 

está en el muro del templo y ropre3enta a San Criat6bal, está hecha con 

la t~enica al fresco, la otra está en el claustro y en ella se ven es~ 

nas de la vida de San Francisco, y la 6ltica que también se conserva 

' en la ielesia, representa el entierro ue Jesucristo: esta ~ltica pin.tu-

ra ea la máe famosa y no fue hecha por mano indi5ena, se a~ribuye al 
~l6 

pintor español t._ll.<lsar de Ecl1ave 1.>1·io. 

otra producción o.rtística sux-gida de ,esta necesidad religiosa fue 

, la pintura del ret.abl.:> formal de los tc111plos. 

Fueron ir.nuonrablcs las pinturas de los retablos construidos en la 

Nuevo. Eopt1fio.. P~ro Nichoac!n, refiere el cronista Bnoalenque que, cuau 
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do ve concluy6 la iglesia y ccnvento de Tiripitio, primero en su cona

trucci6n y modelo de loo dem~a, edificado entre 1536 6 1537 a 1548, se 

hizó un altar mayor 11 y luego se le puao retablo, las figuran al te:nple, 

que no se usaba al Óleo, pero tan lindas que en el arte no se pod!a me
~79 

jorar ••• 11 • Toda la iglesia estuvo adornada con pinturas inspiradas en 

el Viejo y Nuevo Testamento. Desafortu:iadatnente, poco clur6 la obra, por 

que un terrible incendio acaecido en 1640 destruy6 casi por completo la 
3SO 

iglesia. 

Siguiendo el ejemplo de Tiripitió y el gusto artistico del momento> 

se adornaron con pinturas los retablos de la ialesia de Yuririapúndaro, 

en la que se ded1c6 un colateral a ~!ueatra Señora de los Dolores, en una 

de laa calles del colateral mayor se puso el retrato do fray Diego de 

Ch~vez, y otras pinturas en dos retablos pequeños, dedicadcs a Nuestra 
~\. 

Seflora y a Cristo Vida Nuestra, fueron colgadas del madero de la cruz. 

En Cuitzeo, se puso en 1550, dedicado.. a Santa Maria Nagdalena., y se

gGn refiere el cronista Basalenque fue el más costoso de todo Michoac6n, 
. ~L 

el . pi~cel y •talla fueron mandados hacer a México,.~ El cronista Escobar 

afiado que el retablo "ocupaba toda la grun testéra del Presbiterio, con 

m~chas calles de Tableros primorosos y de ad~irables Estatuas, en aquel 

~iempo fue maravilla, hoy con las nuevas f~bricas, no lo parece tanto, 
obra 3?l) 

pero los inteligentes que conocen la alaban de gran manera su primor". 

Permaneci6 hasta ~1825, afio en que fray TomAs de Estera lo destruy6 par& 
· 3M poner el pobrieimo que actualmente est!. .Se afiadieron otras dos pintu-

ras en loe retauio3 colaterales, uno de Cristo Crucificado y otro de Ma

ria SanÜ.aimai poco despu6a se hicieron las pinturas de los retablos de

dicadas a Ssn Nicol&s y a Nuestra SeflQra de Guadalupe y se~1ad16 un lie~ 
. '39~ 
zo de Altar de las Animas. . · · 

?>Seo 
La de la iglesia de Charo estuvo dedicada al Verdadero Dics. 
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Durante el siglo XVI, es r~cil apreciar la 1ntervenc16n de los in

digenaa en obras de fndole europea. Durante el siglo XVII, no ocurri6 

lo mismo. Para todos aquellos que tenían contacto con la vida europea, 

el (mico arte fACeptable era aquel que creaban los maestros espafiolea y 
3~7 

loá pintores indigenas trataban a toda costa de imitar ose arte. p1ct6-

rico que formaba parte de los retablos, que era el de la decoraci6n de 

ielesiaa y capillas, de los cuadros de temas religiosos, aislados y de 
38~ 

diversas proporciones y tambi~n retratos de personajes. Las Ordenan-

zas no cerraron las puertas del arte a los indigenaa, aino que mediante 

ciertas condiciones podian ser aprendices con los maestros eapafiolea que 

loa aceptaran, sobre todo en las provincias donde floreció la pintura h.2, 

cha por loa indios como lo fue en Michoac5.n, Oaxaca, Yuco.tán, Tlaxcala, 

'fS Nueva Galicia y Quer~taro. 

En el ramo íleal Fisco de la Inquisición 1644-1695, del Archivo Gen! 

ral consta que loa pintores indieenas de P~tzcuaro hicieron un lienzo 

que representaba a San Francisco y tenia como donadore~ a Francisco de 

Velazco Trevifio y su mujer Jeróni~a Renterio.. Fue secuestrado entre lo~ 
,3~() 

bienes de Diego de Figueroa "que tenia. loa indios pintores de su manot•. 

Una de las realizaciones pict6ricas indigenas que persistieron a 

lo largo de laq)oca colonial fueron los mapas y planos hechos a la mane• 

ra aborigen, que eran recibidos en los tribunales y formaron parte de la 

existencia legal de los pueblos. Existen muchos planbs de tierras de . :', 

loa siclos XVI y XVII, leo cuales acompafiaban a los titules de los pua-
3~.L 

· blos; 11mchoc están· hoy en día en el Ra1no ·de Tierras del AGN. 

Los pintores ind1eenus do las grandes· .. ciudadea ya se hablan asimil,! 

do a' los mae~tron europeoo para el siglo XVIII, aunque acerca de ello 
3'1t 

hay muy poca infor~nción. 

Desde oediado1:> del sielo XVIII, la pintu1·a indicona tom6 un rumbo 

..... ·.,. 
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diferente y produjo una interesanle manifestaci6n del arte de la Nueva 

Espal'ia, exprcoi6n que los críticos e historiadores llacian pilltura popu

lar ordinaria. Esta pintura comprende cuatro géneros diferentes que 

son;los ex-votos~ cuadrar, conmcenAo t1picas populares, hist6ricas o si

tios conocidos, un tercer género es el de im§genea de santos y, por filt! 

mo, las pinturas murales para adorno de tiendas, sobre todo do pulquerí

as. Esta pintura era de manufactura indigona,principalmente, y trataba 
o<:io 

de imitar las obras europeas. 

Los primitivos ex-votos o retablos ex-votos mexicanos datan de las 

6ltimas décadas del siglo XVI; las _,caracteristicas arquetípicas, son la 

imagen por cuyo valimiento se logr6 la merced, la del donador, el hecho 

acaecido y la leyenda explicativa, Para el siglo XVIII, el accidente 

tr6gico se iluain6 con una gracia sutil, los person~jes adoptaron acti~ 

tudes elegantes y el paisaje se volvi6 cándido. Para el siglo XIX, el 

ambiente del cuadro so transform6 romAntico debido al influjo po~tico 

del romanticismcr:q En los retablos, además de las notas características 

de la pintura popular, como son la espontaneidad, el ingenio y la gra-

cia, intervienen directamente la fantasía haciendo que aparezcan imáge

nes religiosas, protectoras o salvadoras, que hacen contener en la obra 
~cas 

una sintesis de este mundo y del otro, según las creencias teligiosas. 

El retablo ex-voto responde a la necesidad de hacer patente el mi

.lagro o el favor divino recibido en una circunstancia ~esfavorable, el 

pueblo entei•o irrumpe en la pintura en forma dram&tica tanto por las ci¡: 

eunste.nciaa en que se pint::, como por la ré reli.:;iosa a que se atiende 

·1m momentos desesperados; el inter~s por la naturalezn es menor, el pai

saje relativo. Los temas tratados son múltiples, si bien ln graciao por 

enfermedades y por accidentes son las m~s !recuentos. Cuando se descri-

be un accidente, las mayores desgracias son expresadas ingentwrncnte, en 
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tanto que en alguna parte del cuadro aparece la imaecn salvadora, en 

algunos casoe S9 presentan aimultóneamente algunas esconaa, que compli

cadas con la imagen celestial, dan por reeultado un conjunto que revela 

la f'é que obra milagros. Las fantasías de la 1t:1aginación eon tratadas 

con absolutas realidades, de manera que para el pintor de retablos, no 

hay dificultad en expresar la realidad entre este mundo y el otro; la 

espontaneidad caracteriza la composici6n de las formas individuales, en 

el color, en los letreros explicativos q~e siémpre aparecen en la parte 

baja del cuadro. Son composiciones de sentimiento y como tal, el pintor 

dispone de elementos indispensables para narrar en la forma m~a clara

mente posible la an~cdota, en forma caprichosa y segfin sus poeibilidadea 

de sensibilidad, de observaci6~, de habilidad manual. No todos los ret~ 

bloa son igualmente interesantes para el arte; la espontaneidad y la gr~ 

cia tienen también sus categorias, ia 1ntenc16n es lograr la realidad 

aunque no siempre adopte 1as formas naturalistas,y por resto,es verdad&
~% 

ra pintura realista. 

Un ejemplo de esta pintura lo encontramos en la referencia que nos 

narra el cronista Escobar, sobre la ya antes mencionada citara que apa• 

reci6, sin saberse como, .en el pueblo .de Charo y que gracias a la suave 

melod!a que produc1a recobraron la salud los enfermos, y nos comenta, 
~'l.\ 

que todos aquellos que sanaron, colgaron de:i altar del Señor sus votos. 

En PAtzcuaro fue descubierto y fotografiado por Edward Vleston. un 

cuadro al 61eo que representa a San Rafael arcángel con la don~dora, es 

del siglo XVIII. La figura ce airosa, at~viada ricamente con vestiduras 

y joyas, a sus pies est~ la pequefiadónante, una dama aristocr!tica que 
~<jlO 

mand6 hacer el santo a un indio de Pútzcuaro. 

En las primeras d6cadas del sielo XIX se encuentra una producc16n 

interesante de pintura popular cuyos temas son principalmente histdricos, ··; 
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apareciendo en ella loe retratos de loa héroes de la independencia o do 

individuos relacionados con importantes hechos. Esta pintura es de gran 

calidad y florec16 en diferentes partea del paia con caracteristicna pat 
3~<3 

ticularea, su propio sentimiento de la vida, del color y de lae formas. 

El inveatigador Juotino Fenández escribe,que una producci6n intere

sante en materia do pintura en M~xico en el si~lo XIX, so encuentra en 

la pintura popular. Esta pintura t~adicional es la máa~genuina expre

s16n de un sentimiento tradicional hacia la plástica amal~amada do lo iE. 

dio y lo español, por lo cual tiene un valor intrínseco, puesto que es 

de revelación de un alma que Ee form6 en Aln~rica gracias a las cualida-
LlOO 

des del nativo y del hispano. 

