
UNIVERSIDAD NACIONAL A UTONOMA DE MEXICO 
FACULTAD DE FILOSOFIA Y LETRAS 

COLEGIO DE HISTORIA 

"Propietarios y trabajadores en el distri
to de minas de Paclmca, 1750-1810" 

iESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 

Tesis para optar por el título de 
Licenciado en Historia 

Carlos David Navarrcte Gómez 

:1{; 
2~--

1 9 9 2 



UNAM – Dirección General de Bibliotecas Tesis 

Digitales Restricciones de uso  

  

DERECHOS RESERVADOS © PROHIBIDA 

SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL  

Todo el material contenido en esta tesis está 

protegido por la Ley Federal del Derecho de 

Autor (LFDA) de los Estados Unidos 

Mexicanos (México).  

El uso de imágenes, fragmentos de videos, y 

demás material que sea objeto de protección 

de los derechos de autor, será exclusivamente 

para fines educativos e informativos y deberá 

citar la fuente donde la obtuvo mencionando el 

autor o autores. Cualquier uso distinto como el 

lucro, reproducción, edición o modificación, 

será perseguido y sancionado por el respectivo 

titular de los Derechos de Autor.  

 



ÍNDICE 

l'RESENTACI0:-1 

CAl'iTULO 1. ANTECEDENTES 1 llST(JRICOS Y 

cÓNTEXTU I·:co:-,:(J~llCO c;1·:N1m .. ·\I.. 
¡ 

!. Ubicació11 )' marco llsirn ....... · . f 

2. Inicio de actividades extractivas e11 la zo11a l, 
trayec1oria económica, siglos X VI al X VIII J 

3. i'oblacio11es y pobladores . 

4. Ahas1cci111ie1110 y dis1riln1ciú11 lll<'l'Gllllil 

4.1. Los caminos ........ . 

4.2. Los productos agToga11;1dl'ros 

4.:l. 01ros productos ...... . 

4.4. La dis1rilrnció11 de 111L·rc;111cías: 
plazas, tic11clas )' tr;~ji11:111tl'S .. 

C:\l'ÍTUl.O 11. Los l'I(o1•11·:T.-\I:H '" 1>1·: ~11:'-l,\S. 

l. Los problemas de la cs1 r:lt i licaciú11 

2. Las grandes empresas. 

2.1. ! .a Casa de Regla 

2.2 La Co111pai1ía de ~linas <k l'ad111c;1 

1 

l:l 

18 

27 

48 

( 
.. , 
J.J 

74 

l 



3. Los medianos propietarios 

4. Los busco11es, 

5. Particip;~ció11,dc las median:.1~ y peq~1eflas j 
cxplotac1011es en la producc1011 de ¡ilata . 

6. El be11dicio y el rescate de pla1~tas . 

7. Los Avíos ... 

89¡ 

!J8 
1 

101 

IO!i 

114 

CAPÍTULO 111. Los TRAllAJAllOIU:s tJE 14s ~llNAs. 
• • 

l. Los procesos de trab<\j<> y los trah:\jadores en la 
minería .. 

1
. . . . . . . . . . . . . .... 

1.1. El trab:úo en el interior de las minas 

1.2. El trah:úo (.'JI las liaciendas de bcnclicio 

1.3 . .Jerarquía interna}' formas ele p;1go .. 

1.4. El partido e11 J'acl111c;1 )' Real del Jllo11te . 

2. El trabajo forzado .... 

2.1. La esclavitud negra 

2.2. El recluta111ie11to forzoso 

2.3. El reparti111ie11to i11clíge11a 

CONS!DF.lt,\CIONES FlN/\1.1-.S 

131 

l:l7 

141 

144 

1,¡/5 

1·18 

l li7 

177 

1 



PRESEN'l'ACION 

La actividad 111i11<.:ra e11 !'l'léxico cs u11 tcnw que ha captado 
la atención ele propios y extraCios a través del tiempo. E11 
buena 111eclicla t:il inter(·s es resultado de Ja enorme i111-
porlancia que aquélla ha tenido l'II 1111c·stra liistoria. Des
de el siglo X\'I y duralltl· los si)4tli<·11tl's u1:1trorie11los ai"1os 
nuestra en1110111ía estuvo ol'ic1ll:ul:1 lú11d:111H·11Laii11<"11tc· a 
exportar 1111 solo producto: la pl:ua. 1•.,1· co11sigt1il'IItl' l:t 
orga11izac..:it'111 sociocc.:011(,111ic1 11u\'t1! 1 i-.;p:1n;1 )' dcspul·s, 111ir 
algt'111 tie111po, la del trléxicu i11dc1w11di,·111<·. se olrtinil:ll'<lll, 
e11 torno de aquel n:qm:ri;1;it.·11to .. \ 1ii\;d l'cgio11:dj' los l 
centros productores dl' pl:1t:1 l\L<·1·<111 gl'a11des t1·a11sl<·1·111a
dores del espacio geugr:ílico )' del :.'u11bit<• soci!tl, :1 la h?. 

que illlpulsorcs de su desarrollo. t-:1 l'St 11dio del orige11 ~· 
la evolución de la lllillería u111stit111·,·. J!lll'S, 1111 sc·rtor 
i111porta11te de los trabajos L'11< a111i1i;L<lc" a :H11pli:1r la 
co111pre11si<í11 clel procesll libtt•rini glcib:tl de· lllIL'Slrn p;ih. 

Lo a11terior bastaría par:i,justili<ar 1111 <·.s1l1dio co111<> ,.1 
<(llC ahora prL'se1ua1110~, do1uil· L'll li1ll:;1:"1 g·t'JILT:1h·s st· 
habla acerca ele la orga11iz:iciú11 )' l°il11<·io11a111.·11to dl' la 
actividad 1ui11era ell el distrito de J•,,. li11ca -L'll el act11al 
estado de Hidalgo- dura11tl' la p:trl<' li11:tl del ré·gi1111:11 
colo11ial llll'Xica110. Sin embargo, el :tstllll" así pl:1111eado 
requiere de ciertas ¡n111Lu:diz:icio11l·s. 
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Respecto ele 11uestro horiz.,111e gL"llgTúlin>, 10111a111os el 
distrito 111i11ero ele l'hchuca 1rn1·s11 i111porta11cia cumu Z(Jl\a 
de explotaciún ele yaci111ie111us argl·111íll:rus dura11Le la 
colu11ia, así como por el papel q11e_j11gcí co11w cli11a111izaclor 
de la vida L'CUllÚlllica y social ele la rc:giú11. 1·:11 sc:g1111du 
término, 1oca11lc: al marco ff(Jll<>l(igico seC1alado, por la 
escasa )' poco sislc:11Jatizacla i11l<>ri11:iciú11 L'XÍstc:tllc sulire 
dicha zc•11a pa1·a la seg1111da 111i1ad cid sigl" X\'JJI y pri11d
pios ckl XIX, época ele espl"cial i1111H>rta1wia pa1·a ,·I n111-
j1111tu el<· la 111 i lle ría 1wvol1 i'I >.111;1, «1111 v ol r;" cos;" p1m1 ue 
e1llu1tcL's se viviú 1111 rcp11111c ~i11 ¡in:-. ~·dc11tcs l'lt l11s 11Í\'l'h·~ 
de prod11ccit'lll ele pl;lla, lo <¡ll« li:i ll<"\';11!1> a lialil:ir ell'! 
"gra11 llo1Tci111ie1110" 111i11L'l'1> cid,¡"¡" X \"111. 
~'Tres pr,·gu11tas h{1sicas llus h~111 g\1i~1tlo L'll L'Sla ill\'L·sti~ 

gacit)11; ¿(~11c~· particip:1ciú11 ltl\'Ít-ro11 los propiet~1rios y los 
trabajaclon:s ele las mi11as L'll el I"""'""' 1nocl11nivo el<· la 
plata e11 la región y cl11ra11te el pniuclo 111e1icio11aclos? 
¿cú1110 c:stalia i111egrado cada uuo 1k L'Sos grupos? ¿1·:11 
c¡ué (i.irma se: rc:lacio11aro11 L'llll"<" sí y que ví11utlos c:s1ablc:
ciero11 con el 1·esto de sus co111u11id;11k-s?-

EI i11te11to de: ciar rc:sp11e1a a 1ales itlll"rroga111es co11sti
tuye el uterpo central ck estL' Lr;1b;~jo. Como SL' \'l"1·;í, 
propietarios)' l rabajaclores r11cro11 l;1s pic:1as angulares del 
citado proceso procluc1iv". l'"r l"lll"lll;1 ele los pri111eros 
corría la i11tegraci611 lc:gal )',t:tt p1·i11cipiu. c:I equip:1111ie11to 
y [i11a11ciamic11Lo de l:1s 1111ielaclc·, lll'<>1il111ivas, 111iL"llll':ts 
que a los segundos corrc:sp<>11elía la 1T:di1acit>11 elirecla ele 
las lalJ01·es exl ractivas y ele reli11acil>11 ele! 1uiuer:tl arge11-
tffcro. Ambos grupos <:stab:111 dara11Jl"l Jl<.: clikre11ciados 1.:11 
su composic:icíll i11ter11a )' vllo dclL'ntli111-, l:i li1rrn;1 0•111n 
sus intt:gra11lcs sl.: rclac..io11~1ro11 c11lt\· :-ií ~· r1>11 el rl'SIP dl' 
los !-(rupos v i11divieluos illllll'l'S<>., <"11 ,·I ;'1111liit<>1111i11<.-1"<>. 

L·:u el caso ele los propietarios (l:t¡>íl1d.~i '..!) se~11osq:¡ir;"i11 
sus múltiples varia111es l'll lo i¡11« .1 L1 \lispo11iliilidael d<: 
recursos )' liicues ele capital SL' 1..-lietT. 1 i:sal1:1111lo las 
implicac:io11es ele ello ett el 1!<-san'<>il<> p;irticular de s11s 

1 
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empresas y en el gener:1l del distrito ck n1i11as de l'ach11c1. 
Veremos, claro cstú, el caso dl' l'edro RiJll IL'l'o dl'Tcrrerus 
y sus sucesores, los nwyorc~ c111pres;1riu~ n1i11eros de l:i 
región cll el periodo que se estudia, así co1110 duel1os ele 
extensas)' productivas propiedades agrog;111aderas, lu c¡11c 
junto con las riquezas ¡>1·ovc11ic11tes del colllercio h:s con
virtió en una ele las familias 111{1s opulc11ias ele h1 Nueva 
Espalia. l\lenos co11ociclo es el c:1so de 1:1 C:o111paf1ía ele 
l'achuca, cn.:acla a pri11eipic" ele- L1 11<'·"1d:1 ele 1770 p;ira 
co11ti1111:1r con la explotaciú11 dv pr;ic ti<;i111v111e t11dy.1s l:is 
lllinas e111011n·s exis1c111es l'i! vi 1c;if dv l'ad111t.1. ~;11 
historia il11s1ra clara111c111c· ¡.,, 1:1<101 ,., 'I"" l'odí;i11 lfe, ;11· 
a la c¡uielir:1 a 111"1 en1pr1.:"1 n1i11er:1. l"J' '{J':111cle c¡ue litera. 

Ta111liié11 se exami11;1 al ''" 111"""' i111¡1011:1\11c ~rupu 
ele los 111cdi:111os propie1ari•1;. ln1c1i1.ll'e111os de1110s1rar 
que ele su actuación-hasta altur;i pr:1c1i,;i111e111c if\·1wr:11la 
por fo, fti,1oriadores-depc·11dic'1 «t1 ln1«11a 111c«licl;1 1:1 con
tin11id;11f de las actividadl's «Xlr:11 ti va'\' ele- liettclicio l'll 
aquella zona. Para redonde:1r "'1" ¡i;111;1r;1111:1 se ol'r«te11 
algunas 11otici;1s sobre los 111tT;111i'illl1,.., de li11;111ci:1111it·1110 

ele la 111inería p:1cliuc¡11c·11se 1¡11« JH>11«11 ck 111a11ifics1" 1:1 
permeabilidad y gran clepende11ci:1 de este sector :1 inte
reses y capitales provc11ic111cs ele- 01r;is vsli.:r:1s cco11ú111ic';1s 
(limdame11tal111e11lc ddco111ercio) )'de disti111a proccde11-
cia geográfica. 

En el espacio cleclic;ido :d estudio ch: los li«1h;ijadorcs 
mineros (capitulo,.3), ade111;'1s de disti11µ;11ir s11s categorías 
laborales, se p1111Lualiza la estrtTh;1 co11cxi<'i11 que existiÍ> 
entre su nivel de cspeciali1.aciú11 y el llJOlllo y 11;11uralcza 
de sus percepciones salari:iles. De especi:d interés scr{1 d 
cx;ímcn del sistema del "p:1rtido", c¡11v lijaba ;1 «i«rtos 
operarios una parte del 1J1i11eral exll ;1íd11 ckl s11lis11elo en 
cada jornada. Este sistema ele- rc:1riliucic'i11 j11µ;c'> 1111 papel 
sumamente importante en el 1it:sarrullo de la i11dus1 ria 
mim:ra lot·af, entre otras razones f'"l'Cflle sirviú co1110 
medio para al raer 11w110 de ul>ra :d 1;1tig«iso e i11saltilire 
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Lrabajo illleriJJc la mi11as, así co1110 pcir haliers11pliclo co11 
¡{:cue11cia la (;11ta de liquidez de lus propietarios de 111i11as 
de 111e110res recursos. E11 co11lra,1t', p:1ra las gTa11des 
empresas solía traducirse cn la pé·nli<b de considerai>les 
camidades dcl mineral de 111cjor calidad, l'rc11a11do la 
acumulació11 de capital. E11 c11a11to a lu., t r:1k1jaclorc,, p:1ra 
muchos el partido represe111ú "' pri11ci¡i;il, e i11cl1""· "' 
(111ica 1'11e11te de ingresos, de alií <jlll' ºl""il'ra11 1111a l'iva 
resiste11cia a lus i111e11tos dc cil'l I<" <'ll'IH n:1ri<¡s -el 1 ¡iarti 
cu lar de l'edru Romero de 'l'erre1 "'- tiL• "li'riif1irlo. D:1do 
que la huelga de 17QG e11 RL":d dl'i ~I <>111<;.ha.·,ido :dio1:d;id:t' 
por di\'ersos l'StLidiosos de l:i 111i11e1 í.: l'<>lo11i!d, ,. i11clu"' 
c11 ll:ch~1s l'l'Cicntes apan:c:iú 1111 e:-~' l'l\f11lt' lrab:i_jo SPl1re 

el te111a (l.add, 1 D88), aq11í 11" ""' ll<llj>a1...-1110;, dl' C·I. hto 
110 in1pidt· que se haga n.:ll:n:11ci~1 a t:d .-;t1cc~o o quc se 
utilice11 cicrllls 1estinw11io' dou1111<·11t:1k, de ahí d<'l'i\·:1-
dos para l'llriquecer 1111es11·a discrip1·iú11 del ú111i>ito l:ilio
ral padwque11se. 

No fiiero11 sólo factores conw la l''(>eci:dizari!>11 l:dioral 
y el nivel de percepcio11es los 'I"'' dis1i11g\1{'ier<>11 a los 
trabajadores mineros. De 110 111e11or rcl<:va11c 1 ((1e el que 
muchos de ellos co11c11rriera11 a las 111i11:1s y h 1cie11clas de 
beneficio llevados por la llierza. l·:,1a i11l'etigaciú11 m11cs
tra, ;1 través del caso selcccio11ado, la pcn11;111e11,·ia e 
intc:11sidad c¡ue a fines de la n>lo11ia t11l'iero11 cierta., 1110-
dalida<ks del trab:úo forzoso (esd:1vi111d llL'gTa, rcd111a-
111ielllo forzoso )' rcparti111ie11to i11clígt·11;1) l'll la 111i11ería, 
del CCJllro de la Nueva Espal1a. El c.,t11dio del red11ta-• 
miento de 111a110 de obra i11díge11a pn111itir:'1 nll1s1atar, 
adem{is, la gra11 amplitud de la z<>11a de i111l11e11da de la 
111i11cría pachuquc11sc, así co1110 co110LL0 1· los pro1'1111d<>s 
transLor11os ocasionados c11 la \'ida dv las oi1m111id:1des 
que debían cumplir co11 l'S<' servi,iu. 

Para que esta historia queik redo11<k:1da, i11rl11í111"' 1111 
capítulo i111rod11ctorio doll!lc se· ol'rvrc· lllla serie de Jl!Hi
cias te11<lie11tes a lograr 111i;1111ej»r <lli1ipr<·11siú11de1111cs-
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tro objeto ce11Lral de e.,LUdio. " eSll' propúsitn responde 
el apartado destinado a n:visar d e111onw lhico c~el distrito 
de 111i11as de Pach11c;1. Halila111us el<: s11' l'cn1rsus 11a1(1ra
les, su clima y su topogralia como hasl' 1iara e11te11der las 
posibilidades, los requeri111ic11tos y la, co11<lici<Í11es 1w111-
rales e11 que se desarrnllaro11 las e111presas 111ii1er:1s ahí 
ase11tadas a li11es de la colonia. Ta111liié11 se· ~xami11a1f, 
brevemente, lns inicios)' el dt:san«illo de la minería loc:il 
desde mediados del siglo XVI hasta !:1 pri111era miLacl del 
siglo XVIII. A co11Li11uacil>11 se prest·111a 1111 esbozo de la 
estructura ocupacio11al ele sus licilii1a1 ll<'S a pri¡1cipios de 
la década de.: 17!JO. Con ellu p1rtt·11d«1110' co1h1a1ar t111 
hecho presente.: desde los siglos a11t«rit11es: la ¡i4ee111i11e11-
cia de la minería entre.: el l't'Slo de la., alli\ idades produc
tivas cxis1e11lt:S\tcll el rc.:slo de l:1s anivid:ules produnivas 
existe111e!)ic.:11 :1quellos rcalvs de· 111i11:1s. • 

A !in de.: 111aLizar )'al mis1110 Lic.:111po de.: e11riqt1eccr la 
idea atllerior, se i11corporÍ> 1111a descripdú11 del sis1e1ua de 
abastecimiento )' clistriliui:ií>11 de 111t·rc:111cías de la w11a, 
Aqul veremos lallto el li111cio11a111iL't1lo ele lal sistema 
como las esLrech:1s relaciones y 111u1uas dq>L·11<le11cias que 
guard6 co11 la minería. Calil' s61:dar que 110 se loca el 
tema del abasLecimie1110 dl' prnd11dos dv i111pnrtaci611 
-inclufdas malerias primas lii11d:1111e11t:1k como el azogue 
)'las herrnmic.:1Has- sino dc 111a11l'ra 1:111g<:11«ial, Lmla \'L'/. 
que fueron lllll)' pocas las n:lcre11ci:is doc11111L'lll:ik•s loG1-
lizadas a ese respecto. Sc trata, cvide111c111c111c, de una 
laguna infon11aLiva <¡UL' cll'iier:í SLT '11lis:111ada en poslc
riorcs i11vcstigacioncs. 

Para !inalizar, prcsen1a1110s 1111 :i¡i;1nado dedicado 111:1s 
a rclexionar sobre los aspcelos q11e 111ay"r i111erés dl'spcr
taron c11 11oso1ros1 <p1L' a oli·e<.TI' u111< li1-;:iP11c.:.-.; dcliniti\'as 
sobrl.' la pnihle111{1tica ahord;ula. 1-'.s d:1r1> •¡tic csle trabajo 
co11s1i111ye ta11 súlo 1111a aproxi111aci1-,11 a l:i liis1ori:1 de 1:1 
minería pac1111que11se. J'vlucl1os pu1111" )~pla111c¡1111ieJ)l"s 
ha\irÜll dc Sl'I' lllOtlilicados: .1111¡•li;11l.,, .. Cu11 Tllll, CSlll.'- ¡ 
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ramos 11ws1rar, ;ti 111<:11os, que 111:'1s all:'t de: la cmprc:sa 
minc:ra de la Casa de Regla)' de la liuelg;i de los uplTarios 
de Rc:al del J\[olllc de 1 í(i(i, 11111d10s 01ros actores y 
eventos ig-ual111c:111c rc:veladorcs e i11tcresa11ll'S for111a11 
parte: del pasado rnlo11i;tl d<: ;1quell;1 1.01w. 
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CAPÍTULO I 

1 

' 

ANTECEDENTES HISTÓRICOS Y CON'l'EX'l'O 
ECONÓMICO GENI;;HAL 

1 1 

¡ ¡ 
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l. UBICACION y MARCO FISrco 

"Die t.~· urho leguas de la t·a¡iiral :O.kxico, el rumbo dd nc1nlcs1c 
c:-.1.í :-.itu;id~l en frio lcmpcr;.1111c111u la\ ill.1 Je Padn1ca, caiJCrcra 
<lt: laj11rb,dicción y residencia del :\kaldc ~_f;1yor que la HDhicr~ 
na, su f~íhrica material es prupon:io11ada y vislosa por lo rnn· 
ccrl¡1dn de sus calles, plaza~ y cdificiw., ador11:í11dnla su iglesia¡ 
parroquial de primorosa an¡ui1cct11ra ... "

1 f 

Con estas palabras, .José Anlonio \'illasc:f10r y Sánchcz,
1 

cosmógralii oficial de la Nuc:v<1 Espal1a, dc:scrihf¡¡ el aspec
to que c11 su opinión 9frecí<1 la actnal capital del estado de 
1-Iidalgo hacia 174'.l. Es1a,j111110 con 01ros reales de 111i11as 
y poblaciones cercanas, co11stiLU)'<Í desde 111ediados del 
siglo XVI el denominado dis1rito de 111i11as de l'achuca. 

La Sierra donde se localizan los yaci111ie111os minerales 
de este distrito es co11ti11uación de la Sierra !\ladre Orien
tal, c¡ue después de atravesar los estados de Puebla y 
Veracruz se 111terna en el de Hidalgo por la parle orient:il 
toc;indo, entre otros municipios, l<JS de Meztitl{111, Zacual
tipá11, Molan~'º y I-luejutla.~ Uno de los ramales de esia 
cordillera se ilesprende de Mezti1l;í11 y pasando por Acto-

lia11 y Ato1011ilco el Grande te1·mi11a en el municipio de 
'achuca, marcando con su extremo sur el límite sep1e11-

trional del Valle <h: México. l'or lo mismo esta zona 
minera co11stituye una de las n1:'1s cercanas al ce11tro 
polí1ico y administrativo del país, circn11stancia c¡uc, como 
veremos a lo largo de este estudio, ha inlluído de ma11era 
impor1<1111e en su desarrollo histúrirn. 

El escenario cemral de nuestra historia, en términos 
gcogr:'ificos, 110 es muy exte11so (mapa 1). Los c¡ue podda
lnos considerar como límites meridional y septentrio11al, 
Pachuca y El Chico, apenas cst:'.í11 separados l !J Km. Pese 
a lo reducido de este espacio, el vis11a11te ohscrvar;'1 con 
sorpresa el agudo contraste climC.tico y ambiental <tue, de 
acuerdo con 'la altitud, se prese11ta e111re aq11ellas tierras. 

Vill:&.">1:ilor )' S.'\ndu:z, l ~!i2, vol. I, p. l ·15. 
M;111:1;111u, lttH7: 2. 
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l'achuca, c¡ue como ya se apunt<Í füe cabecera de Jai 
jurisdicción colonial que llevó el mismo nombre, se loca-1 
liza al pie de la vertiente meridional ele la llamada Sierra¡' 
ele Pachuca, aproximadamente a 2,430 nietros de altitud 
(!\·lapa 2). Entre los cerros que le rodean clcscollan el ele 
La Magdalena y el de San Cristobal, éste ele 2880 111 de 
altitud, con su prolongación de El Cuixi y San Bartolu 
h:1cia al norte, terrenos sobre los r¡uc se ubicaron las 
famo~as minas ele El Rosario, El Encmo y el .Jacal, entre 
otras:' Esto orilló a que la ciudad se extendiera principal
mente hacia el sur, en dirección al {1riclo Valle del Mez
c¡uital. La escasez de lluvias ha impedido el desarrollo 
adecuado ele la agricultura ele temporal, la c¡ue aclemús 
debe luchar contra la gran perllH.'.ahilidad del sucio. La 
ciudad y sus alrededores aclolccell, pues, de una cnínica 
escasez de agua. El clima seco y las constantes y rúpiclas 
corrientes de aire c¡ue soplan cl_cl norte levantando gn1e
sas polvaredas a lo argo ele c;1s1 todo el aí10, le han valulo 
a 1'achuc:1 el a1i11aclo calilic:1ti\•o de "1.a Bella Airosa". 

Al noreste de l'achuca se e11cue111ra el afamado ¡iuclilo 
de Real del Monte, enclavado en un pais:ije muy < istinto 
del anterior. Rodeado por las cumbres ele la Sierra de 
l'achuca, se ahre hacia al sureste con rumbo al Valle del 
Rio Omitlán o del Carmen, c¡ue su vez se comunica con 
la llanura de Atotonilco el Grande, desde a11tiguo una de 
las zonas agrícolas más importantes ele la región. Su 
altitud de 2,781 111 sobre el nivel del mar, 320 metros más 
c¡ue Pachuca, le convierte en una de las poblaciones mús 
altas del pafs. Aciuí el sucio es fértil, paniculannentc en 
hls zonas b;ijas, donde la tierra se abo11a por las lamas que 
arrastran las aguas c¡ue dcscie11cle11 de las colinas. Las 
grandes precipitaciones anuales de lluvias han permitido, 
a la vez que se han beneficiado, ele la prolili.:rac1611 de una 
abundamc vegetación compuesta pri11cipalmente por ár
boles de altura (encinos, cedros, pinos, etc.) itllcnumpida 
de trecho en trecho por pcqueí1os sc111hradíos ele maíz y 
cebada. 

3 Cubillo, l ~l~ti: :t:\, 
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A semejanza de Pachuca, el pueblo encierra en su seno 
varias minas, la mayoría hoy inactivas, lo que obligó a la 
construcción sin orden ni plan determinado ele sus casas 
y calles, a lo que contribuye además lo accidentado del 
terreno. El invierno es excesivamente frío y se acompar1a 
de densas nieblas, factores que sin duda agradaron sobre
manera a los mineros brit{1nicos llegados a estas tierras en 
la primera mitad del siglo XIX. 

De no menor encanto, 7 Km, delante de Real del 
Monte, se encuentra el pueblo de Omitlán, lfmite noro
riental de la zona de yacimientos minerales del distrito 
que nos ocupa. Esta población floreció básicamente como 
sitio de beneficio de las platas extraídas de los reales de 
minas anteriores. En sus inmediaciones se ubicaron re
nombradas haciendas como la de Guerrero, la de Sánchez 
y la de PeClafiel, distribuídas a lo largo del río de Omitlán, 
de cuyas aguas, hoy muy reducidas, se aprovecharon 
ampliamente. Por la calle principal de este poblado pasaba 
el camino antiguo que comunicaba al Real del l\fonte con 
las haciendas del Conde de Regla, en términos del pueblo 
de Huasca, lo cual le daba mayor animación a su vida 
cotidiana. Con todo, Omitlán fue durante el periodo que 
aquí se estudia de mucho menores dimensiones que los 
reales de minas adyacentes: en 1791 su población.era de 
apenas una novena parte frente a Pachuca y de una 
séptima res1wcto de Real del !\lome. 

Al noroes1e de Pachuca, se localiza el tercer real de 
minas del distrito que tratamos: El Chico: La topografia 
del lugar es muy accidentada y la vegetación repite en 
términos generales la que rodea a Real del Monte, por lo 
que su clima es también semejante, si bien los frfos 
invernales tienden a ser menos crudos y las temperaturas 
de verano ligeramente más altas. La abundancia de ma
nantiales y las corrientes fluviales que bajan de la serranía 
permitieron desde tiempos de la colonia la instalación de 

Durante l.1 segunda miL1d del siglo XVIII este real de minas :iparece indistinta
mente como A1otoniko el Chko o Rc.11 del Chico. 



JK 

varias haciendas de he11dicio de metales, lo cual simpli!ic6 
el transpone del mineral obtenido en las inmediaciones 
<le la poblaciú11. 

Respecto ele la distribución ele los yacimielllos argent.f
ieros ele la regi611, conviene cita1· la siguiente elescripci6n 
de Rohe1·t Randall, ya que nos 11hicaj11sto en los 1110111e11-
1os i¡11c nos i111en:san. 

"l~t:-. vc1<1:-. aq.tcnlífcras de J.t rq4·ic'111 t·11 su lo11ju1110 se dh·idcn 
c11 tl1,:; ~istcmas: uno c¡11c !->i,l.(UC la clin:n~iút) 11oflc-s11r,-y c1tru, 
111.h prrnl11C1i\'o, de oric....·11te a po11i1.·11h-. l·:11 1 kmpo!'< rolu11ialcs 
la!\ vc1.1s m;ís impor1a111cs dl' C.:·src i'1lli1110 grupo c¡uc se cxpln1a
ha11 en Real del i\tontc eran las de la \'alc11ri.tna, ~lor;'i11, Ani!\l•l· 
Vizcaína y Tapol)a. En l'adrnca las do:-. \'Ctas prinripaks orien
tadas en sentido oricntc-pc111ic111c eran la:-. del F.11d110 y del 
.Jaral. A riucs del siglo X VIII y a pri11ripi1)s clcl XIX no se 
ro11ocían en el distrito lilonL·:-. i111pnnan1c~ en dircrri6n 1111r1e

sur1 pero \'arias velas del 111is1110 si:-.tcma, pl"i11dp!ilmc111c las de 
Sanla l\rígida y Santa Inés, t..•ra11 l'~plo1ada~ en el RL·al. Las 
raraclcríslicas mincralc"1gkas del :-.istc111a norrc-~11r no snn li:bi
ramcnrc difcrc111cs de las del ni ro, ya que c.:n amhos casos la.o;; 
\'Cl.as pierden con la profundidad MI co111enido mcl~íliru; 110 
ohstanlc, los y;1dmicntos minerales de la primcrtt 1icnclc11 a ser 
m;í.s angos1os mientras mayor es la profuudidadt· mientras que 
los del siMcma oricntc-ponie11tc siguen la lt.."n cncia ro111ra
ria."·1 

2. INICIO DE ACTIVIDADES EXTRACTIVAS EN LA 
ZONA Y TRAYECTORIA ECONOMICA, SIGLOS 
XVI AL XVIII. 

Poco anLes ele la llegada de los espalwles, lo que actual
mente es el estado de Hidalgo estaba dividido e11 varios 
sctíoríos. En la parte s11r y cc11t ral de dicho estado, l'a
chuca, Acay11ca11, C11a11hcp1ilpa11, · ['e1.0111c.":pcc, Tizayoca11, 
Tolcua11hyoca11 y Zapotl{111 -en tén11i11os generales las 
poblaciones que const i1 ui rían después la alcaldía mayor 

R.111d.11l. l !Ji7: 1 !1-~0. 
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de Pachuca-, eran comunidades semiautónomas goberna
das por calpixc¡ue designados por u110 11 otro de los 
gobernantes ele la Triple Alianza.5 El territorio era otomí 
con una minor(a hablante de 11áh11atl y un todavía más t 
reducido nítmero de chichimecas hablantes de pame. 

No tenemos certeza sobre la fcch3 exacta de la primera 
inc11rsió11 espaC10la en la zona, sin embargo las {i1e11tes 
trab:~adas hasta ahora hacen pensar que se llevó a cabo 
una ocupación pací!ica hacia {inalcs de la primera década 
de la conquista, de forma que para 1 !í:l4 existía ya una 
per¡ueiia capilla en las faldas del cerro de San Cristóbal.º 

La zona minera de Pachuca, en términos de su cabece
ra, compartía con los campos minerns del norte lo i11hós
pito de su clima y su paisaje, pero a dilerencia de ellos 
tenía a poca distancia la abundancia de agua y de recursos 
naturales y lrnmanos re<¡uericlos para el desarrollo ele una 
producción metalílera de imponancia, e111pare11t{11ulosc 
entonces co11 los {i1ndos mineros típicos de los valles del 
centro. Es impllrtantc se1-ialar que, aunque dispersas, las 
com1111iclad.:s i11díµ;cnas t:111to de la zona como de otras 
regiones adyacentes co11stiu1yero111.111a l~1ente pcnnane11-, 
te de 111ano de obra para i:1s mi11as del l11µ;ar. Aítn a11tes1 

de que la minería iniciara sus actividades a gran escala ya 
se aprovcchaba11 las potencialidades de los indios: cutre 
1530 y 1540 se formaron las pri111eras encomiendas, 
mismas que perdurarían ¡><H" largo tie111po hasta su de
sapa1:ici611 en el transcurso del pri111er cuarto del siglo 
XVII.' 

Luego de llll i11icio incierto -e11 15[JÜ aún 110 se cono
cía11111iuas en la zona pese a q11e ya se trabajaban algunas 
en la cercana jurisdicción de lxmiquilpan-8 la región 
comenzó a ser conocid<j. por su riqueza minera. En 1 !í52 
fueron descubiertas la!I primeras minas en Paclrnca: la 

G<·rh:ird, HJMG: ~1.5. 
v~rgar;t, 198G: 1'.?·l 
Ccrh;ml, l!ltUi: '.?lü, 
Othón tic Mcuditfihal, HJ.1 l: 25·1. 
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Siciliana y la Descubridora Vieja, en los cerros de San 
Cristóbal y de La Magdalena, respectivamente. A fines del 
mismo año se realizaron otros denuncios en Real del 
Monte: Santa Brígida, San Hipólito y San Andrés. Para 
1590 en Atotonilco el Chico se trabajaban las vetas del 
Rosario y de La Venera, al igual que la mina La Marga
rita.9 Lógicamente, como resultado de esta nueva y pun
taje actividad no tardaron en producirse importantes 
cambios en la conformación de aquellas comunidades. 

Políticamente el distrito minero fue ascendido de cate
goría al establecerse en Pachuca el asiento de la alcaldía 
mayor, misma que para 1569 había alcanzado ya los 
limites jurisdiccionales que, con leves modificaciones, la 
definirfan para el resto del periodo colonial. Un activo 
flujo de mercandas proveniente de México, Puebla y otras 
muchas poblaciones más o menos cercanas inyectó nueva 
vida a la zona. El ámbito social, por su parte, no perma
neció inalterado: a principios del siglo XVII la concurren
cia de trabajadores había ciado a aquel sitio un rostro muy 
distinto. Tan sólo Pachuca quintuplicó su población entre 
1548 y 1570.10 Blancos, indios y negros comenzaron a 
transitar simultáneamente por las calles de aquellos cen
tros mineros. De acuerdo con una descripción anónima, 
en 161 O la población total de los reales de minas del 
distrito era de 3,487 habitantes, ele los cuales 21.9% eran 
blancos (cspa1íoles y criollos), 72% indígenas, 5% negros 
y mulatos, y sólo un 0.2% mestizos. 11 

Debe apuntarse que desde sus inicios se perliló entre 
los reales de minas mencionados una clara diferencia en 
sus dimensiones demográficas que, según se verá, persis
tió en sus rasgos básicos a lo largo de la colonia. Este hecho 
era claran1cnte percep- tibie en el citado afio de 161 O: 
Real del Monte con l ,68:1 habitantes y el Real de Tlau
lilpa 12 con 1,427 eran y serfan tanto los n(tclcos principa-

9 Cubillo, l986: 42; ~fam .. 1110, 19'.:?2; v. L, p. 8. 
10 Vcrgara, 1986: l'.?6 
11 Othón de ~fe11di1 .. il.Ml, 19·1 l: Cuadro 1. 



les de ~ghuinamiento poblacional como de producción de 
pla1a, seguidos del lvlineral de El Chico, que por emonces 
contaba con 1ínicame11te 352 habitantes. 

El siglo XVII constituye un periodo poco estudiado de 
la historia de nuestra región nuclear. La escasa informa
ción de que se dispone impide conocer con certeza su 
trayectoria evolutiva en tal época, sin embargo existen 
algunas referencias útiles que no se deben pasar por alto. 

La llegada de la nueva centuria no trajo, hasta donde 
sabemos, cambios sig11i(ica1ivos en la actividad minera de 
Pachuca y sus alrededores. Los translortlOs parecen ha
berse producido un poco m;'1s tarde, ('lit re la segunda y la 
tercera década del XVII. Algu110s autores han alirmaclo 
que e111onces sobrevino un decaimie1110 en la explotación 
de las minas de la zona que es111vo asociado con 1111 
fenómeno similar para el resto de la Nueva Esparta. En la 
base ele este argumento subyace la conocicla hip61esis que 
sostiene que la elevada nwrtalidad ele los pueblos aborí
genes e11 el siglo XVI se tr:ultuo para el primer tercio del 
siglo siguiente en una aguda escascz ele mano de obra, lo 
que para los dueftos de minas n.:prese11t<'> la i1nposibilidad 
de sos1e11er el ritmo de sus explotacio1H.:s o de iniciar 01ras 
nuevas, disminuyendo como co11ser11e11ci:1 los niveles de 
de producción observados haMa esos 1110111e11tos. 

La hipótesis amerior ha sido ampliamente discutida, en 
particular a raíz del estudio de l'.J. Bakewell sobre Zaca
tecas. Como suele suceder con explicaciones tan genera
les, los estudios regionales han venido si 110 clesmi11tie11do 
al menos sí matizando los términos tan amplios con que 
fue es1ructurada. Volviendo al caso del dis1rito de l'achu
ca, hay referencias donde se habla de, efcctivamentc, una 
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enorme dificultad pard co11seguir mano de o~ra i11dfgcna 
a mediados del XVII, 13 sin cn1harg-o ello no has1a para 
afirmar que buena paáe de tal ~~iglo fiiera de un esta11cai. 
miento proelucli\'o. En' otra parte de c.:s1e tra~ajo se \'erá 
cómo en las elapa final del siglo X VIII el problema de la 
insuficiencia del repar¡i111ie11to i11clígc11a 1:11nbién es1uvo 
prese111e y ello no obsto para que cn1onces se alcanzaran 
lli\'des de ex1rncció11de111i11e1·al \'t:rdadcra111e111c i111por
ta11Lcs, muy ¡wsihlcn1e111e los mayon:s c11 la hislOria colo-
nial de la región. 1 t 

Lo c¡uc queremos rdahar es la dificuhad de determinar 
las magnitudes y la exlcnsión dcl supucslO declive sin 
poseer indicadores venladera111c111c confiables. En cstc 
sen1ido insis1iremos en c¡uc la infor111aci<'>11 disponible es 
frag111e11Laria e i11suficic11Lc. Miguel Othií11 de l\lcmlizá
bal, uno de los primeros cst11diosos que se acercaron al 
tema, afirma que a principios cid XVII las minas de la zona 
hahfa11 alcanzado ¡H·odundidaclcs !;des que los coslos de 
producción ele la pla1a se ubicaro11 por encima ele la 
capacidad económica de la mayoría de füS propicia rios, 
El empobrecimiento de Ja riqueza ele las \'etas en sus 
partes más altas y la abundancia ele corriellles y yacimien
tos de •1gua subterráneos (uno de los males que afcctarfa11 
a la industria minera local prácticamente hasta nuestros 
dfas) fueron factores principales e11 la elevación de dichos 
costos. Afiacle Me11diz{1bal, sin ci1ar sus ft1en1es, que "la 
proclucció11 había desccncliclo de ci<'n mil marcos ;111ualcs 
a cuare111a y cinco mil" y que la venia de azogues 1a111bié11 
disminuyó en parecida proporció11. 1·1 

Dalos como Jos anteriores vic11e11aenriquecer1111es1rn 
comprensión acerca de lo que sucedió en aquella época. 
No obstanlc, el problema 110 queda resuello. A mediados 
de siglo, 1648, en una estimación hecha por el virrey sobre 
el consumo de azogue en cada una de las zonas mineras 
de Ja Nueva Espaf1a, la de l'achuca ocupó el quinlo lug:1r 

13 Borah, 1951: 2ü. 
M Olhón de Mcndi1 .. 1hal, 19·1 l: 27•L 
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con 600 quintales. 15 Si se considera que cien aflos después 
(1751-59) las cantidades de azogue suministrado a la caja 
real ele Pachuca fueron similares a la amerior y que para 
1803 se ubicaron casi un 50% debajo dc tal nivel, puede 
consiclera1·se que, pese a tocio, en el siglo XVII clilkilmente 
se habrá llegado al estancamicnto que sc cxperimentó cn 
las décadas linalcs del periodo colonial. Estamos pues cn 
espera de que se elabore la historia de esta zona durallle 
el llamado "siglo de la depresión". 

Independientemente de la solución que se dé a esta 
cuestión, 1111 hecho innegable es q11e la vida en estas 
poblaciones no se detuvo. l'achuca, Real dc:I l\lome y I-:1 
Chico habían logrado establecer una hase económica y 
social que sin penn:mecer indolente a la.~ fluctuaciones 
productivas de las minas, lcs permitió conservar cierta 
estabilidad como cemros de poblaciún. Aclc111[1s, hacia el 
último tercio de aquella centuria las cosas pan:cían ir 
mejor. En 1 GG7, obedeciendo al prop1ísito del gohier110 
virreinal de implantar un control más estrecho sobre las 
colllribuciones fiscales que gravaba11 la producción meta
lífera, se estableció en Pachuca una c;~a real. Al parecer 
se obtuvieron los resultados esperados pues la recauda
ción de impuestos sobre la plata de 1667 a 1671 superó 
las predicciones hechas. rn En 1682 el cronista fray Balta
zar de l\ledina se congraciaba del crecido vccimhirio de 
Pachuca. Otras fuentes refieren a u11a bonanza de (i11es 
de siglo que causó la aíluencia de varios miles ele personas 
sólo en Real del Mome. 17 

Las primeras dc'.:cadas del siglo XVIII en nuestra región 
de estudio estuvieron marcadas por una b:~ja imponante 
en los niveles de producci6n argentílcra. Acuciados por la 
necesidad de allegarse el sustento a j>artir de la que por 
mucho tiempo venía siendo la activic ad económica pri11-

15 l\:tkeM·ll, HJ7Ci: !UJG. 
IG /bid: :!Mi. 
17 t:t·1h.111l, Uhtli: ~17. 
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cipal de la zona, los dueflos de minas en Pachuca, Real del 
Monte y Atotonilco El Chico realizaron m(1ltiples intentos 
por reactivar o mantener en corriente sus propiedades 
inutilizadas por grandes vol(1menes de agua y/o largos 
alios de abandono. Como resultado de ello se procltúeron 
importantes ensayos tecnol6gicos cuyos alcances no han 
sido suficientemente evaluados. 

Esta tradición se remonta cientos de af10s atrás y abarca 
otros ámbitos de la tecnología minera. No hace falta 
recordar que de aquf se difundió al resto de la Nueva 
Espa1ia el método de beneficio por amalgamación a me
diados del siglo XVI, el cual no sería sustituido sino hasta 
fines del siglo XIX dada su probada aunque siempre 
discutida eficacia. También en estas tierras se llevó a cabo 
al mediar el siglo XVIII una de las obras de desagüe más 
exitosas de toda la época colonial, y fue el socavón o t(111el 
de desagtie que permitió explotar con enormes beneficios 
la famosa veta Vizcaína, en Real del Monte. Antes de ésta 
última obra, en el transcurso del primer tercio de aquel 
siglo, existieron muchas otras que por un medio u otro 
intentaron solucionar el problema de la inundación de las 
n1inas. No entra en nuestros pro¡){Jsitos hacer un segui
miento detallado de tal tipo de tra iajos, de modo que sólo 
mencionaremos algunos que nos ilustren la situación 
prevalencientc en la 10na antes del advenimiento de las 
empresas y los duefJos de minas que más 11os interesan, 
esto es, los que despleg"ron sus actividades en la segunda 
mitad del siglo XVIII. 

Los intentos de principios del XVIII para rehabilitar las 
minas de la comarca de Pachuca ofrecen una gran diver
sidad, ya que dependían de las características paniculares 
de cada mina y de los recursos de su poseedor. Los tiros 
de las minas principales habían alcanzado para entonces 
considerables profundidades, caso de los de Santa Cruz y 
Navarro, en l'achuca, de más de 200 rnetros. 18 En el tiro 
de La Trinidad funcionaban desde fines del siglo XVII 16 
18 Tcxt oí Foornote-
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malacates, grnn parte de ellos J1ara extraer cJ' agua que 
Íl1vaclía sus planes inferiores.1 Aflos mfts tarde Nicolás 
U rías, minero del real de 1';1chuca, ideó u11 artificio para 
aligerar el peso de los odres de extracci611 el agua y para 
llegar a ma)'ores profu11dicl;ides. 

Dentro de la serie de ensaros tendientes a superar el 
rendimieJllo ele la "amigua'" maquinaria, tenerfios que en 
1725 se informó e11 la Caer/a d., Mb·ico que el ensayador 
de la caja real de l'achuca había obtenido del virrey un 
privilegio por diez aflos para explotar los beneficios que 
pudieran derivar de una máquina desaguadora equiva
lente, segím decía su inventor, a muchos malacates. En 
febrero de 1730 el mismo órgano dio la noticia de que en 
las minas ele Estacas y Sama Cruz, tan1hién en l'acllllca, 
se experimentaba con dos '"artificios"' ele desagiie que en 
11 horas habían bajado el nivel del agua 12 varas (;1prox. 
1 O n1e1 ros), rnncluyendo e11 pocos días su clesagiie.w 
Tampoco se excluyó la a utilización ele mecanismos impor
L:iclos: alrededor de 171G el bam¡uern ele platas Isidoro 
Rodríguez de la Madrid ime11tó < esaguar sus min;1s por 
medio de bombas trafdas de Inglaterra con un costo de 
cien mil pesos, pero resultaron infi-uctuosas."1 Poco des
pués, en la década de 1720, disef1ó u11 11'111el de dren;üe 
para sus IJlinas de I;~ veta Vizcaína, .1nisn10.~iue abandonó 
luego de 7 aflos de 111fruc1uosos esl11erzos.--

l'cse a la persistencia mostrada por los d ueflos de minas, 
el problema permaneció práctica1rn:nte sin soluci6n,olili
gando a abandonar muchas de ellas, tanto así r¡ue al 
finalizar la primera mitad del siglo, con excepción de la 
Vizcaína, ninguno de los restallles yacimientos argent fieros 
del distrito eran objeto de una explo1ación importante, 
abundando J¡¡s minas total o parcialmente abandonadas.23 

19 Trabulse, 1982: 17-1. 
:w llalli:stcro.'i, l!'.Jtl6: IRl~l83. 
21 Tr.-.lml~c, 1982: 176. 
!?2 1.adtl, l!..188: 139. 
~j De Migud F~lix 'Jinc){"o, comisario, al Trihun.11 de~ la Sa111.1 lnt¡ui-.iritm, ;1~11s10 

1754. ACN, Inquisición, v. 937, ís. :IOt) y s. ... ; Vil1;1:-.ciaur y S.iuchci, H.15:.?: \'ni. l. p. 
¡.¡7 
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No fuero11 el agua y la falta de capitales los (micos 
problemas que aqta:jaron a los empresarios 111i11eros de 
aquellos afias. También Luviero11 que hacer fre11te a la 
esc;¡sez y rccalciLra11cia de la ma110 ele obra i11díge11a que 
se destinaba al trabajo mi11ero. E11 1722 estalló por este 
motivo un fuerte connicto con los habitantes del pueblo 
de Ochipa.2

·
1 En oLros casos las querellas e11Lre los propios 

duerios dieron al traste con el 11egocio empre11dido, tal 
como sucedió a los socios de la mi11a del j;ical, en Pachu
ca.25 Finalmente los imponderables vi11ic'ron a redondear 
tan aciago panorama: u11 incc11dio en El E11ci110, una ele 
las mi11as más famosas de aquellos lares, obligó a ab<J11do
nar su explotación por espacio de varios aflos. 

E11 este marco darán 'inicio' los 1 rahajos de las ge11cra
ciones ele fines del periodo colo11ial. En la zona de estudio 
hubo imponantes cambios emre uno y otro momento. 
Asf, por ejemplo, muy pocos de los dueflos de minas del 
primer tercio del XV!ll aparecer{m en etapas posteriores; 
Lampoco contaron éstos co11 los beneficios derivados de la 
política de apoyo a la minería aplicada por la corona 
espartola en la segunda mitad del siglo. Si estas diferencias 
son import;:uncs, no lo son 111c1ws las co11ti11uidades erare 
ambas etapas, una de las más evidc111q. lapcrsiste11~ia de 
los problemas tccn1cos y íi11a11cieros a los c¡ue :nos rderi
mos en los párrafos anteriores. De gra11 utilidad resultaría 
profundizar en esta contrastación c¡uc aquí sólo podc111os ¡ 
esbozar. Tal profundización scrú posihlc up,a vez c¡ue 
nuestro conocimiento sobre la pri111cra mitad del siglo 
XVIII sea mayor. 

!M AGN, Miucrl'.a, v. l!iO.,s.f. 
25 AGN, Minrrf;i. v. 188, exp. 2, fs, 58·:?22. 
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3. POBLACIONES Y POBLADORES. 

Para la segunda mitad del siglo XVIII, los reales de 111i11as 
de Pach11ca, Real del l\fonte y Atoto11ilco d Chico estaban 
habitados por geme de diversos grupos étnicos que tenía 
ocupaciones a(111 más variadas. Desafortunadamente exis
ten pocos materiales documentales q11e aporten infonna
ci6n al respecto. Los testimo11ios de viajeros que pasaro11 
por aquellas tierras son e11 estc sentido muy escuctos. 
Ade111ás, las a11toridacles novohispa11as raramente lleva-
1.ian estadísticas sobre la población, y cua11do lo hadan sus 
informes cli!Cdan segi'111 el espíritu c¡ue los animaba. A~í. 
la !iiente m{1s útil con que contamos para conocer los 
rasgos generales de los habitallles de la zona que se 
estudia es el censo militar de mcdiados de 17!11. Pese a 
tratarse ele la más complela estimaci<ín de su tipo cl;1bo
rada en tiempos de la colonia, prcsenta peculiaridades 
informativas que conviene tener pn:se11tcs. 
Dicho censo proporciona el 110111bre, celad, resicle11cia y 
raza de tocios los varones adultos, con excepción de los 
indígenas, de quienes sólo aparecen aquéllos casados con 
algtín miembro de cualquiera de los otros grupos raciales 
(esparwles y castas) y los sirvientes. Adicionalmente, 110 
en Lodos los casos, se consigna su lugar de nacimiento. 
También se da noticia de sus esposas e hljos, aunque en 
forma más incomplcta. Como consccuct1<:ia de ello, 110 es 
posible determinar con exacLitucl el total de habitantes de 
aquellos pueblos. Afortunadamente ahí donde otros ce11-
sos similares resultan co11fusos, esto es, al distinguir a los 
comerciames de los tratantes y a los duoi1os el.e minas de 
los trab<úadorcs de minas, el nuestro es bastante claro. Ai 
cambio, debemos lamentar que no aparezca la ornpació11 
de muchos jc!cs de familia. 1 

l\[[ts dilicil resulta el illlento de hacer una clasililaciú11; 
racial. De sobra conocido es el oculta111ie11l0 que casi 
cualquier pcrso11a de aquellos tie111pos hacfa de todo 
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indicio de sangre mestiza y negroide en su árbol genea
lógico. Para ello coadyuvaba talllo la ventaja social c¡ue 
tenían los espaflolcs sobre los otros grupos étnicos como 
la carga impositiva c¡ue conllevaba el ser indígena o 
mulato. Probahlcme111e muchos ele los c¡ue se hacían 
llamar espaC10les eran ele sangre mezcalcla o incluso mes
tiws. En tales casos, un instrumento litil para <lesenga
flarlos eran los registros bautismales locales, donde los 
párrocos llevalrnn por separado los de indíge11as, mcs1izos 
y csparíoles. De esta forma, s6lo quienes venfan de lliera 
y tenían poco de residir en d l11gar podían sostener 
informaciones falsas, y aí1n entonces los vecinos podían 
acudir en su descrédito. 

Donde el historiador e11cue11tra ohst[1culos diliciles de 
supe1·ar es en las omisiones. Con10 )'ªse dijo, la deficiencia 
prmcipal del censo es la de no registrar mús c¡ue a una 
mínima parle de los indígenas. U11a hí1squeda en li1e111cs 
de información alLernaLivas (registros parroquiales sobre 
hautismns,maLrimonios y derunciones, descripciones de 
viajeros, ele.), no arrojó sino datos dispersos y diliciles de 
conciliar cnlre sf. Confiamos en cp1<: el lector sabrá per
donar tal deficiencia informativa. En suma, nuestros cál
culos sobre el Lota! ele hahita11tes y las categorías raciales 
serán aproximados, no teniendo otro propósiLO que el de 
mostrar sus tendencias generales, observacicín que hace
mos extensiva a la cliíerenciaciú11 cco11ún1ica de la pohla
ci611. 

Pclcr Gerharcl basado en el Jlwalro A111t'rica110 ele Villa
seflor y S(inchcz, calcula 1111 total de 7,GOO habitantes en 
la Alcaldía Mayor ele Pachuca para 1742. De ellos 5,000 
los ubica en la cabecera ele Ja jurisdicciú11, es decir, en la 
villa de l'achuca.~6 Diez aCws clespués, 175•1, el comisario 
del Santo Oficio de la zona sefialaba c¡ue había <'ll la 
alcaldía 17,000 pobladores, ele los cuales el 87% ( 14,900) 

' 
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residían en el distrito minero.27 El censo de 1791 arroja 
9,615 pobladores -sin incluir los indfgenas- de la ya para 
entonces Subdelegación de Pachuca.28 Finahnente, un 
padrón levantado en 1822 habla de 14,986 habitantes, 
63% (9,495) de ellos asentados en la región minera de 
Pachuca y Real del Montc.29 

Debemos ser cautelosos al manejar las cifras anteriores. 
Además de las imprecisiones y omisiones atribuíbles a las 
fuentes, hay que recordar que como en toda zona dedica
da a la actividad minera, la población flotante fue aquí 
muy numerosa y variable de acuerdo con las bonanzas y 
las crisis mineras. Por lo mismo, los censos difkilmente 
consignan esta clase de pobladores temporales. Baste 
se1ialar que frente a los 2.,521 habitantes no indlgenas que 
en Real del Monte consigna el censo de '91, para 1797 hay 
referencias que nos hablan de la presencia de 2,737 
trabajadores laborando sólo en la veta Vizacaína,30 ano 
éste t'.iltimo de niveles productivos muy altos. 

Resalta el hecho de que, sea la Alcaldía Mayor o más 
tarde la Subdelegación de Pachuca, el distrito de minas 
que tratamos fue con mucho su centro demográfico más 
importante. Ello es reflejo, en parte, de la preponderancia 
que tuvo la minería sobre el resto de las actividades 
económicas de la región. Cn segundo factor que influyó 
en tal superioridad poblacio11al tiene que ver con la 
ubicación geogr{1fica ele dicha alcaldía: pese a estar situada 
dentro del área de mayor concentración demográfica del 
virreinato, el Altiplano Central, la aridez de las tierras que 
compusieron esta jurisdicción inhibió el desarrollo de 
comunidades indígenas numerosas. Hablando en nt'.une- · 
ros redondos y de acuerdo con el material documental del 
que disponemos, resulta que entre 1742 y 1791 se con-

27 De F~lix Tinoco, comis.i.rio, .'ll Tribu1ul de la S;mt.1 lnquisidón, agosto l i54,AG~. 
lnquisici•~n ..... 937. 

28 ACN, Padrones, 2, fs. 212, 259, 
29 Eruayo dt una rru11i.:in·a t$ladúlica riel diJlrito de Trúaricingo, 1825. Cuadro final. 
30 Velasen, 1980: 250. 
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centró en torno de las minas pach11c¡uenses alrededor del 
70% y el 90% ele los habitantes de toda la jurisdicción. 
Décadas después, pese a los destrozos de la~ guerr;1s de 
independencia, y más concreta111e11tc en 182~, se 111a11tu
vo más del li0% dentro de sus limites. · 

En los trcs casos (Pachuca, Real del Monte¡ y El CliicoJ 
hablamos dc pueblos de gran heterogeJlCidad étnica. A~f, 
por ejcmplo, la villa de l'achuca, con una población no 
indígena de 2,893 personas cn l 7CJ l, tenía 28% de mulatos 
y 78% de espa1íoles, castizos y mestizos. Real del Monte 
poseía 43% de mulatos y !iCi% de los grupos étnicos 
restantes. En Atotonilco el Chico G l '/IJ eran negroides y 
38% espaiioles y mestizos. No füc posible obtener una 
información desagregada confiable sobre la distribución 
étnica al interior del grupo de "espatíoles, castizos y 
mestizos". Sin embargo, como lo han mostrado otras 
investigaciones que se han ocupado del tema en diferemes 
regiones de la Nueva Espatía, la designación en una sola Í 
categoría de los tres grupos es muestra del avanzado 
proceso de disolución de la estratificaci6n étnica al <1ue 
para entonces, fines del XVl!l, se había llegr1<!0.3 t Como 
veremos a continuaci6n, paralelamente se desarrolló una 
tendencia a sustituir tal diferenciación por otra de índole 
cada vez más clasista. 

üirecta o indirectamente, todos los habitantes de aque
lla zona estaban ligados a la actividad minera. Siguiendo 
el esquema trazado por Phillip Haclley en su estudio sobre 
Santa Eulalia, Chih.,32 en el cuadro que aparece a conti
nuaciém se muestran las ocupaciones a las que se dedica
ban hacia fines del siglo XVlll los individuos residentes en 
los tres reales de minas que ve11i111os exa111i11ando. 

31 Von ?\lcntz, 1988; Hr=idiny;, 1971; J l;11lky. IY75 
3~ 11"Jk)'• IU7!i: !\:\. 
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Cuoiclro 1 

Grupos d~ ocupaci6n en el distrito de minas de Pachuca, 1 iül • 

Clasilicaci6n 

l. Minería cxtrac1iva 

11. !km: licio 

111. Comercio 

1 V. Servicios pcrsonnlcs 
V. Tran~ponc 

VI. Oíicins y artesanías 

VII. Profcsioucs 

ücu¡1ació11 

tlucflos ele 111i11as, empicados, 
opcraril)S 

empicados, azogueros, rcscnta· 
dores, operarios 

co111crri;1111 e:;, 1 ralant-cs, a\'iatltl .. 
n ... ·s 
sirvic11IL'S, cscla\·os 

arricn1s 

hL~rrcros, c¡1rpi11tcros, harhcrns, 
gui1an•.:ro:-., pa11adcn•s, !'lastres, 
1.apalt'l"ns, n1r1idorcs. plall:ros, 
IHJnlatlorc:-. 

mC:tliro~. mú~kos, sarcnl(ltv:-., 
IJ1Hin1ric1~ 

VIII. Cohicn10 j11!>ticias, tilirialc..·s n:alcs, c11saya~ 
dnn.'s, admi11b1 radt>rcs cit.' rc111as, 
gt1anlias 

F'ucnlc: A<.;N, "1,aclrón de lajuri;;lin·i1}11 cl~~~d111ca", 1791. Pa~Í~)-=-
11es, 2. 

Aunque no nos fue posible elaborar i11lim11ad611 csla
díslica de los porce111ajes de la poli!;" :r,:1 q11:0 se dedic1lia 
a cada d;ise ele ocupaci611, es e\'idclit<' •¡ue la g-ra11111ayr.ría. 
de la Cuerta de trabajo 111~,,,:uli11a c¡11e ligur.1 en el cc11sol 
era absorbida PºT los dos prime1oi grupos, ¡jar1icula1·-. 
mente li:rjo la catcgorin d<" "operario~~· y "barreteros"! 
(1'cü1énksc 'íue la pobiaci611 indígena está subreprcse11-
tad::i' ('11 d ·~énso). En el capítulo des1i11ado al exáme11 del 
tri1liáio· .:fi1 las min·as hablaremos co11 detalle sobre las 
fttrici';JJit·s c•,'>ccítlcas <le cada categoría. Baste de momen
to' se/t:it:H :¡pe de ia comhinadé11; de cll;1s -dentro de l:is¡ 
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cuales se incorporaban múltiples tareas- resultaba la ex
tracción y el beneficio del mineral. Numéricamente les 
segufan los individuos incorporados en el grupo "oficios 
y artesanías", descollando los carpinteros y los herreros. 
Bajo el mismo criterio, venian después los sirvientes y los 
esclavos y, finalmelllc, los come1-ciames, burócratas y 
transportistas. 

Para formarnos una idea más clara de las proporciones 
que guardaban entre sí las actividades en listadas, ofrece
mos al lector el siguieme cuadro sobre Pachuca, cabecera 
de la jurisdicción Las cifras sou aproximadas debido a que 
no siempre aparece la ocupación del individuo censado. 

Cuadro 2 

Distribución por ocupación de los varones 
adultos, villa de P;1chuca, 1791 

Clnsilirnción 
Minería y beneficio 
Oficios y artcsanias 

Gobierno 
Servicios pcrso11alcs 

n(1111cru 

275 
20 

·I 

/12/ 

porcentaje 
75% 

5.5 
1.1 
3.3 

Co1ncrcio ü 1.ü 

Trnnsporlc ·I 1.1 
No espccilicados "12/ 11.5 

Fuente: "Padrón de la Jurisdicción de Pachuca", 1\GN, Padrones, 2. 

lvfás complicado es intentar relacionar la categoria ra
cial con las ocupaciones anteriores. fü1 este punto, los 
historiadores de otras regiones de la Nueva Espana -cen
tros mineros o zonas agrícolas-, han dejado correr la 
pluma tratando de desemranar el complejo problema de 
ahí resultante. Conscientes de nuestras limitaciones, no 
haremos más que algunos senalamientos breves a partir 
de los datos que arroja la fueme documental consultada. 
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Dijimos ya que comparada con la situación que preva
leció en los siglos anteriores para fines del XVIII la condi
ción étnica de los individuos como determinante de su 
posición social habfa perdido terreno. Trabajando de 
nuevo sin los indígenas, tenemos que, en efecto, un ele
vado número de cspa1iolcs americanos se encontraban 
dispersos por toda la escala ocupacional de las minas de 
Pachuca: habla ductios de minas, comerciantes, clérigos, 
empicados de gobierno y mayordomos; al mismo tiempo 
encontramos baITeteros, peones y malacatcros. Sin em
bargo, no. pasa lo mismo tratándose de los mestizos y los 
mulatos. Entre citos había operarios de minas, sirvientes 
y artesanos; el (mico cirujano en Pachuca que registra el 
padrón, Ignacio López, era "pardo", como pardo era el 
arrendatario del Rancho Xaltepec. Pero ninguno de tal 
calidad aparece como duef10 de una mina importante, 
como comerciante de grandes giros o como funcionario 
local. Inclusive, las puertas de la diputación de minas del 
distrito parecen haber estado cerradas a citos. Los vecinos 
económica y políticamente más influyentes de quienes 
hemos obtenido alguna información de carácter étnico 
son todos "cspatiolcs". 