La escasez de datos de archivo acerca de loa pueblos de pintores es 

notable, sólo encontr~ en la obra de Villa-Señor y S6.nchez, que~en el 

pueblo de.Zicuich~, pe~teneciente a la jurisdicci6n de TingÜindin, ha

biá 84 familias de indioG, todas ellas de pintores y escultores, pero 
'lOl. 

mal cnsefiados e instruidosº 

Toussaint en su obra L<l. Pintura Colonial, hace mención de un indio 

· pintor de imae;ineria que estaba caMdo con Inés Maria, el cual babia 
'102. 

comprado una casa a PedroI.6~oz de ~uiroea en 1620.· 

Im§genes de pintura, adém&s de otros oficios, se trabajaban en P.H~ 
'11>3 

cuaro, nos dice el cronista Basalenque. 
\ 

Es arte interesante en Michoac!n, la pintura de una gran riqueza 

decorativa con la que se ornamentaron los alfarjes y loG artesonados. 

Es en loo alfarjes micboacanoc, en los ~nicos en los que se funden 

tres funciones: pr6cticn,.estética y didñctica. 

De las funcioneG prActica y est~tica ya so habló, al tratar el te

ma correspondiente a l_os trabajos de madera. 

En cuanto al aspecto didáctico, en loa nlfarjes michoacanos se pin-
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taron relatos de La Paa16n de Cr~¡;;to, los misterios marianos como en Tu

p&taro, o la Letanía Lauretana del Rosario como ce ve en Zac&n, o a los' 

santos invocadoe como se hace en ?laranján. tai:;.bi6n. a invHar, con las 

pinturas, a la 1mitaci6n apost611ca, como en Tanaquillo en donde se 

rompi6 con el alfarje de abstracta armonía goom~trica con que los decor~ 

ban los anteceooree mud6jares. Son alfarjes historiados, parlantes, ll~ 
~ 

nos de eiobolos religiosos. adem6s de artisticos, que se han señalado 

co~o arte popular porque fueron creados con espontaneidad, y la mayor 

parte de ellos en ~l anonireato. 

La peculiar característica artist1ca de las techumbres michoacanas 

es dada por el desarrollo de un sentimiento expresivo, sin reglas y sin 

academiscos, hecho que no sucedi6 con las estructuras mugéjarea que te-
~05 

n1an que ajustarse a riguronos y variados disefios geométricos. 

Estructuralmente el t1pico alfarje michoacano invierte ln aplica

ei6n del tableramen y éste en vez de quedar sobre las alfardas, quedan 

bajo ellas, con lo que la form~ de artesa invertida se acent6a y se ocu!· 

ta el sistema estructural, dejando amplias superficies planas disponi

bles para la decoraci5n pict6r1ca que muestran el plástico esplendor y 
4o~ 

la rumia didáctica do estas humildes y espl~ndidas techumbres. 

Los lugares que dest~can en la realizaci6n pict6rica de alfarjes 

son, La Asunc16n, Naranj~n, lugares en donde la decoraci6n data de fines 

del si610 XVIII y las pinturas aluden a todns las posibilidades da sant! 

ficaci6n, es decir, a 1~ presencia de la Santa Asamblea, que se expresa 

con mfis de 60 iml\genes quo llenan las alfardas formando una verdadera 

corte celestial, en tanto que el almizate,,parte plana del artesonado, 

es un jard!n do caracoles y vegetales er::tre los que .aletean querubines. 

El alfarje estft ficmado en un~ do sus via;as en la qu,, se leo "Hecho por 

Pedro Xim~nez, afio do 1733", racha que debe tambien referirse a la pin-

., ,. ' 
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t.\01 
tura. 

En le. segunda mitad del siglo XVIII, fue pintado al temple el al• 

farjc de Santiago Tupátaro, asi lo marca la fecha de 1772 que aparece en 

una de la.a vigas til-anteo~ Sus pinturas fueron hechas para honrar el 

culto al Santo Sefior del Pino, en ellaa hay un predominio de temas pa• 

aionarios. Esta veneraci6n ha desaparecido en la actualidad. Comenta 

Manuel González Galván;que 11es, sin duda, el ejemplo más notable de los 
4os 

alfarjes coloniales michoacanos~1 ., 

Encontramos la supervivencia de alfarjes que non ya un poco tardíos 

en San Miguel Tanaquillo y San Pedro Zacán, El primero fue concluido 

el 20 de septiembre de 1880 a expense.a de Rafael Cáseres, y el segundo 
<{()(j 

lleva la fecha de 186?. 

En el alfarje de Tanaquillo se representaba ~l apostolado por medio 

de medallones con los bustos de los primeros seguidores de Cristo, estos 
'i \t> 

medallones llevan ya copetes afrancesados con relieves simulados. 

La arquitectura de Zac&n data del siglo XVI, los alfarjes se utili

zaron en la guatápera o capilla de su hospital. Las alfardas estuvieron 

ilu~tradas con la Letanía Lauretana, que es una alabanza a la Virgen Ma-
4U 

ria rezada al final del rosario. 



214 

l. PLtn·m~IA. 

La plumaria fu~ una de las artesanias que interesaron en rorma oa

pecial a loa misioneros. "••• Una de las cosas 11:áa singulares de este 
l/IJ.. 

reino era y ea la pllll:laria fina ••• n 

En la ~poca prehispánica entre las plumas más preciadas estaban las 

verdee y largas de la cola del quetzal, las coloradas de papagayo. las 

de águila, las blancas y rosadas de garza, las verdea o coloradas del 
'l/J 

tzintzuni. La funci5n de este arte consistió en enriquecer los atav1oa, 

indicar jerarquía y mando, por ejeoplo, aeg~n Seler las plumas de pato 

blanco se las ponia Tari~curi de adorno cuando iba a !ieataa1 los plum! 

jes colocados sobre la espalda significaban rango; se utilizaron tambi&n 

como ventidos o simboloa de los dioses, como sucedió con laa rodelas 
'l/11 blancas que eran s1mbolo dol dios Curicauori, las prendas que se daban 

como regalo, rodelas, divisas para la espalda, banderas, fDonta1es, br~ 

zaletes, abanicos, estandartes, mosaicos de plumas, etc~teru. Al desa

parecer la runci6n prehisp~nica pronto encontraron una nueva aplicaci6n. 

A la !alta de pintores q~e so encargaban de las necesidades, cada vez 

más crecientes de 1m5genes pnra los te~?los, el arte plumario subst1tu

y6 la pintura europea con gran é%ito, a esto se debe que, en 154? en la 

!natrucci6n p:i.ra el cobro de nlcnbala se enumeraba entre l~s cosas de la 

tierra sujetas al pn~o de dicho impuesto tttoda suerte de pluma y cosas 
t¡¡.f 

hechas de ella11 • 

Sahaeún, Mencieta y otros cronista~ misioneros nos hablQn do estoa 

trabajos. Sahagún nos dice quo. existieron dos técnicas diferentes de 

t~baj-0 1 una era !ijando por medio de engrudo las plucas y la otra eon
'f/ó 

sistia en hacer el trabajo cosido con hilo y con bramante. 

Dentro de la primera t~cnica, los pinto?'ea elnh()rnban el diseñ!> que 

serv1r1a de modelo, despu~a 1 sobre una hoja de papel de waGuey blanco, 
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e1n costras, ni grietas, ee colooaba el forro de al.god6n. Eate torro se 

hacia con algod6n cuidadosamente cardado, de manera que pareciera tela 

~e arafia. El algod6n ae fijaba a la hoja de masuey por medio de engru-

do y ae ponia un poco al sol para secarse¡ ya seco, ee le daba una oegun, 

da capa de engrudo formando una superficie lisa para que, seco al grado 

de crujir, se desprendiera y ahi fuera desarrollAndoae el dibujo de co-

lor o diseno con colores, encima se ponia un papel de corteza, esto se 

hacia con el fin de reforzar el torro de papel de algod6n. Enseguida se 

comenzaba a cortar el dibujo del papel de corteza sobra una tablita de 

madera, llamada cortador¡ cortado el patr6n, se colocaba sobre una hoja 

de maguey y se trabajaba el dibujo en la hoja. Esta hoja deap~6s ae U!! 

taba de engrudo y algod6n y sobre este papeI so iban colocando las plu;;; 

mas, previamente cortadas en pedacitos. Se formaban los contornos conl~ 

plumas negras, después la primera capa de plumas segri.n la calidad, y al 

final, las plumas preciosas se hac1an aparecer aegWi como se habian pi!!, 

tado en el papel y, se fijaban caminando siempre hacia adelante.~11 

Aparte. se colocaban las plumas------- magras o corrientes sobre 

bojas de maguey, se unian despu6a al papel algod6n por medio de engrñdo 

y se aplanaban con una raspad.era o plegador da hueso. , Estas plumas ee!: 

vian de lecho a las plumas preciosas y tenian_que ir de acuerdo con el 

color de ~atas, de manera que se co~plementaran, por ejemplo, a las pl,B. 

mas de cotinga de color turquesa se lea hacia un lecho.con las azules 

de la cola de guacamayo rojo o arar&, a las pico~uchara rojas se hacia, 
' ' ' ' o/lf 

el lecho, con las del mismo pájaro o con plumas rojas~ 

El segundo.;.tipo de trabajo, era realizado con hilo y con bramante 

y ae aplicaba para la con!ecci6n de abanicos de plumas de quetzal, bra

zaletes, div:!.sas que se usaban en la espalda., cotas do armas, colgadu

ras, penachos, borlas y todo aquello con que se adornaban los abanicos. 

·'',l . ·.:.:-:.~ .. ::.-.: .•. · .•. ;·. " . >> 

... ~' 
,,'•' 
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Para au confecc16n, primero so hacia un armaz6n que ee cubría de 

tela a ln que se ponia las plumas de quetzal de la forma siguiente: a 

la pluma se le pon1a bamb~ on la base y en el reverso detenidas con hi

lo para re!orzarlaat y por medio de cordones so un1an en el bramante, 

deapu~s, las plwnaa se ensartaban y se ponian a la mitad de su longitud 

un tino hilo y ae anudaban al11. Las plumas deb!nn de quedar bien colQ 

cadas, de manera que no ae entremezclaran ni maltrataran al irse acomo

dando, de manera tal que no quedaran ni muy separadas ni muy juntas. 

Una vez ensartadas se cocían con la armaz6n y se enterraban sus bases en 

el braman te. De esta forma, ee colocaban las hileras de plumas bicolQ 

res o romas alternando con las de quetzal y enseguida otra hilera de pl~ 

mas de picocucbara, y aoi sucesivamente. Sus bases se cubr1an con plu

mones blancos y ligeroa.'111 

Los disefios pod1an ser flores, plantas, animnles o cualquier cosa. 

Hab1a ocasiones, cuando se realizaba algún animal pequefio o planta 

de ma1z, en que se hacia el esqueleto del animal con tallos secos de ~!. 

1z o con recortes da papel, el esqueleto se recubría con harina del ta

llo seco dol maiz (m~dula) cezclando con enerudo. La figura raspada, 

se limpiaba y pulia y se cubria con papel de algod6n, encima del cual, 
ljif) 

las plutllas se iban colocando fornmndo el dibujo. 