En contraste con lo anterior, no son raras las refer
encias de matrimonios imer0tnicos, aunque ciertan1cnte 
son menores que las de los vc1·ificad0s entre individuos 
del mismo grupo racial. Por citar un ejemplo, tenemos 
que María Sánchez, "espaf1ol;i", contrajo nupcias con 
Manuel Momes, mestizo y operario de minas. Otro aspec
to que nos habla del intenso mestizaje que a fines de la 
colonia se verificaba en estas tierras, se relaciona con la 
práctica de adoptar menores de edad. Así, era com(1n que 
matrimonios espaf10les recogieran a huérfanos mestizos, 
e incluso tenemos noticias sobre un caso a la inversa. Con 
todo, este vivo intercambio parece haber estado muy 
restringido en las altas esferas de estos poblados. Restaría 
hacer un exámcn más detallado del padrón de 179 l, tanto 
en los reales de minas como en los pueblos, ranchos y 
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haciendas circun<l::¡ntcs, para rn11(innar o <lJ~mentir las 
apreciaciones anteriores, así como completar tal infor111a
ci611 con la que nos ofrecc11 los registros parroc¡uiales del 
periodo. Mientras ello sucede, podemos hacct' extensiva 
a nuestra zona de estudio la co11d11siú11 que sobre el 
mismo aspecto formuló David l~rading para G\1anajuato, 
partiendo de u11 censo similar al que aquí hem<fs utilizado 
y fechado apenas un afio después que el de l'achuca: 

"l.4lS ¡>ruchas ,1ocumc111.;llcs ... <l11t: h~111 lk·wul'> ha!-.ta 11t).-..,>tn1s, 
sugieren, puc~. cn•c líls distinciones n1cialcs, aunque nn indica. 
han por si mi:fn~ la clase social, definían en parte la posición 
de: los individuos en la csti111arió11 de los dL0 11l:

1

1s ... l.a n111ric11ria 
nidal seguía siendo fue ne, y por ello, dl'lll ro 1lc 1111a misma 
at:livid:ul, las ¡>crsonas 1lc 1livcr:,as ra"/OIS /plalia111cucr/tlifcrc11lc 
posiri6n. l.a jcran¡uia de las 1·;,za.s hiscc;1lia ~siq y ponla el 
tlcsnrdcn l'U la pirámitlc de las dascs sociales": :i 

4. ABASTECIJ\UE!'fTO Y DISTRIHUCION MER
CANTIL 

Para elllet1dcr la cli11á111ica de la 111i11ería d.:bemos conocer 
su articulación con las diferentes ramas de la eco110111ía: 
la agricultura, la ganadería y el comercio, entre otras. 
Toca ahora examinar este aspecto de nuestra historia 
regional. Si en u11 priucipio, 111ediad1>' del siglo XVI, c1·a 
posible hablar ele la zoua de yaci111it·111os metalíferos c111110 
el ce11Lro impulsor de la cco110111ía regional, par~' fi11es del 
siglo X \'111 la ,¡t uaciú11 110 p.1rcn· "'I' t.111 sc1 llilla. l·:.,t;1111os 
ante 1111 1<·116111e110 '!lle se ti<">arr11ll;i '"Ido:; sc11tid•>S: por 
una parte la mineda marcad rit1110 d.: vida de los pm:hlos 
y zonas de dond<: proc<:<k11 los liiL"lle' y SLTVicios que 
co11su111e; por la otra, aqul:lla 110 puede <!<:,arrollarse .,in 
éstos. Situados en medio de tierras :fridas y parcial111c11te 
im'11iles para la agricultura, y ocupada casi toda"' polila
ciém e11 los quehaceres propios de la 111i11ería, los rl'aks de 
3~\ l\r.1dinK, l!Ji!"1: :Htt. 
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minas del distrito de Pachuca -como casi todos los de la 
Nueva Espafla- manifestaron una gran dependencia res
pecto del resto de las actividades económicas y comercia
les y de las rebciones de intercambio est lablccidas a nivel 
regional. Al mismo tiempo, la pn:sc11cia ele grandes e111-
presas agro-ganaderas sólo l'ue posible a partir del e110r
m e mercado que desde tiempo atr{Js se ve11ía 
desarrolla11do en la zona de l'achuca. Aquéllas te11fa11 los 
productos, ésta el medio para realizarlos como1111erca11- 1 cías, es decir, la pl,ata. Ambas se 11ecesitaba1~ y e11 ese 
estrecho contacto, no había bonanza en la una que 110 
hendiciarn a la otra, como tampoco crisis_ que en Fualquie-
ra de ellas pudiera ser ignorada por su contraparte. 1 

4.1. LOS CAMINOS 

Antes de hablar de la producción agroga11acler;¡ de m1es
tra zona de estudio y de su comercio, conviene conocer 
los caminos c¡ue la vinculaban co11 otras regiones (mapa 
3). Durante el periodo analizado, solamerlle 1111 camino 
real conducía hacia las minas de Pachuca: nos referimos t 
al camino c¡uc unía a la ciudad de México confl'achuca. 
Es significativo c¡ue como scflala 1-lumholdt,3~ ésta fuera 
una de las seis vía. principales que salían de la capital 
virreinal hacia el interior de la colo11ia. En lo que nos 
interesa, por él circulaba no sólo 1111 voli'1111en consider
able de merca 11cías sino particularmente el principal pro
ducto que de ac¡uf se extraía: la plata. Tenemos noticias 
de otro ca111i110 cuya importancia llcv<Í a algunos vecinos 
de la comarca a catalogarlo también como "real" y era el 
que comunicaba a l'achuca con la ciudad de Puebla;"~' 
prohlablcmcnte se trataba de un ramal del antiguo cami
no l'vléxico-Vcracruz que pasaba por San lluenavelllura 
y los llanos de Apam, toda vez que e11 l'achuca se hablaba 

:H llumbnltlt, l!H>li: 110. 
:\!i Al 11'.J. Pr11tm·11lo-;, l';1dm<'a, C. lH, NI'. 11~1. 
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igualmeme de un "Camino real de Apam". En realidad 
debió ser una vía muy inferior a la de l\Iéxico-J>achuca, 
pues cuando en 1825 la Companfa Brit{mica de Real del 
l\!onte transportó sus primeras máquinas de vapor, li1e 
necesario realizar numerosas reparaciones por la rula 
sclialada pat·a que pudieran transitar los carros }' la.~ 
carretas cargados con la pesada mar¡uinaria.3° 

Todos los demás eran caminos ele muy eli!Tcil l ránsito. 
U110 de ellos salía de El Chico y después de pasar· por 
Actopan e lxmic¡uilpan se conectaba con la gran rula ele 
Huehuetoca hada el Bajío. Un viajero inglés que realiz6 
este recorrido a principios del siglo XIX seí1alaba que 
varios tramos estaban "cubiertos ele masas ele rocas, entre 
las cuales es casi imposible que co11servc11 su paso los 
cahallos"."7 Otra vía ele gran i111por1a11cia llevaba al viajero 
de 1';1cllllca a Tulancingo. l'"se a lo 11111r.iclo ele su t1·f111sito, 
distaba ele reunir las corulicio1tl'S úpti111as p~ra el trans
porte dc mcrcandas. J u:t11 Eugenio S;111telizes, 111i11ero 
que hizo varios denuncios e11 térn1i11os ele ac1uclla pohla
ció11 hacia el tíltimo cual'lo del siglo> X\'111, dirigió una 
petición a las autoridades virrei11;dcs a [in ele que el 
suministro de azogue y la re111isió11 ele plata de sus hacie11-
das se hicier·a directamentc con l\l<'.·xico y 110, como corres
po11día, co11 Pachuca. Apoya ha su petición subrayando el 
dcporahlc estado c11 que se encornraba aquel camino, 
agrcganclo c¡uc: 

" ... 110 pndr:\n o¡nducirst.• le ,s a1.og11es a las t.·~prcsmlas hadcu
das desde Pachuc!l, ni mandarse de ellas las platas n dicha rimlad, 
sin graves costos de flete~ y sin notorios e inmincallcs peligros 
de pérdidas y dcrr;imcs del dc11omi11ado ingrcd~culc y :11í11 de 
rnhos de t.an precioso 1nct.al".::rn f 

:'\ú R;1111lal1 1 1977: Ci7. 
37 \\';mi, HIBl: l H 
38 lll: Ju;m Eugl•nio Santdi1.cs :.1 Supr.rinh•mlrnle "'' ;i;r.11~t1t·~. P~1duu:;1, llHO!iln 1778, 

AGN, MincrCa, v. Hl!l, f. I'.!. 
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Mapa3. 
Caminos y rutas cu la Zona de? J>olchuca·~l,!oal del ~1ontc hacia 

la segunda n1itad del siglo XVlll. 
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Los cuatro caminos antes descritos, junto con el que 
conduda a tierras de la Huasteca (Metztitlán, Zacuahipán 
y 1-l uejutla), ligaron a los reales de minas que estudiamos 
con jurisdicciones mas o men?s lejanas-}>or su p~rte, las 
sendas y veredas que denom111are111os mternas , repe-
1í;111 en líneas generales las característi<:as !Tsicas de aqué
llos. Así, del trayecto de l'achuca a Real del fllonte, el 
subdelegado i11for111ó en l 7!l 1 que, "estú fotalísimo el piso 
y peligroso en tiempos de aguas", manifestándose extra
Ílado ele <1ue" gentes que no respiran más que plata" no 
hubiéran hecho en él reparación alguna.'9 El camino de 
l'achuca al Chico, de acuerdo co11 el mismo [imcionai-io, 
debía recorrerse en casi la mitad de s11 1011git11d a pie dado 
que, decía, c1-a el "más malo que se pueda imaginar". En 
tales circunstancias, los accidc111es estaha11 a la orden del 
día;"' 

4.2. LOS PRODUCTOS AGRO-GANADEROS. 

Los centros mineros req11cría11 de dive1 sos .pro¡h1cto¡s 
alimenticios y materias pri111;1,; para su lksarrollo. l'or las 
características y•1 mencionadas lkl tcrrcuo no llic posible 
desarrollar una agricultura iutensiva en la conian:a de 
Pachuca ui, por supuesto, e11 buena palle del úrido Valle 
del l'vlezquital. Los intentos que tiempo desp11és ( 1 H'.!!>-
18:~0), hizo la Compa1í(a !11-it:\nica de !Zt:al del fllo111c de 
producir sus propios gra11os, pese a contar co11 ext«11sas 
tierras arables, fracasaro11."11 

39 ftlllrndul·ción ~l padrón de l'ad1Urn/ ªKº·"tu l 71Jl, ,\( ;r.;, P.11\nm1·!>, :.?, í. 100 \', 
40 ~n l7t\6 una mujer tlcdicólda ;11 cmncrdo t·n ¡wipwi1.1 l':-.c1L1 ,.,l' l.11111·ut.1h.1 pur l.1 

pérdida de uno de ~\L'i 3.S'nu.'i en q \1c tra11:-;pon;1ha vario-. ankulus, th·hi1 lo :a b 
crcciC"nte de un rfo. Al lPJ, Mi1u~ria, c;1j:1 l l c:-.p. 10. 

•l l lt.andall, lfJ77: 183-18·1. Con C!>a .. -. mir:...' fueron u1ili1.11hl'i i111pott;1n1t~ pn1pil·d.ule:"o 
:1grkolas <pie hahfan pcrtc11ccidn a Rumcro dt• ·r1·1rn11;: l:-..111\.1, 'l'r¡ll!1.;11.1, !'bn Jos~ 
y El Gu;1julnte. No c""tJn d:1ro~ los 111otivo!'. qui· lh-v.1r11n a l.1 1·omn·\.I{ if111 tl1·I 
pru)·r·rtn. lt;11u.t11l opin;1 que 11111)' pn-;iltl1·11wntc ..,,. d1·hit'• .1 • p1t• 1.11110 lrn; voh'111u-11M• 
tic los pr1;1luctos ;i~rk1Jl:ts nl111J11,11los ;1 hl:. ;1b.1:-.t1i:1·lll•ll.., ll~ L1 n·gif,11 nJlluJ l.1 
cst.1hilhl:ul de :m.11 precio~ bad.111 innrn·:;;ir111:-. t;1lt·s t~h1t·r 111s de p.11 tr 111· l.1 
Co111p.11\f,1. 
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Los productos agrícolas se trafan fundamentalmente de 
dos. zonas: hacia el norte, en .una franja adelante de 
Om1tlán, de la llanura de Atoton1lco el Grande; y hacia el 
este, de Tulancingo, población que desde siglos atrás 
constituyó el "granero" principal no sólo de Pachuca sino 
de otras partes del actual estado de Hidalgo. Villasei10r 
calificaba sus tierras como de las mejores del arzo- bispado 
de México,4~ ya que además de maíz, ahí se cosechaba en 
abundancia haba, cebada y frijol. También Meztitlán y 
Zacualtipán, al norte, y Actopan al noroeste, mandaban 
importantes camidades de maíz. Fuera de la región, Que
rétaro y Puebla contribuyeron, aunque en menor medida, 
al abastecimiento de este grano.43 

Vale la pena destacar la preponderancia del mafz sobre 
el resto de los granos básicos consumidos en las minas que 
estudiamos, caso del trigo, el frijol, el haba y el arroz. Ello 
puede ser indicativo de cierto predominio de la cultura 
indígena sobre la espa1iola, pero además refleja la nece
saria adecuación que este último sector debió hacer en su 
dieta a partir de la disponibilidad de dichos granos en la 
zona. Diversas fuentes de la época establecen que además 
de las introducciones de maíz, existían en los alrededores 
de Pachuca y Rl'al del Monte numerosas plam::iciones del 
mismo producto, muchas de las cuales eran para l'l auto
consumo. En 1786, José de Jes(1s y Bel.mar, el alcalde 
mayor, al dar noticia de los principales cultivos de su 
jurisdicción ése aíio y el anterior, consignó la siembra de 
tan sólo 350 fanegas de maíz, mientras que el de Tulan
cingo hablaba de 1, 186 fanegas de tal gramínea frente a 
sólo 872 de trigo y ninguna de frijol.4

'
1 Ni en Actopan ni 

en Atotonilco el Grande, pueblos agrícolas, se obtenía el 
trigo, siendo abundante el maíz y la cebada. Así pues, no 
es extra1io que se dijera que en Pachuca la escasez de 
productos como el arvejón y la haba "no causan mayor 

42 VilL1.sef1or }' S.1nclu:z, 1952: ,,·ol. I, p. 134. 
43 Florc.scano, 1985: Si. 
44 Florescano, l 981, JI: 8·11. 8·1·1-8·15. 
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daf10 al p<1hlicJ por lo poco que se co11s11111erl"! al tiempo 1 

que al maíz se¡le cali!icaha de "fruto <le priijH!ra necesi
dad":'" (C,msidérese que adc111ás del co11su11Hl humano, 
los :111imalcs de tiro empicados eu la minería requerían 
de granos para su alimc11taci611). 

El abastecimiento de carne, en conl ra.,tc cop el de los 
granos, p1·ov<:11!a de las tierras circundantet y m5s o 
menos c<:rcanas. La ganad<:ría tuvo 11n desarrollo que se 
remonta a los inicios de la explotación minera local, luego 
de constatarse c¡ue estas t icrras, di fkilcs para la agricultu
ra, ol'recbn a cambio extensas pb11icics de ricos pastos. 
Desde fines ddsiglo XVI la invasión de ganado, principal
mente hacia 1Jzona del Mezquital, corrió a cargo de los 
espa1íoles, muchos de los cuales eran dw.:f10s de minas que 
por este medio pretendían focilitar el abasto de productos 
alimenticios a los centros de extracción y beneficio de 
plata. Tamhié11 hubo caciques y gobernantes indígenas 
que obtuvieron mercedes pnra la crianza de ganado."16 Ya 
en el siglo XVIII, en varios trayectos del camino Pachuca
México el único signo de vida lo daban los frecuentes 
grupos 'de ovejas y cabras que lo atrav<:sahan o que se 
divisaban a cierta distancia. 

Y es c¡ue precisamente fue el ganado menor el c1ue con 
mayor profi1sión se crió e11 la zu11a. :\ctopa11 y los distritos 
de la 1-1 uasteca también liicnrn i111pnr·1a11tcs 1n·oducwres 
de ga11ado ovino y caprino, 111icn1 ras que el porrino 
alm11dalia c11 Apam. Ahora liie11, 11n ,lclicmos oh·icbr la 
imperiosa 11ccesidad que en las 111i11:1' había de a11ii11ales 
de tiro. Las Jlllllas y los caliallos cra11 prufi1samc11te utili
zados para las labores de dcsagiic de las miqas. Tan súlo 
en la Veta Vizcaína, en Real del ~lome, 32 malacates 
operaban en 1755 y 18 e11 1771; para hacer trnh:dar los 
prillleros, Pedro Romero de Terreros c:111plccí '.100 caha-

i 
•15 lfrlaci1'Jn qu<· ma1Ulicsta d cst..adu dt~ lu" lrutu-., s11 (•s1·.1st'"I y prrt·i1,s n•nÍ•'llk:-. 

P;1chtll'a, ;1go!>tO, 1809. Pul>licotdo t.•n 1'1ort· ... c:1110, \!ltl.'"1:fl7·1i~. 

·IG Cubillo, HJ/\li:70. 
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llos, mientras para los segundos fueron necesarios 200 
caballos )' 167 mulas.~7 La (i1erza de estos animales era 
ig11alme11Le imprescimlible tanto para el transpone del 
mineral como para su molienda e11 !;is haciendas de 
be11dicio. Por último, otro sector el<: la ern11omía local que 
re<p1c:ría de esta "materia prima" .:ra, por supuesto, cli 
con1c:rcio. ¡ 

Aunque 1io podemo~ comparar las dimertsionc:s del 1 
mercado ga11adero local con el de otros ce11tros mineros 
novohispanos de la época -Guanaj11a10 y Zacatecas, por. 
ejemplo-, es claro que una demanda co1110 la antes esho- 1 

zada no se c11hría i:.cil111e11te. l'ara lograrlo se comhinanm 
los esfuerzos de pec1ueflos y grandes propietarios de ran
chos y haciendas ganaderas. Hubo quieues, con10 Pablo 
Cépedes y .José de la Barrera, vecinos de l'aclrnca, adqui
rieron lleguas y potros en distritos distantes como Queré
taro para después revenderlos entre los d11e11os de minas 
de la localidad. También se arrendaban ranchos donde se 
criaban bueyes y caballos, caso de Manuel de l'az )' su 
rancho de San Isidro, legua y media al sur Pachuca; por 
su parte, José Manuel Caballero, vecino del pueblo de 
Tolcayuca, declaró en 1790 ser duefw de l ,G2(i cabezas 
de ganado bovino, de 23 mulas y l !J caballos, parte de los 
cuales eran vendidos en las poblaciones que estudiamos.·rn 

A pesar de la importancia que tuvieron introducciones 
como las precedentes, las 111i11as ele l'achuca y Real cid 
Monte exigían una mayor cantidad de basti111entos gana
deros, especialmente en tiempos de bonanza. 1.a afamada 
hacienda de Sallla Lucía, hasta 1767 en manos del Colegio 
M{1ximo de San Pedro y San l'ablo de 1\1<'.'xico y adquirida 
en 1777 por Pedro Romero de Terreros, desempef1ú 1111 
papel primordial en la resolución de la problemática 
anterior. Veamos más de cerca ci p1111to. 

La trayectoria c¡ue siguiú en su n-cci111icnto dicha ha
cienda obliga a pensar en una estrecha relación con la 

•17 L·uhl, 19HH: 1-12. 
·18 AHl'J, l'rolncolos PachuC'a, N.P. -117, -121,·12:\. 
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zona que estudiamos, no sólo por el hecho <le que para el 
siglo XVIII muchas de sus propiedades coliudaban por el 
norte, el sur y el oeste cou el distrito de miuas de l'achuca, 
sino fundamentalmente por los euormes excedentes de 
su producción ganadera. [u ese siglo, Sama Lucía l 11vo 
fama de ser una de las mejores haciendas en la meseta 
central. No es aqul el espacio indicado para examinar la 
historia de Santa Lucía, sin emb~1rgo convieue haccr un 
breve repaso ele sus características b(1sicas para después 
exan1i11ar 'll relación co11 l'I objeto cc11tral dc nuestro 
trabajo. 

El gérmc11 de Santa Lucía elata de mucho ti.empo atr:1s. 
Luego de un inicio incierto a fines del siglo X'Vl, dura11Lc 
el XVI l el Colegio Múximo sost uv•> prolo11gado periodo de 
expansi6n de las propiedacle.~ ruralc~ que po~cla al norle 
de la ciudad de tvléxico. Teniendo rn1110 tenlro de dif'usió11 
el que a la larga sería s~1 ce1llru administrativo, el pueblo 
de Santa C:n11. Tecama, -.,itu:ulo a 11n tnri<>;<kl cami110 
de l\léxirn a l'achuca-, la adquisidün de p11edios de la 
eslancia de Santa Luda (por co111pra, por donativos y, 
cuando era posible, mediante la obte11ciú11 de u1ercedes) 
se verificó entre los pueblos de Arolma11, Z11mpa11go y 
Acayuca. Ya avanzado el siglo y durante !:.is pl'imerns 
décadas del X Vlll. los jesuitas coucent raron sus adq11isi
cio11es al norte y al poniente de l'achuca. Asl, para la 
década <le 1740 Sama Lucía tenía una extensiím cercana 
a las J !10 mil hectáreas. Respecto de la zona que nos ocupa, 
en 1739 el encargado de negocit1s de la hacienda, l' . 
.Joaquín Donazar, se jactaba <k <111c de"le el lindero norte 
próximo de Xi111iquilpa11 (¿{x111iq11ilpan?) hasta el casco 
de Santa Lucía en Tecama, pudiera cami11ar únicamen
te por tierras pertenecientes al Colegio Máximo:w En 
177G tales propiedades füern11 valu:H las cn l' J 48,Gl:1 pesos, 
a1111c¡1~~ la venta a Romero de Terr('ros se hizo en GGO, 1 GO 
pcsos.~1 l 

•HI Dell!JOU, 1~17!'1: '.!:}.!, :.?·17. 
[10 JbiJ: '.!-lft 

• 
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Sama Luda y sus haciendas conexas (ocho en total) se 
dedicaron limdamentalmenle al desarrollo del g:mado 
menor, caprino y ovino, de ahí que se mamuvicra el 
interés de sus administradores por adquirir graneles ex
tensiones de 1 ierra que permitieran la movilidad a gran
des distancias de tal tipo de ganadll. Además, la polffcza 
relativa de las tierras donde se concentró la mayor parte 
de sus posesiones -sur y cenl ro del cst;ido de Hidalgo
sos1c11ía para el XVIII muy polos animales por hcct:frea. 
Con todo, su producción era verdadcra1ue11t<: espectacu
la1·: rllln: 17'!0 y 17(i0 las entrega' .1nualcs de la h:1cic11da 
a l.1c:u11icería del Colegio de 1'.!éxi<u rue1011 de alrededor 
<k l O mil cabezas. En total, ;,firn1.1.J.u11e~ lk11~0Íl, d11r;1111c 
el siglo XVIII Santa Lucía vcneli6 aproxirnadamcntc 20 mjl 
ovejas al al1<i. 51 No poseemos elatos precisos c1ue nos 
ilustren sobre ventas ele t:il tipo en el ár<:a de 'l'achuca y 
Real del Monle, sin embargo elelicmos pensar en la exis
tencia de un !lujo impon ante de tales pn1d11ctos a aquellas 
poblaciones, tanto por su cercanía geogr{1iica a Sanla 
Lucía como por las lógicas necesidades de mercado que 
ligaban a ambas entidades. No súlo éso; ya se d(jo quepa i·a 
fines de ese siglo, Santa Luda pasó a m:1nos del principal 
poseedor de minas ele aquél distrito, el conde de Regla. 
Examinando un resli111e11 ele los ingresos y egresos de las 
haciendas mencionadas entre 1760 )' 1773, encontramos 
consignadas numerosas vclllas de excedentes agrícolas y 
ganaderos. La mayor parte ele los granos eran absorbidos 
por sus empicados y trabajadores; otra se enviaba al 
almacén de la ciudad de 1'.!éxico. I-:1 sol>ra11te, cuyos des
tinatarios dcsafortunadamc1ttc 110 conocemos, muy posi
blemente era vendido entre vecinos de la zona ele 
Pachuca.5~ Una revisión más detenida de estas l\1e11tcs 

51 lbi.J: ~fi!J. 
5~ "Qui1H¡ue11i11 de lo g;1.. .. t:1r.lu y prnduc id1• ('I~ fas l1;u Í<'l1<l.1."11lc .Sa11 X;l\'h~r, .S.1111.1 l .111 f.i 

y th·m:ui ancx;1s pcrlcn1:ci~ntc~ al Col1•y,10 M:í>.11110 d1· S.111 l'cdru y S.111 l 1;1blo ... 
17G9-l 7i:I", 1\GN, "licrra.:1, '" !?03:J. 



documentales permitirá conlirn1ar o desechar esta hipéi
tesis. 

Con mayor certeza podemos n:fc1·inws al vínculo que 
se generé> entre Santa Luda }' las minas paclwq11e11ses a 
partir del consumo en éstas últimas de'gruesas cantidades 
ele lana, cueros y sebo. Algunos cálculos hablan de u11a 
producci6n anual en aquélla de 1 :)()() a '.2000 arrobas de 
bna, !iOOO a GOOO pieles y '.2000 arrohas de selio. 5~ La lana 
se consu111ía e11 l'achuca para el vestido ele s11s habi1a11tes, 
pero J\léxico, Tlaxc;da, Texcoro y l'uehl;1, import<llltcs 
celllros textiles, acaparaban la mayor parte del produuo, 
enviándolo desp11és, ya elahorado, a esta zona. El cuero, 
por su parte, era en la minería la 111ateria prima t:on la 
que se elaboraban, ernre otras cosas, las bolsas utilizadas 
para la extracciéin del agu;1 de las minas y para el acarreo 
del azogue. En Omitlán se conce11t raha un importante 
número de curtidores. En c.ua1t10 al sebo, la iluminaci6n 
interna de las minas requería de grandes cantidades de 
tal material. En 1753 y l 7!i4 Romer<> de Terrerns compró 
toda la producci6n ele sebo y cueros de Santa Lucía, lo 
cual 110 signi[i.:a que siempre [itera así. La existencia de 
otros productores e introclucton:s de talc:s artfculos, así 
como los ahih:üos propios de la ac1ividad n1i11era, segu1·a
mente in!luye1·011 para 1¡i1c dos aClos después, en l 7!i7, 
Santa Lucía !inalizara·el ario sin haber conseguido elesha
cerse de buena parte del seho contenido e11 sus alm:1ce
ncs.:i1 

En res11111e11, el complejo agro-ganadero de Santa Lucía 
[iu: una i111po1·1a11tc fue11le de alias1cci111i .. 1110 dl' l:ts 111i11:1s 
que estudiamos. De gran i111erés y t<1.davía. ele lll;tyor 
utilidad rcsuhar[a el examc11 de las 111odilirncid11'cs q11e c11 
esta rclaci6n mercantil se prod11jno11 luq;o de la exp11l
si611 de los jesuitas y, principalme111e, a rafz del conlrnl 
que soh1·e estas propiedades ejercieron l{o111eró lle Terre
ros y sus sun:sorcs. 
!íj lku. ... od, l~;i'.""1: :.!fiti, 
5.j lbitf 
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Ade1~1ás de las n1:cesidades b{1sicas de ·cereales y carne, 
1111cs1a zona minera era abastecida de una gran variedad 
<[e producl<¡s' ali!nemicios menores, Como: en·. i1wchas 

'partes de.la Nueva Espafü1, el vino y el pulqi1c se consu
mían ;1quí en grande~ canridacks. lfrspcclo dl'i primero, 
la mayor parle se registraba rnn1P "vino de'Castilla", lo 
que nos rdicre a su i1n¡ic1r1aciún desde Espptia. Al lado 
'del a111erior cs1aha el aguardiente; :1111Jws artículos cons; 
l\luy<.:ron una importante fi1cn1c de rccauélaciún de im
puestos y fiwron objeto dc 11n iia·1·:irivo comercio. Los 
libros de :dc;1balas de la ad111inis1r:iciún de l'achuca r-sus· 
subalternas de Real del Monte y Atnlu1ii!co el Chico e111-re 
178!'> y 1~04 co;.~sign:m frccue111es i111rod11cdoncs de vino 
y a1t11ard1.:n1c:'" 

slr1 cn1hargo, el pulque ruc de mucho may~r demanda. 
lle sobra conocida es la calidad del pulque p,·oducido. c11 
la rcgi(i11 ccnrro y sur del estad,, cl'e Hidalgo: Apam, 
Tulancingo, Actopa11 y Zc111poala, así como varias pobla
ciones del Mezquital, figuraban desde c11tonces en prina:r 
plano. 'En el siglo XVIII, el arre11da1uiento de rierras parn 
el raspado del maguey rew_ir16 co11sider:ibles i11grcsos a 
los dueíws de Santa Lucía."" Por 01ro lado, y como resul
rado de complejos problemas socio-culturales 'file de mo· 
mento 110p9_<_lc1_J_1osanalirnr, los pnhladm·es de Pacl1uca j 
sus alrededores fiieron, a no dudarlo;¡;raudes co11sumi
dorcs de esta bebida., Las quc.:jas fornndadas poi· csr e 
motivo de parre de los !Uncio11arios locales se repiricron 
a lo largo de uucstro periodo de c·srudio. En 1760 los 
oliciales de la c~ja de l'aclrnca scl1alahan que en Real del 
l\lolllc los operarios de las 111i11as ad"lecían del "de1cs1ahle 
vicio de la ehricdad".~'7 Al1os cles1>11és, 1792, el _justicia 

5r, t\tnl11111kn El Chien: f.ihrn .. rt'.al1•:, d1• ;1k.1l1.1l.1• ... 11iu-. J º,'¡\'.,, l 'i~HI, l '/~1:i, 1 ;-•¡.-,. IMl:I: 
J.il1111., tld v11·111u, 17lJ 1, l~O:i; l'.1rh11t .1: l 1l1r11 11•.11 111· .1h .1l1.1l.1:., IKtH; l.11 >I•• dd 
vil'ruo 17!11; Jfr,11 dl"I M1111tc; Liliru.., 11·.ilt·:. tic- ,111 ,1l •. il.1:-. 17:('.1, 17!1!1, l:Hl:l. 1 1brn 
dl·I \1t•1110. 17~1~1. t\CN, lfr,1J J l.1cie11d.1, Ak.1h.1J.1.,, 1ml1fr11·11t<·. 

5ti "1.!t!i1111uc11i11 dr In g.1,1.11!11 y protlllt i.111 .. "·. ,\C ;;..;, 'I k11.1 .... :!ll:I:\ 

;,7 ;:~;;:::'.''.:·'-'.';::·,·:,'.·: "";"·ll ~~;~:·\~:~:~;.~;~.:::.':···;~· .. lt,',""~'.""'" .,,. 1., \''' '" .• 1 '"' 
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mayor confirmaba la not1c1a amerior diciendo que era 
com(111 observar a los vecinos de aquellas poblaciones 
emhriaga<los "hasta tres días seguidos".58 La importancia 
del comercio generado a partir de tales circuntancias 
queda de maniliesto al considerar los derechos captados 
por co1Kepto de la venta de este prod11c10: de l 7G 1 a l 7!iG 
el asentista de pulques de la jurisdicci611 pagó a la Real 
Hacic11da 3 mil pesos anuales; en 1780, ya bajo la admi
nistraciím directa del gobierno virreinal, se recaudaron 
14,SGO pesos producto de 5,0~9 cargas consumidas. El 
siguiente cuadro ilustra las cantidades dc pulque co11su
mido y que pagó la alcabala respectiva en el t rie11io 
1778-80. 

AÑO 

1778 

1779 

1780 

Cuadro 3 

Consumo de pul<¡nl• <•u el partido de P.;1cl1uctt 
y su producto liscal, 1778-l 780. 

CONSUMO 
(Carg<1s) 

G,300 

ú,GOO 

!i,029 

lmpuc~t1>'> 
rccabitdrni 
(¡)(~os) 

Ca?-otu. .. atl· 
111inistriltivos 

{pL'sos) 

l'rotl111:111 
lí1¡ui1lu 

Fucl\tc: (El administrndor de la lh•oil Adua1rn clt• 1',11:ht1c01, sohrc d ramu 
de pulqm-:-;J 20 mar10 17~1. J\liN, lk,111 LH·it·1ula, Ak.1h.d.1~. i11· 
clifcrcnlc. 

La vema dd pulque se hacía por medio de pequeúos 
establecimientos, uno de los más concurridos ubicado en 
el camino de Real del Monte a 0111i1l;'111, en el par:~jc de 
Mor{ui. Felipe Ortuí10, arrendador del ramo en la década 
ele los '(j() y dud10 del estahkci111ie1110, luvo que e11li·e11tar 

!iK 1 ntrrnlu1Ti611.1\ p.1dr611 de bjurbdin 1•'m \I¡• l'.1d11h .1, ;1~11 .. 10 l 7U:!. ,\( ;N, l'.11h nm·s, 
\',~.f. Ul1 r. 

1 



s11ccsivas clausuras por l;1s consta111cs riCtasl ~· alhorotos 
q11c los lugareiios csccnilic1ha11 en 1al lugar.5

' \ 

Las dc:111ús provision,cs llcgaba11 de Ulla anwlia regiún. 
Los lihnis ele alcabalas de fines del siglo XVIII "n111estran 
que el az1ícar provenía de ~léxico, aunque lo mús fauililc 
es que esta ciudad 110 fücra 111ús quc 1111 pu11to de 1d111sito 
desde zonas productoras de cana más <ilcja\las como el 
valle ele.: C11cruavaca. No 1e1temos 1101icias sobre i11troduc
cioncs de 1al procl11cto provenil'lltes de vhracn1z, sin 
embargo es posible c¡ue a la pa1· del i111portad1e comercio 
que se verilic<iha co11 aquell:i polibci(Jn de merc<111cías 
importadas, debió traerse cierta ca111icl<id de l1zúcar. Co11 
tocio, el piloncillo parece haber siclo el c11clulza111e ele 
mayor consumo. l~ste provc11ía de la H uasteca (Zacualti
pan, Tia11guistcngo) y de A1oto11ilco El Grande. El cacao 
venía de Guayaquil. El pescado -rohalo, lisa y caniartin-se 
producía en la zo11a ele l';í1111co, Tampico y Tamiagua 
desde cloncle era ccmcluciclo por arrieros de Atotonilco.'.i 
El queso, alimento ele gran co111c11iclo pro1dnico, llegaha 
del luejutla (11oreste del es1ado ele 11 iclalgo), C:hico11tcpec 
y l'ánuco. En cua11to a las legullli11osas, el li·ijol pn>venía 
de Meztitlún, Zumpango y T11la11ci11go; de lx111ic¡uilpa11 el 
ajonjolí, y el garbanzo de México. !.as verduras y l"r111as 
frescas se oh1enía11 en ah1111cla11cia del multiciiaclo T11la11-
cingo. 

4.3. OTROS PRODUCTOS 

Los textiles se elaboran e11 Atotoniko el Grande, T11la11-
cingo y aú11 en el propio partido de l'achuca. U11 i11for111e 
de principios del siglo XIX se1íala c¡ue los operarios ele las 

!>~ lnfunue ~ohrc d asiento de puh¡11cs.Juri:-.diccifJ11 tic 1•.11 liUL'..t, 10 mar;ru tlt· 1771. 
AGN. Akah.1fa'i, imliícrcntc. 

GO \'é;>..."M: nou 5~1. 
(j l .. NúúL.-i..1.s cs1,uU'i.lka5 de la pro\.·incia de Vcracru;.", lt\0~\, en Flou·.c;rano, 1U7ü:107. 

T.a.uJ,it.'n ~n r:t Grandt! ~ ¡wsc:1b.11'1 ~)01>0, l.1 trw h;1. t•I h;1Rr<" y l.1 11111j.1.ría. Vt<;1:,r 
f:n1,1.~1 J1 u11<1 11Vt'1411ia nta1/(.Jfi(a 1/1! dulrlto dr T11l11m·i11g11, lt\2!"1. 
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minas "se vestían casi todos de mamas fabricadas en estos 
pueblos", y anadfa que pese a la prolongada decadencia 
de la minería, para 1825 todavfa existían en Tulancingo 
184 telares, en El Grande 54, en Huasca 11 y alrededor 
de 20 en el partido de Pachuca.62 También en Atotonilco 
El Grande se fabricaban petates, sombreros de palma, 
sogas para las minas y "todo ,pénero de jarcia con el hilo 
del iztle o hilo del maguey".6 

De la ciudad de México llegaba una gran variedad de 
mercancías, entre ellas, por supuesto, el hierro y el azo
gue, dos de los principales materiales que requerfa la 
minería; mercería, cordovanes, chile y colación; aceite 
comestible, miel, panocha, cristalería y medicinas. No 
faltaban las cargas de objetos de importación, genérica
mente registrados como "efectos de Castilla". Un vecino 
de Pachuca recordaba a fines del ~iglo XVIII! que hubo 
momentos de auge en que llegaron a entrar semanaria
mente, por un solo arriero, de 30 a 35 cargas de productos 
provenientes de la capital. Otro afirmaba que de Veracruz 
se traían fierro, acero, ropas y "recuas de barrilería".¡;.¡ 
Por último, Puebla contribuía principalmente con loza, 
jabón y textiles. 

Podríamos alargar a(111 más la lista anterior, incorpo
rando en nuestro inventario los nombres de Salvatierra, 
Irapuato, Río Verde y San ~figuel el Grande, entre otros. 
No es nuesto propósito hacer un registro pormenorizado 
de tal tipo .. Más importante n:sulta constatar la ampliwd 
de la zona de donde procedían las provisiones. Ya se ha 
señalado el iníltuo de los centros mineros pachuquenses 
sobre el desarrollo de poblaciones ubicadas geográfica
mente en un radio que se extendfa hasta las fronteras 
norte y este del actual estado de Hidalgo. Ahora consta
tamos que la plata de aquellos centros productores fluía 

62 En.sayo de u11a mamnria e;tad!ltir11 dtl di1t1ito de Tula11ci11go, 1825. 
63 /lnd. 
&I Jnform:tción de 9 testigos sobre el mejor cst.1do en que est.1b:i este real antes del 

denuncio de ~foya y el deplor.ahle a :iuc ha venido a reduci.rw en el dfa por causa 
del mi'lmo", Pachuc:t, 179·1. ACN, ~luwrfa., v. 77, exp. 8. 
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por un área mucho mayor c¡ue podemos identificar grosso 
modo con el centro y este del virreinato de la Nueva 
Esparia, abarcando las intendencias de Guanajuato, Mé
xico, Puebla y Vcracruz, así como el corregimiento de 
Qucré1aro y la gobernación de Tlaxcala. Quizá no poda
mos afirmar como se ha hecho para Zacatecas y Guana
jualo, que las fluctuaciones de la producción de pla1a del 
distrito de l'achuca se sintieran en lodo el lerritorio de la 
colonia, pero 110 mentiremos dicie11do cp1e 1111 sector muy 
i111pona111e de ésla perma1H·da a la <'X¡>cclaliva ele: lo que 
ahí sucedía. Debe subrayarse que des1n1és de todo, las 
fi1cntcs doc11menlalcs de que nos hc111os valido para hacer 
la 1·cvisi<'•n cid sislema de abas1eci111ic111" a111erio1· co1Tes
ponde11a1111 periodo poco a(i>rtunado de la minería local 
( 1780-181 O), especialme111c si lo Lo111para1110~ con la "<'po
ca dorada" de Real del Mo111c de u11as dl:cadas atr;is. Una 
revisión exhaustiva de la clornme111ación respectiva hict1 
podría ofrecernos algunas sorpresas n1ús sohre el inl11~jo 
de los centros mini:ros estucliaclos en el rcstoicJe la Nueva 
Espana. 

4.4. LA DISTIUBUCION DE MERCANCIAS: PLA-
ZAS, TIENDAS Y TRAJINANTES 

Las mercancías, una vez en los centros 111inets, se distri
buían por medio del mercado de la plaza plÍ~lica o ele las 
tiendas al menudeo. En cuanto al primero, su din1e11si6n 
estaba en relación directa con la población en que se 
verificaba. En Pachuca, cabecera de laj1irisclicci6n y pun
to de i111ersecci6n ~le los principales caminos que rnmu
nicahan a la zona de yacimientos metalíferos, tuvo lugar 
un intenso iniercambio comercial ele este lipo; Real del 
Monte, principal productor de plala del distrito 1ui11ero 
durnntc el periodo c¡ue nos ocupa, posey6 también un 
considerable comercio de plaza; Atoto11ilco El Chico, ele 
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mucho menores dimensiones c¡ue los anteriorc:s, presentó 
un bajo nivel ele transacciones de Lal clase. Resulta inte
resante comparar las percepciones c¡ue por concepto de 
alcabah1s se recaudaban en csLOs reales ele minas c11 d 
comercio "ele piaza". Así, a lo largo de 1701 en l'ad111ca 
se registró nna recaudación semanal promedio de :lO 
pesos sobre u11 total anual de aproximad:11ncnte I ,:IO!i 
pesos, incl11ycndo ac¡uí tanto lo n:caudado en la plaza 
como los derechos por ve!lla de c;1r11es. , 

En contraste, para Atotonilco el Chico en 1794 se, 
presentaron recaudaciones liger:11nente superiores a un 
peso semanal, lo c¡ue sumado a los pagos "de varios Sl\jetos 
por la manteca y carne c¡ue expendieron en la plaza" nos 
acerca a apenas 3 y 4 pesos. En enero de tal aí10 ambos 
conceptos reportaron 1 O pesos, en 11wyo V. I y en diciem
bre 8 pesos. Redondeando ci!i·as wnemos una recauda
ción anual cercana a los :IGO pesos, cs decir apenas una 
cuarta parte de Pachuca. 

En cuanto a Real del Mome, el movimiento ele plaza 
durante l 79!i giró alrededor ele los 3 y 5 pesos semanales, 
los c¡ue sumados a los derechos por ve11ta ele carnes 
dejaron a la real hacienda ingresos de 91 pesos en junio, 
142 en agosto y 129 en septiembre. En ese ailo la recau
dación total fue de cercana a 990 pesos. 

Conviene recordar que el pago de la alcabala se hada 
sobre los bienes comerciables o, como se1iala Rodolfo 
Pastor, "era una contribución <¡ue gravaba la circul;1ci6n 
lisica, el tráfico de mercancías". En gran parte de los casos 
se cobraba antes que el dccLo fuera vendido y podía 
cobrarse sobre algo c¡ue no lo sería. En suma, la alc.<ibala 
se cobraba a lo c¡ue e1·a apto ele ser rnmercializaclo."5 A~í, 
pese a que los elatos anteriores correspo11dc11 a un período 
posterior a la exención que de tal pago se hizo en la Nueva 
Espaila hacia 1781 a tocios los "pcrt rechos, utensilios y 
avíos que inmediatamente siervc11 al laborío de minas, 
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beneficio de sus metales o para los desagües'',66 creemos 
que ello no invalida nuestro propósito de ilustrar grosso 
modo las dimensiones de los mercados de plaza en nuestra 
zona de estudio. 

Poseemos otro dato que viene a reforzar lo que antes 
se ha dicho. Nicolás Josué, obligado de carnes de la 
jurisdicción en la primera mitad de la década de 1790, era 
el responsable de abastecer a la población de los reales de 
minas de la cantidad de carne que requirieran. En Atoto
nilco, en 1794, su mayor introducción en un solo mes fue 
de 41 toros y 83 carneros (124 cabezas en total). En 
contraste, en Real de Monte, en 1795, declaró haber 
vendido tan sólo en diciemhre 84 toros y 108 carneros 
(192 cabezas), es deci1·, casi 30% más C);ue su mejor intro
ducción del año anterior en El Chico. 7 

Cuadro 4: 

Recaudación de alcabalas por el comercio de plaza y can1cs de 
Pachuca, Atotoniko el Chico y Real del ~fonte. 

1791-1795. 

A."10 RFA!. DE ~!!NAS RECAUDACION 
SE:>.fA:-;AL 
PRO'.\IEDIO 

RECAUDACION 
A N U A L 
APROXIMAD.-\ 

1791 PACHUC.-\ 30 1,305 

1794 ATOTONILCO 8 360 
CHICO 

1795 REA!. DEL 23 ~] '" MONTE 
-------

Fuentes: Libro del viento de Pach uca, 1791; Libro del viento de :\ratonil· 
co El Chico, 179-1; Libro dd viento de Real ckl ~1onte 1795; 
AGN, Real 1 Ltcienda, Alcabalas, indiferente. 

66 Circular de la Dirección Gcncr.11 de Ak;1babs, 2:'1 de julio de l i8 l, en Cnr:waglia 
y Crosso, l 987: 17. 

67 Uhrodet viento dcAtolOniko F.l Chico, 179-1~ Libro del \'iento de Rc.l.1 del Monte, 
1795. loc. cit 
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Respecto de las tiendas, encontra111os c¡ue su mímero 
varió de acuerdo con la prosperidad de la minería. En una 
información levantada por los olicialcs de la caja real de 
Pachuca en 1794, se afirma c¡ue a mediados de siglo 
existían en esa cabecera cerca de 30 tiendas y varias 
panaderías y tocinerías. En contraste, para la fecha ele 
claboraciún del informe había únicamente 6 tiendas y 3 
panaderías. (La década de 1790 fue esp,·cialmente dilkil 
en la minería de l'achuca al detener sus operaciones la 
principal elllpresa del luga1·) . .Joac¡uí11 l~s1racla, platero del 
lugar, alirmaba con cierta 111cla11colía que "en una sola 
chocolatería de viscochos y chocolates se vendía !a media
dos de siglo! más de lo c¡ue hoy l 1794 ! venden todas las 
tiendasjuntas".r," Los tipos de establecimientos comercia
les más co111unes en dicha cabecci-a eran las llamadas 
tiendas de menudencias (o ele abarrotes), y las de artículos 
no alimenticios (tiendas de mercaclurías). También se 
mencionan las ya citadas tocinerías y las tenerías (curti
durías). 

Los capitales manejados por el comercio pachuqucnse 
llegaron a ser de magnitudes considerables. Tenemos el 
caso de la tienda "de los Ni1ios", de Miguel de Ortigosa, 
que lleg6 a reportar a su duei10 hasta doce mil pesos de 
ganancias en un s6lo alÍo; por su parte, Domingo Eche
verría, importante person:~je en la vida de l'achuca y uno 
de los pocos comerciantes c¡ue lograron "sobrevivir" eco
nómicamente a la decandencia de este real de 111i11as, tuvo 
en su establecimiento i11vcrsio11cs de hasta veinte mil 
pesos. Es importante seflalar que lu1e11 11ú11wro de estas 
tie11das fu11gicron simult{111came11tc como "rescates" de 
platas, esto es, c¡ue ahí se compraha la plata e11 br11to e 
impura a cambio ele mo11ccla corril'llle. A este respecto 
citaremos el caso del establecimic11t11 de.José Al<:i<>, clo11dc 

tiS ".lnforr;i:ir!:111 de !l lC:lÜp;os !labre el t~!ll.ido t•n 1¡11c 1!t11ah:t t·~t~ n·.LI <Ulft•s del 
llr11undc dt: Mu)'ª y el deplorable a l\lh~ h~ \'t•nidi> a rrdurir:w en el dfa por l':lll!'..01 

del mi'>ut'i"; 1'ad1uc.1, 179·1. AGN, ~hncd;i, v. 77, 1·xp. 8. 
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hubo momentos en que se compraron semanariamente 
entre mil y dos mil pesos de plata de tal tipo.69 

En un examen como el que vimos realizando no podían 
faltar las tiendas pertenecientes a las propias cornpai1fas 
mineras. Obviamente sólo empresas fuertes como la de 
Regla y, probablemente, la llamada Compailfa de Pachu
ca, contaron con expendios de mercancías para sus traba
jadores. Poseemos escasas referencias que nos ilustren 
sobre el funcionamiento de estas tiendas, sin cm- bargo 
todo parece indicar que ahí se verificaban transacciones 
sumamente desventajosas para los consumidores. Doris 
Ladd, en su estudio sobre la huelga de operarios en Real 
del Monte (1766-1775), consigna varias quejas formula
das por las cuadrillas de trabajadores de repartimiento en 
contra de los elevados precios a los que for- zosamentc 
debían comprar el pan, la lena, el aguardiente y demás 
bastimentos expendidos en la tienda de la Viz- caína.70 

Al lado de los comercios qjos existieron los buhoneros 
o tr:tjinantes, quienes vendían sus artículos donde podían, 
transportándolos en recuas de mulas. Estos personajes 
eran los principales proveedores de mercancías en los 
pequef10s poblados que circundaban a los centros mineros 
más importantes, ya que el mantenimiento de tiendas fijas 
resultaba ahí poco redituable. A reserva de profundizar 
en el estudio de la extructura i11ter11a del gremio mercan
til local, cabe decir que muchos ele los citados trajinantes 
eran agentes de comerciantes mús poderosos tanto de 
Pachuca, Real del Monte y El Chico como de la ciudad de 
México. 

Un ejemplo que nos ilustra claramente el "modus ope
randi" de estos comerciantes ambulantes deriva de la 
causa formada en 1786 por Josef García contra Josefa 
Mendoza. 71 De acuerdo con el expediente respectivo, 

69 /bid. 
70 l...'ldd, 1988: 35. 
71 "Causa. irutrukla por Joscph García contra Josefa ~1c11do1:1, por pesos", t\HPJ, 

Minerí.t, caja l t. exp. 10. 
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García olorgó a la demandada, "quince pesos seis reales 
y medio para el comercio de plaza en belualla (sic) y olras 
menudencias", requiriéndole seis meses después la liqui
dación del dinero adclamado. Por su parle, Josefa Mcn
doza argumenLó que se movió al real de Santa Rosa para 
expender los efeclos entre los operarios del lugar, liándo
les las mercancías hasta por dos semanas sin que final
mente éstos hubieran liquidado sus deudas, motivo por el 
cual no pod[a salisfacer el requerimiento de Carda. La 
misma Josefa arremetió entonces comra su acreedor di
ciendo que éste le debla a ella "los [Jetes de dos asnos ... cn 
los vi:úcs que /hizo/ a distintos parajes". La rclaciún co
mercial anterior no debe ser lomada como típica, sin 
embargo, posee la virtud de co11n:11trnr elementos de 
gran imerés en esta clase de comercio ambulante. 

Para tcr111inar, conviene hacer una breve consicler;it·i(>n 
acerca de la situación estrat<'.'gica dc 1':1ch11c<1 qimo celltro 
de distrihuciún de mercancías hacia zonas 111~s alljndas.1 En 1742 Villasefwr sei1alaha que siendo la 'miner{a 'la 
principal actividad de este distrito, "111uchos traficantes dcl 
comercio de l\!éxico pasan a él con rnpas y otros géneros 
al rescate de las platas, con cuyas l'crias se verilica mús 
considerable su comercio" .7~ Si revisamos de nuevo el 
mapa 1 vemos que el complejo minero que venimos 
estudiando era el único punto que hacia el noreste de la 
capital virreinal poseía el atractivo suficiente _como para 
atraer un lh'.Íº importante de objetos clabodados en la 
propia colonia y, principalmente, de anícu,os de im
portación. Las jurisdicciones adyacentes <le Zumpango, 
Texcoco, Tcotihuacán, Tulancingo, Cempoala, Aclopan, 
Tetepango y, más al norte, Meztitlán, eran hásicamelllc 
zonas agr!colas y/o textiles de pohlaci<'>11 prcdominame
mcnte indígena que, por lo mismo, podemos considerar 
co1110 rcla1iva111emc aulosulicientes. La posición geogr{1-
lica de Pachuca y la existencia ya mencionada de pro
ductos man11fac1urados, la convirtieron cn centro de ahas-
72 ViJho,;t"fmr y Sánchei, 1952, "·ol. 1: l·lú. 
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tecimiento ele comerciantes y colonos provenientes de 
otras poblaciones. A la citada tienda "De los Niflos" se 
decía que acudían vecinos de los lugares comarcanos para 
comprar numerosos procluctos.7

"' La tínica alternativa 
para quienes, por citar un caso, vinieran ele la Huasteca 
era bajar hasta la ciudad de México o realizar un recorrido 
todavía más fatigoso a Veracruz. Estamos en el terreno 
de las suposiciones, ya que los elatos en los que podemos 
apoyarnos son alÍn insuficientes para hacer cualquier 
afirmación definitiva. Adem{1s, tc11e1nos que co11siderar 
que la actividad comercial de l'achuca a la que nos hemos 
referido líne;1s arriba decayó en la segunda mitad del siglo 
XVI!!. No obstante, creemos que los testimonios de fines 
de ese mismo siglo acerca del pasado "luminoso" del 
comercio pachuquense apuntan hacia una situación que, 
de haberse presentado las condiciones adecuadas, bien 
podían haberlo colocado e11 una posici6n menos frágil y 
dependiente respecto de los vaive11cs ele la mi11erí;1. Esta 
es una rnestión que deberá ser despejada en posteriores 
investigaciones. 

73 "Información de nueve toi.tigos sobre ... " At;N, t-.tinc-rfa, v. 77, cxp. B. r1·,~~tigo 
¡ji 7). 
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l. LOS PROBJ.EMAS nr;: LA·ESTRATIFICACION. 

Desde principios,1de la colonia se es1ableci6 ¡Jor ley que 
!odas las 1ierras descubier1;1s en no1111Jn, del rey pcr1ene
cfan a la Corona Esparwla, por lo n1is1110, wdos los )'aci-
111ien1os minerales eran considerados propiedad real. La 
posesi611 y la explo1aci611 ele las l!linas eran, pues, 1111a 
concesión del rey. La Corona, comcicnlc de la imporlan
ci:i ele esta acl ividad, ah rió la posibilidad de que cualquier 
habitanle de sus colonias pudiera poseer y explotar una 
o más minas. U na ley cs1ablccida JHll. Carlos V e11 l 52G 
decía al respecto: 

"I·:s 11t1cs1 ra merced y vol11111wl ciuc tudas las personas de cual
quier csl;tclo, coudición, prcc1ni11c11cia u dignidacJ, cspaiiolcs e 
indios ... p11ed;1n sacar oro, plata, azogue y 01 ros mcralcs por sus 
pc.•rsonas, criados o esclavos en toda" las 111i11as rp1c hallare11, 
do11dc q11bicrc11 y por bien 1 uvicrl'11, y lus n>gcr y J;1hrar 
lihrc111c111c si11 ui11gl111 gé11t:ro de i111pc.·di111ic1110 ... y/arl!rra/ de 
sclialar. tomar las minns y c~rararsc l'll dl;1s, Sl' g11ardc11 las leyes 
y 6nll'11cs hecha~ en cada provi11ci;i, .-.il'1td11por11os ro11fin11a
clas ... ".1 

Esla concepción acerca de la aclquisici611 y el dis[h11e ele 
una mina pervivió a lo largo <le los trescic111os aflos de 
régimen colonial en México. Así, no hacía falta m{1s c¡ue 
prescniar un denuncio para que, cubicr1os los rcqnisiws 
correspo11dic11tes, se obtuviera la poscsi611 de una mina." 

Los denuncios se prescniahan en la oficina ele la Real 
1-Iaciend;¡ mf1s cercana o a111e la dipu1ació11de111i11as local. 
Para 110 perder los derechos <le posesión, se cstip11laro11 
ciertas condiciones relativas al 1Hí111ero de tr;il1aj;1dorcs 
que se debían empicar (gc11eralmc111e u11 mínimo de 

upud en Cubillo, 1 !.113G: 96 
J-la.sta anles de 1783, fecha de pronmlgació11 de l.1s 01doum:4J d~ mimu, d 
clcnuncfancc dclimic..1ba con csbcas un 1crrcno de l'.!O por 00 varas ~lrcdc:dür e.Je 
la mina dcnunci:ula, existiendo la posibilidad úc ptt:sc11l;1r trt:i. dcnundns 111;1s de 
mina.'> aclyacrmcs (las comp;iñfa."I podfan poseer cu;nro). dc~pués dt! lo cu;1l d n·s10 
de J;1 zona qucd;11Ja abicrl;\ a Jos denuncios de otr.L\ Jk'l"MH1i1S. Cun lolS 011/t'tlfltl:tU 

Ja supr.rfirir. dr. los dcnu11cio.'i se a111plil~ n ~00 x 100 var.1 .... 
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1 :, 
cuatro) y al período en que sc:podíu d~jar dt explqtar lu ' 
mina (no más de cuatro meses consecu~Íl'os).' Estas condi
ciones variaron constantemente dcpcmlíendo de cada 
caso en particular.3 

Por lo uicho anteriormente, res11lta que práctí,c:tmente 
cualquier individuo podía se ducfto ele una mina. En el 
caso del distrito que nos ocupa, existen tlltmerosos ejem
plos que :1punta11 en este sentido. Examín:uulo varios 
denuncios presentados a lo largo del 1ílti11w cuarto del 
siglo XVIII, encontramos que (°uerotl formulados L:Jnto por 
vecinos del díst rito como por personajes provenientes de 
Huasca, Tulacíngo, México y de polilacíones más aparta
das como Guan:tluato. l\lás all:'i ele su lugar de proceden
cia, tenemos que los denunciantes podían ser lo mismo 
mineros de carrera (o "matriculados" como se les conocía 
en la éporn}, comerciantes, li:1rretLTOS o 11·ahajadores de 
las hacie11das.'1 

La esperanza de contar con un trali:~jo }' •1uiz:·1 ele 
enriquecerse alentó a getlle dc distintas procedencias y ele 
los 111:'1s diversos estratos sociales. Sitt e111hargo, surge a<¡uí 
el problema de distinguir e1111-c :1quellos <¡11c clectÍl'amen
te log1·aha11 poncr en corrietllc u11:1 mina y los que única
mente la traliajaban por un corto período para después 
abandonarla. Es evidente que no todos los de11t111ciantes 
de minas contaban con los medios necesarios para 1111a vez 
acij11dícada la mina de su Íttten:s, trabajarla con provecho 
durante un tiempo razonable, m{1ximc sí se consideran 

;\ A Manuel de t\h>}'•I. minero d1: l'achuc.1, .w h· Jll'riuiuó m:111h·11cr i11il.1hili1.ul.L'i 
numc.:n>~a.'> 111i11.1s a c:1mhio de no ~U.'>JH'lldt·r l.1s .Kl1v11l.i.lt•.'> t'll los lJro'> Jll i11l·ip:1h•.!> 
de su denuncio hecho en l 7G8. A !'edro Komero th· Terreros !it: ll! rt·i:omll·ió el 
dcrc-cl10 ele posesión devari:i.s min:1sdc la \'izc:1l11.1 ¡wsc a pcr1n:inc("(·r J.11 h'1 Ül0 1npo 
in;1ctivas lut'~o de lo!i dbsturbiu-. l.1lmral<:s de 171.ili, En lo que h1c-;1 01l nl11m·10 de 
lrólh:Uadurcs t·mplcados, m.:l'I ;idcl;mtt· .!>C' \'1:r:'i r¡m• hubo varin'i prn¡m:t;iriu ... de 
minas 'JUC l:1s trnb.;1jaron por !o,f solo~ u con l 6 !! .1yud.111tc~ ~in por cllu ¡wrdcr .!>Us 
dcr~chos de po?-tesión, 
Ejemplo de t~:-.to <s.ltimo lo col\.'>liluyc i.:I d1~1\Ulll"iu hcd\u cu l 7fül p•ff .Jo;o.l~ 

! !~:~~ l~\:111~~ ~::; :;~~~~~~ 1iJ~~~il~:~,;:~ 11!.~~;;f~ ~Ji~:~\ ¡1 
:: : ;~:;::: 11.! ~~ j ~;:: ~JI;:\:~~¡~\ ~~l~~ 1111~: I :~;:~ .'1\1~~: 

Chacón, "de· olido b:irr('lcro", Olro dl'lllllll"io cita ;1 Torihio TéllN~, MI :tutor, como 
\'l't·iuu ,11~ lk;il dt·I Mo111c )'"de• olidonp1·r;11io1h· 111i11.1" Al 11'.J, Mi1u·1b,1 aj.1., 1 1- l!\, 
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los requerimientos de las explotaciones mineras de la 
zona. 

El distrito de minas de Pachuca era, además de antiguo, 
de características geológicas tales que el agua abundaba y 
los minerales resultaban de una calidad entre media y 
baja. La minería local fue dependiendo cada vez en mayor 
grado de los tiros y galcrí:Js profundas. La importancia de 
este hecho se observa en el caso de la veta Vizcaína en 
Real del l\·fontc, donde l:i prnfündidad de uno de sus tiros 
pasó ele H:l varas e11tre 17'.!0 y 17:lO a :175 hacia 17~!0.'' 
El nso extc11si\'O dc malacates para extraer el exceso de 
:igu;i )' la 111ili:n1ciórt d" la pi'iil•nr·;i par:1 el t111nlie del 
miner;il c11 J;¡, zo11as dotuk la roca era 11111y dura, consti
tuían solo ;ilg11nos de los clc-n1e11t<>.' si11 los quc 1n11cl 1as 
veces resultaba imposible proseguir los trah;ijos de explo
wci6n de una 111i11a. 

En 177'.!, los ministros tesoreros de la c:ija real de 
P:ichuca hicieron :ilgnnas csti111acio11cs solire 1.as c::1111ida
dcs recp1eridas para poner e11 col'l'i<"11tc v;1rias 111i11as ele 
aquel distrito, Sus cálculos variaban de t111 111ínin10 ele dos 
mil pesos hasta u11 máximo de sesenta 111il, sie11do nume
rosas las que en su opinicí11 precisaban de 1111a i11versi(J11 
de ocho a dicciseis mil pesos.0 E11 17!.J:J, u11 perito e11car
gado de examinar los tiros de Guacblupe )'San Regis, en 
P:ichuca, estimó en cien pesos el coslO de cada vara c111e 
se excavara en aquellos puntos (incluíclos gastos de pcílvo
ra, mal01cates )' salarios).7 Se trataba, c11 suma, de eroga
ciones que no cualc¡uicra podía solventar, de ;1hí el 
elevado número de mmas abandonadas que existieron c11 
la región a lo largo de la segunda 1nitad del siglo XVIII. 

En l'ach11ca y Re:il del Monte, como c11 d rcsJo de los 
centros mineros novohispanos, existió u11a gr:lll v:1riedad 
en el tamaflo de las empresas mineras. l'or 1111 lado 
estaban las grnndes unidades de producó,í11 ''. .1e Le11ie11clo 

B r:iding, 1 Wl!;: 1 S:i. 
11/1111/. Lúp1~1. ,\lir.111101111.-·~. IUHO: Hi~J-llili. 
Vccdllría,juJio l 71J!i, 1\GN, Miucrl.1, \', 77, c:o-.:p. 8. 



6l 

j 1 

corno base la actividad mi11era, esl o es, la extracción del 
mineral arg·crnffcro, incluí:m ade11d1s haciendas de l>e11e-
1icio, ganaderas y agrícolas; por el otro, esraban las explo
taciones medianas e incluso pec¡11c1ias que tenían una 
productividad b;!ia en t·o111par:1ciú11 con las ;1111eriorcs y 
que se tralntjaban frecue111emcntc s1ílo con la espera11za 
de alguna bonanza. Finalmente estaban los busco11es o 
garnbusinos c¡ue se ocupaban precisame11te en buscar 
nuevos y;icimierftos o minas alianclonaclas con la esperan
za de hacerse ricos ele la noche a la maflana.8 En el caso 
de las grandes empresas tenemos, por supu¡sto, la del 
Conde de Regla quien explotaba e11 Real del .Ml'lnte la veta 
Vizcaína -que en J 772 constaba de 7 minas y sus tiros-, 
poseía varias haciend<is de beneficio, agrícolas y ganade
rns y tenía proli.llldas ligas en la circ11laciú11ele111erca11cías. 
Otr;i empresa ele gramks nwgni111eles era la ll:1111ada 
Compaflía de Minas ele l'aclrnca, <Jlle por el mismo ;11ío 
controlaba cerca ele 40 bocus en la cabecera del distrito 
minero e igualmente poscfa vari;is haciendas de bc11eficio. 
A diferencia ele estas empresas, hubo otrns de 111cclia11a 
magnitud como l;i de Tom:is Tello, i11tcgracla por algunas 
minas en Pachuca y Real del l\'lonte }' una hacie11cla de 
beneficio llamada S;in A11to11io." 