Los instrumentos utilizados eran azadilla y. cuch.1llo de cobre para 

cortar las plumas, plegadera de hueso con la que se adherían, pinceles, 
\ 

cajas con colores, la tabla de !!ladera o macho sobre la que EH) cortaban· 

las plumaa. En ocauiones no oe uaaban lao cortadoras ni la tabla, sim

plemente se cortaban las.plumas, aegful se necesitaban, se las ponia en
'l.fJ erudo y se arrc~laban con la raspadera. 

El trabajo de pe~ar las plumas se hacia ~e arriba hac1a ~bajo. con 

loa cafiones en sentido descendente yJtapñndolos con la siguiente hilera. 

L. ' 

; 

f.,. 
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En &pocas poateriorea se e~contraban pegadas al reverso, dando una incl! 

nac16n adecuada, lo~rando loo arteaanoa plumarios, dar el efecto deseado 

mediante un aprovechamiento 6ptimo de las cualidades f1siol6gicas de las 
l/11. plumas, intercalando tiras de color mate para realzar el contraste. 

ttEl buen oficial de la pluma era imaginativo, diligente, delicado 

en el trabajo, ingenioso, hábil, convenible y despachado para pintar y 
. '/23 

pegar". 

Los niftoa participaban como aprendices, disolviendo el engrudo para 
•rz'I loa maestros. Un trabajo pod1a ser elaborado entre varios oficiales, 

cada uno hacieJido su parte por separado y despu~s junt!ndolos para for

mar la. figura/25 

Como ya se mencion6 anteriormente, de las plantas se obtenia el e~ 

t 
H '{:$ 

grudo, como el atzingüi. 

Michoac~n fuo c~lebre, durante la ~poca colonial, por sus trabajos 

en plumas, destacando en especial las plumas del pajarito llamado tzin

tznnt, que era poseedor de plumas de finos colorea.l/li Este p&jaro pert~ 

nece a una especie muy pequeña, " ••• los m!s pequeños que hay en gran Pª! 

te del mundo ••• hacen un ruido como cigarras, tienen un pico largo y con 

aquel, sin sentarGe, sino sieopre volando sacan la miel que kallan en 

las flores, y andan de una nor en otra. ZUJ:lbando, con una ligereza que 
4111 espanta·-·"• de sus delicadas plumas verdes, azules, coloradas, pardas 

y de todos tonos hacian los indios las imllgenes que se llevaron a Espai'i~ 

y que de ordinario se bac!an en Michoacán.Ll'2.'f 
l./J/) 

Estos p~jaros llamados en náhuatl guacicilt son los colibriea, 

· a.vea que .tienen un relumbrante brillo, aua plumas torneasoleadaa abar

can, en t~rminoa generales, todo el espectro, predominando el verde que 

viene a ser el color característico, aun cuando no son raros el rojo. ,!.. 

marillot azul y p~rpuras en todos los matices e intenaidades. El colo-
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rido s6lo se da en la parte visible de la plW11a que est4 en la punta, en 

donde ae alcanza el t!pico colorido iridiscente, la parte de la plUllla P.2. 

gAda a la piel y el cafio son incoloros y desempefian la natural funci6n 
1131 

protectora, como cualquier otra pluma de avo. 

Loa p!jaros adem&a de Tziutzuntzan, se hallaban en Tar6cuato y en 
~~ ~ 

Aauchit!n. Loa trabajos se realizaban en Tiripit1o y en Pátzcuaro: 

npdtzcuaro, con mediana vecindod de indioc tarascos, entre loa cuales 

hay unos pocos de mexicanos, tacos y entre todos hay muchos mercaderes 
m 

y tratantes ••• ss hacen alli las imágeneo ricas de plumaº• 

Loa artesanos de aquella Epoca que tirmaron sus obras ruoron exco~ 

cionales, en Viena se hallnron medallones del siglo XVI firmados con los 

nombres l.!!!.!! B~I?t, !!!9.. ~t llichuEJcnn o Ive.ncs Cuivc3 ~ !.2.s.ti Michua

~· Cuivis es ur ... nonbre patron1rnico que significa l!l'.\tc y que ae encuc!! 
1¡35 

tra con f'recuencia en Pátzctiaro. 

Este arte poco a poco fuá perdiendo iraportancia y bajando calidad. 

Escobar nos dice que quedaban pocas personas que se dedicaban a esta 

labor; en Tiripitio 61 alcanz6 un plumaje, y en Pátzcuaro quedaban tod~ 

d.a algunos artesanos que continuaban con el trabajo, aunque· cada vez 

eran menoc, porque ere. mucho el trabajo y poco el provecho, "pues a6lo 

porque lo hacen los indios deanerece para con los espafiolea una obra tan 
/./J6 

maravillosa"• 

Para el ait;lo XVII, aunque las obtíis exh:l.bfon los de.talles t'écni

cos del siglo XVI, el tratamiento era m5s burdo, se empezoron a usar 1.il!, 

teriales de subst1tuci6n, principalments papelee do colorea y hojas con 

brillo mot~lico para elabo~·ar las rinrtea dificiles de d"minar; d.urante 

el siglo XVIII, so :ronunció, por lo general, a la roprocluc1.~i6n de manos 

y caraa y se nU~t;tituyoron por pinturas al tiloo, loo vestidos y el ío1:i.

do siguieron contaccionll11doso con plumas, aprecilmdoae, que la hr;.bilitiad 
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en el manejo do lao plumas babia diaminuido notablemente. 
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'IJf Im6genoa, colgaduras, adareaa. ornamentoo, mitras, marlotes, cu!_ 

dros con oacenaa relieiosas, láminaa con santos acnbadoa con plumaa en 
'IJ'/ 

gabinatea hallndoa en Europa ae cuentan entre loa objetos realizados 

en plUllla durante la Apoca colonial provenientes de MichoacAn •. 
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J. T.f:JIDO Qfi FIBRAS ÍSURAS 9 CF.STE8li 

En algunas de las manutacturao de arte popular de loa indigenas, 

los eupafioles no tuvieron ning~n inter~s, y por lo mismo, no hubo modif! 

caci6n ~n au elaborac16n ni on los materiales empleados. Laa chozas 

eran principalmente lugares para comer y dormir y el mobiliario destina-

do a estas actividados no ae alter6. Loa indigenas, a lo largo del pe-

riodo colonial, no durmieron en camas ni comieron sentados en sillas ni 

en mesas, sino que dorm1an en petates o esteras cuya elaboración la lle-

vaban a cabo los pueblos que contaban con palma, tule o carrizo, los que 

tambi~n manufacturaron canastos o chiquihuites; otras comunidades hicie

ron mecates y costales de pita. ,Todos, contaron básicamente con un me,r 

cado de sustrato indigena, tal afirma 01bson para loa grupod nahuas del 
1/90 

centro de M~x1co; como adelanto lo veromoe, f'ue lo !Lismo en Michoac .... án. 

El tejido y uso de sombreros tuvo una amplia d1fus16n durante la colonia, 

qunque su origen no est& aclarado plenamente. Se olaboraron co~breros 

de diferentes formas y materiales destinados a usos diversos.'N/ 

Nos dice al r.roniata E~pinosa, que las esteras de palma y tule eran 
'/'{~ 

llamadas eneas y que en M1choacán babia algunos oficiales que las hacian. 

Igualmente se hacian trabajos de jarceria, actividad que fue muy usual y 
t/'IJ 

necesaria. 

El misoo Escobnr re!iere que para el dia de la celobrac16n del Cor

' pus acostumbraban intercalar en los tejidos de verdes tules, !lores, asi 

fabricaban grllndca altoc:bras, vistoso~ to.¡>etea y curiosos cielos para · 

toldoe, ccn los que adornaban las calles col~Andolos, o·cubrian con ellas 

loa techos de las. casas y adornaban ·e1 suelo, como si tuoran alfombras. 

para que por esas calles p:u:ara la imagen de Cristo Jesüs. frf 

Todos estos objetoc realizados con el tojido de íibraa vegetales se 

agrupan, el dia. de hoy, bajo la denominnci6n de cesterí~1. .Seg(m Robert G~ 
·-···: 
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Bpier, la ceateria consiste en: "laa Ucnicas por las cuales eleoentos 

relativa111ente duros se entretejen para producir recipientes y objetos Pl!i 
l/'IS nos"• Igualmente se relaciona la cestoria con las redes y el tejido de 

punto donde se emplean agujas para su manufactu~a. 

Por el hecho de haber sido esta actividad un campo del dominio ind! 

gena en cuanto a producc16n y mercado durante la 6poca colonial, no hay 

datos de las t~cnicaa empleadas¡ pero teniendo presente que sigue siendo 

b!sicamente una producc16n indígena, y de acuerdo con la tesis que Fos

ter sostiene en ou libro Tzintzuntzan de la persistencia de formas de 

trabajo en las comnnidades ind!genaa, hablaré sobre las técnicas que ac-

tualDente se emplean y los materiales que se utilizan. 

Las técnicas empleadas para la cester!a puede ser tan variadas como 

lo son sus materiales y productos. Spier seftala que es casi imposible 

delimitar d6nde y cuando tuvo lu~ar su origen 6sta técnica, ya que se ti~ 
l/116 non pocos datos, Puado decirse que casi cualquier parte de una planta, 

con excepc16n hecha de loa frutos, se puede usar para tejerse. Loa mat~ 

riales principales son obtenidos de las ra1cea, tallos y ramas, de los 

árboles y arbustos que resultan al mismo tiempo flexibles y fuertes. Las 

cafiaa,juncos, mimbras y carrizos son materias primas excelentes. La may2 

r!a do estos materiales, para poder trabajarse requieren, deapu~s de ser 

recolectados, y antes de usarse, pelarse o limpiarse y ponerso a remojar, 

de manera que queden lo bastante flexibles para ser doblados y amarrados 

sin.romperse cuando se trabajan. una. vez qua esta terminado el objeto 

deseado, el material se secaYmantiene la forma original. Para evitar que 

los tejidos no se zafen, las fibras finales se anudan.YVl 

Loa instrumentos empleados para la ceater!a son punzones que sirven 

para apretar el tejido, cuchillos para cortar el material y agujas para 

unir las diferentes rartes del tejido. Por lo general, tambi6n se em-

····•·1· . ·''' 



222 

plcnn, oonos, pies y dientes dei tejedor, para apretar o marcar mejor loa 
448 

tejidos. 

Al estudiar las t~cnicaa ol investigador Maaon, diat1ngu16 2 tipos 

de ceateria, la tejida a mano conetruida aobre una urdimbre de base y la 

enrollada o cosida que se construye sobre una base espiral de varitas, 
449 

tira o paja que se llama cestoria de espiral. 

La t~cnica de la ceateria tejida consiste en entretejer o cruzar 2 

o m&e series de elementos a loa que, por analogia con las t6cnicas text! 

los, se les ha llamada trama, elementos horizontales, y urditlbre, olemos 

tos verticales. So divide en 4 variantes o clases que son el tejido de 

ajedrez o tafet~n que se emplea principalmente para la elaboraci6n de e! 

teras o petates, se realiza pasando la trama alternativaoente, por abajo 

y por arriba de la urdicbre, apareciendo un dibujo similar al tablero de 
450 

ajedrez. 

Otra cla~e os la cestería cruzada o sarga, &e considera una de las 

m~a an~iguas t~cnicas. Consiste en pasar cada fibra de la trama por arr! 

ba y por abajo de 2 o más fibras de la urdimbre. La cesteria diagonal, 

ea otra variante, ea semejante al tejido de ajedrez, a6lo que aqui se ea 
pieza a 45º del borde y se dobla al principio, sobre la tira que for111a 

el borde. Por ~ltimo, la variante dono~inada mimbre se utuliza para ca

nastas, cubiertao de botellas, etc6tera. Su técnica consiste en tejer 

una fibra o elernento·do la trat1a pol' arriba y }'JOr abajo ~e la urdimbre. 

Para la trruna se emplean elementos relativamente gruesos y para la urdiJ!!. 
451 

bre bastante rigidoa. 

La cester1a de espiral, o labor de rafia, se forma con dos elementos 

b&aicoe: una base que se enrolla sobre si misca en forma de espiral y laa 

puntas o c:osturao que sost1enon la base en ou posici!>n enrollada. La tlls. 

nica consiste en ir cosiendo el rollo en una espiral plana o ascendente. 
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La base va aumentando de longitud a mPdida que se enrolla sobre s1 misma 

y las puntadas se dan al mismo tiempo que se hace el enrollado. El ins

trumento esencial de trabajo es un punzón de hueso o de madera. Los su~ 

tipos de ~ata cesteria se diferencian por las variaciones de la base y de 
452 

las puntadas o lazadas qu~ las unen. 

Todos los tejidos de cestería tienen un lado máa visible que otro, 

llam&ndosele al visible, lado bueno; es la superficie donde se pone mayor 

cuidado al tejerae P.ara ocultar defectos del material, nudos, puntas aue! 
453 

tas que se ocultan del lado menos visible o malo. 

En ocasiones la cestoria se decora a base de diseños geom&triccs, 

que muestran un gran dominio t~cnico, o/y a base de la aplicación de co

lorea siguiendo uno de loa 3 m6todos siguientes: el uso de elementos cu

ya superficie difiere en color y textura del anverso y reverso, el uso de 

elementos naturales de distinto color o tiñiendo series de fibras del te-
4!14 

jido. 

En ol siglo XVIII fabricaban esteras en Santa F6 de la Laguna, Santa 

AJla Zacapu, San Francisco Uri.cho. Santa Maria Arocutin, San Andr~s Zir6n-
45!5 

daro. En San Pedro Caro, se dedicaban a hacer petates con carrizo y t~ 
456 

le, lo mismo que en San Crist6bal Pajacuarán, cuya producc16n lleva-

ban. a vender a las Villas de Zamora, Xiquilpan y de otros pueblos de las 
~7 ~8 . ~9 

cercanías. Tacascuato y San Bartolom& Córo, tambi&n las produ-

cian. 

En San Juan Huetamo adem~s de que sus pobladores elaboraban petates, 
460 

hacian chiquihuites, as! mismo en San tucas P1o se ejercitaba la hech.a 
461 

ra de chiquihuites que llevaban a vender a Valladolid. Los que hacian 

en Santa Maria Tuxumatl~n, los llevaban a vender a la Villa de Zamora y 
462 

Valle de Perib!n. 

Los artesanos de San Jer6n1mo Mars6h ee ocupaban de hacer petates Y 

,,' . ": 
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463 
mecat9a para sujetar la madera en los xacalea. Loa de Santiago Nuria 

~4 
Tepacua ae empleaban en fabricar sombreros ordi~ar1os. y finalmente> 

loa indios de ~arécuato fabricaban costales y aparejos de pita que ven

d!an a las cabeceras de Xiquilpaa. a la Villa de Zamora y a otr~a pobla-
465 

cionen. 

. \ 
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CAPITTILO ll_ 

CONCI.USIO?IE§ . 

~. Uno de los proble~as que ao presentan en nuestro tiempo al tratar 

de aprehender el concepto de arte popular ea que carecemos de instrumen 

toa de anál1s1a y critica c.on que acercanoa a esos objetos. 

El concepto de arte culto ha nido empleado de diversos modos en r!l 

laci5n con el arte popular: ha servido para dar existencia al arte ·po-

pular como el arte opuesto a ~1, parece que sólo existe como tal, en r~ 

rcrencia a s~ contraparte culta¡ nace para distinguir, no para definir 

al arte popular y es, a su vez, la existencia de. ese concepto, lo que 

dotn de ver independi~nte al arte popular. 

Para aclarar un poco la estructura conceptual y distinguir catego

rias, se ha hecho una doble divisi6n que se refiere, por un lndo, al 

marco en el cual la obra se da 1 en la que se distinguen dos. tipos de 

creación, la individual y la colectiva. Por otro lado, al tipo de cua

lidades formales que ostenta, en la que se distinguen, n su vez, dos ti

pos de:creaci6n: obraa que revelan'torpeza por desconocer las t~cn1cas 

del arte culto y obras de acabada maestria. 

El arte popular se caracteriza por ser, generalt:tente, una creación 

· an6nima 1 eicndo este anonimato prueba de se.r un arte esponUneo y libre. 

El aut6ntico a~te popular desaparece cuando deja de servir al pueblo 

que lo hizo. Procede de estrat~s.sociales econ6m1camente d~bilea, ea 

parte producj:o del caopesinado, en· donde las· tradiciob.es, que h&n'·'.aroado 

una conciendia hist6r:i.ca, tienden· a. peráistir durante largo tiempo y a·e 
' ' 

trasmiten espontAneamente de gerieraci6n en gex&ac16n. Es de aqui,b.de 
• 1 • • • 

donde toman la base formal que proporciona los valores y conceptos que 

los mueven~ la creae16n.de producciones artísticas indiscutibles qua 

··,corresponden a, los patronos estéticos que rosee·. 

,·~ 
La~·ob;¡:;~á de arto 'popular son realizadas pura ~onpletar la activi-

.'\ ' '· -:. l'.·. .. "1 :~_ '·''.' _ 
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dad econ6mica básica do euuaistencia, utilizándo generalmente, materias 

pricaa que proporciona el medio a~biente y ~rabajando con herramientas 

no especializadas, 

El arte popular os reflejo de relaciones humanas, no est~ticas o 

lucrativas, y en base a este respeto y comprensi6n del proceso de su re!, 

lización, elllinentemente social, tiene que hacer.se au reconocimiento. 

2. De acuerdo con el investigador Alfredo L6pez Austin, las unidades 

del sistema económico en el mundo prehispánico, no llegaron a constituir 

una inatituci6n de l:lercado, paro infiere que si hubo una iritervenclón d!, 

recta aob1•e la producc~ón a través de toda la serie de funcionarioe que · 

se m'i.!n,:ionan en la lista dada por la Re1Aci6n de Michoacán, p~e;inas 184 ,· 

203 a 207 de la edici6n de 1977. 

Concuerdo con ~a hipótesis planteada por Ina Dinerman, que infiere 

en base a pruebas indirectos, apoyándose en la diversidad de recursos 

econ5micos, en el ~istema tributario y en el alto grado de especializa

c15n política y relig~osa, ya que en la Relacil>n de Michoacán no hay 

muas·tras de la existencj.a de la especializac16n de las comunidades en 

cuanto a producción agricola o artesanal, que si hubo un trabajo especi~ 

lizado, quiz' organizado por territorios. 

Los trabajos do arto popular que eran vigilados por los burócratas 

del aefiorio que son mencionados en ·la antes dicha lista sont oficiales 

que haclan mantas, petates, esteras como parte del tributo para lasnec,! 

sidadea.del pueblo comGn, el encargado do vigilar a los oficiales ,cant!_ 

roa y pedreros,· el encargado de los artesanos que trabajaban con plumas 

los atados para bailarines y diosi;ls; el encargado de los oficiales.car

pinteros, el que vieilaba a los que hacian arcos 1 flechas, el que diri• 

g!a a loa oficiales de la fabricación de acolchadoG de ~lgod6n. al que 

vi5ilaba a los que pintaban xica:Les, el que comandaba a los oficiales 



pintores, el que vigilaba a los oficiales de platos, jarros y escudillas, 

al encargado de los oficiales que cortaban vigas y bac1an tablas, el que 

vigilaba a los ca~pinteros y el encargado de hacer las canoas. 

Dentro de la estructura social,' los artífices estaban situados en la 

eocala :neüia. El ofÍ;cio era heredHario y se enaeflaba dentro de laa mis-

m3a unidades fa~111are~ de trabajo. 

El medio geoe;ráfico detcrcir16 las rutas y veredas que sirvieron para 

trazar la.a v1UF.: comerciales entre los diferentes pueblos prehispA11ciso, taa 
to hacia grandes distancias, como dentro de la misma !roa. 

Los mercados importantes que funcionaron durante este periodo fueron 

•rz:i.ntzuntzan, que abaE::tecía de alimentos y articuloc de lujo, otro situado 

en la rivera sur del lago, cerca del actual pueblo de San Pedro Pareo, a 

donde acud1an pescadores de Jarácuaro y agricultores de Ihuatzio, el de 

Azajo, situado entre la sierra, el lago y subregiones del norte; Erongari .. ,. 

cu3ro, al occidente del lago de Pátzcuaro, en donde se reunían tarascos del 

lago con los de las :nontdfina·1y, por ~ltimo~ en las inmediaciones del lago 

de P&tzcuaro, en donde podían obtener los riverefios animales, vegetales y 

mine ralea. 

En el mercado, hombres de diterentes profesiones, tales como carpinte

ros, pintoras~ plumajeros, zapateros, plateros o curtidores, exhibian'sus 

productos colocAndoloa sobre petates. 

3. · Con la conquista· y. colonización, al darse .. el cámbio ¿e ·la economia in-

d!gena prehisp!nica a la 

son modos de prc1dÚcci6n, 

econom!a espaflola, en la que se entrelazaron di'ler 
' . ' . , •e'""· ..... ,;. 

el.· trabajo de las comunidades :1,*digenas constituyó, 

principalménte, la fuente de ingresos de subsistencia de ioa españc¡J.es y de 

toda la economia' colonial. El ind1gona qued5 sujeto'ª las instituciones e_! 

iiolas: la enc·o;.i,enda, en la que qued5 incluida la ces15n del tribut-o y la 

mano d1:1~obra gratuita; al repartimiento; a la esclavitu.d¡ a la politiao. de 
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consregacionoo o roduccionua, tendiente a separar a los indios de los espa

fi9leo y mechzoe: y conc~ntrarlos en pobladoa accesibles al dominio económi

co y político español; a loa eravámeneo impuestos por la Corone:; y a las 

1natitucionea de la iglesia (hospitales, cofradias, etcitera). 