L.1s fucnlc:i d11cumc11t.1h:s de r¡ut• 1111-. lw1111J'í \ .1hd11 (i11furmr~ cfo fu11do11:1rio-; 
lnc;ilc·~ )' p.ulrom·~ de pohbd611, c·ntri: olra.'>) 1l1J ¡1n111ir1·n dhlinguir n111 1 l.1rid.11I 
fas dift•r1•nda.o;; c·xislcllles c111rc loi Ílllt'J.;r.1111t·s dd J~rupo d1• imli\'iduo'i dnli1·,11 ro ... 1 
b 111i11t"rf;1 1·11 c.1fül:id de pro¡iirl.1ri• •'i, A-;í, l;1:-. i1.·.r.1s .11· lo-. .1 .. i-.11·n1c·'i ,1 l.h jtrnt.i" dd 
grt·rnio 1·11tn· 17~7 )' 17!.IO, all·ntla-1nlv :1 !tll ililt'1 .. rn 1;1dC111 •J( upacioual. ,fff•iJ.111 un 
nú11wr<1 de c·11trt• ·10 )' GO miembros, in• hi)t'P• !o~·,., ''ui1111 111.'í, .1\'iatlurc·s, 111a1¡u1h·ros 
~· llurüu .. .¡,. h.1cic·11d.1" ck ¡.,,., di.•1Í11111•1 11·.d1., ,:i- 111111.1.-. t1rl tli ... 1.n1~1, .\111'.J. 
l'rot1icohJ·., l'.1l11uca, c. (j.J, NI'. ·11~- 1'..!:J .• \tl1kr1 1111.1 d'~ ¡,, :Ulll'rlor, d 1111111 uw qut• 
.1nm1p.1i1:1 .1! n·n.<;o Jcv=int.1do rn lod 1 l.1 .J1111.,,f,111{•11 <11~ l'.11 htll"a c•n 17~11 '"''ll'•lt{ll:t 
alrt'dl'clur th· :H1 ducitos de rui11:1s; h.Hlo p.unc~ 1nclic.11 <¡m~ t'I informe i11r1ir¡111ró 
tmil·,11111·nw a lus indhiduos <Jllt' 111.111tc·nf.111 1111;1 .u 1h id.ni •¡ul' p111ld.1111•1.~ f .1lllic.1r 
como c·un~idt·r.1blc, dt~:111d11 de l.1d11 J.1s t·:.;¡ 1I .. 1.1lic•11c~ un·nurcs. El pad1(111 1n1 ... 1110 
l'S 11111)' 1·scur:1u l'U 1.1 i.!rn1ifkaci•'lll dt• In., d111·i11i, ole 111in.1'>, utili1 .. 111d1• d 11:11111no 
"mi1wro" cou la!ii nli~rnas re!>trkci.1111•., dl'I 1111.,11111· 11111· lt· ;11~11·l1'dt'. fü1 l~IO:i, 
l luwholdt a¡w11.1s pn.,ó l.1 vil>la !>uhlP 01r.1., uiiu.n 1¡11•· no h11•r.1h l.1.., 1ld n•ml•· d1· 
RrKl.1 y .1t"111 i·111t1111c·s -.c· 11.116 1k t':'l.1'lo1t.111n111··· d1·, 11·11.1 1111¡.,111;1111 i.1. t<1/11<1 l.1 ... d~· 
Mor.in. 
Sl)hJ"t• l~i:~l.1 )"' l.t Compaf1f;i tic l 1.1chuc;1 \f.1~t· d i11l11111w d1• lu"> ulid;il1-.., H·.11t-.. de• 
st•Jllh-111lnc di• 177~ en Lópl'l. ~lir.1mo11tt''>. IWIO; IG I; ,u 1·n-;1 d1· T"lli,, ,\CN, 
·nnr.1~. \:. ~M:\7. e:.. p. ~. ¡ 
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En contraste, no faltaron los que se las ingeniaban por 
sí solos para explotar su mina. Testigos de los trabajos 
desarrollados por Albino Rodríguez, due1io de "El gran 
Poder de Dios", decían "no haber visto otro cateador más 
de éste que corporalmente ha limpiado y ademado dicha 
mina". El propio Rodrfguez senalaba que al igual que él 
había muchos que paralelamente a dichos trabajos tenían 
que dedicarse "a otras dependencias para la manutención 
de sus familias".'º Personajes como el anterior diCTcilmen
te podrían denominarse "empresarios", siendo más bien 
mineros independientes, trabajadores que con su propio 
esfuerzo, y rara vez con el éxito que anhelaban, incursio
naban en las dificilcs tareas de la minería. 

No entra en nuestros propósitos hacer un seguimiento 
detallado de la trayectoria productiva de las empresas 
mineras de nuestra región de estudio. Más nos interesa 
conocer las relaciones que establecieron e11tre s[ y con el 
resto de las comunidades en las que se desenvolvieron.· 
Sin pretender entrar en detalles, veamos primero el caso 
de las empresas más renombradas de la zona. 

2. LAS GRANDES EMPRESAS. 

Mu chas de las mayores fortunas coloniales se hicieron con 
la minería de \Jlata. Los mineros mexicanos adquirieron 
durante el sigo XVI 11, por lo menos dieciseis títulos de 
noblcza. 11 Simult:'meamente, grandes capitales se consu
mieron en inversiones de este tipo, dejando a sus promo
tores en situaciones sociales y económicas críticas. El 
distrito de minas de Pachuca fue en la segunda mitad del 
siglo XVIII el escenario de dos "representaciones" de tal 
tipo. Mientras que en Real del l\!onte las minas de la veta 
Vizcaína permitieron la consolidación de una de las ma
yores fortunas del México Colonial, en Pachuca tuvo 

10 AHPJ, ~lincría, caja 12. exp. l (;ulo li90). 
11 Bra<üng, 1975: 2:\:.\. 
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lugar paralelamente un desafortunado ensayo de explo
tación a gran escala que luego de un inicio promisorio 
acabó convirtiéndose en una verdadera catástrofe finan
ciera. 

Procediendo de lo más a lo menos conocido veamos 
primero el caso del Conde de Regla y sus descendienteas 
para después examinar el de Ja Compaiiía de Minas de 
Pachuca. 

2.1. LA CASA DE REGLA. 

Pedro Romero de Terreros, natural de Cortegana en 
Andalucía, llegó muy joven a la Nueva Espar1a, trasladán
dose a Querétaro para trabajar con su tío, prominente 
comercian•.e del lugar. Al morir Juan Vázquez en 1735, 
heredó Pedro el grueso de sus bienes, los cuales serían la 
base de la fortuna que a poco amasaría éste. 12 La oportu
nidad para ello se abrió cuando Alejandro Bustamante, 
afamado minero que empeiiaba sus recursos en rehabili
tar las minas de la veta Vizcaína en Real del Monte, acudió 
a él en busca de apoyo financiero. 

El proyecto de Busta111ante, iniciado en 1739, intentaba 
desagiiar la Vizcaína mediante un gran t(111el de desagüe 
o socavón. Visto que su caudal ·'au11r111e muy cuantioso" 
no le alacanzaría para ello, decidió proponer a Romer<? 
de Terreros la formación ele una compaflía con tal fin Y 
En scptie111bre de 1741 ambos celebraron contrato ante 
escrib;mo, H atrayendo al financiamiento de las obras a 

12 Aunque L1. forlUna de Rom~·ro de Terrero., fue, .en prir~ópio, comerci.1.l, en 
QuerC:t.uo t.1111bi(lu incur::.10116 en 1.1 indu~tn.1 texul. L'ls anvcrs1oncs 
agro·g:u1:1cler,1.o; corresponden .1 una ct.1pa póstcrior, cu.1ndo ya h.1br(.1 prob.ido el 
éxito minero en Rc.11 del ~fonle r busc.1ba c.1111pos de ;u:ción menos ricsgo'iOS. 
Tutino, l9i6; 76, No obst:111te, h.1y que recordar. que dc ... dc 111cdi.1do ... de siglo 
est.1bleció lig.L., fi11.1nch..·r.Ls con !.is h.1cil'11d.l.s jc ... u1t.15 que rodcab.111 su cmprc-'>.l. 
minera. 

l3 "Documentos conducentes a prob.i.r 1.--i intcncit'in, circunst.1nci.--is y cxtcn.-,iones con 
que se conccdM a los ofici.1l('s rcall'S de rachuc.1 l.1;uri..~diccil~ll pri\·,1tiv.1 de la \'et.1 
Vizc.1ína ... ",.-\GN. ,\linerf,1, v. 129, f. ·l. 

14 Sobre ):t..'i cl;huula.-. del contr.1to véase a \fanuel Romero <le Terreros, l!).13: J.I. 
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otros mineros de la localidad que, de acuerdo con lo 
prorectado, se beneficiarían del desagiie que asf se logra
ra.1 Nueve a1ios después de trabajar la contramina, lla
mada de Azoyatla, y de haber excabado 1200 varas de 
longitud, decidieron emprender trabajos en un nuevo 
túnel pero poco después, en 1750, Bustamante 111urió. 
Romero de Terreros continuó por sí solo las obras -que 
incluían el ahonda111icnto de varios tiros- las cuales pudo. 
terminar hasta 1762. Cuando pocos meses después solici
tó la confir111ación de la acijudicación de la veta Vizcaína 
en los tér111inos que lo hizo Busta111entc, Romero de 
Terreros afirmaba haber gastado por todo lo anterior 
l '428,90G pesos sin incluir el costo de 133 esclavos com
prados para el laborío de las minas. 16 

Y es que la obra de construcción del socab6n de Morán 
fue de magnitudes colosales: al momento de terminarse 
tenía una longitud de 2, 325 metros hasta e~ corte de la 
veta Vizcaína, a 180 nietros de profundidad. 1

' Además, el 
sistema de dcsagiie incluy6 toda una serie de canales con 
los cuales se conectaron las principales minas de la veta: 
la Joya, San Cayetano, Dolores, Santa Teresa, Santa 
Agueda y la Palma, drenando en conjunto 42 niveles 
diferentes (mapa G). F.I inspector encargado de dar el visto 
bueno a estos trabajos afinn6, luego de haberlos recorri
do, que no existía en toda la Nueva Espaf1_a una estructura 
de desagüe que pudiera equiparársclcs. 10 Al mis1110 tiem
po, TeITeros invirtió grandes camicladcs de dinero en la 
cons- trucción y reparación de !::is haciendas de beneficio 
de San Miguel, San Antonio y de Re~la, esta Ciltima de un 
valor aproxi111ado de 425,708 pesos. 9 

A partir de 1762 y hasta 1781, las actividades mineras 
de Ro111ero de Terreros se ccntraro11 en la extracci611 
15 Gambo.1, 1761: -177-78; \'d,i.1qut~l, 1976: 356 
16 "Docuincntr'h conducentes a prub.ir ... " /.JJc cit: Rr;1lling, 1975: 252. 
1 i Romero de Terreros, 19·1:': 15. 
18 Doris L.,dd ofrece una síntesis exn:lentc sobre t:I conjunto de los trab.ijos de 

des.1gUc de L, Vilc.1ín.1 en ticrnpu!'> dd primer conde. Tlu- maki11g•Jf u Slnú ... , 1988: 
apéndice 3. 

19 Br.1di11g, 1975: !?5~. 
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mineral de las áreas abiertas a la explotación por las obras 
de desagüe general de la Vizcaína. Los productos obteni
dos fueron cuantiosos: entre 1738 y 1781 la producción 
de la minas ascendió a cerca de 20 millones de pesos; las 
ganancias de 1762 a 1781 rondaron la cifra de los 1 O 
millones de pesos.20 L-i fortuna que ello significó fue 
empleada con prodigalidad. En septiembre de 1768 obtu
bo el título de Conde de Regla y af10s después ( 1777) 
compró a dos de sus hijos los títulos de Marqués de San 
Cristóbal y el de Marqués de San Francisco. A raíz de la 
expulsión de los jesuitas y luego de un período de admi
nistración confiscatoria por representantes de la Corona, 
Regla adquirió las propiedades jesuitas que fueron del 
noviciado de Tepozotlán y del Colegio de San Pedro y San 
Pablo de México. Entre las de éste último, se encontraba 
la hacienda agro-ganadera de Santa Lucia, que como 
vimos antes fue una de las más grandes y rentables de toda 
la Nueva EspaC1a. Este cúmulo de bienes incluía casas en 
Real del Monte, Pachuca y la Ciudad de México. Regla 
diversificó así sus actividades de la minería extracti va y de 
beneficio a la agricultura, la ganadería y la producción de 
pulque, sin olvidar, por supuesto, el comercio. 

Pero no fue eso todo. Bien empicada, la riqueza se 
significa como el vehículo idóneo para atraer poder. F.I 
Conde de Regla fue en este sentido un hábil "negociante". 
De sobra conocidos son sus préstamos y aponacio11cs a las 
autoridades superiores: en 1767 prest<) 400,000 pesos al 
virrey de Croix y después 800,000 al virrey Buca1·e\i. E.n 
1776 costeó para la Corona la construcción de un buque 
de guerra de SO c;1flones, el cual fue puesto en operación 
poco antes de su muerte.21 Al lado de estas ostentosas 
actuaciones, nuestro personaje financió la creación del 
Monte de Piedad, la gran casa de empef10 de la Ciudad 
de !\léxico. De mayor importancia para su empresa mi
nera, a partir de la década de 1750 estableció profundas 

20 Ca~lelazo, 1820: 8· 10. 
21 Romero de Terreros, 19-13: 
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ligas rina11cierns-merca11tiles con los acl111i11istradores de 
las propiedades jesuitas situadas al norte ele la ciudad de 
México, las mismas que después pasarían a sus m•~llos. 
Evide11teme11te, este upo de relaciones le reportó grandes 
ventajas para el abasteci111ie11to de los múltiples artículos 
que producía Santa Lucía (sebo y cuero, entre ellos) a(111 
antes de controlar la hacienda directamente. 

Como vemos, Regla 110 reinvirtití sus utilidades e11 la 
minería, al menos no más allá de los gastos de operación 
y malllenimiento que sus minas y haciendas de metales 
de Real del l\'lonte requerían. Fuera de u11a mina de 
plomo que posey<'> en Zimap{l11 y da 1111a breve incursic'in, 
sin mayor éxito, en Pachuca,2~ limit{, sus actividades mi
neras al Real del Mo11te (sus haciendas de bendicio, pase 
a estar en la jurisdicción de Tulancing<>, trah;~jah;111 el 
metal proveniente de la Vizcaína). !·:,;to 110 d~be sorpren
der, pues tal empresa por ,í sola bastaba para tenerle 
ocupado de tiempo completo. Ta11 uw111iosps como sus 
productos eran los gastos que n.:q11ería. Si ai.ín e11to11ccs 
Regla hubiera pensando en ampliar sus inversiones mi
neras, los problemas laborales escenificados en l 7Gli y 
prolongados hasta 1775 lo persuadieron de lo contrario. 
En esa oportunidad (agosto I 7GG) RonH:ro de Terrenos 
estuvo a punto de ser linchado por sus trabajadores y tuvo 
que suspender varios meses los t rah;\jos de sus minas. 
Veamos ahora el curso que siguió la empresa mi11era de 
Regla en manos de sus <lesce11die11tes. 

Pese al innegable éxito de las obras de desagí\e ele la 
Vizcaína, el ritmo de explotación al que !"uero11 sometidas 
sus minas pronto hizo que los tiros ll<.:g;1ra11 !llás ah•uo del 
nivel desaguado por el gran l (111cl, elevando los costos de 
extracción del mineral. Co11secue1Heme11te, desde antes 

.,., ~~~~º~~·~,~~~~·,.r:~~~~ól.~1·~r~~r~~~1~,.::~:,:·,~,~.';~:!s1 !~:.!::11,~·i,\:~1::: 1::;'~~r~~~~;!º~,:::i:;~::~t~~ 
~~ .~1~:~~'.~~::·. :.~ ~~~(. 'b~~ ~~:,i~~;;~~~?uJ::::'<:1111::~~~11·~'.,:,'::~:'!.~~.1~1i~::~~{~l;\:~:,.~:::~~:;~1~~; t 
metales t•n el d¡.,trilu, 01lirumha en 11u\'iP111hrc tl1· l'M' mi-; mu :if10 1¡uc ~ich~ ;iims anll·s 
hah(a sido ;1h.111do11ada tlirha mina. /bit!. r. 5:\ "· 
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de la muerte de Regla en 1781 las 111i11:1s co111e11zaron a 
bajar su rendimiento, a pesar ele lo cual el Segundo Conde 
de Regla logn> obtener importantes benclicios. Sin em
bargo, primero tuvo que llevar a cabo numerosas obras 
muertas. En 1820 .José Rodrigo de Catelazo alirn11í c¡11e 
entre 1781 y 1794 las utilicl;1cles se redujeron a una suma 
cercana a los 600,000 pesos.~" l~se mismo aiio, 179·1, se 
terminaron las obras de desagüe iniciadas en 1792, co11-
sistentes en la reparacicín ele los tiros ele San Cayetato, 
Dolores y San Fra11cisco, del soc;1,·(>11 ck l\[or{m y sus 
lumbreras, y la profünclizaci6n del tiro de Guadalupe 
(todos sobre la Vizcaína). Esto pusibilitú 'lue a co11ti11ua
ci6n se presentara u11 repunle c¡ue se prolongó hasta 
1801; en esos aiios se extrajo plata con 1111 valor de unos 
G millones ele pesos. 2·1 Sin e1nhargo, de nueva cue111a el 
azote de la Vizcaína, las aguas, elevaron e111irme111e111e los 
costos ele producciún, de n101lo 'l"e c.:11 1801 Romero ele 
Terreros decidió abandonar la 1nayor parle de los niveles 
profundos del centro de la Vizc1ína. De la magnitud del 
problema habla el hecho que 111ic111 ras eu 1794 tenía en 
uso 19 malacates para aliviar el problc.:111a del dren;~je 
general, en 1801 su n(1111ero se elevó a 28, absorbiendo 
los esf'uerzos de 400 hombres y 1200 animales de tiro. 
Algunos cálculos setialan c¡ue el coslo anual promedio de 
estos trab;~jos fi1e de 125,000 pesos. Aclem{1s, a principios 
del XIX hui.Jo también un incre111e1110 e11 los precios del 
fierro y el acero y una ;1guda escas<"z de azogue, factores 
calamitosos para cualquier t·111presa 111i1wra. 

Durante los siguientes ocho afws ( 1801-180!!), las acti
vidades de explotación se conce1ll raron i>:'1sicame1JtL' e11 
los puntos extremos de la Vizcaína. En el extremo oeste 
se pro!imclizaron los tiros de "Dios te (;uíe" a :>:1:1 \'aras 
(278 metros), San .J 11an a 180 varas ( l!:iO tu) y S;m .José a 
~41 varas (201 111), y al estc se abriú el 1i ro ele San Antonio. 
Estas,j11nto con otras obras, alisorhit'ro11 ,·erca de !i()0,000 
~3 Ca ... 1L'1:1v1. IK~O: IH. 
~!-1 B111k.1rl, lH!il: 2J; Ca .. '>t.:laí'o, rn'.!U: IH. 
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pesos c¡ue se outuviero11 de las 111i11as de Sa11 Ra111611 )'Dios 
Le Guíe. En 1809 falleció el segundo ConcleY5 

El Lercer Conde de Regla recibió una empresa en l'ranca 
decadencia. Aunque prosigui(, hasla 181 l los trabajos de 
pro[i1n1foad<m, reparación y ap<Tl11ra de 1in>s de su 
inmedia10 antecesor, 110 logrú n.:s11lt:1dos de mayor rcle
v;111da. Hasla antes de 1819, 110 111,·o 111ús que ~00,000 
pesos de ganancia; desde 1781 Sl' liabb11 sacado de In 
Vizcaína 7.f• 111il1011es de IH:sos, 1T11din1knto 111uy i11krior 
al ol>:,e1·\'ado e11 1ie111po; dd !· Co11dt'.~,; Así11•011d11yti 111 
explo1aciún ele las minas de la Vizcaína por la Cas:1 de 
Regla. Pasarían algunos al1os a11tes de c¡11e una co1np:1i1ía 
britúnica -111ediante 1111 co1111·a10 de a1Tl'11da111ie1110- se 
hiciera cargo de ellas y a(111 e111011<:1·s habría que esperar 
m{1s para que se extrajeran de ahí las gr:111des riquezas d¡: 
a111al10. ! lasta aquí 11111.:stro apret:ulo 1Ts11men sobre la 
historia de la empri.:sa n1i11er:i de los Regla. Relkxio11e'
mos ahora acerca de Ja importancia de aqui:lla denl ro de 
la vid:1 del dis11'i10 n1inero de l'acl111ca e11 su conj111110. 1 

Con Ro111ero de Terrenos dio i11icio el desarrollo di.: I~> 
que sería e11 Real del l'vlonte del siglo X VIII una ind11s1ri~ 
exLracli\'a en forma. Doris Ladd lia sel1:ilado con acierto 
que: 

"'l'od;1s las caracLcrísLicas de u1101 i111\11:-.1ria produrli\·01 -gra11 
i1t\'l.'l":-.i611 de capitales, cmpko dl· lllllllL'ro~a 111a110 de olna, 
divisit'Ht de.:! trahoijn }' sis1c1,\y11i1.;1rii'111 dl'I mismo- <..'Slalta11 prc
~c111c:-. L'll Real dd i\lontc".'" 

Así pues, cuando hacia n1ediados ele siglo l'ue tOJllando 
forma aquella empresa, <:I ri1111u dl' \'id;1 de ac¡uel pueblo 
camhii'> radicalmente. Lo c¡uc par;1 Ro111crn de Terreros 
eran solo n(1mcros -lllta o diez \'aras cxca\'adas, \'<:Íllle 
sacos de agua extraídos, <:le.-, para los veci110s de Real del 
Monte representaba la multiplicaciúu ele las l'ue11tcs ele 
~5 Burk.ul. lfüil: !.?~\. 

~ti JM.J. :!·I 
!.!7 Lmld, H/~:1: H. 
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trabajo. l'ara presemar t111 marco ele plata ante la caja real 
de Pachuca, era necesario haber "ray;1clo" antes a un 
importante número de trabajadores dentro y fuera de la 
mina. Atín si hablamos de los períodos diliciles pa1·a las 
minas, principal111e11le cuando el agua inundaba los nive
les m{1s proliu1clos, se rec¡11ería ele muchas manos para 
llevar a cabo las labores ele elesagiie. En esle sentido, la 
Casa ele Regla )' la poblacitm 1 rabajaclora de Real del 
Monte se heneficiaro11 n111tua11H·11t(', \' ta111bién eran m11-
lnamentc dependientes.~" · 

El comercio en Real del i\lcrnte ta1nhié11 clislh1tú ele las 
bonazas ele la Vizcaína, a-;í como lu.; 'cctorcs ele t r:1haja
dores i11clependienles (sastres, plat<·ros, artl'sanos, arrie
ros), para quic·nes dicha e111prcs;1 rcpresc11tú u11,111<"rc1clo 
más o mc:11os constante para la \Tilla ele los artículos que 
producían O la pn:staciú11 de los Sl'rvidus que, orrct'Íall. 
Aclen1ás de \Tsliclo y alin1ento p:1ra los traküallores, las 
minas rec¡uerí;111 permane111e111e111<· el<" lil'rralllicntas ele 
hieno y acero, pólvora, bolsas ele n1cro, hacha~. velas, y 
muchos ot 1·os artículos. También había c¡11c suplirlas ele 
forraje y maíz para los ani111aks, papel para los q:plosivos, 
cordeles)' cuerdas, así como madera para los trabajos de 
mampostería i111erna y externa. Alm en los 11\alos 1110-
metllos algo podía ofrecerse en u1ia mina con la ispcr:1111.a 
de recibir también algo a cambio. De l'achuca llegaban 
muchos individuos en busca de trabajo, especialmente 
cuando las minas ele aquel real vinieron a 111e1ws y súlo la 
21\ t'llil•111r:1'i (¡tu· c~n 17·15, t·n ,.¡ Tlmllw dl· Vil!;L..,1•ímr. M' 11lii1·;1 .1 ll1•;1l 1ld M1,111t· ltlU)' 

por tlt·hajo de J';u:huca en lo cpt1: al número tic su'i h;1bi1;111tt·s ~e rt'fiNc, dii•.t. aím~ 
tlcspu~, -inkiailo$ 1:n forma In-. 11;ihajos di· n·lubilit:u i1'111 th• l.1 \'ju·.1{11:1-, t·I 
com~ario del S;mhl Oficio en l;i 1.on.1 1·;1kuló cpll' rc:-.illi;io cu 1·l l{c;il n·H·a 1lc lO 
mil pcrso11a.'i (m;b del dohlc 1¡11c 1:11 l1.1d1uc;1), l.1 111ayu1· p.irt1· d1: dJ.11¡1 ;1¡.:n·~alia, 
provc•rli1~ntcs de: u1rm1 p:1rh.'s.AGN, li11¡11il'lici6n, v. U!'7, l.1u·go d1: l 7H 1, lo~ :1h1liaju:i 
productivo."i dr l.L~ uuna.'i 1h• la \'i1r.1(11.t provo1·a111n ot1·,1'i 1ant.01 lhu·t11;uio1w'I 
dcmo¡.:-r:Uic-as en l.1 romunhl;ul re;1lmo111t•mc. Co111u ya se dijo, cnln~ 17KI y 1 nH 
el "'eguudo Co.>1ulc tuvo qut? n?;1liz;ir numcro~a:; uhr;1.,. lllllt~l"las, lu 111w rcpn·st•11h1 
una drásLka n•clun.·ión del 111c~rc;1d1> de trnhajo ltU"al. En 170'..! d cur,1 th·l ptu-hlu 
cs1ün6 ljUC por C!it.'.l c;iusOl haLía emigrado en puni-. mc:H:'> puco 111.h lle b n1;11t;¡ 
parl<' th· sus h:ihit.1nlcs. "l1;11lró11 ild p1wlil11 }' c,1lwn·r,1 di' lk.11 d1·l Munh• lird1u 
por t'I HL l>u11 Ju'>C: t:il l\;ura,.;:iu, n11;1 )' jlll':t. 1.·d1·'>1{1.,\n11 d1.· 1fü lu1 ¡1.111i.lu", j11li11 
179:!, AGN, Hktws N:icion;1h:s, li•K· ·llH, cxp. U 
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empn;sa ele la Vizcaín:1 ol"reda la posibilidad de e111plear
se, ;isí ruera por sólo uno o dos <lías a la se111;111a,~" e11 las 
minas o hie11 en las haciendas de hl'nclicio. Respl'Clo ele 
este íiltimo punto, conviene seíialar c¡ue e11 la hacie1nla 
de Santa !'l'laría Regla llegaron a haber h•1sta GOO t1·ahaja
dores, a11nc111c en nrn111e111os ele b:~ja activiclacl, como 
suce.<liú en agosto de 1771, su nú111cro bajó a í111kame1lle 
200:'0 

Acle111;'is ele las repern1ciu11cs socio-ccon6111ieas hasta 
aquí esliozaclas, la c111pr<"sa c¡11e vcnit11us exa111i11:111clo 
tuvo 1111 li1ene impacto sobre el a¡iarato polhico-aclmi11is
trativo de la zona. En general, os l"1111cio11arios locales 
füvoreciero11, en la 111eclida de sus posiliiliclacle.~, el desa
rrollo ele las activiclacles mineras de la Casa ele Regla. Co11 
ello no hicieron 111{1s c¡ue seguir la línea t 1·azacla por sus 
superiores. Los préstamos aclela11taclos por el pri111er con
de hubieran bastado para por sí solos garantizarle una 
co111u1ticaci<ín expedita co11 las autol'iclades en México y 
en l\ladricl. De 110 me110r peso l'ueron sus impona111es 
aportaciones fiscales derivadas ele la explotaci611 y el 
benclicio ele la plata. l•'.11 el cuadro 11í1111ero !i podemos 
observar los marcos de plala prl'sc111aclos por Ron1ero ele 
Terreros ante la caja 1·eal de l'achuca para el pago de 
derechos respectivo entre l 7!i l-!i8 y l 77li-8 I. De acuerdo 
con tales datos, sus entregas val'iaro11 ele u11 111fni1110 de 
17,277 marcos e11 l 7!i8 -aí10 crítico e11 virtud ele la h1n:lga 
de sus trah:úado1·es- a u11 máximo ele 88, \M'1 11wrcos en 
l 7G4. Rcspcc10 del conjunto de las percepciones llliller:ts 
de la tesorería local e11 el mismo lapso ( 17li 1-81 ), las 
atribuibles a Romero ele Teneros pro111ediari111 un !10'!'c.· 
)', Con eXC:cpc:i611 del citado :tJIO ele '(i8, llUIJCa r11cro11 
menores al :1!i%. En la in1erpretacií111 de 1111cstro cuadro 
dehe111os te11er prcsclllt' que la olra gran empn:s:1 del 
periodo, la Compafüa ele l\li11as l'rivilq.¡iaclas .de l';ich11ca, 

~Ll Tt·..,ti1111u1i11\lt· lkuitu Manhw1.dd t:,1 .. 111\11, ~11!J<ldq~.1\h• 1li• l',1duHa, ·•h•t'll11 1:m1. 
AGN, ~lu1t·1l.1, v. 75, 1·;..;p. G. 

30 1,,.1<1. l!J""' l.J7. 
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Cuadro 5: 

Plata quintada en la caja real ele Pachuca, 
1761 - 1781 

AÑO REGL•\ RESTO TOTAL PORCF.N-
(marcos) DEL 

DISTRITO 
(pesos) T.'\JE' 

1761 57,655 79,960 137,615 42% 

1762 63,00·1 .¡7,268 110,272 57% 

1763 80,077 42,101 122, 178 66% 

176·1 88,94'1 57,796 H5,740 61% 

1765 84,73·1 61,393 1·16,127 58% 

1766 83,672 ·15,935 129,607 65o/c 

1767 86,057 60,698 1•16,755 59% 

1768 17,277 •19,933 67,210 26% 

1769 117,0·12 

1770 150,801 

1771 l 18,727 

1772 ü8,5 l ~~ 

1773 l 12,39" 

177'1 82,21 '.2 

1775 82,901 

1776 55,199 51,197 106,396 52<;( 

1777 87,230 •19,086 136,316 6·1% 

1778 ·10,lDO 60,•!79 100,669 40~ 

1779 35,9'.~l 67,93·1 103,865 35% 

1780 32,633 52,9·10 85,603 38'7c. 

1781 22,.¡10 27,465 ·19,875 45% 

Porcenl.ije de lo prcscnc.;ulo por Regl.1 dc111ro del total de lo percibido en la caja 
real de Pachuca. 

Fuente: Libros de con1.1duría de l.1 Caja Rt'al de Pachuca t 1735-178 l) publicadas cn 
Canterl.i >. To\'af, 1975: ·1 l-·13. 
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estuvo exenta del pago de impuestos sohre la; producción 
de plata. Aun emonces, queda claro que las~11inas de la 
Vizcaína constituyeron la fuente principal ele ingresos de 
la Harienda Real en el elist rito de l'achuca durante 1;1 
segunda mitad del siglo XVIII, y 1a111hién las que 111{1s plata 
prodiueron. 