El tributo fue la carga obligatoria que tenian que pagar los indios P2. 

riódicamente an productos, trabajo o dinero, como reconoci~iento a la sobe

ran1a del rey de España. El tributo lo estableci6 Hern6n Co.rt~s despu6s de 

la conquista y fue abolido por las cortee españolas el 13 de agosto de 181.L 

El tributo era pagado directamente a la Corona en el caso de que los indica 

tributarios fueran comuneros de pueblo realengo o cedido a los particula-

rea, encomenderos, en,el caso de que los indios fueran vasallos do pueblos 

-...... 
dadoa en encomienda. 

La tributación pas6 por un proceso que el historiador Jos6 Miranda ha 

dividido en tres etapas. La primera de 1521a1531, fue de inicio, pasó 

por un periodo de indeterminación. sin garantia p:n·a los indios, manejada 

por enconenderos y caciques. Durante esta primera etapa, el bachiller Juan 

de Ortega fue en mayo de 1528, como visitador a !1ichoac~n y ordenó que el 

tributo se pagara cada 20 dias en las minas, a no ser que se anotara otra 

' cosa. La segunda etapa abarca del año do 1531 a 1555· Durante 6sta, se 

comenz6 abrir cauce legal al tributo• y el siste~a que. impuso la segunda 

audiencia, fue el embri6n del desarrollo del r6gimen tributario indiger.a C,2 

lonial; el tributo. tenia que PMarse para 'servicios! dia~io o se~al~para 
especies o dinero cada 80 dias.1· Posteriorcente se ordon6 quo fuera cada 4 ·· 

meaos o en los tercios de afio. Por lo regular, el lugar a donde se llevaba 

el pago del tributo fue ep. la éabecera del distrito tributario; o·en .la ca

bqccra del corregimiento o·eu la alcaldia mayor. El trihuto era. recaudado 

en los pueblos encomenderoa Por los caciques y gobert\ador.es ind!i;enas o por, 

administradores locales espafioles •. La última ~tapa va de 1555 hasta t'in. 
·1• 
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dol siglo. Fue úe criterio fijo con cuota tija, Ge suprim16 el tx•ibuto en 

servicios, la cutre¡;a del tribu~o lejos del pueblo y la obligaci6n de dar 

oro no teni~ndolo, mas s1~ui6 ezistiendo desprc;porción entro lacr cargas que 

soportaban los indios y sus posibilidades oconómicaa. El ~tbuto consistió 

principálm~nte en productos del campo; on nuestra reg16n fueron: maiz, fri

jol, aj1, sal y pescado, en algunos casos en metal y/o productos de arte p_g 

pular. 

Se tiene el caso de un abagtecimiento indirecto dado por los indios 

de Michoac&n, por ordenidel virrey Antonio de Mendoza, para uumin1strar al 

Estado 53 quintales do cogre a cambio de un descuento de 500 mantas en su 

tributo ordinario. 

Eara el 5 de octubre de 1548, los indisenaa de Zacatula dadós en enco

mi~nda a ~aspar Dávila y loe de Taimeo dajos a Franciaco Rodriguez, daban a 

cada uno. cadQ 30 dias, 5 pares de alapargat&s y 10 castillos para lavar m~ 

tal, entre otras cosas. La mayor parte de los pueblos del altiplano micho~ 

cano no tcnian &reas productivas de minerales, por lo que su tributo consi~ 

ti6 en oa1z, frijol, pescado, sal y productos de arte popular locnl como 

mantas. c6tnras, jícaras y ollas. 

La Corona eapaiíola ilovó a la práctica una poH.tica lle protocci6n ha.:., 

pia las CQmunidades ind!genas, :fueron. ell especial loa.virreyes Antonio de 

Mendoza y Luis de Velazco los qu~:mña ravorecigron asta politica y ayudaron 

al desarrollo do las actividadl's de arto popular. Como ejompl.o de esta pr,a, 

tecc16li entan las siguien.tes c6dulast l.a exenc16n que el virrtJy Velazco hi

zo del servicio personal, para el afio de 1592, a los indios oficiales de.la 

ciudad de Michoa0An 1 de todo g~nero de oficios, con el· fin de q~e no 11111 Pª!. 

dieran. La que se·otorg6 a PátZcuaro y sus barrios, ceutros de producci6n 

de arte popttlar·:1mportantes, quienes desde, el periodo do J.a conquista haata 

bien entrada la. Colonia gozaron de n::andamientos. que .tn:m1oraban a loa ot'ici!, 
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los de todos íos oficios ele acudir L1l ecrvicio personal y repartimiento 

parn que se ocuparan en sus oficios. 

Dentro dol ámbito de lac creaciones de arto popular, asi como da 

cualquier terreno, el español para asegurar el ~xito de au explotaci6n, 

aprovechó todo lo útil que:la cultura indigeno. y el indi~ena podfa apor

tarle y complementó este proceso de acul.turacipn con materialeE>, tecnol.Q 

gia 1 nuevas formas y decoración. 

}. El sistema comercial trazado durante la'6poca colonial fue determi-

. nado por las ·.vias desarrolladas bajo el Estado tarasco. Con la creaci5n 

de nuevos poblados, se amp116 este sistema al crear sitios en iugarea e~ 

tratégicos para. el .. com~rcj_.o, como sucedió con la crqaci6n de Uruapan, 

Quiroga,, lo. auova_~itt!lad _de_J:llitzcuaro, n otra.a mb. 

Da especinlizac16n en algún producto agrícola y/o de arte popular, 

que se gener6 en cada comunidad, era llevado hacia los mercados locales, 

teniendo asi, esta producci6n, un sector mercantil y otro de autoconsumn. 

Los mercados locales o tiangui~ funcionaban peri6dicamente 1 reepon., 

dien~o a la demanda de los compr~dores 1 como ejemplo, a mediados del si

glo XVI, por la importancia que el movimiento econ6mico gener6 dentro y 

fuera de la sierra, se efectuaba todos loa d!as; posteriormente, para el 

siglo XVlll, se acostumbr6 realizarse semanalmente, máa los dias que en 

ocasiones de celebraciones religiosas importantes se hacian. 

En estos tianguis o ferias, como las llamaba el español, el 1nd1ge

na artiata.encontr6 siempre clientes dispuestos a adquirir sus blercanciaa. 
. . . 

Alonso Zorita, funcionario real, menciona en·au informe :fechado para el 

ano·~~ 1560, que comerciantes y.artesanos indÍBenae gozaron de un status 

· sochl algo m5.s alto. y seflala que pngaban tributos m~s fuertes que los 

campaoino, porque eran más ricos. 

La dietribuci6n de loa productos se realizaba siguiendo el ya trad! .. 
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los de todos los oficios de acudir ul cervicio person3l y repartimiento 

para que se ocuparan en sus oficios. 

Dentro del ámbito de las creaciones de arte popular. as! como de 

cualquier terreno, el espafiol para asegurar el ~xito de su explotac16n, 

aprovech6 todo lo lttil que:la cultura indigeno. y el ind!~ena podia apor

tarle y complement6 este proceso de aculturaci~n con materiales, tecnol~ 

gia¡ nuevas formas y decoración. 

3. El sistema comercial. trazado durante la· época colonial fue determi

nado por las vias desarroiladas bajo el Estado tarasco. Con la creación 

de nuevos poblados. se amplió este sistema al crear sitios en lug~res C.§. 

tratégico_s para el._com~rc:!,o, como sucedió con la crt¡ación de Uruapan, 

Quiroga,. la llUeva_~iu!lad· d• ... !'Atzcuaro, o otraa mb. 

na especialización en algún producto agricola y/o de arte popular, 

que se generó en cada comunidad, era llevado hacia los mercados locales, 

teniendo asi, esta producci6n, un sector mercantil y otro de autoconsumü. 

Los mercados locales o tianguiá funcionaban peri6dicamonte, respon

diendo a la demanda de los compradores. como ejemplo, a mediados del siN 

glo XVI, por la importancia que el movimiento econ6mico gener6 dentro y 

fuera de la sierra, se efectuaba todos los d1as9 posteriormente, para el 

siglo XV'Ill, se acoatwnbr6 realizarse se~analmente, más los diaa que en 

ocasiones de celebraciones religiosae importantes se hacían. 

En estos tianguis o ferias, como las llamaba el español, el.ind1ge

na artista .. encontr6 siempre clientes di.apuestos a adquirir su·a ruercancias • 

. Alons.o Zorita, funcionario real, menciona en su iiltorme fechado para el 

afio ~!) 1560 1 que comerciantes y artesanos 1nd!i;enas ~ozaron ele un status 

· soci~l algo rn~a alto, y señala que pagaban tributos m~s fuertes que los 

campef)ino, porque aran at5s ricos. 

J.,a distribuci6n de los productos sa realizaba siguiendo el yatrad! 

.... , .. <\,~ . 
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cional intercambio entre loa productos de tierra fria y do tierra calie.n, 

te. uesde 1550 no comonzaron a obrir nuevas vias para conectar con las 

zonas circunvecinas; para principios del siglo AVlik babia una basta red 

de caminos q~~ conectaban casi todo el Estado entre si, con los ~stados 

circunvecinos, con el iuterior del territorio y hacia los centros mine

ros del norte. !in el centro, occidente y norte de la hueva &.apaña.}' ha

bia mercaderes que comerciabon,. en eu mayoria, con productos de la re

gión ta.rasca. 

~l transporte de los articulas se hacia a principios de la Colonia, 

como en la 6poca prehispánica, sobre las espaldas de los cargadores, pe

ro a finales del siglo AV~, se prohibi6 este tipo de trabajos. Estos 

cargadores siguieron como vendedores ambulantes independientes a los que 

se les llamó arrieros y llegaron a formar un sistel!!a y a integrar impor-

tantea centros de arrieria. 

. 4. ~l proceso de evnneelizaci6n realizado en la reeión de hichoacán 

por miembros de la orden franciscana, entre loá que destacé fray Juan de 

San Miguel, y miecbros de la orden de los asustinos, asi como la labor 

realizada por Vasco de Quiror;n, propició un campo favorable a los traba

jos de arte popular, a travéz de diversos mecan~smos como fueron la po1! 

tica de evnneQlización de los roisioneros. que fort~leéi6 el dominio de 

España sobre los ta1.-ritorios r~cién descubieros y que incluia una serie 
. . . ' . . 

de· premisas tendientes a transformar ciertas manifestacionec culturales. 

que asegura.han, adE:mfts., la convcrsi6n hacia ia nueva religi6n,· como fue

ron la creaci6n dehospital~s y· la fund~ción de nuevas poblaciones ore

pobl.aci6n de ~ugares ya fundados, que entro otros aspectoá, l•espondia a 
. . . ' . 

ia politica de reducciones. o coneresacionee creado por el sistema esp:r ... 

fiol para .locrar un·.mayor control militar. distribuci6n do mano de obra 

indigena y eficiencia en el cobro del tributo, ndo::itts do facilitar la 
,,( 
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criotianizaci6n de los maturales. 