Lo ;interior, creemos, constituye un elernento de rele
vancia ¡nira comprender las pn:f'en:i1cias mostradas por 
los [i111cionarios lornles en su trato hacia la em¡iresa de la 
Casa de Regla. Aunque los descendic11tes e el primer 
conde no tuvieron el lustre de su antecesor, conservaron 
el grueso de las propiedades mineras y rurales sobre las 
que aquél fündó su preemi11encia económica y política en, 
al menos, Real del l'\'lotlle. Carecemos de elatos que nos 
ilustren acerca de la relaciún del segundo Conde ele Regla 
y las autoridades virreinales. Sin elllbargo, resulta di!lcil 
pensar que se diera u11 vir;~je t;il q11v trastocara el orele11 
que privó hasta 178 l. Colllo verenws a co111i11uaciú11, 
hubo quienes co111aro11 i11iciali11e11t<" co11 la silllp.itía ele 
LOda esta burocracia y que al linal perdieron la misma. 
Paracl(~jicalllellle, !i1e el ejemplo ele lo sucedido en Real 
del ~lollle lo que dio orig<"ll ;d pr.,yc-.:1•• que e11 l 7(i:-l se 
ccl1{, a audar en Pachuca. 

i 

2.2. LA COMPAÑIA DE MINAS DE l'ACI~UCA 
1 

El 18 de agosto de 180!!, los oficiales de la d~ja re;d ele 
Pachuca aconsejaban al liscal de Real 1 J;1cie11da en ~IC::·xi
co, acerca del cobro ele los derechos clefra11clados por los 
clueflos de la extinta Companía de i\linas l'rivilcgiaclas de 
Pachuca, que debía verse con hue11os ''.jos si acaso lograra 
recuperarse un 50% de la citada deuda, "pues l:sta1111>s en 
una época ta11 lame11tahle, que c¡uiz{1 110 se Jolee1ar:'1 el 
pico (sit) centenar". Relirié11elosc a quienes en algún 
i11omcnio estuvieron conectados co11 aquella 11egociacic'in 
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afirmaban que "los más han 111ue1to pobres y los que 
existen están llenos de iniseria".31 

Tal fue el epflogo de la hiswria del ambicioso proyecto 
iniciado cuarenta aiios atrás por r-!;111ucl ele Moya y tam
bién el de las esperanzas que muchos de los habitantes ele 
Pachuca habían cil'rado e11 él. El des:1rrollo ele esta co111t1-
nidad minera en la segunda mitad del siglo XVlll l'11e ele 
la mano con el de Moya)' s11s sucesores. 

En l 7G8 Manuel ele r-loya era 1111 minero fle cierta 
presencia e11 el vecino Real cid ~lon1e.,.d1111cle trab•~jaba 
las minas de Morán, explotación que cleb\do a la presencia 
ele las aguas sulite1Tá11eas le 1·esultaha lllll)' coslo~a. Luego 
de realizar los trámites correspondientes, hahfa obtenido 
de las autoridades virreinales la mcITed de comprar azo
gue "al co~to y costas". ArrenclalJa la hacienda 1Í1etalíl<:ra 
de "La Purísima Concepción" a Romero de Terreros)' e11 
l 7fiG se había visto envuelto e11 una disputa por la pose
sión de una mina en ac¡uél !{cal c011 '1'0111(1s Tello, descen
diente ele una ele las !'amilias m;ís inlluyentcs de la 
región.~2 La extensión de sus operaciones le había llevado 
a solicitar permiso para emplear recogedores· y así llevar 
trabajadores a sus minas, motivo por el cual se suscitó en 
1766 un leve conílicto con hahitames del puehl<t. de Cere
zo, en el camino que iba a El Chico.~' En sl!Lesis, el 
nombre de Manuel de Moya era pronunciado con l're
cuencia entre los habitames de aquellas tierras. 

Por razones c¡ue desconocemos, Moya decidió ampliar 
sus actividades mineras hacia el alicaído real de Pachuca, 
cuyas priw.:ipalcs minis se hallalia11 en t111 tristc estado de 
abandono. 

31 /P.trcn·r tle lo"> olkfal~ rcalc::t t.lc l'.1c huc1 acrn·a dd cobre, de lus dt·n·chos 
a<l~ud:1<lm por la extinta Comp:if1fa <le ~lin;1s dr l'01d\lff;i/ IX de ngo¡.,¡u de! IHOQ. 
AG~. Mirv!rfa, v. 75, cxp. 5, f. !H. 

32 "1\UlO~ Í<-1111¡;1tlrn1 a rc:dimcnto dr Jn'ié 1'1·rcligón ... n·nlr;i ·1·u111.i"o Tt·llu ... ScJlllc~ un;i 
min:i'', l?!lil, 1\GN, "licrra:t, 2H::i7, cxp. '.?; 

!':l t...·uld, 19~S: 7·1. 
lmli\'i1!11n~ ~it~1lir.1dos ;1 l.1 t•aplura )' n1111hH1ión 101111"" 1\t· tr;1h,ij.ulun·., p.u·.1 l.1~ 
mina'i, 
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Dos ernn las minas que habían dacio fama a Pachuca en 
Jos siglos anteriores. Una de ellas, "El Xacal", suspendió 
sus actividades en 1729 luego ele una serie de problemas 
entre sus propietarios y de c¡ne la presencia de agua en la 
mina hiciera incosteaule su explotación. La otra, "El 
Enci110", li1e escenario de un i11ce11clio de grandes propor
ciones, a partir del cual disl!linuyero11 ¡rnul:Hi11ame11te sus 
actividades hasta c¡ue en el afio del 7!i5 quedó despoblada. 
De :unhas, sin embargo, se decía c¡ue co111enía11 grandes 
ric¡uczas. Diligenciasjudiciaks <111c se practicaron e11 "El 
Encino" seflalaron que desde 171 (i has1a l 72G esla mina 
produjo cerca de 3 millones de p('sos,:•• El ,resto de la~ 
minas exisrcntcz en aquel real csl:ilmn ·;1!J:mdo11aclas o se 
trah:üaha11 a "inge11io", esro e,;, cx1ray,.11do el llli11cral 
LÍ11ica1m:111e de los niveles 1J1{1s superficiales }'de los pila
res. (Generalmente esla pr:íctica la llevaban a caho los 
llamados "buscones" y los opcr:irios ele mi11as sin empleo; 
en bocas o tiros de minas abanclonados). 

Para Pachuca, una villa cuya vida giraba e11 torno ele la 
industria de la extr;1cci6n y el l>c11dicio de la plala, el 
deterioro de las minas representaba un problema de 
primera nwgniwd. En 175'1, un clérigo de ac¡uclla cabe
cera -luego de destacar la vivn animación que reinaba en 
el vecino Real del Monte, donde llegaban "indios de tocias 
partes por estar en bonanzn"-, se reforía a l'<1ch11ca como 
"miserable ciudad"~ como "pu culo arruinado y cada díf 
de menos vecinos": 5 El Hospital de San Juan de Dios, 
pese a la gran demanda de sus servicios, carecía práctica
mente de fondos para atender a los enlcrmos, ya que, 
como dirían arios después los clérigos encargados del 
establecimiento, las limosnas c¡ue se podían recolect:11· 
eran mínimas. Obvio es decir que las fuentes de traln\jo 
escaseaban. 
. En tal.es condiciones, cualquier proyecio que ofreciera 
la posiliilldad de mejorar aquel p:1110rama tenía auienas 
S4 f'..:¡tc dai~se ciLa ~n Ja inuoducción (lcl padrón de Jl;1chuc~1 de l 792AGN, l';t<lroncs, 
··- 2; f. 971. 
35 lrifcmuc dt~I comis;nio del s;u110 olido, :igo'ito 17!H, Ac;N, Jnc1ubición, u:\7, f. :J02. 
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las puertas para una cálida recepción, tal y como sucedió 
con el presentado por Manuel de Moya a fines de l 7G7. 

El denuncio que en esa oportunidad hizo Moya era de 
grandes dimensiones. Abarcaba en su conjunto todas las 
minas distribuídas en los cuatro cerros de San Cristóbal, 
La Rejona, La Magdalena y La !'Ilesa, donde se inclufan: 

" ... No solo las 2q minas demarcadas ... y cuyos nombres son hoy 
conocidos, sino todas las cat;is, bncas, escarbaderos v cuanto en 
ellos se comprcnclc, desde la l1ltima casa que hay hoy' en Pachuca 
porcada uno de los vientos ... ; y registro para que me pertenezca 
todo cuanto dentro del cuadro se hall:l comprendido; y ninguno 
pueda introducirse a denunciar o registrar mina ... , pnrn lo cual 
se har{l vccduría en forma v medida a efecto de que q,uedc 
destinado y no se ofrezcan allcracioncs en lo sucesivo .. .''. 36 

Tan grande como el registro de minas era el plan de 
rehabilitación q11e para ellas proponía, lo cual es com
prensible si re~ordamos el deplorable estado en que se 
encontraban. Moya, un minero experimentado, sabía que 
el desagüe era una taJ"ea primonlial, pero que a diferencia 
de Real del Monte, la topografía de Pachuca no se pres
taba para la construcción de un socavón. Su idea era 
desagliar por medio de la combinación de tiros, "fuerza 
de ingenioº' y malacates; la obra principal se ccrnraría en 
el tiro de El Xacal, donde se instalarían 1 G malacates, 
colocando otros m:.ís en los de San Nicolás y San Regís, si 
fuera necesario. Calculaba Moya que éstas y otrns labores 
encaminadas a poner en operación aquellas minas, ten
drían un costo cercano a los 400 mil ~esos y tardarían para 
concluírse no menos de diez aflos. 7 Consciente de que 
por sí solo no podría sostener tal empresa, anunciaba en 
su denuncio que se valdría de capiwles ajenos, pero al 
mismo tiempo pedía se le otorgasen una serie de merce
des encaminadas a reducir los costos de producción. 

36 "Titulos de las ~tinas de Pachuc;1", ACN, Mincrfa, :.\8, f. 5. 
37 En su denuncio ~loya ~:-.:plica con detalle las di\'crsi.'i obras que, adcm.'is de las 

an[eriores, realitaría. ''Titulas de Las mil\.1.'> de 1'.1chuca'', ,\C,\; .. \hncrra, :ll\., fs. 4.5 
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l\loya co11dicio116 su proyecto a b co11..:es1011 de 11na 
serie de privilegios legales )' de cslítllldos fiscales sin 
paralelo en la historia de 1';1d111c1. E111n: IQs pri1ncros, 
solicitó la lilJ<:rtad de vender, e11ajL"11;1r o tr;1spasar cual
quier milla de las co111pre11didas e11 d d¡·11u11tio, así cuino 
autorizacicín para colectar 111a110 de ohra indígena de 
tocios los p11d1iu> ubicadus e11 u11 radi1i'de clii.:1. legiú1s en 
torno de sus minas. Tamliié11 pidi(i 11ue aquellas 11li11as 
qlle no se traliajasen por estar a1c11dic11do ajas obras del 
uro general, se' co11siderase11 co1110 pobladas y pen11a111.:
cieran b;~o s11 co111 rol, y no colllo ¡·s1i pulalia11 las onk11a11zas 
de 111i11el'Ía lihres para 1111e1·os dl'JllllJCia111es. E11 cua1110 a 
los es1ímulos fiscales, aspiralia a rcl'ihir el '"'.ogue al precio 
de coslo (:30 pesos el <¡11in1al), " i11spir:1do e11 d caso de 
José de Ja Borda en Zacatecas, a no pagar 11i11gí111 illlpues
to en tan10 no se recupera de los gas1os de habilitaci611 de 
his minas. Como veremos mús adela111e, algunas ele estas 
concesiones dieron pie para que afws después se le acu
sara a él y a sus sucesores de fraude a la hacienda real. 

El fiscal Juan Amonio Velanle al analizar el denuncio 
que venimos co111en1ando, opinú que el proyecto de J\loya 
era "venlaclcramente grande y Jo:ilile", pues reviviendo 
aquel real (l'ach11ca) "se seguiría al re;il erado y al ¡a'ililico 
una 111ilidacl tan visible que tJO 11eccsita ponderarsl'". 
Teniendo e11111ellle Jos éxitos de Ja política seguida c11 los 
casos de Bon.la y de Ro111ero de Terreros, reco111e11d;1lia 
olorgar al denunciante las 111i11as que peclí;1, a1111quc in
corporó algunas modificaciones al denuncio original tc.:11-
dientes a evitar acciones fraud11le111;1s o cspec11la1orias. 
Con Lodo, se guardaba de confiar cicga111e11tc e11 el éxilo 
de la empresa, atendiendo a los gaslos requeridos )' a Jo 
incierto de J;1s ganancias que de alif resultarían."" . 

:1/'\ Vl·l.udt· 11J11'-itli·rah;1 1pu· 1111 ?tl' ddil.111 1•1111 t'd•·r l.1., 111i11.1!'> 1p1t• ;1! 11u•11w11111 dd 
dc1111111·11t c·'fll\'i1·'i('ll puhl.ul.1'> }' 1r.1!1.1j.1,l.1> ,·.,nl<•l llH' ·I dnp 1111 . .-\11·11 .1 1lr l.1'> r1111• 
Mo)'•I \"1·111 lw1.1 u tr.1sp;is;ir;1, c¡uc 1111 dd11Tl.111 >:"'·" dt• lo.'> Jll Í\"ih·hhJ\ 111111:1 dulu-. ;a 

.u¡ud. F1n.il1111•111c, 1·r;1 de l.1 npi1111'i11 th• •llli' ,,. 111.1111/to-.1;11.111 ¡•or ¡.,1·11.1r.1d11 la-. pl.11,1., 
tle l.1 .. 111i11.1-. ¡iri\'ilqci.ub ... (n·nnd1·11111"i ~1111· .\111p 11•11í.1 Jl'.l't'l'IÍ•llll'l'i 1·11 H.1·.tl dri 
~lc111tr) )llH'S OL"' :-OCC'Olllrol.u(;i c·I J>·l}!.U tk llll)lltt'-.11•·· )' d -.111111ni .. 110 dl· ,jl(li{llt'. "(fo 
Ju.111 A111oui1• \'rl.mh· ;11 \·irrc·>"', 11 "" Jlllliu d1· 1·;1;11,1\I ;N. ~l11u-1f.1, :1:t, li;, lll· l!I. 
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El trfünite del denuncio clu ró dos anos. l)espués ele j 
tocio, como decía el propio Vel:inle, s·c 1rat1il>a de u11 
asu11w "ele su111a grávedacl" en el que esl;ili;u1 eii juego el í 
futuro de l'adlllca y el ele 1111 i111por1;ú11e volli111cn de 
ingresos p:1ra la Corona. D11ra111c c~c lapso se dirigieron 
al virrey varias misivas dc apoyo ;il proyccto ele Moya ele 
parle ele las autoridades civiks )' l·tlcsiásticas dc aquella 
villa. Los 111ie111hros del c1>11vc1110 ele Sa11 .J u;i11 de Dios, 
por ejemplo, decían al respec10: 

"Por c..·so mc..·rccc 1anlas alah<111las D . .\Ja1111d de 7\.1o)'a. p11r que 
/si'ilo c..·11 él/ri1hc11 la11 b111._·11;1s y 1;111j11~1:i~ i111c11cio1u_·!'i, y 1pn· h;1 
dado~·~ cslC lugar t¡uJtos IL'SIÍ1111111iu'i de pic.:dad, rclo )' dcvo
cióu":s• 

El 4 ele septiembre ele l 7ü!J el virrey firmó el decreto por 
el que se le at\judicaron a Moy;1 las minas de "los cuatro 
picos", como se les conocía. La suerlc est;1ha echada. Y la 
suerte, es1:1 vez, no acompai1611i a /lloya 11i a s11s sucesores, 
11i a h1 Coro11a, ni a l'achuca. 

Como )'ª se elijo, el proyecto de /lloya 1e11ía l're111e a sí 
enormes ohstúculos. La i11fraesln1c111ra por co11strui1·, el 
equipo por instalar y el gaslo corriente clerivaclo ele la 
magnitud ele la explotaci611 programada, represe111alia11 
grandes exigencias li1w11cier:1s. La vced11ría que a111ece
cli6 al otorgamiento del denuncio hablaba de 700 mil 
pesos y de 18 anos como los requerin1ie111os mfnimos de 
recursos y de 1ie111po para lleva1· a cabo la n:co11slr11cciú11 
ele las minas ele l'achuca.'10 I.:1 care11ci;1 de capital fue desde 
esos 1110111e11tos el principal prolilcnia al <¡ll<' se enfi·e111a
ro11 /\luya y sus sucesores y el deto11:idor de luda u11a serie 
dt· errores 1.'.·c11icos y adn1i11is11·:i1i1"<•s q1H· <'11 C<!l1jp1110 
uhogaro11 c11alquicr posiliilid;1d d<" é·xitu de aqucll;i 1·111-
presa 111i11e1·a. Veamos hrcve111c1 lle ClllltO '11cqdi<> ÚlP. 

1 
3U Dt•I p1inr d1•l ton\·1·11tu d1•S,111J u.111 dt' Uio~ d1· l'.1¡ hu, .1 .11•.1111·y. 111;1yn l i!iH,,.\f i'.'!,\ 

M1111·rJ.1. ~18, r .... I0!"1. 
·10 \'1·1·lhllí.1prat1n·.1tl.1 nm tuutin11lcl d1·m11H ¡,, ~··1w1.dd,· ~l••.l'.1. D1h1·11il111· '11· l 7t~l1. 

A<iN. Mi11t·ri:1, ;i~. f. !:d-H2. 

• 
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l\lanuel ele Moya murió a poco de haber recibido el 
denuncio, por lo cual no pudo cumplir con las obligacio
nes a las que se había comprometido. Sin embargo, en el 
lapso que medió entre la acljuclicaci6n de las minas y su 
muerte, se endeudó a tal grado <1ue aquéllas pasaron a 
manos de su principal acreedo1·, Antonio Rotlrfguez de 
Peclroso, segundo Conde ele Xala. Una "lista de acreedii
res" formada por l\loya en julio ele 1771, consigna una 
deuda cercana a los 1100 mil pesos, ele la cual una tercera 
parte derivaba de avíos contraídos para las minas de 
Pachuca )'un 2G% para las de 1\lodn. 1-:illre sus acreedo
res principales, además ele Xala ('l7,4 I ü pesos), estaban 
José de la Torre Calcl.:rún, co111cr1 iante el.: la C:iuclacl de 
México (!i'2,000 pesos) )' .:1 1';1dre Diego l'vlarín ( 1 <i,000 
pesos). El catálogo ele 11<i111lires incluía además a Ignacio 
l\limiaga, abogado y regidor en b Ciuclacl de !\léxico, 
l\ligucl Olascoaga, co1nercia11te d" la n1is111a ciudad,)' el 
Conde de Regla (a éste le adeudab;i ~lora •l,800 pesos por 
el arrendamiento d.: la hacie11cla d" beneficio La l'urísi-
lll .~-11 ' 

'"}· 1 --- ¡ 

X ala t 1·ali;ü<í aquellas 111i1 ias de mediados ele 1770 a lincs 
de 177'2 obteniendo plata co11 valt>r ele 1 ü0,897 pesos. En 
enero de 1773 firmó un convenio con José de la Torre 
Calder6n, Tomús Mimiaga )' Dic·go l\larín (en conjunto 
los acreedores de :1/4 de toda la deuda de !\lora), quienes 
formaron una compai1ía pa1·a m;111te11er las mii1as en 
actividad )'cobrarse asf las deudas no sólo ele ellos sino de 
tocios a<1uéllos a quienes Mora ackudalia al¡.((111 di11ero. La 
viuda de Moya y sus <los hijas 111<·nores rccihiero11 la 
promesa de una pensión de un peso semanal, cantidad 
que se incrementaría hasta complc:tar üOO pesos e11 un 

·1 l "List.;\ de los acrccdort.-s de \'arias l·anti<t1dcsde p1-sos quct:unst.an por \U\.\ 1111.·111ori:1 
lirm:ula por D. MaJlUcl de Mur:i cu '20 ti(' juliu dt· l 771, i11!<>crl;1 c:n d pod1·r p:1rn 
tcs1;ir ~pu: otorgó., en esta ni. tlr Mc'xiro di1 hu d(a ... " AGN, Minrda, !H~. fs. 
l!'17r·lhlv. El fallcdmil.•1110 tlt• Muya tuv11 lu~.11 1k~1111t~~ d1· ;1hril dr 1770, li·dM 
es1;1hlL·cid<l por olros autores. Vé;t'tt". MiKut'l 1\. l;.'m11·1, "l':1dnH'ól t•n 17ti7, d 
d1·n111Kio gt·ueral tlt• Don M.111ud Jn-.t' dr Muy.1". M1·r;111u-.ni1u dt• J;a pum·m·ia 
prcSt•lll•Ul;1 en l:t l nt!UUión dr lll'>lOri.1dort•:-t tlt• (,1 111im·r(,1 l.atÍllll.Ulll'ril°:ana, 
Z .. ac:itcc;is, ;agosto tlt• 1 UUO. 
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ario.42 Con ésto, la empresa iniciada por Manuel de Moya 
dejó de obedecer a los objetivos que le habían dado vida, 
operando en adelante como una especie de banco amor
tizador de deudas, aunque sin poseer los fondos necesa
rios para ello. Los duelios y los administradores a partir 
de entonces denominada Compar1ía de Minas de Pach uca, 
carecían de experiencia en el trabajo de la extracción de 
plata, aunque a decir verdad no era ésa su preocupación 
principal. Por consiguiente, las minas comenzaron amos
trar signos de abandono. 

En 1772,José Ti neo yJ osé del Campo Viergol, oficiales 
de la Real Caja de Pachuca, dirigiernn al virrey un 
informe acerca del estado de los reales de minas de su 
distrito. Refiriéndose a Pachuca, sc!ialaron que (rnica
mente 4 minas estaban en corriente fre11te a 39 abando
nadas. De las comprendidas en el denuncio de Moya, sólo 
"El Encino" se trabajaba conforme a la ley. En contraste, 
en Real del Monte había 34 minas en explotación, e 
inclusive el real de Atotonilco El Chico, pese a ser de 
mucho menores dimcn.siones que Pachuca, contaba en
tonces con más minas en operación, cinco en total:'3 
Viergol comenzó a dar muestras de impaciencia, acusan
do a /\foya y a su sucesor (el Conde de Xala) de no haber 
hecho rnnguna inver·sión de consideración. 

Para 1777, de aquel esperanzador aliento de diez arios 
atrás no quedaba sino una amarga desilusión. Cuando 
Antonio de Ulloa, comandante de la Ciltima ílota a la 
Nueva Espafla, pasó por Pachuca, uno ele los aspectos que 

42 Oc acucn.Jo con el com:cnio, tocios los sobr.uHc ... qut' tu\·ier.1 fa 1wgoci:1Li6n se 
destin.'.lrfan al p;igo de los acreedores, dando pn-'Ít'rcnd.1 a quienrs h.1bfan 
adelantado dinero para el tr.1b.ijo de l.1s min:is. Pese a que sc afirmó r¡uc todos los 
acrecdon:'i (alrededor de :l3,inchn-emlo.1 Josdc l.1s mln.1 ... dc P.1chuc;i, 1.ls de ,_for.111 
y los que hiciNon prést:unos p~rson.1lt·s a Moya) cst.1b.1n de .1cucrdo con el 
COll\'cnio, es cl:uo que los cuatro c1t.i.dos contrnl:1ron d proceso d.c clah<u,1ción del 
mismo de acuerdo con sus COfl\/Clliend.1s. Testimonio de la at~udicanón de la..'i 
ruin.is de Pachuca ... , enero, Ii7:J, AGN, .\fincrf.1, 3$, f'>.'lGS-1$2. Para li83 los 
pagos a los acrccdurc!> contiuu;i.ban vcriflc.indosc . .-\G:.;, Ticrra..s, '.?8:J7, exp. 7. 

-13 De acuerdo con esto;; funcion.1rios cxi.-;tf.ln 10 111iu.1s que no cst.1b.1n comprendid.1.'• 
en el denuncio gcncr;1I, de 1.1.if]UC sólo:.\ tr.1baj.1h."l.n. AG'.':. ~lin('rf,t, 11, fs. 259-!:?i·I. 
Esh~ informe est."i. public.1dü en López Mir:1111011k•s, 1980: !61- L69. 
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más Je llamó Ja alc11ció11 ruc Ja dcc:;1de11cía que 111ost raha11 
sus minas, si bien encontró r¡uc su vecindario era "has1a11-
le crecido" ;1'1 fenómeno que puede estar rclacio11ado con 
el hecho de r¡uc por entonces en Jfral del Monte Ja 
empresa ele Regla vivía su mejor momento cu Jos últimos 
quince anos. A pesar de wclo, la década de 1770 fue para 
la Co111p;1ilfa de 1';1chuca de un co11sta111e crccimieuto en 
le> 'JUC a la producción de plata se refiere, Ja cual alca11-
z6 un valor de J '[¡ 11,978 pesos, de los que clesco11tados los 
gastos 'lucdaron 127,598 peso., de utilidades. 

Cmulroti: 

P1·mJuctos y l~astos de las minm; de la c.:omp:1Í\Ía dt! Pach.11<.:a, ah1·il 
de l 7~0 - dici·~mb"" d" 177!1. ·· 

1 .• 

.------------- --·----.~· ---:---·-,-----,-
l'ER!ODO l'ROnL:cros 'su VALOR 

(l".N ~!ARCOS) (EN l'l~SOS)-

Abril 1 770-- cuero I 77:1 1 

Fl"I>. 177:1 - 111arzo t 775 

Miir1.o l 77rJ • dic. 1779 

TOTALES: 

R"S\JMEN: 

PllODlJCTO DE l'IJ\TAS 

t t!í,1:11 

173,0!JO 

OA.<;'fOS EN MINAS y llACI1,r•m1\S 
(fa1hili1nción· + lnhorlo) 

soWllAN'l"ES· . . . . . . . ' . . . ' . 

1 G0,1107 1 
:~·l~,(j~(j 

lº088,•l!1!i 

11'!il l,!Ji8 

1 "511,!!7!! 

1 ·:~8·1 ,:180 

1 '27,508 

FUéMr: "~.~t.'r.it~,, d1~ la' cu.en~· gt!litn';il 1lí• lo·• p1<-.l11no~ •}ti!' rimlif'fon l.h minJ~ 
pt1~·1.lr,'\',~ll~ ~te: e~~c lkal, ff.tStó.'i erng-;uh•'I U\ dl.1.., )' !oU!o hadt:u~bs ... ", j 1 de 
j\Jl\1~·J~ l7H'OoAC.N, ~fü\t"J'fa·, 7'J, l'Xp: fi, í. IH. 

·l·t' ·'1fo!.1' ... '.:·fi~~Cf~¡'X:,il'ii,1 SfOY.rjfüo·ll!-iir:11 di' u11.1 pa1 h• olr f.1 N1wv.1 E'lp.1i1.1" en 
J· ¡ ,11\{ IM'll •11!;1110, 1 Oli7: 8'.!. 
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Entre 1780 y '89 los problemas internos de la comparíía 
se agudizaron. La folta de recursos orilló a sus adminis
tradores a solicitar préstamos a particulares e institucio
nes, poniendo de las minas. El Tribunal de Minería, por 
ejemplo, suministró 472,272 pesos en avíos entre 1784-
86; cuando se suspendió el crédito, en julio de 1787, la 
comparíía debía 170,855 pesos al Tribunal.45 

Durante la (J!tima década del siglo, la Compaiiía fue 
objeto de investigaciones oficiales tendientes a decidir si 
debía continuar gozando de los privilegios concedidos a 
Moya. Aunque desde 1786 la empresa había pasado a 
otras manos, no se prodt'.io ning(111 cambio de importan
cia en su manejo. Miguel de Olascoaga, uno de los tantos 
acreedores de la Co111pa1iía, fue quien a partir de esos 
momentos y hasta la desaparición de la misma en 180 l, 
se hizo cargo del negocio. Su socio principal, l\fariano 
Mimiaga, no tuvo -hasta donde sabemos- una participa
ción rele\•ante.'16 

En una carta dirigida al virrey (27 de enero de 1797) 
Olascoaga aseguraba que desde su formación, la Compa
ríía había gastado cerca de 4 millones de pesos y no 700 
mil como afirmaba el oficial tesorero de la caja de Pachu
ca. Calificaba a los trece ai1os de lahorcs constantes de 
desagüe como muestra de u11 csfuerrn "sin ejemplar en 
el Reino". Enlistando la serie de factores que en su opi
nión habían inhibido el desarrollo de aquella empresa, 
apuntaba que las minas no habían resultado lo ricas que 
se ponderó al tiempo del denuncio de l\!oya, que siempre 
hubieron dificultades para encontrar avío con el cual 
costear las numerosas obras que se precisaba realizar y 
que existieron graves deficiencias técnicas derivadas de 
los errores de diserío en los que incurrieron los peritos al 
momento de planear los trabajos de excavación y de desa-

·15 ACN, ~lincrb, 30, cxp. 9. 
46 Miguel ele Olasco.1g:i y ~Llri.1no ~timiaga rt'cibicroJ\ l.i Co111p.1fú:i. de m.:inos Jcjosé

de Ja Torre Calderón y Tom.'is ~limi.1ga (p.1úre del segundo). Ol.L'\.Co.1ga h.1hfa 
seguido de ccrc.i. el desarrollo de la emprt'~;¡ e inclusi\'e algun;is fuentes lo citan 
como su primer administrador. AGN, ~finc·ría, ii, exp. 6. 



güe. Olascoaga no tuvo empacho en seríalar a los oficiales 
reales ele Pachuca como uno ele los mayores obstáculos a 
los que se enfrentó, debido a los constantes e injustificados 
pleitos que interpusieron en su comr:1. Luego de ;1.~e11tar 
que no poseía ya caudal alguno, pedía se aprobase la 
continuación de los privilegios y se verificase el auxilio 
monetario c¡ue había solicitado al Tribunal de Minería."7 

Nada de lo anterior le valió a Olascoaga. Los ministros 
tesoreros de l'achuca presentaron su parece!" acompafia
dof con testimonios de varios vecinos de aquel real donde 
se "demostraba" que el denuncio de Moya había ocasio
nado más males que bienes y, quizá lo más importante 
para la decisión lim1I, una larga cuenta de los derechos 
que se dejaron de percibir como consecuencia de los 
privilegios concedidos a la Compaí1ía, en total G!í 1, 72!J 
pesos desde 1769 hasta 1801 : 18 

En enero de 1801 fue firmado por el virrey el decreto 
por el c¡ue se declaraba la terminación de las concesiones 
fiscales otorgadas a Moya y luego extencliclas a sus suce
sores ele la Compaflía de Pachuca, cleclaranclo además 
libres de denuncio a tocias las minas comprendidas en sus 
dominios, con excepción de las trabajadas por los cesio
narios:ID De esta forma concluyó el plun más aml>icioso 
ele explotación metalífera de aquel real de minas en todo 
el siglo XVIII. 1 ' 

La extinción ele la Compa1iía pronto demostró ser tanto 
o 111{1s daflina que su funcio11a111ie11to, l'or principio de 
cuentas, a los representantes de la hacienda real 110 lc's 
quedó m{1s que i11tc11Lar recuperar el monto LOtal de l:is 

•17 Oc f\li"'ud OJa.,co:ig.a al virrc)', 27 de enero 11f· 17~17, Af;N, Mim·rf.1, 77. rxp. G. 
18 /bid. 
<19 OJ;1sc·o,1ga c:c·dió 1:1cxplotadóndco11n•111i11asn1111p1l'J1tlid.1sr11 el d1·nu11riogc·11rr;ll 

de 1:1 Co111paf1l.t a distintos pcrsonajl's t~ntrc 1 i8!J ~· 1795, a 1,_·;.1111bi11 de una 

~~~i~~:~~~'~j:.'r~~~j~'i°: .iU~~¡~d~~~:~~~r;~~;;;.,~;!::;,~U';;~ 1~1~;. ;~~:;:~1¡~::·:l.1i~:~·:~:; 
5 cO.'ilalcs de 111<~~-.I por cada 100 extraídos. J>nr su par u•, ;1 Jo;u1uiu Guti~rn·z lit• In-. 
R!us le otorgó la <le San Antonio a condición lle cuntrilrnir nm el :w~. dr =su.'> 
productos. E.st.a min.:i sería con murho fa mii; producUva de tod;1s. Cuando .se 
rcúr.1ron lo:; pri\'ilcgin'f a la Cornp.-.fifa y é!lt;1 ~e cJL.,ulvió, M'1lo ·l de las mi11.1s n!dida" 
cantinuab;111 en operación. AGN, Mim~rta. 77, t•xp. 6. 

• 
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excensiones liscalcs otorgadas entre l 7G!J y 1801, preten
ción que 110 tuvo mayor éxito. 

En cuanto a la "a\•alancha" de denuncios pronosticada 
por los detrnctores ele la Co111paflía tan pronto co1110 las 
minas b;úo su control fueran liberadas, nada semc.:jante se 
produjo. Apenas algunos de los lla111aclos "huscoues" hi
cieron su aparición, abandonando las minas poco des
pués. Por su parte, los cesionarios de la Compailía de 
l'achuca, eu general sin grandes renirsos econ6micos, se 
encontraron e11 una situaci611 desesperada. La mayoría 
de ellos desertaron y los pocos q11e c111edaro11 t11viero11 c¡ue 
disminuir el ritmo ele explotaci<J11 ele sus 111i11as, toda vez 
que el pago norr11al de los impttcstos q11<· gravaban la plata 
y la adc1uisición del azogue a precios corrientes elev6 
considerablemente sus costos ele prodttccilHt. 

Esta vez las autoridades de l'achuca, que ape11as hacía 
unos meses había pugnado por el retiro de los privilegios 
liscales, los apoyaron. U11 funcionario local informó en 
agosto de 1801 que tales cluei10s ele 111inas se había11 visto 
obligados a concentrar la extracd(,11 del 111i1wral e11 los 
pulllos de leyes 111{1s altas, ge11eral111ente los más superfi
ciales, para lo cual se requería menos gente,sobrevi11ie11clo 
así un lirertc desempleo en la zona.''º llenito ~la1·th1cz del 
Castillo, subdelegado de la jurisclicciún, scí1aló por esas 
mismas fechas que ante la escasez ele l"ue11tes de trabajo 
se venía produciendo u11•1 i11te11sa movilizaci6n de familias 
completas hacia México y Real del ~lo11te. En su opinió11, 
debía otorgarse la cxte11siú11 de las cxe11Ciones liscales y 
la vc11ta ele azogue al costo, ya 110 para impulsar la 111i11ería 
pacht1<)t1ense sino para ma11te11er uu 111í11imo de activi
dad e11 la zo11a, pues co11 el cierre ele la compaí1ía haliía11 
clccaído la ve11ta ele tabacos )' ele pulque, ;ulcmús de que 
la rec:n1daciú11 del tributo era cada vez m:'ts exil-(t1'1 al 
grado ele tener que po11crde su liolsillo para cc1111plewr la 
suma <Jtle tenía asignada."' [se 111is11to at"to, el c11say:1clor 

~~ Í~·~·~/'~• ~li11t·1ía, \", 75, c•xp. r.. 
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: ¡ 
a la caja real de Pachucu dedaró que c11 1800 se lrnbían 
introducido en tal establecimie1110 sólo 1 O mil marcos de 
plata provc11icn1es de las 111i11as de la Compaliía.''~ Esta 
proclucció11 era la más baja e11los1íl1imos ;10 anos. 

Los datos del cuadro 7 nos proporcio11an u11a idea de 
la producción de las minas privilegiadas y de las co11cesio
ncs fiscales de las que gozaron; l'u~ elaborada por los 
ministros de la c;~ja real de l'achuca. 

Cuadro No. 7 

Producción y exención fisc¡,¡ de las minas privilegiadas inclusas 
las cedidas a los individuos que st! expresan, 1770-1801. 

Miu""' Dud111 l'r1 Jl)<llu ;uro., NoMUn lk1 n hus Gud;i c-11 Tut.tl 
111.111ilrs1.ulo1 Mi11i,t1.lolu~ l 1c11lt.11.ulu, el .UoKllC 1li:j.11lu 1lt" 

w-rdhir 
Co111¡1.1· Ul:n· 
flf;i ru.1.;.1 

1770.lfltJI 51 l,ti9:1.7 3,611'.!.n •IU[1,tiU'.!.O !17,77·1.·I !Jfl'.l,371i.G 

Sn. 
A111011io 

S.1111A 
}til.i 

J.del•>J 1789-1801 
IUu, 
M. H.uuw 1789.)795' 

."J5,731'1.I 

7,11'.!.3 

Anako \'Nd;ul 1792.1795 l,~·n.5 

Cuixi Argucro 179'.!·1798 5,71:!.7 
t:nr:1111.1· 01ro 17!l',!.IKUI H,23!l,•I 
d6n 
l'.1\dli.'"111 Gllt.llCIO 1793-1798 

Zorr.- Fciril 

Su. U·~Í·" 
Crh1t.ho1l 

J\UrllA• l~ÍI u 

1792-1795 

1792-1797 2,0i'J.7 

:\H.llO 

19.00 

37.00 

5'.!.00 

l.!IH 

M.011 

lllUI 

l.! q 

1,un.1 

5,+Jo.u 
7,H%.U 

·l~l:·L7 

!,UH :'l 
l,!IHll.:t 

S,59H.ti 

-1'.il.G 7.21H.5 

'.!15.7 t,:Hl:IJ,0 

·l!.!O.:t 5,860.4 
fl!JH.!'1 8,·l:\!'i.I 

90.7 !"1'.tlJ.'.! 

l!"1H.11 '!,l:\!l.'I 

·IS.1.1 ·l,Olill (, 

S.11110 1 (;.¡,,¡.. ~ou· ti,9tll~ 1'117 fi,f1'i:'!'1 !'1'1SH 7,l'.11 ·I 
Critlu ('~pc1ilit.1 

N¡¡v.uru Jt1.s<' No.e •l.~Hü.I '.!1'1.111 ·11UIH.J 31H.:i ·l,:tlti.5 
Liu.irc'f l"~pc1ifü;1 

--- ------~!!.!~~· ._._!.:2,~'.~:~ =~?!~~~)'¡ .·~ -~t1~1_1 __ ~ -~~!.-;:?~~-

¡: lll' 11 ll! ! :~ ~:~.~·t~·U ~!~~f .:l~~:~~r~~~a ~~ s~:I :;~; ó \:~l.!~~: l'i ~ ~;:~111::~ :~ '. '. ~ 11; ~~ l~ l~i ~\~~ ,!~ ~: \;~~'. ·~ :~:~!:; 
de lt\Ol, 1\GN, Mhwrla, 77, l"xp.li. j 

No es sencillo determinar con cxac1i11ul el pcso c¡ue en 
los costos de producción tuvieron las ve111:~jas fi11a11cicras 

1 

1 
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de que gozaron tanto l'l'fanuel ele Moya como sus suceso
res. Lo cierto es que les represe11ló ahorros considerables. 
Simplemente, el hecho de adquirir el azogue a 30 pesos 
por q11i111al les permitió oh1e11er una m:l)'Or ga11a11cia en 
el mineral de ley media, además ele abrirles la posibilidad 
de refinar una gama más amplia de mineral de b:ua ley, 
tan abundante en Pachuca.''" At11wdo co11 lo aurerim·, las 
reducciones fiscales que obtuvo la CompalJfa en sus poco 
más de 30 aflos de existencia, c¡ue como ya dijimos ascen
dieron a G5 l ,72!J pesos, represeutaron un ahorro supe
rior al 12%, ésto si comparamos dicha cantichul con 1:1 
producci611 total ele aquellas minas. Ali11 e11to11ces, es llll 
hecho i11co11trastahle que· no se tra16 de 1111a producción 
de las dimensiones que cabría esperar de práctica111c11Le 
todo un real de minas. Los G07,780 111arcos de plata 
obtenidos de 1770 a 1801 resultan pocos n>111parados con 
720,32!) marrns que produjeron bs minas de Sa11 Fran
cisco, Zacarecas, en t'micamentc 20 ai1os ( 177'2-l 7!)2), o 
con l 'O 11,'.l!J:l marcos extraídos de la 1ni11a del l'aliellón 
en So111brere1e entre 1792 y J SCM."'' lk L1 Vizcaína, y 110 
precisamente e11 sus mejores 111ome111<>s, d Segundo Con
de de Regla obtuvo en tan sólo 7 al1os ( l 7!l•1-l 801) lo que 
a la Compallí;i de Pachuca le to1116 '.\ di'.·c.11l:1s, dto es, cerca 
de G millom:s ele pesos. 

Es peligroso hacer comparacio11es cu1110 las hnteriores. 
Cada real de 111i1ws en la Nueva F.sp;ii1a tuvo G1racterís
Licas 111uy particulares y, por lo tanto, desarrollos distintos 
que no se pueden equiparar por la vía de sus niveles 
productivos. Sin embargo, resulta útil tener prcse111cs 

53 Lo\ b.ij.1 lq· tic los miul'ralt•s fue unu tic lu:-. ;11gum1·nw:. tp1c nm map,r lun;;1 
csgrim.icron los l'e5ion:1rios r lu:i funcionarios parhm1u1·nscs para tratar de 
n•cu¡1cr.1r los pri\.'ilt•gfos pcnlulo'i lu1·g11 tk 1 HOI. J\unc¡u1· )1;1l>f.1 1111•t:1lc·s tl1• lr)c•s 

;,~·~~~;~~~:~~;::~,li~~;·;:~J7;. -~~~,~~!);:;~i;~';:·i.~~:~~:1111~:::;:~~.: 1:1;.'·,~:(~~~;~~~:~~·~~~:~;:~~;. 1~~ 
rango vari;d.Ja de 20oni.as a tres y medio 111;1rcos dt~ plat:1por11101Hón de dic:t. t';irgas 
de mineral, ,·stim:lndosc que para ser C'u-.11•ablc l:i csir;1cdf1n <ldifa t>rr de ~O a :iO 
mt1.<1s porc;ul;¡ IOc·argas.Aún L0 1t1u11n·s, d propicL11 in de u11.1 hadNul.1 tic hc11rlidu 
en El Chko declaró hal>ef bendici.ulo con frccuc11cia minrralcs Oc loi1 n-sionario~ 
dr. únk~1mr.ntr~ I~ y 16 onzas por mon1611. _.\CN, ~li11L•rf:1, v. 75, c~p. G. 

5·1 Ur;iding, 1075: :iM2, 275, 
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datos como los anteriores para formarse una idea clara 
acerca de la dimensión de las actividades desarrolladas 
por la empresa minera aquí examinada. 

A lo largo de las páginas anteriores hemos examinado 
la trayectoria de las dos empresas mineras más grandes 
del distrito de Pachuca en la segunda mitad del siglo XVIII. 
La de la Casa de Regla en Real del Monte tuvo una vida 
más larga y también más exitosa. Pese a no gozar de las 
exenciones fiscales otorgadas a la Comparíía de Pachuca, 
el mayor flujo de capital, la reinversión de la ganancia 
minera y el control directo de gran parte de los insumos 
agropecuarios requeridos en sus actividades, aunados con 
el innegable tezón y la destreza de su fundador, le permi
tieron, como empresa, sortear con mayor éxito los obstá
culos ante los que su contrapart<" de Pachuca sucumbió. 

Más allá de los puntos de contacto y las diferencias que 
puedan encontrarse en la historia particular de tales 
empresas, debemos destacar el enorme peso que tuvieron 
sobre la vida de la comunidades del distrito de minas que 
venimos estudiando. Además de ser las principales fuentes 
de trabajo, constituyeron el motor de la economía de la 
zona. No hace falta insistir en la animación que se produ
cía cada vez que la Vizcaína entraba en bonanza, como 
tampoco en los efectos negativos de sus etapas de baja 
actividad. Vimos también cómo los distintos sectores de la 
villa de Pachuca manifestaron su interés y su apoyo hacia 
el proyecto de Manuel de Moya y cómo a pesar de todas 
las críticas dirigidas en contra de la Comparíía que le 
sucedió, al paralizar ésta sus labores hubo un transtorno 
en todos los renglones de la vida de aquella comunidad. 

La presencia de ambas empresas muestra claramente 
la tendencia que se vivió a fines de la colonia de que 
campos mineros enteros cayeran bajo el dominio de una 
sola compariía o familia. Este es un elemento novedoso en 
la historia de este distrito. Hay antecedentes en, por 
ejemplo, Gaspar de Rivadeneyra, duerío de minas, ha-



89 

ciencias y ranchos en la zona de l'achuca hacia lim:s del 
siglo XVI; a principios del XVIII la familia de los Tello tu\•o 
una presencia semejante en la región de Real del Monte. 
Sin ell1ha1·go, ni la extensión de sus posesiones ni la de s11s 
actividades puede equipararse con las de Pedro Romero 
de Terreros. De igual forma, hasta donde sabemos, nadie 
tuvo bajo su dominio el número de 1J1inas que c11 su 
momento poseyeron Moya y sus succso1·es. 

Ello no signirica <1ue durante la segunda mi~al del siglo 
XVIII la producci6n en mediana y pequc1ía cs<jtla hubiera 
desaparecido o siquiera detenido su curso. Hablare111os 
de este importante sector c11 d siguiente apartado. 

3. LOS MEDIANOS l'ROl'IETARlOS. t 

Al inicio del segundo capítulo de este trab;~o se hizo 
mención de las dilicultades con las que tropieza el estu
dioso de la minería colonial cuando intenta traspasar 
-hablando de los duef10s de minas- la barrera de los 
nolllhres i;unosos. Se trata, dijimos, de un problema de 
fuentes. Entresacar de los a1·chivos i11forn1ación rclere111e 
al nutrido grupo de los mcdian<>s y pe<¡ueC1os propietarios 
de minas cs una tare•1 laboriosa y''" ,i,:111¡ire li·uctílcra. 

1".I caso dd distrito de minas de 1'.1d111c1 110 cscap;1 a la 
,prohkn1ática anterior. E11 l:is siguic11lcs p;'1gi11as hablare
mos del sector "intermedio" cid grt·111i11 .. 111i11cro loq\, clej 
aquellos individuos ql\e sin poseer los recursos econ6mi
cos de los grandes empresari<>s de 111i11as, intervinieron de 
manera directa, aunque en grado dive1·so, e11 la produc
ción argelllífera regional. N ucstra dcscl'ipci1ín 110 preten
de ser exhaustiva, ni podría serlo. La docume11tació11 <pie 
nos ha servido de !Jase aporta datos fragme11tarios e 
inconexos sobre la historia particular ele tales personajes. 
Sólo el entrecruzamiento de las re[crencias obtenidas nos 
ha pcni1itldo reconstruir los rasgos húsicos de alg1111os de 
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ellos, pero aíin entonces quedan muchas lagunas infor
mativas pcH- cubrir. 

A nuestn> [~1vor diremos 'llll', P""" a iodo, cstanws en 
posibilidad d1.: emayar un ace1·c;11nil'11to c¡11e pos permita 
avanzar en d conocimiento de la dinámica de ¡este sector 
hacia fines de~;¡ ~poca colon in l. Nos intifn:s¡1 atfalizar aquí 
su eslruct ura interna, los mecanis1no" ck ;1cu111ulació11 e ' 
inversión de d1pital, los factores que conclidonaron el 
éxito O el fracaso ele SllS empresas)° SllS \'ÍIJClllOS persona
les )' políticos, elemento este 1ílti1110 c¡ue nos llevar{! a 
examinar las relaciones <JUC cstai>lccicrrn1 entre sí y con 
otros elementos de :.l<jucllas co1111111idacles 111incn1s. 

Vcrenws cómo pese a desarrollarse c11 1111111is1no espa
cio y tiempo, el destino ele las 111i11as era diverso, C:sto 
dcpemliendo de la conjunción resultante ele los míiltiples 
factores que incidían sobre tocias ellas. Se trat;1, evidc11te
tllente, de los mismos plantean1ientos que no~ guiaron a • 
lo largo ele examen de las empresas m(is grandes y cono
cidas de aquella zona. Por lo mismo constituyen exposi
ciones y explicaciones complementarias. Fhialmente, 
elche reconl;irse <JUC el proceso hist{1rico es uno y somos 
11osotros quienes lo dividimos para focili1ar s11 compren-
sión. f 

* * * 
La legislación mi11cra 11ovohispana, )'ª lo vimos, ~tbría las 
puertas para que pr;'.Íclica111e11te todos los habitantes ele la 
colonia pudieran hacerse ele una mina)' la explotaran. Al 
distrito de Pachuca llegaron ho111bres de muchas partes y 
ele las más disfmiles ocupaciones para, su111á11dosc a los 
vecinos del lugar, hacer re;didad tal oli·eci111icnto. Si11 
cmh:ll"go, las conclicio11antes estalilcciclas por esa 111is111a 
legislacicí11 para conserv;1r el dominio de 1111a 111i11a, a1111a
do con las características 11a1 nralcs de l!slas, rápida1ne11te 
les mostraban <JUe se rec¡uerí;1de111ayores recursos ele los 
c¡uc el rn:11C111 de ellos disponía. 



No obstante hubo quienes, poseedores de cierta riqueza 
(labrada generalmente en el comercio), pu¡!dieron llevar 
adelante una explotación más o menos provechosa. Se 
trata de individuos que han llegado hasta nosotros bajo la 
forma de empresarios individualcs, 55 a diferencia de 
aquellos que formaron sociedades para mantener en ac
tividad una o varias minas. 

Tal fue el c;1so de Joaquín Gutiérrcz de los Ríos, perso
naje que como se recordar::i estuvo ligado a la Companía 
de Minas de l'achuca, de la rnal recibió en cesión la mina 
de San Amonio en 1789. La trayectoria de Gutiérrel. de 
los Ríos nos muestra algunos de los elementos c¡ue se 
requerían para llevar a buen tér111ino una explotación de 
tal tipo. 

Joaquín Gutiérrez, vecino de la ciudad de l\léxico, 
recihil> jumo con Ignacio de la l'eza, c:1pi1:tn del Regi
miento Provincial de dicha ciudad, la 111i11a de San Anto
nio de manos de l\liguel d(' Olascoaga, último duelw de 
la Compallfa de Pachuca. Al parecl'r Olascoaga debía 
dinero a Gutifrrez, ideando el t rasp;iso de la mina como 
un medio de saldar la deuda y ;d mis11111 tie111po.dp obtener 
algunos ingTc~:c~: "extras", pues en la e,:si6n 1sc estipull> 
que la 111i11a en cuestión conl rihuiría rn11 u11 :\%de la plata 
que produjera.56 Fue Gutiérrcl. de los Ríos el que llevó 
adelante los trabajos de reparación de San Alllo11io y 
también el que cosechó sus frutos. Una vecduría practi
cada en l 7!lG encontr6 c¡ue se venía 1rah:~ja11do sobre los 
tiros de 1 G2 y 200 varas de pro!imdidad, instal:tmlose 
:idemiis cu:1Lro malac:itcs para su dcsagiie. Asimis1110 se 
habían reparado las caballerizas de la hacienda de lic11e
ficio de la negociación, mantc11ié11dolas bien :ibastecidas 
de paj:i y cebada. Según cálculos del propio dueilo, había 
invertido de 1791 a 1800 m{1s de ciento cinrnen1a mil pe-

55 lkcut<rdcsc que tras l:i figura t.lc un tlucf1u de 111i11a.'> pud!;1 aclu;ir uno u 111.is 
pcrson;ijes, quienes en rcalid.1d sostenían l:i. c~plo1:ici6n nu:di::intc <tdclanlos de 
fondos y mercan.ras. i-:s1e il~Unlo se rx:uuin;l t•n d ;1parl.nlo tlt·1linul1t ;il h'm:1 tld 
:wlo. 

56 AGN, Mincrfa, v. 75, cxp. O. 
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sos. En ese mismo lapso extrajo tic la mina 55,738 marcos 
de plaia con un valor cercano al medio millón de pcsos. 57 

El éxit<> de Gutiérrez de los Ríos fue especial111e11tc 
notable por ubicarse cronolcígican1e11te e11 el ,difícil perio
do que anteC'<:dió a la <k:;i11tegraci611 de la compa(jía de 
Pach uca. Con todo, también el sería afectado por los 
vaivenes propios de la indusl ria n1incra lod1l. Así, para 
fines ele la década de l 7!JO los márgenes de utilidad ele st1 
mina comenzaron a disminuir debido a la abpndancia de 
aguas y la baja ley del mineral. Cuando en 1801 se 
retiraron los privilegios fiscales ele los <¡uc gozaba su mina 
por el hecho de estar comprendida en el denuncio gene
ral, Gutiérrez de los Ríos llevó la voz cantante entre los 
cesionarios luchando por extensión de dichos privilegios. 
Todavía a mediados de ese alio, 180 I, se citaba a su 
empresa como una de las pocas que conservaba cieno 
lustre en l'achuca, sin embargo todo parece indicar que 
poco después Gutiérrez se retiró de los negocios mineros 
de la zona. 

Otro hombre que gozó de fama en la región que 
estudiamos fue.Juan Angel de Revilla, este sí vecino de la 
localidad. Revilla formó parte de una familia de cierto 
peso en aquellos lares . .Juan Francisco de Revilla y Lon
doflo, peninsular que fungió como escribano JH"ihlico de· 
la jurisdicción en la década de 1780, bien pudo haber sido 
el artílice ele la familia dada la presencia c¡ue tuvieron 
estos personajes en la vida provincial novohispana. Al 
parecer Juan Angel fue el más grande sus tres h(jos 
varones, y también el que con mayor éxito incursionó en 
la minería, aunque para ello co1116 con la intervcncicín de 
algunos personajes de la dudad de l\léxico, a donde se 
desplazaba continuamente.58 

57 Véase cuadro No. 7. 
58 Al ll'J, Minerl;t, caja 11. F.n 1790 lkvilla fui· d1•maml.nlo pur José Gun.1.1lt~7., 

~f ·,::~)~:~~·~~cd~ ~.~~¡~:~~'1c1·lº!;~~~~~g~~:~" (!:~~~;,~~. 11 ii~t:~~.' ·;~!~o~·~~i11:~1 s(:·~~t~'~f ;t~ 
inu~rpta.o¡o una <1ucja por el ;uh:utlo <¡1w t·un ~l lc'ufa Rcvill;1 JHlt ;l\'Ío a fa 111111;1 d1· 
Arévalo. ,\GN, Minería, <~xp. 105. t·:n cu;111t•1 :1 :o.tL'I> \'isit;L'i a 1:1 ca11it;d, c11 un JkXler 
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Sobre sus inicios en la minería poseemos datos disper
sos. En 1788, Juan Angel füe uno de los sig11antes del 
poder otorg:1do al representante de los mineros ele la 
localidad para asistir a la Junta General del gremio a 
celebrarse en los primeros meses del afio siguiente. Por 
esos aflos se vio envuelto en una querella legal por la 
posesión de la mina del Torno y la hacienda de beneficio 
de San Francisco, en términos ele Atotonilco el Chico, 
mina de la que decía era, además de parcionero, su 
aviador. 59 Otros documcntos ap1111ta11 por el contrario 
que Revilla carecía de fondos pa1·a trab:üar la mina, 
motivo por el cual acudió a .J ua11 Amonio Flores, también 
minen>, en busca de avfo. Co1110 sea. és1a 110 es m:'1s q11e 
la primera referencia que tc11cmos sobre muchas otras 
disputas en las que en adelante se vería envuelto. 

En una ele ellas logró hacerse del dominio absoh!lo ele 
la mina ele Arévalo, ésto a principios del nuevo siglo. P:ira 
e11l<111cc., Rcvilla guzabz. ,k cie1·U1 premií1cncia ganadü 1101 
siempre por medios lfcilo>. El liscal ele lo cjvil ck la 
Audiencia de !l'léxico,doncle habrían sidc> veutilados variosi 
problem:is legales en los c¡ue Revill:J estuvo env11<.:lto, se 
relcría a él como un partind:1r "inquieto y de genio 
disputador" que utilizaba sus si111pa1 ías con la diputaci6n 
de minas local p:ira resolver en su favor las c~l'crencias 
que tenía con otros mineros de la zona. Más acusador, el 
asesor del Tribunal de Jlfo1ería afirmó que Revilla era 
quien dirigía a la diputación, y c¡ue éste poseía "cerebro 
lleno ele cspeci.es sin orde11, pero que le han hecho pn:su
mir de sabio"."º 

En l 803Juan Angel se topó en Arévalo con una bon:in
za que le permitió efectuar sus operaciones en escala 
mayor. Segtín George Ward, en 181 1 obtuvo en s<Ílo 
siete semanas una utilidad líquida de doscientos mil pe-

59 
60 

olorg;u.lu ;t su hermano Juan M;inud par;\ qut~ al1·11llicra :ilgunus :t.~Unlos c:n 
P.u:hurn, se dkc (1ucjuan Angd vi;ljó a l\.1(1:\irn "a 1:1 ~cnlt'l.1 de vario~ 1wgodos 
que 1icnc pcnclicmcs", AHPJ, Protocolos 11arh111·;1, c. ti I, N .I'. ·l'!I. 
1\l ll'J, l'rotornlos l'arhuca, c. G t, NI~. ·120. 
AGN, Minrrf:i, \', 101,L·xp. 5, 
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sos.6 Esta prosperidad le llevó a adc1uirir haciendas y 
ganado, así como a incre111e111ar aú11 más su poder entre 
los vednos de Pachuca. De él se decía c¡ue procedía con 
indolencia cuando se trataba de conseguir lo que querfa, 
burlándose de las disposiciones c¡uc en su colllra pudiera1¡ 
dictar la diputación local y el mis1110 Tribun¡il de llline
ría.6~ 

Revilla l'ue, hasta donde sabemos, de los pocos propie
tarios de la zon;1 que lograron conservar sus propiedades 
luego de la revolución estallada en 181 O: en los primeros 
anos c¡ue siguieron a la independencia logró arreglar para 
sí un provechoso contrato con una compailía alemana c¡ue 
le arrendó sus propiedades mineras en El Chico. 

No fueron Gutiérrez ele los Rios y Revilla los (micos 
capaces ele trab::ijar con provecho sus minas. Huho otros 
propietarios c¡ue también pudieron hacerse de cierto ca
pital, aunque parece ser c¡ue la mayorfa no extendió sus 
trab;úos más allá de unos cuantos anos. En varias ocasio
nes, los duefws al morir heredarou sus minas a sus 
familias, las que poco tiempo después acababan por des
hacerse de ellas. En general, una mina no era patrimonio 
que garantizara nada a una viuda }' a sus hijos. 

El caso de Francisco Rico ilustra lo dicho anteriormen
te. Natural de Origüela, Espaila, Rico füe 11110 de los 
cesionarios de las minas privilegiadas de l'achuca. Si bien 
la mina ele San Buenaventura 110 se dist.inguó por ser una 
de las m{1s rentables (entre 17!15 }' 1800 procltúo :1,75!l 
marcos de plata), le permitió a su poseedor hacerse de u11 

patrimonio respetable. Al dictar su testamento en 1800 
declaró como suya una hacienda ele IJeuclicio en Pachuca, 
lfi caballos, el ajuar de Sll casa y <í.1 ras pqrtene11ci<1s 
menores.6

:
1 Co11sti1 c¡ue al m<lrír 1lt:jó la'111ina en cm;i;ien11e 

y "dos mil y iamas cargas" de mi11ernl en la hacienda de 
Lo reto. 

GI Wartl, HJAI: 510. 
G2 Ar.N, Mincrf:t, IOl, exp. 5, 
o:t 1\0r~, Milu·rfa. v. 77, r. 56. 
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La muerte de Rico se produjo unos meses antes del cese 
de privilegios de las minas del denuncio general de l'a
chuca. Su viuda dirigió emonces una petici6n a los oficia
les de hacienda local expouiendo las dificultades que 
en!'rcnwba para sostener la mina, de la cual dependía su 
subsistencia y las de sus dos hijos. No sabemos exáctamen
te que sucedi6, pero poco después Rafoela l'atií10, tal e1·a 
su nombre, tuvo que vender las herramientas de la mi11a, 
los caballos y otros bienes heredados de su esp~>so pa1·a 
pagar los salarios que adeudaba a los operarios."·' 

El derrotero seguido por la viuda de Rico 111ues1ra los 
vaivenes ele la minería pacli11que11se y la rapi,dez con la 
que podían llegar a co11s1rn1irse las pe<p1eí1a's fortunas 
labradas a 11:1"' ,¡,. 1111wlios l'S!'11erz•"·'·.F.s111 llev6 a Jps 
mineros de media moma a ensaya1· dil'crs<!s métodos para 
amortiguar eli..·ctos como los anter·iores )' parf ayudarse 
en el linanciarniento <le sus empresas. 

Hubo quienes luego de recibir 1111:1 1nina,. pronto la 
a.-rendaron a otros vecinos de 1:1 i<ll'alidad. Eit tales oca
siones se celebraba un contrato antl' escribano en el c111e 
se estipulaban las condiciones del arn:ndarniento: su du
ración, el mo11to del arriendo, las obligaciones de cada 
uno ele los conLratanles, etc., Domingo Rivera y .Juan 
Rocheto, por ejemplo, arrendaron dos minas en El Chko 
a la viuda de su antiguo poseedor por un periodo de cinco 
afios. Al momelllo ele signar el conve11io, los arrendatarios 
se compromctiero11 a pagar cincuenta pesos e11 electivo y 
a dar una "pensión" semanal de dos pesos a la viuda, 
cantidad que se incrementaría co11forme a las utilidades 
<le las minas !i1eran aume11ta11clo. La viuda exigió adem{1s, 
que se le fabricara "una casita regular" en dicho Real con 
un valor de entre treinta y cuarenta pesos.65 

También fue común la asociación de mineros en forma 
de compaMas. En la región ele Pachuca esta pr:íctica s5; 
remonta a los inicios <le su explotaci6n, en el siglo xv1.º" 
ú4 /d.f.'>.57-58. 
ú5 Alll'.J, Protol'Olus l'.u:hurn,r. ().J, NI•. ·l!!I. 
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En el siglo XVIII se acoslrumbraba dividir una mina en 
veimicuatro participaciones o, como diríamos ahora, "ac
ciones". Examinando algunos contratos en los que quedó 
concretada la formación de diversas compaf1ías, encomra
mos que hubo una gran variedad en lo que toca a su 
tamafw, ní1111ero de integrantes y las condiciones de su 
asociación. Esta podía darse lo mismo entre mineros con 
experiencia que entre i11dividuos ajenos a tal práctica, en 
cuyo caso se buscaba que al menos uno ele los "parcione
ros" co11ociera del oficio. Cada socio adquiría el 11(1111ero 
de parles (barras) que quisiera, te11ie11do el derecho de 
venderlas o enajenarlas cuando le pareciese,, Líen a otro 
minero o a alguno de los integrantes de la com'pafüa. Cabe . 
mencionar que los particulares que c11traba11 en este tipo 1 

de sociedades podían tener intercs<·s e11 varias compnf1ías. 
Un personaje <le sumo interés c11 la regi'ó11 c¡ue nos 

ocupa fue José María Molina. La vcrsatilida<l de Moli11a 
se refleja en las múltiples actividades que desarrolló e11 el 
último cuarto del siglo XVlll, entre ellas la formación de 
compaCtías. Duefw ele minas e11 Real del l\lonte y El Chico, 
así como de una hacienda de me.tales en el camino a 
Omitlán, Moli11a era un minero de experiencia probada. 
Esta cualidad la utilizó hábilmentc al nwmento de aso
ciarse con otros vecinos de aquellas poblaciones. 

En 1785 José Gonzálcz, Pablo Ronwro y José Molina 
formaron una compaflfa para explotar la mina de Santa 
Gertrudis. Los dos primeros eran cluef1os cada uno de 1/4 
de la mina, mientras la mitad rcstante correspondía a 
Molina. Poco después González se retiró de la e111prcsa 