No::.sP. puede · considerll.r que esta politica 'haya sido el motor para 

la crención de los trabajos de arte popular, puesto que exisie el antec2 

dente primario de las unidades de trabajo de la estructura econ6m1ca del 

aeñorio purGpecha; pero tampoco se puede negar el hecho de que bajo la 

direccién de estos miembros del clero reeular y de Vasco de Quiroea, tu

vieron la instrucción de nuevas técnicas, materiales, diversidad de pro

ducc16n que se aplicaron a la manufactura de obras artisticao; es verdad 

que esta enseñanza tenia la finalidad de favorecer a la econom1a de la 

Repfiblica de los Españoles, pero en Gltima instancia también favoreci6 a 

la Rep6blica de los Indios • 

.. 5. El taller artesanal, una de las unidades b&sicas de producci6n de 

la Repdblica de los Espafloles, prppici6 en las ciudades la existencia de 

talleres artesanales ind1genas en los que prevalecieron los mecanismos 

. econ6micos urbanos, aunque al indig_ona se le excluy6 de muchos de los 

oficios, y los que llegaron a tener un taller o tienda no eran exümina

dos ni tenian el grado de maestros, por lo que no llegó a haber una i

gualdad de derechos, s6lo participaron como aprendices u oficiales, cua....'2 

do mucho, autorizados p~r ·licencias otorgadas c.asuisticrunente. 

Los artesanos estuvieron agrupados en gremios, integrados por mi.ec

bros de un.mismo·oricio. Aunque la inst1tuci6n pas6 a A.m~rica en deten

. sa del artifice esp{lffol,. no tuvo. una r!gida aplicac16n y el :l.nd!cena 11,! 

g6 a participar en io's till~eres. . , . 

Por 6ltimo, otros especialistas ae congregaron por oficio de tra~a- , 

jo sin llegar a gor1:1ar cuerpos gremiales~ 

En materia de religi6n,·los artífices indigenas, al igual quo los 

eapafioles, estuvieron. agrupados en cofradias, 01•¡;anizadas por miembros 
. . 

de un mismo oficio. Su :finalidad no ·rue· otra que religiosa, de ayudam,g, 
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tua y econ6mica hacia lou mism~roi: de la mi:awa ccfradia. 

6,. La cerámica tarasca prehic¡:ilinicn fue: nl rcoJl bdo da .una lnrga e):p.!2." 

rimer1taci6n e1.1 lra k':elecc:t6n de diveroas especiPs de arcilla y ha consti-

tuido una de los clümcntoc m5s ocancialoa del alfarero. A trnv~s da lro 

tlc~iCQO prehisp&nicas del ~odelado directo, enrollado, moldeado, de la 

utilización d<:l un primitivo terno y d'J un acabado brilL:u,te por medio de 

un pulido o bru~ido, el ccromicta nos dejó una ~norma vnriedod de formaq 

estilos y doccración que oe reconocen con facilid~d. 

El alfarero ha cido una de las personas que 3e ha apegado con rigor 

& las técnicas traclicionalen de la producción. Con la introducción eur~ 

pea del vidriado, el horno y el torno que actualmente se conocen, hubo 

innovaciones en el acabado y en las formas. 

I.a realización de la ceránd.ca tuvo dvs finalidades: una ceremonial 

y la otra utilitaria. 

Loo pueblos que se ocuparon de ln fabr:l.caci6n de alfarería fueron:~ 

Patamb~n, Tzintzuntzan, Tlri¡iitio, P~tzcua~o. Guandacareo, Punicuaro, T! 

naco y Cocucho. 

7. Loe trabajos rGalizadoc con cnfia de maiz sieuieron la t::i:adici6n t(.E_ 

.nica prehispánica, pero aplicada a la manufactura de imágenes religiosas 

del calto c::itólico, dando por resultado obras de conjunto tarasco-espa-

flolas. 
• Las materias primau utilizadas fuer.ori: corazón de caña de maiz, en• 

srudc natural, cordales .de pita, plum!lS de E:Uajolote, unn especie de es

.. tuco, maderas provenientec del pino o colorín, tintes, aceites"y secan

.. tea. Se introdujo durantt? la Colonia el empico de tehG que· podian ser 

! . 
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1 
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. dt> al15od6n, pit~, cuero, eanur.n o a'nte¡ en ocacia!'l\~r; se ha encontrado el ¡. 

uso de pelo natural. Para d"l' el acabado final ne "'?lir.~ba· unn .encar-

nac.ión con .colores y brillo,, se utHizó eJ. or•::i p<1ra dorar ro9:1jes y el 
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maque como barniz. E:ltr<ida la. Colo"lia se t;riart:n ojos df' vidrio para lno 

:::-. Es dificil habJar de la t6cn1ca clll;:l~ada porque está so pcrdi$ al 

desaparecer la raanufacturn do eztou trr,bajoa, pero seeún las aencionea 

de los cronistas, cunsiotió en moler el cora7.6n del m<iiz y revolverle 

con engrudo. Algunas fic;uras tenfou alma. de hoja de n:aiz, otras, estu

vieron formad:rn todas de cañutos, recibiéndo esta fil tina téciüca eJ nom-

b1·0 de ensamblaje. Las figuras realizadas fueron de proporciones pequc

flas o "dom~sticas" y grandes. 

La porosidad .Y el peso de las figuras ha sido norma para identifi-

e-arlas. 

Esta actividud artística fue adoptada por la far;.;ilia. mestiza de la 

Cerda, quienes dieron fama a P.5.tzcuaro, co::;o centro productor de 1mac;i

ner1a religiosa. 

8.. Ei indigena mesonml\ricano durante la época prehis;,i~ncia alcanz6 uü 

alto desarrollo dentro de las artes te>:tiles, técnicas.·artisticas que 

se continuaron dutante la ~poca colonial; 1o que paulatinamente si lleg6 

a desaparecer fue el sentido m&gico-roligioso de la decorac:l.Gn con que 

ae adornaban las prendao y e:6lo sobrevivieron las for::1a13 y los coloree. 

No hay iugar a dudas~ que io. habilidad rr.anu.al del indigenn preoent6 un 

. fuerte retoa la nac1ente industria del tejido; que ccmcnz6 a deaarro-

llarse durante el siglo XVI, e hizo que el indi¿;ena, para proteeer la 

economía espafioia,. quedara· fuera de los grecios. Sin embargo, la deu:aji 

. dada de indumentaria ~spafiola ere6 un ambiente propicio para que el in

dio tuviera acceso a' las nuevas forru1s y 1:1ateriales dn. las l)rendas euro

psas. La lana, de introducci~n ecpafiola, fue indispensable para la con-
/' ' . 

f'ecci6n de las prendan del eopafiol, y representantes de la Corona Fapañ,2 

la ravorocieron la crfo de borregos, al j ¡;ual que la de g!.'Banoo de i;eda ... 
·. 
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ontre las CiilllUnidades inuir;or.as. Dc:.>cie el r•uriod.o del r.Hi~un.do virrey, 

Luis de Velazco, ct:pc2aron a crearoe cbrajes <lo lana y seda para la cla

boraci6n do prendan, llucltoc tJUebloG de ir.dioc o'otuviE:ron licenci!l pnra 

utilizllr en su indumcnta1·ü1 esta2 materian primas. 

Adem~s de la lnna y la seda, el indígena sigui6 utilizando r:i~terio.

leo de oric;en prehisp5nico como fueron las fibras duras obtenidas de di-

versos aeaves, de yuca o de apocina, tejidos hechos con aleod6n y fibr~s 

de orisen animal para decorar sus prendas. 

Las subatancias'tjnt6reas utilizadas fueron de oricen animal, como 

el caracol de la especie Púrpura Haemastroroa o P~rpura Pátula' Pann~, o 

como la grana cochinilla, de ori5en vegetal co~o el ~fiil, 0, por último, 

de origen mineral; ee usaron fijadoren co~c el alumbre. Gran variedad 

de colores y tonos se lograron por medio de mezc1as de diferentes mate

riales or~inicos e inorg~nicos, sólo que muchos preparodos eran nocretos 

y se i~nora aún su composici6n. 

De los tinten conocidos y utilizados fue el añil el producto de ex

. portac16n en· n.ueotra ~rea. 

Las técnicas conocidas por el indígena y trabajadas durante el pe• 

riodo colonial fueron la tapicería, tela doble, a~tin, gasa, confita, 

brocado y bordado. 

Las prendas d() la ind.umentaria utilizadas durante la ~poca colonial 

fueron, para el honbre camisa, pantal~n, sol!lbrero, capa, calzado y zara• 

¡1e; para la mujer, falda l~rga o rollo, huipil., sandalias (s61o algunas);~ 

refajo, camisa y rebozo. 

El instrumento principal para la confecci6n delus prendas fue el 

· telar de cintura, de orieon prehisp&n1eo. 

Los pueblos de indios que soe dedicaron a la confccci6n depz:cndas 

diversas .fueron Chilchota, Paranga:ricutiro (concido dtispMs corno Snn 
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Juan de lns Colcha::.), Paricut1n, lla::iado pm:tcrior1:1onte Nuevo San Juan, 

Ahuirár., San Feli'le de los Cerros, Cuicco, Inda¡;ai•apeo, !atlún, Ocumi

cho, Clwrapan, Pan.at!i.curo, Cuicnichot Cuneuripo, Tlalpuxahuilla, Zina

pGcuaro y Tiripitio. 

'). Antes de la lle¡;ada de los españoles, tanto lo:> tarancos del lago 

cc~o los de la sierra ao eop~cializaron en trabajos de madera. Fue 

desziu~c; de la conquista c1;and.o se Apr-ovechó en mayor escala esto D'.:J. te-

rial al adaptarse madera:> de origen europeo, al introducirse in~trumen

tos de hierro y nuevas t~cnicas como la del torno y la azuela. Los ma-

ter:l.ales empleados fueron n:a:lcras que provenían do las siguientes espe

cies d~ árboles: tapinzirán, pinos, sabinos, palodulce, mar.quite, tcpe

hu.:ije, roble, nogal, tepcmezquitr:, copal, ayas, oyameles, pino.vetes, 'ja

boncillo, aile y paloblo.nco. 

Con estoo materia.les y técnicas se elabor6 menaje diverso civil y 

religioso, de entilo europeo, ¡ior ejemplo, instrumentos muslca.lea, mue

bles, o elcr.:entos inte¿jradoa a la arquitectura como altarea, retablos, 

alfarjes, etc~tcra. ~icho~cán dectacó por su producci6n, sobre todo, de 

mesas, cillas, arconest, escritorios,«tmobiliario en general, que surtian 

mercados de toda la. nueva España4 

Las poblacionec que ce dedica.ron a la producci6n de objetan realiz~ 

doa con m:idera fuoron:P,~tzcuaro, Antlattoo, Tiripitio, TinGÜindin, Tzin

tzuntz11n, Pe.rihu5n, Zin6uanzingo, Chocantlit'~n. Puru5.ncM.ro, Tlapuxahttilln, 

Charapan, Pamatácunro 1 · Ucareo, Ger55uaro, PurÚ;:.ic¡ua, Cuicuicho, Paracho, 

C1!"'T'lnjl'I~ TnSHaro, Santa F6 de la Laguna, Pur~nchéctmro, Pichlitl\ro, Cor:-,::. 

chuén,·Turicuaro, Capácuaro, Quinceo, A:rV.ntepacua, Nahuutzen, Ziro5to, 

Cocucho, 'l'ánaao, So.n Fclipo rle los Ccrros,y Comachuén. 

Alt~r~s, retablos for~aJcs y alfarjes fueron elornentos que se inte

graron. a ln arquita·ctura religiosa. · L:io iglesias de Tiripit10 1 Yuriria~ 

¡. 
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p~nda.ro, Cuitzeó• Cup6nd.'iro, Charo y 'l'uptitaro contaron con tinos r~ta

blos y altares. 

La fuerte tradición artesanal, principalmente, unids. a las ca.racte-

rihtican G•DGr,ficas y &tuicas de ln regi6n de Michoac6n, hizo posible 

que ~n la A~OCQ colonial deatacara eh el siste~a co~structivo de techtim-

hI'eo de ::oadera qtte reciben el nombre de alfarjes, si sus vir;as son_incl! ¡ 

natlac, o artes~nado, ni ticnon el aspecto de una artes~ invertida. Loa 

lucares en d~ntle se construyeron alfnrjes o artesones Ge cuentan los ai-

guiente;:;: 1'iripitio, Tacá::.baro, <;.'upfttaro, Zac~n, Naranján, Tanaquillo, 

La Asunci6n y Tzintzuntzan. 

10. El maque fuo ln Hcnica do pintu1'a impermeabilizante do origen pre-

l:ispSnico. El axe, aj in o tecuin es el nombre del inoecto de donde se 

obtenía el 1ncredieLtc m&s importante, la crasa. Esta erasa se mezclaba 

., con ace>l tec de semillas de ct.11, de chilacayote o de linaza, aunque se 

c::.,r:::!.deró al aceite de chia cu.;icrior a loe dem5s. Se eL~plearon picmen-

toe de oriccn animol, vec~tal o mincr~l para obtener los diforentea co-

lores. 

Para la ohtcncitln de Ja crasa con la que se preparaba la pasta, 11,! 

ma•\a en tarasco tzipiatz 1 hubo varios procedimientos, pero todoc re·quer,! 

an <le.la acci6n rlel color. 

J.as técnicas emplaaclas para. la dcoorar.i6n fueron bs siguientes: ia 
crustado, i·ecortado o rayado y aplicado.,: Durante· 1a Epbca: colonial se 

ut.ilizaron in~trumentos de hierro, ae introducci611 europea, para agili

zar el trabrtjo'. 

La import~acia que adquirieron loe trabajos pintados con maque so 

debi6 a la ~upcric~ calidad del ¡lroducto en cuanto a dureza, en rcla

cHin con los ·t1ntes cr.:plenrloc en F.spaña en eso·momanto, a Jos delicados 

y armóni~soa coujuntos con c¡ue se decor:.tr•;m~ que hic:l.eron que tuvieJ:ah 
" ~ ,,.,..-' 
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¡;r-..u ace"-¡tac16n, t;o!.re tridt1 por tratarse de ternas ir.opiradoa en estilos 

ourop~izohtee y crientalee. 

JJurzrnte 1<4 Coloni~, comenzó a ::iubsituirse la túcnica del r.:aque por 

la de la laca, Runque se trata de procedi1:.io11too difel'ent.ea. Ii.;ualrnonte 

se empleó el proccdirde!lto conocido como esmalto 1 cxcluoivo.s de Uruap!m, 

en el qu4 intervinieron maque y metal sometidos a altas terJperatur"s clo 

, DeEde la épo~a prehispánica, los pueblos tnú:; importantes en la pro

ducci6n de tecuin ce encontraban en la Tierra Caliente. 

!'oblaciones fa1r.osao por sus t:r-abajos realizado:::; con maque fueron P~· 

ribtin, Cocupao, Uruapan, Pátzcuaro,y Santa Fl? de la Laguna. Muchos de 

estos trabajos estuvieron realizados por meatizos. 

11. En la búsqueda de metales se concentró.Jo. atenci6n de los conquista

dores~ El descubrimiento y explotaci6n de las minas americanas sólo f'a

voreci6 a la estructura económica da la Corona y.de aleunos (lapañc;>les, 

pero fueron los metales :preciosos del oro y la plata los que interesaban. 

El cobre no represent6 el mismo atractivo y se tienen dato~ que explota

ci6n de cobre 1 en un porcentaje muy reducigo, estuvo en manos de indize-

nas. 

Una de las aportaciones europeas fue la.explotac16n Y.uso del hie

·rro. Tuvo una inmediata utilizaci6n y substituy6·a1 co\lre en.algunos 

.. trabajos. 

.,~. 

· El ·trabajo de los metales. podio hacerse en fr!o o caliente, usando : 

el I-r'oce.dimÚuto do torrefacc.i6n para su extracci6n. Las Ucnicas para. 

el trabajo fueron la·fundici~b y la forja.· 

Las pobl~cicnes que se destacaron por sua trab~joa con cobre fueron, 

en primer lugar, Santa Clara del Cobra, fundada por el fraile agustino 

Francisco Villafuentc, San tO. Mnrb O?orieo, La Guaccu1:i y S!\n Felipe de 

.~ -· ...... ' 

.. ' 
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loe Cerros. 

Las localidades que 3e hicieron fn~osaa por sus trahnjos ccn hi~

rro fueron PátzcuarC', Pata.rnbón y San Felipe de los Herreros, hte 61 tir.io 

fue el conLro princi~ul de estos trabajos, aunque no hay antecedentes de 

su fundación. Tiripitio cuenta con la fa::;a de h11berse fundado. ahi la 

primera escuela de herreros indigenaa. 

12. Otra de las aportc.cionus de España al Nuevo Nuudo, fue la introduc

ci6n del ganado. Debido o la existencia de mecanismos ccon6micos de ori 

gen feudal, como la traohumancia, las mestas y la noción de consitlcrar a 

los pastos comunes, más el afán de riqueza del peninsular, la ~pariciE.n 

del gana.do en la vida de las comunidades intlignas, provoc6. tm altera

ci6n, :'.y en muchos casos la desolaci6n de sus comunidades. 

Encont1•amos entre los taraacos. el ejotlplo de un grupo que p1·esentf> 

una defensa, aún en condiciones desfavorables, por proteger sus tierras 

y propiedades en contra del a.buco do los españoles y la·destrucci5n de 

su ganado. 

A las comunidades indigenas sólo se lea pormiti6 tener estancias PE: 

ra la cria de ganado menor: lanar, caprino o porcino, como pr&ctica de 

la politica de protecci5n del sistema español, sin embargo, no siempre 

se dio en la realidad esta concesi6n. 

La aparici6n del ganado traj6 como consecuendia una transrormaci6n 

en ei proceso de aculturaci6n del indie;ona que se manifestó en el uso de 

ar.imales de care;a y tiro para ··el transporte en general, pára el trabajo 

de la tiarr~, utilizados como fuerza motriz, emplenndo la materia prima 

del ganado lanar para la confocci6n de la indumentada,y como importan

te sul?linistro do carne. A su vez, se crearon labores nuevas corno la a-,,. 

rrieria y el pastoreo. 

El curtido y trabnjo do 1as pillles tuvo diversos nivolos de impor-

~·' '"" 
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tnncia durante la ~pocu colonial. El pr.riodo de mayor aue;e fue v. i'ina

-!-es del s:!.glo VXI, cuar.do EspaiJa dc>:!lantlaba una fuerte producc16n de CUft 

ros pare. equipar a sus ejércitne, y la truova Es¡>aña para utilizarlos en 

transporte y la desecaci6n de pozaa y calerias de las minao. Debido··a 

esta i:nportancia, el gobierno espaf:ol, a travtlis do sus representantes, 

áió a~apro al trabajo de lon indion oficiales de este arte 0 

Los tarascos prchispinicon curtían pieles, pero se conaidera que el 

proceC:i!!!iento no daba :in vordadcro curtido sino un macox·ado. En la ~po..,,. 

ca colonial, el principal ingrediente para el curtido fue el fruto de 

los 5rbnlos silvestres de cascalote o algarrova. 

La t~cnica docoraUva pura el trabajo do las pieles fue europea, se 

conoci5 bajo el nombre de 11cuoroc de C6rdoba 11 • Con estos cueros ta.piza~ 

ban sillones, sillac, batilec, arconeE 1 cu.:idamaciles, otc~tera. Lae pie-

l8s o~ploadas en estos trabajos eran las de carnero. 

El indiei;,na aprendió, ademé.e de estos trabajos, n hacer todos los 

indumcnt~s que se confeccinnaban e~ Espafia y di7ersos objetos como si" 

llas de montar, fustes, etc~tera. 

Para el siclo XVI!I, las siguientes poblaciones de indios .se dedi-

caron al tr:i.tajo de las )?ieles: Huetamo, Siránclnro, Ari.o, Aguanato, Zi

piajo1 Cuenco, T.arejero, Naranja, Conmnja, AsJ.io, Zacapu 1 Chernnatzicu

rin, Tirindaro, Nahuatzen, San An::;el, Epexun, Tlazazalca, Ocumicho,y Zi

nap~cuaro • 

. 13. r,a actividad nrtistica do la pintura se caracteriza por contar úni

camente C0h.Utla·tradic:!.6n europea. Cll la que:;;!:! L'leZCl.-iron fOr'f.as de loa 

estilos mcdievalos, r~nacentistaa y 1:md~jar1Js, aplicados pCJr la maJ'!,o de 

obra indie;cmu. Durante loe s1glos XVI y XVII, esta. pintura tuvo un ca

r5.cter netamente "relii.;ioso, pudHnüose o.preciRr el sello inconfundible .. 

de sus realizadores: au carácter elemental y su inJ;!?lluidad. 
.¿i'' · .. 
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Su producción cor:•prci:dió vnrios campoa: la pintura murnl de i¿;le• 

sias y conventos, la r>intur:1 dril rct:ibLJ form<ü de loo ten;plos, map;:rn, 

tilauos y la llm1ada ~1in tur" po ¡:ulur ordinaria <!Ue se carac tcriz6 p::ir· su 

e.s¡iontaneida'.i, ingenio, ¡,;r.:icia 'J fantas1a.. 

Debido a factores fisiogr!ficos, ombiantaloa, étnicos y culturale~ 

nuestra re¡;ión ,se caracteriza por sua alfarjen y artesonados decora~l:Js 

con espléndidas pintur&s. 

Michoacán fue una de le.s prcvincias de la Hueva España 011 donde fl.Q. 

reci6 la.pi:ltura hecha por los indieenas y a quienes las Ordenanzas de 

los gremios les permitieron la entrada como aprendices de loa maestros 

españoles. 

La pintura colonial se aplicó a mures, maderas, telao, lic1•zos de .; 

fibras textiles, pieles de venado. Las plumas y Ihores substituyeron a 

la pintura al 61eo mientras se desarrollaba este arte. 

Las t~cnicas empleadas fueron al fresco, quizA para pinturas de en

samblaje o arquitectura de retablos; y al temple. 

Las 2•ealizaciones pictóricas con:prf'mdieron los sieuientes campos: 

reta?los, mapas, ~lanos, pintura mural, im~genes 'de aantos, lienzos, pi.!1 

tura popular c:on sus cuatro e;~neros: ex-votos, cuadros con escenas popu

lares' o hist6ricus o de sitios conocidos, im~r;enes de santos y las pintu 

ras murales para adorno de tiendas, sobre todo de pulquerias. Por dlti-

. n:o, pinturas de alfarjes y artesonados. 

· Fueron muchos loo conventos que contaron con pintura mural y reta

blos,· desgraciadamente son 1:1uy pocos los que conservan restos de ellas 

el dia .de hoy, entro estos ejemplos estAn·Ias pinturas de los conventos 

de Char-o y de Tzintzuntzan. 

Alfarjes parlantes o liistoriadoG decorarnn las techu1.1b1•e do loa co!l 

ventos de Tiripit!o y Tncámbaro1 el dia de hoy lo siguen haciendo ~n Tu~ 

,- " 
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pátaro, Z.'.lcltn, naranjtin y Tava:¡uillo. 

En lo que se refiere o. ::m:bloG do pintores, hay escacez de datos,· 

o. f"'l.Ccpción de Zuicuicho y ?lit:zcuaro, llO hay información de otros ¡me-

bloa. 

l!;. La plumari<l fue una de las actividadcG de arte popular de tradic16n 

prehisp~nica, en cuc or1g;enes tuvo una función decorativa Gocial y reli-

¿;io3a que ¡iasó a ser durante la Colonill. Cinica~cnte relic;iosa, al servi

cio del culto católico. 

Para la realización de les.trabajos, en la ~poca prehisp~nica se 

11tilizaron plumas de avo de quetzal, papaga)ro, ,1guila, garza, catinga, 

guacamayo rojo o aral·&, picocucharas, tzintzun o colibri~ Despu6s de la 

conquista los trabajos dcbier0n seguirse haciendo con estas diversas pl~ 

mas de aveG, sin embarco, fue la producción de objetan artisticos hechos 

con plumas de colibri 1 las que dieron fa:na a loa trabajos de MichoacM. 

El indigena to.rasco dcsnrrolló dos técnicas para fijar laa plumas, 

que no se vieron modificadas por la cultura espafiola. Una de ellas con

sistía en fijar las plumas con encrudo sobre papel~ empleándose los mat! 

riales siguientes: pa~el de ma5uey como base del trabajo, algod5n que 

servfa de forro, colores para el dibujo, pinceles pa1•a dibujar, papel de 

corteza como refuerzo, cortador o cuchilio.de ocbre para recortar el diM 

bujo del papel de corteza, tabla sobre la que se cortaba y raspadera o 

plegador de hueso para aplrurnr o ttnir las hojas •.. · En .l~ segundci técnica 

iban.· cosidas laa pluma::;'. omple~fidoso para ello hilos, tela3 y ~bal:lbÚes é.Q. 

mo 'ba.se para laa pl u:n:io • 

Hacia .el siglo XVII, ·se cooenz~ a utilizar; materiales .~e substitu-
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ci6n1principalr:ion-to papeles do colores y hojas con brillo motli.lico. Du- 1 ·~;; . 

· ranto el sielo XVIII, se renunr,i6, ceneralmente, a la roproducci6n de ms 

. nos y ca.rao que se subotituycron por !:!odio de la tiintura ~l ólooo 
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El anljni:r.ato os una du las carnctei·isticas del arte· popular, sin 

embargo, da voz en cuando 3parecen algunas fir~ns do·autoreo; en el ca-

so de la plur:.aria, se encontraron en Vlena unoG medallones de plumas en 

doncio apa1·ecieron loo nombres de dos artietas: Ivan B<.1pt .e !va.nen Cui vea. 

15. r.os tejidos de fibras vegetales no 8Ufrier0n al teraci6n en su clab,g 

ración ni en los materia.le<> empleadoo. Petates, chiquihuitcs, mecates, 

costales, e.parejos de !lit.'.l y tejidos de sombreros contaron tan oólo con 

un mercado 1nd1gona. 

Las materias primas empleadas fueron obtenidas de las ra1ces, tallos 

y ramas de ~rboles y ar9ustos como aon carias, juncos, pulmas, tules, ca-

rrizoa, mimbres, que resultan al mismo tieopo i'lexibles y fuertes. De 

manera eeneral, puede decirse que casi cualquier parte de una planta, 

con excepci6n hecha de los frutos, so puede usar para tejer. 

Las t~cnicas para el trabajo do la cestería se han agrupado 011 dos, 

la tejida a onno construida cobre una urdimbre de base, la que comprende 

las cuatro variantes siguientes: ajedrez o tafetán, cruzada o sarga, la 

diagonal y la mimbre. La segunda Ucnica es la enroll.:ida o cosida ll1.1m_!l 

da costeria de espiral. ; 

La decoraci5n ha sido a base de dissfios geom6tricos y/o apl!caci0-

nes ae colores siguiendo una de las tres t&cniéas'si¡;uientes; a trav~s 

de elernen'tos cuya superficie difiere en color y textura del anverso y re 

verso, uso de elementos natU!'dlcrn de distinto" color, y, por filtimo, ti

fiendo series .de fibras del tejido. 
. . 

Para el Siglo XVIII, tr.:ibajaban tejidos de fibras vegetales los in-

dios do loa·pueblos de Santa Fé de la Laguna, Zacapli, Uricho, Arocutin, 

Z:i,róndaro~ Caro, Pajacu::u·~n,· Tacascuato, Coro, lluota:no, San Lucaa Pio,, 

Tuxumatlñn, San Jer6ni1:10 lfars!in, 'Nuriotopacua y Tar~cuafo. 
·.;lZ . 
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Deapuéc de hacer el estudio de loa aspectos aqui tratudos, podecios 

resutiir que d Arte Popular Indi::;ena Colonial en M1choac~n, es el roaul

tado de un cbi:iplcmento a la actividad básica do subsistencia y producto 

de todo un proceso hist6r1co que so rue gennrando desde la &poca prehis• 

p~nica, que se reestructur6 durante la Colonia, no teminado ahi, sino 

quP. continu6 y continua aún. 

Las condiciones googr~ficas constituyeron uno de los factora& i~pr• 

tantea dentro de la economia qit& favorcci5 f:sta creaci6n art1stica. 

La colonizac16n occidental en tierras nn.ericanno y &l mestizaje de 

tipo cultural llevado a cabo c.:iir.o consecuenc.fo de la implantaci6n de nu!Z_ 

vas formas de producción> ec manifect6 en óstc quohace~ humano, que ea 

e1:11nentcmento·:i reflejo de r~laciones sociales. y que dieron como rcsult~ 

do transformaciones o innovaciones que enriquecieron o empobrecieron, s~ 

gln el caco, a lae diveroao ennifestaciones de este arte popular, lleg~ 

do algunas de ellas a tonar una fuerte pera1stencia., en tunto que otrno, 

llegaron a desapnrecer. Dentro do. oate proceso in~ervinicron: las un1dA 

des d~~arrollndas dur~nte el periodo prehisp&nico que permitieron un am

plio a,rovecham1ento de sus recurso~ natur~les y humunos. la espec1aliz~ 

ci6n de los trabajos de arto populill', el estnbleci~iento de sitios estr,a 

tegicos para el intercn~bic con~rcial, ubicados generalmente en lugures 

naturales. entre regionas diferentos,o en sitios cúntricos convenientes 
~ 

a la concentraci6n de pobbciGn , que po.':'<!urnn hasta hoy como centro .. de 

mercado. 

tae unidadoo dac~rrollo.6.no pol" el eistellla eapafiol, apx-ovech.aron 6a

tos recursos, tal fuó el caoo tlel patrón comercial qu~ airvi6 de baso 

para que loo coloniz:idoreo o.mpl:!.ar,:m la variedad y el volt.tmcn de ln pro

ducci6n, a la ve~ qua inicicron un proceso da integraci&n del c~1rcio 

de la reg16n c. el dstcrnn nacionnl e internacional; eJ. do la cosi6n del 

1. 
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tributo, que sirvi6 de base a la .economía dol conquistador; intervino 

la política de protección de la Corona espafiola, el prooeao de eYancel1~ 

zaci6n realizado por rra~ciscanos y agustinos dentro del cual la obra 

hospitalaria 1 la fundación de pueblos tuvo un caracter especial, al 

igual que la·~~b~~ ~ealizada por Vasco de Quiroga, y por Glt1mo, la ere~ 

c16~ do gremios y cofradias. 

Unido a éstos diversos factores, se encuontrnn las caracter1sticas 

!tnicas del grupo tarasco, que tuvieron tambi6n su pnrt1cipac16n dentro 

da 6áto proceso hist6rico. 

. ~ji 
j 
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AHMNA, Serio nicl1cnc6n (!'.icrofilrn:~do del Archivo de Pátzcuaro). 

AHMNA, Serie Horelia (Hicr·ofilmado por el Centro de Documentaci6n 

hictóric;1 1 CnctiÚo de Chapultep0c). 

AHMNA, "Relación de Tancitaro hecha por el corregidor Sebasti~n 

de !'.acarro" en Colccci:)n Gó:-C•:?, Orozco (12ª92• 

AHMNA, 11füllacioneo Geo¿¡r~.ficas del dglo XVIII" en Colección Fran 

cisco dr.l Pa~o y Troncoso. 

AH~:NA, 11'l'ratado do Alfé>.reria perteneciente al Ciudadano Estovan 

Melgar. Año de 1828• en Colección Gómez Orozco. 

AHMNA, "Descripción del obiapad<.> rle Hichoacán por Don Antonio León 

y Galllll' · 11 on ~oleccifrn Goupiel. 

AHMNA, "Visita de encomiendas efectuadas por el Lic. tebr6n de 

Quiñonez, siglo XVI", en ~olncción Francisco del Pano y Troncoa~. 

AGN, Ramo tndtcs. 

AGN', Ramo HiF:Jtor:i.:i. 
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