dejando su parte en manos de Romero. Pese a la igualdad 
de participaciones en las c¡ue quedó entonces la mina, e 
hipotéticamente la igualdad de derechos de cada socio, el 
colllrol absoluto pasó a manos de l\loli11a. Para ello i11lluy6 
ciertamente su experiencia, pero pri11cipalmc11tc su ma
yor solvencia económica. ~11 el contrato celebrado cutre 

66 Cubillo, 1986: 111. 
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ambos person•ües enjulio de 1785, Ronlero le qoncediú a : 
aquél. '- t 

..... entera y absolutamcnlc el mando, conocimiento, y cuidado 
de la negociación, <le t..al suene que dh:ho Jo~é Mar(a por s( s<Jlo 
y clcspóticamcnlc pueda hacer deliberar c111ocla la mina cuanto 
le parezca conveniente, sin consultar ni Lralar con c:I otorgante 
/Ro mero/ cosa alguna". 67 

El mismo convenio estip11J¡1ha que el único.deber de 
Molina para con Romero sería el ele mostrar las memorias 
y boletas ele los administradores y mandones de ht hacien
da donde se beneficiara el mineral a !in de c¡ue no quedara 
duda respecto de las participaciones ele metal c¡uc le 
tocarían a éste (1ltimo. Entre las razones aducidas para 
hacer concesiones de t<tl magnitud, Romero selialó c¡uc 
era notorio el "arreglo", las "buenas intenciones" y el 
"tiento y madurez" con c¡ue se conducía Molina. Sin negar 
la validez que pudieran tener argumentos como los ante
riores, Romero dilkilmente hubiera podido resistirse a lo 
¡mctado. Así, al menos, aseguró un ingreso c¡ue en aquella 
época no era fficil obtener. 

La formaciiín ele compa1iías no sólo lltc, conH'l·,un 1
111·· 

mecanismo del que se valieron los individuos ele medianos 
y escasos recursos para llevar adelante la cxplotaci<'>n ele 
una mina. Además para algnnos d(" ellos represen16 un 
medio para ampliar sus posesiones mineras. 

Lo anterior resulta especialmente claro en el caso cscc
nilicado entre el propio .José l\lolina 1y lus deudos de 
Esteban Rivera, c¡uien fuera socio de éli a partes igu¡iks, 
en la mina de De Nuestra Scl1ora de (;uadalune, e11 !{cal 
del Monte. Al morir, Rivera dejó su 111i1ad de la mi11•1 a su 
viuda y sus tres hijos a partes iguales, esto es, 1/8 del total 
a cada uno. Rápidamente José J\lolina compró a la hija 
mayor su participación, celchranclo dcspn<'s un contrato 
con los "parcioneros" rcs1a11Lcs. De acuerdo con las cl:'iu
sulus del convenio, se reconocía a l\lolina como duefw de 
07 Al ll'J, l'roh,rnlm 1':1rhuc.a, c. fi:,, NI'. ·117. 
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cinco octavas partes de la mi11a. Ta111bié11 anuí nuestro 
pcrso11:uc obtuvo el comrol tulal de la compa11ía, conie11.
do de su cuenta el gol¡iemo ele la mina :;i11 1nás obligaci611 
que Jllantencr a sus socios al ta11to de tocio lo que ocurrie
ra, "c11 especial sobre los gastos y obras ele gravedad ... En 
caso ele rec¡ucrirsc de avío externo lllolí11a podría co11tra
tado "donde y como le parccie1-c ... bajo los pactos y 
premios c¡ue mejor le aco111ode11", al tiempo c¡ue el n1i11e
ral extraído sería hencliciaclo e11 s11 liacic11da. Quizá la 
(mica "desventaja" de la compaí1ía para él fue: el pago de 
diez pesos sema11alcs que daría a la vi11cla y a sus l)ijos 
mientras la mina 110 produjera sulicie11tcs ganancias,"" ya 
que el resto ele las obligaciones li.icron com pan idas entre 
los socios por igual (adela1110 de !iJ11clos, gastos de la 
explotaci611, etc.,). Cabe seíialar <¡ ue 11i la viuda ni sus h!jos 
podían vender su participación más que a Molina, lo c¡ue 
garantizaba a éste, a meclia110 plazo, la casi absoluta 
posesiún ele tocia la mina. 

4. LOS BUSCONES 

En las páginas anteriores hemos ilustrado mediame algu
nos ejemplos la composición del que hemos denominado 
el sector Jlledio de los dueítos de mi11as del dis1 rito ele 
l'achuca durante el periodo que llllS i11teresa. En ge11cral 
podemos decir que se t rat<Í de individuos c¡ue lograron 
sostenerse e inclusive labrar cierta fortu11a a partir de sus 
negocios mineros. Sin alca11zar las magnitudes de las 
granues empresas ames exa111i11adas, aún e1Ho11ces se 
ubicaron por encima del 1111111eroso grupo al que nos 
referiremos a co11ti11uaci611. 

En la hase de la pirámide eco11ú111ica y social de los 
explotadores de minas establan los llamados buscones o 
gamhusinos, gente de muy escasos recursos para quienes 

68 Id. 
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una 111i11a no era tanto un negocio como su (mico medio 
de subsistencia. Su actividad se centraba en l:is minas 
abandonadas y nuevos yacimienws por perforar. Aunque 
en sentido estricto era ésta una ocupación permanente 
-que en 111ás de una ocasión se hah1·á heredado de padres 
a hijos-, también podemos iucluir aquí a muchos trabaja
dores de minas o haciendas de metales (bai-reteros, azo
gueros) que por sí solso o en co111pallía de otros colegas 
emprendían actividades como las dcsni1asco11 la esperan
za de oh1e11er mayores ingresos dc los q11e el 1raliajo 
asalariado les ofrccía. La pos<:si611 lcgal de la mina, cslo 
es, s11 d<"JJ1J11cio }' pos1erior adjtJdic1ciú11 11¡edi;111tc el 
proccdi111i<:11111 cslahlcC'ido por Ja, <>rdena111.;1:i del ra1110, 
llegó a 01J.,cn·;1rse e11 alg1111os G1sos, pero lo más co1111í11 
fue que se acl u ara por 111otu ¡iroprio y. por ende, al 111argc11 
de la lq·.''" ' l 

Es lllU}' clilkil rast1·ear la trayn:1oria de csla cb1sc ele' 
cxplotacio11cs. Nucstn> conociniic1110 ele clhis ¡lcriva 111:ís 
de JllCIJCio11cs ineidentalcs <jllC de tes1imo11ios doc11111c11-· 
1alcs donde se: lcs describa cn derallc, si111ación co111ras
ta111e cm1 los alrn11dantcs 111a1crialcs q11<: exis1c:11 sobre las 
grandes propiedades mineras. E11 l 7U·l, al prac1icar'"1111a 
serie de diligencias en las 111i11as de la C:ompal1í;1 ele 
Pachuca, un operario de: la 111ina de S;111 Silvestre cleclaJ"é> 
que j111110 con 01 ros compaileros "esca dial> a" en l;1s partes 
superiorcs de los linls aha11do11ados, labor c:n la que, 
ade111ás, le a11xiliaba su hijo de 1a11 súlo 1 ~ al1os de edad.70 

En 1801, a poco de la desintcgraci611 de aquella Compa
lifa, hay 1es1imonios que hablan de la presencia de 1111111e
rosos buscones en el rc;tl de J';ichuca. 71 Cien anos antes 
un viajero italiano que visitó la zona co11sig11{> c11 s11 diario 
la muerte: de 15 individuos (l>11sconcs) mientras h;1ia!Ja11 
por lu hnca secundaria de una mina clausurada:'~ l.o 
t.HJ Dc1nihdv1 dt• c'.'>IC tipo pue(J1~n con ... ultar~c e-u Al ll'J, ¡\liut:tfa, f, 11 y I:!. 
70 ACN, ~Jiucrí:J, 77, cxp. 11. 
71 Id. 7!J, 6.:p. 6, f. lD. 
72 Cruwlli t:.1rrc·ri, J 976: R9. 
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anterior nos habla no sólo de la permanencia de tales 
personajes en la historia de estos centros mineros, sino 
además de los grandes riesgos que corrían al desarrollar 
sus actividades. Si una mina en corriente era peligrosa, 
más lo era el adentrarse en aquéllas que permanecían 
cerradas desde hada varios aiios, inundadas}' derruídas. 
Hay que tener presente que la necesiclacl, }' no el gusto, 
impulsaba a tau tcmerai-ios person;\jes. Recuénlese el 
caso ele Albino Rodríguez, clenuncia11te de "El gran poder 
de Dios" en Real del Monte, c¡uien acle111:'1s ele trabajar con 
sus propias manos tal mina declaró c¡ue, como muchos 
colcgas~~lchía dedicarse a otras 1arcas para manlener a su 
familia." ; 

La participación de personales como ,\Jliino Rodríguez 
c11 la 111incría del distrito pücl111q11c11iie era cualitativa
n1<:1ll<: disti111a a la d<: Regla o J{cvilju, por lo tanto su 
valoración debe hacerse con criterios elistintos. Por su
puesto que aquéllos no eran inv<:rsionistas, ni empka
dor<:s, ni -para muchos ele sus co111e111por:íneps- produce 
tores de plata. Sin embargo, e11 torno suyo giraba 111! 
sector in1porta1ne ele la vida d<: sus co1111111idacles. Aunque 
su presencia estaba íntim;1me111e asociada con las condi
ciones depresivas de la minería local, el desarrollo de las 
actividades extractivas al estilo ele los ga111h11sinos se tra
ducía para muchas familias en el único m<:clio de subsis
tencia del que podían echar mano. También, como 
dijimos ames, algunos trabajadores asalariados incremen
taban por este medio sus exigiies percepciones }' encon
traban una ocupación cuando eran clespecliclos o cerraba 
la empresa en que laboraban. M{ls allá del ámbito de la 
economía familiar, el mineral que extraían era vendido a 
relinaclores indcpencliemcs, quienes más adela11te ddifan 
pagar a la real hacienda local los derechos corrcsponclic11-
tcs. De esta forma, sin 11egar los dai1os que sul'ría la 
estructura ele las minas explotadas sin método o sistema 
73 tti1/, m¡itrr: pjg. ·17. 
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algu110 (y c¡ue füe uno de los pri11cipales argumentos de 
las autoridades virreinales para combatir cst:.i clase de 
explotaciones), se revela la gran i111porta11cia de la extrac
ci6u 111etalífi:ra a pequeita escala. 

5. I~ARTICIPACION DE LAS l\IEDIANAS Y PEQUE
NAS EXPLOTACIONES EN LA l'RODUCCION 
DE PLATA 

Pese a 110 contar co11 daws c¡ue nos per111itau iutegrar una 
estadística al respecto, no cabe duda c¡ue 1111111éricame111e 
las explo1aciones de ta111ai1<> medio }' peque1ío predomi
naron en el distrito de minas de l'achuca. Un informe de 
1772 acerca del estado de la 111i11ería en esta zona uos 
permite constatar lo auterior. De acuerdo «Oll él, e11 !{cal 
del Monte 14 de las 19 minas c¡ue por entonces se t 1·aha
jaban pertenecían a incli\•iduos de esc1sos recursos, de 
quienes los informantes decían c¡ue eran "ingenieros o 
buscones" que en vez de dejarlas en buen estado, "las 
pondrán en términos de 110 poderse ja111(1s ave11t11rar 
ningún caudal con la espcra11za ele sacur sus metales"?' 
De los 5 restantes, únicamente Pedro J{o111ero de Terre
ros mantenía una explotación i11te11sa Cll sus mi11as. En 
Atotonilco el Chico, la situaciíJll er;1 111uy similar, ra c¡ue 
sólo a u110 de los siete duci1os c11lis1;idos se le coucedían 
posibilidades de explotar su 111i1w rn11 provecho. l'or 
íiltimo, e11 l'acl1t1c;1, 1 res de las cu;111u11~i11as en¡corriente 
estaban en 111<1nos de inclivicl11os de 11wdianos rec11rsos.; 
la otra, El Encino, formuba parte del denuncio general 
hecho por l\!a11uel de Moya en I 7G9, ya para e111011ces 
adjudicado al <¡lle fuera su principal ;1creedor, el segundo 
conde de Xal~ 

Veinte af10s después, 1791, imperaba un cuadro se111e
Ja11le, seg(111 se desprende de la noticia <¡lle acon1paf1a al 
7•1 Lópt~L 1'!ira111onl<-'s, 1 {180: IG!'i 0 füi. 
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padrón levanLado ese mismo ai"w.70 Quizá el elemento 
más destacable es que pr{1c1icamente la totalidad de los 
ducilos de minas identifocados en 1772 habían desapare
cido , co11 excepciót1 ele las dos g1 andes empresas de la 
zona (l;i <k Regia y ia Co111pa1-1Í;~ de ;\finas d~ Padi11ca). 
En su lugar aparecen ot1-os individuos que, como sus 
antecesores, 110 parecen haber extendido sus actividades 
más al1{1 de unos cuantos aCws. : 

Las fuentes documentales consultadas 1·ara' vez hablan 
de una explo<ación continua superior a los !J 6 7 ailos por 
un 111is1110 propietario. l·:I caso de los cesionarios de la 
Compaflía de l'achuca ilustra este hecho. De los 1 1 indi
viduos que contrataron una mina con dicha compailía, 
sólo Joaquín Gutiérrez de los Ríos sostuvo sus operaciones 
por 111(1s ele una década. Lcandro Oteo, cesionario de "La 
Encarnación", posiblemente llegó a la década pero 110 mús 
allú. Los restantes nueve co11traLa11les abandonaron sus 
minas luego de un periodo que osciló entre los dos y los 
seis aCws.'ttl El costo elevado de la cxtracci6n del mineral 
y la ext rechez económica fueron los factores. principales 
que impulsaron a la mayoría de ellos al retir~. 

Por supuesto, hubo casos en los que luego el\: una breve 
incursión en esta acLiviclad el inversionista opt<> por 
retirarse sin haber hecho graudes ga'1<>l>, e inclusive obte-

75 :\GN, l 1;ulrunr~. 2, fs, 97·9U. 
70 vid. mpra: cuadro 7. Entre 1770 r l 790 ICllCllllJ!> tcfcrrndas, n:1d.1 cu11d11p•n1cs, 

:1n·rca 1h~ propil'l:1rios d<" nll'iií:111;i monta 1p11· p:in'lt'l1 h.1lwr 1'd1a ... 11!11 lo., ~O .1iio'> 
di.· .1ctivitl.1~l. En 1771, por rjc·1111>lo,.Ju!>t' tic l .c111 tia 1·111•111.1 tlr 1111t;tlJ11.111 Flc •fl':i, 
duc:i10 dt• 111in.1 t:n El C.:hko. En 1791, en rl 1111..,1110 n·.11. :1p:irt·i·r 1lc .11m·vu r~lc 
nomhrc" !>61'Hpu~ ;1! fr1·11tc dt· olra mina. De 11u 11 ;at,1r~t! dd nu,11111 imli ... 1• h1111111C'd.1 
;1hu·r1a 1;1 ¡i11-,1hilid.1.d llr l(lll' 1•,.i:-.1h·1.1 1m ¡1.111·1111•.,,·o 1 t'1t':1nu c·nlrr ;uulio-. 
p1·1:--u11.1j1·:.. L1:. l.11111h.L'I de mim·rw. nu h11·11111 un k11{11m·1111 ttllCt'!>Hl\.11 r.1.111~t·t1h' 
t•n l•Ut•:11r:i ,.una de esluLlio. llcco1 dt·111rn. d ca: .. o de \o,·¡ dio, c¡uir1U"s po!>1·~·l·1un 
llll~rc~c::i t·n l.1 mim.•r{.1 lota! p1:1c1k.11111·111c..• .1 lu l,1q.,:o dt• hldH d hi¡..;lu. l·:I 
c:u111x.:lmic11lu tic t•slc lipo th.• f.1111ilia .. '> fl'l\illlt;i d1· gr:iu 11\ll~r~!i )' th·lil'r.1 t1 110.'r!it' 
1•r1·st·11u· t'n i11vc•J\iligadu1u·s ¡){1:-.11-·1.on·-.. 
Vni\.·ir11tl•J l\i~ilu-c el ;1.,111110 tle los 111·1it11l1_>'>111· ;11 IJ\ 11l.Í1I, 11·1u~11nh t•l r.1~.1 )';1 1·11.uh1 

d1· Jí•'i•~ :-Of11lt11;1,.!-.ohn· qui<"ll lllH's11;¡., 1•rm11•1,1., 1111lio'iil'., dal.111 '11· pr11111p¡,,., 1h· l.1 
d(T;i•I;¡ 1h: 17tlU )':o.e: C:"\licmh·u h.1 .. t.1 IOU·I, .111•11·111¡t11• 111111i6. l'.1111 lt•1l11, n1111n 
tl1ji1ll'10', 1·.1.'>t1!'o rnmu éMc 110:1b11nd 11~111·11 l.1 (p111.1..... f 
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niendo ganancias.77 Sin embargo, las m:'ís ele las veces el 
retiro se produda después de haber agotado todos los 
rec111·sos disponibles, incluye11do, por supuesto, los mone
tarios. 

¿cu{1l fue la participación de las medianas y pequclias 
empresas e11 la producci611 arge111íf<:ra del distrito de 
111i11as <¡11e ve11i111os es1udia11do? ! .os i111c11tos de respo11-
dt.·1· a esta pregunla tropieza11 co11 múltiples ohstúculos, 
e1111-c otros la ause11cia de regisl nis dc1allados donde se 
indique la participació11 de <::ida 11110 de los sectores impli
cados. i\(111 1e11ie11do a mano dato., sobre alg(111 afw e11 
parlicular, debe recordarse c¡11e exis1ieron graneles osci
lacio11es e11 los voli'ime11es de c:xl racción ele la plata a lo 
largo de 1111a misma época o pel'iodo. Así, u11 grupo de 
minas que durallle una bonanza llegara a constituirse en 
el principal agente productor de su zona, a poco podía 
inundarse y disminuir su producci611 al grado de penler 
pr{1cti~amellle cualquier represe11tativiclacl a nivel regio
nal. También debe considerarse el hecho ele que 110 toda 
la plata que se produda era presentada ante la olicina de 
Real Hacienda local para el pago de imp11cstos correspon
diente, circulando por vías extralegales, es decir por 
contrabando. Sin embargo, la dificultad ele poner en 
circulación el metal 110 marcado obligaba a que la mayor 
parte del mismo se registrara. 

Teniendo presentes las salvedades anteriores, hemos 
elaborado el siguicme cuadro a partir de los registros de 
colllabiliclad ele la Caja Real de l'acl111ca. 

77 lO:n l 7H!J André'it C:1n11una se dcsprt•n1fü'11h: l.1 11un;1 "UµJnnb" icse ;1 n101,.;1r urn 
un rc-;¡wt.1hk patrimonio ronsiMr.n1e el\ r.i11dHJ ... y l1!\lw1.rui de gan;ht<1,--,\l ll'J, 
l'rotocoloo; l1,1ch1Ka, c. 63, NI'. ·117. l'1n ~u parle', en l?8K Manuel l-'crn.1nd1•:¡ 1lt• 
C6rdcl\':1 1rasp.1só 18 harr;1s de l.1 mina d1~ Au~~·.1lt1 1•íf'1\1Uh•nil(o El Chir:u tp1c 
hahfa rcdhillu 111\ :uio ;itr:\s, "pur 110 poder dc1IH ;1r~1.-· ;d l;1lmdo y h;1bilit;u:it.n tic 
!;1 111i11_.1''. l'cd[:1 al bcnclici.irio 1!1·1 tr.c;p;1.-,u cpu• h: 1·uhri1·r.1 i001pc.sos que l~ahl;i 
11\\'l'l'lnlo 1·n l.11·111pn~:-.;1. Id. NI'. ·11 ~l. Manut'l Romu trnli.1y~ nJn tl'KUl.1r ~x1tu t.1 
min.1 th~ S.1111.1 Rit.1, l•;1chu\;1, 1m1n: 17MI )' li'Jj, lr.1s¡1a.-.,'\111lul;i dt.•.!>pUts ;1 dl.ls 
minl'tos de la rt·Kión por 500 prso~ oro. ,.\GN, Miiu•1ú., 77, cxp. O. 
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Cuadrp No. 8 

Pa11icipacióu aproximada de los mcdiauus f .pcqucli~s propieta ... 
rios de minas del,distri!o ele J'¡1ch11ca t~Jl el cOJtiunt'\ de la plata¡ 

quinlada en la c•lja 1·C'al de la localidad, 
1 ' 1776. 1779. 

(Cantidades eu rna1·cos) 

PERIODO 

l 77H-7\l 

Conclc <le 

1 
Reflla 

218,500 

48% 

FUENTES: Cantcrlá, t 975: •JO. 

l'ltüDUCTORES 1 

Cu111p:1f1ía de 
PachuGt 

!J8,87!J 

1 Otros ¡¡1·opictarios 
l!l!),8~{) 

20% 

Extracto de la cucuta general de la caja real de Pachuc¡1 
sobre los productos de las minas privilcgiacli:ts y sus gastos, 
auril t770-nmrw t77CioAGN, Mincl'Ía, 77, fa. •t2-·t8. 
C11cn1n gcncrnl de los prod11c1os rcmlidos por las minas 
privilegiadas y sus gastos, abril t 77H-dic. t 779 /J. 

Tomadas en su conjunto, es claro c111e las medianas y 
pequerias explot:1ciones tuvieron 1111a participación rele
vante durante el periodo que se ilustra. No sólo es impor-
tante por el hecho de/¡miducció11 se ubicó por encima de /¡u•' 
la del segundo emporio minero de la zona (la Compaí1fa 
de !'achuca). Detrás de tales cifras se esconde tocia una 
estructura socio-económica cuyas dimensiones 110 son 
cabalmente apreciadas cuando se examina a cada una de 
aquellas pequeflas unidades productivas por sep;ir;tdo. 
Consiclera11do que alrededor de 1111a tet·cera parle de toda 
la plata extrafch1 en dicho periodo salió del seno de \ales 
explotaciones, es füctihle pensar c¡11c igualmente 1111 ele-
vado porcentaje de los insumos comercializados en la 
región minera tuvo en ellas a su principal mercado. lv!ás 
dilícil es hacer una estimación sobre su papel como fuen-
tes de trab::üo. Los testimonios de la época insisten en la 
preponderancia que en este renglón tuvieron la empresa 
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de la Casa de Regla y la Compaf1ia de Minas Privilegiadas. 
Sin embargo es indudable que de hombres como Glllié
rrez de los Ríos, Revilla, l\[olina y otros más dependieron 
muchas de las familias de la zona, panicularmenle duran
te los momentos en r¡ue las grandes empresas dismi1111yc
ro11 el ritmo de sus actividades, co1110 ele hccb,, ocurrió 
durante las década:; fin::!c:; de la Colonil¡. 

! 
6. EL llENEFICIO Y EL RESCATE DE PLATAS. 

Otra llicntc de poder y rir¡ueza í11ti111a111cnte as1ociada con 
la extracciém de los metales la constituyó el control de su 
fase ele be11cficio. A conti11uaciú11 ofrecemos al lector 
algunas noticias refcremes a los propiet:11·ios de haciendas 
ele hendido en la rcgi611 que nos oc1i¡>a, y sohre la 
problemática que elllrafló su intento de eliminar ele ese 
renglón ele la actividad 111i11era la competencia eje1-cicla 
por otros sectores de la sociedad paclrnc¡uensi, en pani
ctdar la ele los llamados rescatadores de platas. 

Las características geológicas de la sierra de i'achuca 
proporcionaban mineral de media y baja ley cuyo hene
!icio se llevaba a cabo principalmente por a111algamaci611, 
ya que este método arrojaba con tal clase ele mena mejores 
resultados r¡ue el de fundición.78 El beneficio de patio, 
aparecido precisamente en l'achuca a mecliadm del siglo 
XVI, fue durante buena parle del siglo XVIII el más 
utilizado en la zona (grálica 1). E11tre 1750 y 1781 el 
promedio anual <le la plata quintada en la oficina de 
hacienda local por dicho método fue cercano al 80%, 
habiendo :uios como 1781 en que se elevó por encima del 
90%. Sólo en momentos particularmemc dilkiles en la 
minería de la región y/o <le escasez de azogue (materia 
prima básica para la a111alga111aci611) el í11dice amerior se 

i8 l' . .J. n.1J..l·\,•dl, 1970: l!J:J-~OH; l'hillip Jl.11111..'y l'.11 :.U n1t11<1iO :.uh1c ~aut.t Eul.1lia 
dur;111h~ 1;1 primcr.1 mit;ill dd ~ilgo XVIII il1htr;1 l.1.., \Tfll,1j;i., c¡m· en dc1rr111in;11l:1:. 
drnm,1.uwi.1:-0 p•)d1fa lcn<~r unu y utru 111tt11do. l l.1dl1·y, 1 \J?U: 15:.1- lli:\. 
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GRAFICA l. PLANTA DE AZOGUE Y DE FUNDICION 
QUINTADA EN LA CAJA REAL DE PACHUCA, 

(1751-81) 
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redujo sc11sililc111e11Le. A~f, durante la primera década del 
siglo XIX -periodo que coincide con la guerra elllre 
Espafü1 e l11gbterra qw.: ocasio11ó 1111 tr·a11storno impor
tante en d abastecimiento de me1·curio la Nueva Espal1a-, 
la caja real de Pachuca reportó mayores ingresos como 
producto del pago de derechos de la plata beneficiada por 
fuego que por azogue, aunque para el c¡11i11que11io de 
1811-15 la mnalgamacíó11 volvió a recuperar la preemi
nencia de antaf!o. 79 De hecho, a lo largo del resto del siglo 
XIX el be11clicio de palio sigui6 siendo el más utilizado, sin 
c¡ue los esliiei-zos desplegados por la to111pa1iía brit{111ica 
de Real del J\10111e para imrod11ci1· y 111L:jorarotras tl'c11icas 
lograra11 desbc'nc;trlo de ;1q11cl sitio."" 

Las i11stalacio11es rec¡ue1·idas para l ra11s1'1rmar el 111i11e
ral ('ll bruto en las barras c¡11e se cut 1·cg:il1a11 en la oficina 
de real hacienda del lugar para el pago de in1pt1cstos 
respectivo, reqw:ríati de equipo )' co1istrucciones cuyo 
costo era 1111iv elevado. l'or est:i r;1dll1, los mineros de 
lll:l)'<>r éxito .. ; en general, súlo <¡uienc·s t11,·icra11 el capital 
suficictllc poscíau haciendas de hcncli.:io de grandes 
cli111ensio11c·s. Ello no impidió que existi<'l'a una ;1mpli:1 
variedad en lo que a su ta mallo se rcfiet·I:!, 1na11ilcs1 {1ndose 
col! ello una ve~ más la c·stratilic;1ció11 ínr,~rna'del ~rupo 
de indi\'iduos «nvucltos en la inclnst ri;i 11ii11cr>1. 

Dacio que para beneficiar el 111incr;tl se rc'q"eria ag11a 
en alm11dat1c·ia, las principales h;1de11d;is del distrilo llli
ncro se ubicaron al norte ele l'acl111ca, en el camino que 
iba de Real del Monte a Awtonilco el Grande, donde los 
ríos)' las corrientes pluviales era11 m(is númerosas (mapa 
4). En 1791 en lajurisdicci611 de l'ad1uca cxistÍa11 12 
haciendas de es1e tipo,5 se uhicaha11 cll las i11mediacio11c.~ 
de Atotoniko el Chico, 4 alrededor del pueblo de Omitl:ín 
y las otras :1 l'ueroll iustaladas en el limite de la sulidelc-

80 

~:~~.:.':¡~,'.• le 1.~u:,:;:::~:.:~~1.-.~:~'. !~:~.t~~~~;~\.~!''r.~.-.~:~:;.;,~·'·u~; ~:::'.';~1.!::; ¡: .~·.;.!;.::"! ,:. ';;:~::·;,';!;:. ~;~ 
1800-IHW, r\<.:N, Miiwrf.1 1 tU:•, f. á!i. 
l{.;uul.111. l !J77: l ~!j. J ·12. 
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gacwn, 4 legua! al noroeste de Pachuca. En la vecina 
jurisdicción de Tulancingo había al menos otras 6 hacien
das: 3 en los alrededores del pueblo de Huasca -las 
famosas San J\liguel, San Antonio y Regla, propiedad del 
segundo conde de Regla-, y 3 al sureste de El Grande, 2 
de ellas de la Co111pa1iía de l'achuca. 

Cuadro No. 9 

Dueños de haciendas de bcucficio en las jurisdicciones 
de Pachuca y de Tulandngo, 1791. 

Propic1ario 

Conde de Regla + 

Cia. de Pachuca + 

Cfa. de Capula + 

"Santísimo R. del l\!ontc" 

Manuel Múzquis + 
Joscf Molina + 
Félix llcrgara + 
Feo. Rodrfgucz Bazo + 

? 

+ Duci10s de minas 

1 lacicmlas 

Sanjuau 

De Sám:hcz 

San ~ligue! 
San /\nl011io 

Santa ;\lar(;1 Regla 

Del Carmen 
llfo llondo 
Nueva 
Terrones 

San Isidro 

San Pascual 

s~m Francist:u 

Snn Cayctano 

De.Jesús 
De Vclasco 

Pcftaficl 

De Guerrero 

Saujoscf 

.Jurisdin:ión 

Parh11ca 

·rula11d11gn 

Pachl1<'.a 

Tulancingo 

Pacl1ur;1 

Tulancingn. 
J>acl1uca 

FUl~NTES: Padrones de las jurisdicciones de Pachuca y .. rulaucingo, 
1791, tcN, Pmlroucs, vols. 1 y 2 (rcspcctivan1c11lc). 
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La Casa de Regla fue propietaria de varias· hacic11das1 
de beneficio y entre ellas, las de mayores dime1~siones. La 
hacienda de Santa Marra Regla te1 IÍa 2-! arrastres movidos, 
por ruedas hidráulicas, varias fraguas, dos patios para el' 
tendido del mineral, cobertizos de lavado, alma.cenes para 
el mercurio y otras materias pri1nas, y establos parn los 
caballos y las mulas. En tales ins1:1laciones -edi!icadas a 
un costo cercano al medio millón .de pesos- hubo un 
momento eu e! cual se molieron hasta .'i,200 c¡uimalcs de 
mineral, dando empico a GOO trabajadores.81 Algunos testi
monios a!irman que por el camino que iba de Real del 
Monte a las haciendas de Regla llegaron a pasar hasta GOO 
mulas diariamente transportando el mineral extraído de 
las minas de la Vizcafna.82 Junto a estas enormes haciendas 
existieron otras de mucho 111cno1·es dimensiones. La ha
cienda de San .Josef, en Atotonilco El Chico, contaba 
únicamente con un asoleadero de 111ctales, 1 mortero, 1 
fragua y 2 pequeílas galeras."" 

Durallle la segunda mitad del siglo xv111, los:dueiws de 
las minas más ricas dominaro11 la industria dcf benc!icio. 
Pr{1cticamenle Lodos los duenos de hacienda que aparecen 
en el cuadro 9 eran simulLáneamenLe prnpietarios de 
minas, lo c¡ue les garantizaba, entre otras cosas, mayores 
márgenes de utilidad. Félix Bergara, por ejemplo, poseía 
la mina de Quebradillas en Real del l\lonLe; Francisco 
Rodríguez trabajaba 3 millas en el mis1no real y tvlanucl 
Múzquiz era dueíio de una mina que bautizó, al igual que 
su hacienda, como "De Jesús''. Ahora bien, además de 
beneficiar sus propios minerales, muchos maquilaban los 
de otros mineros c¡ue cared:m de hacienda propia, esta
bleciendo así una hegemonía que rebasaba las fromeras 
de lo puramelllc económico. Vimos ya como.José Moli11:i 
se valió de este medio para ejercer u11 mayor control sobre 

8l ~uhl, 1908: l+l, 1'17. 
82 \V;1rd, l9iH: 127. 
83 "Entrega <le la hacirnda de Sa.njuscf a José Pani.igua", 9 - dic. -1?7ú, 1\GN, , "' , 

2667, cxp. l. l'ropkdad de Totu~ <Id Vill;u, ACN, Mincrt1, '.!25, IS.:.! 17- IH. 
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sus sucios de minas en Real del ~hJllte. La derivuci<m 
l6gica e11 Lalcs casos l"ue la <k una 111:iyod11flue¡icia políiicu 
dt· esios persomúes denlro de la viciad~ sus colnunid:1cles. 
Francisco Rodríguez 1conjug6 la carrera de minero y 
beneficiador con la de diput:1do de 111i11as y, por breve 
tiempo, de administrador de correros. 

A pesar de todo, el sistema de i111cgraci611 veriical 
seguido en los casos enunciados no l"uc una regla general. 
Hubo 111ulti1ud de refinadores indcpenclientes que al 110 

poseer minas co111pelfan por la co111pr;1 de los metales de 
los buscones y del <1ue vendían algunos trabajaclores 
calificados como parte de su paga, el llamado "paniclo". 
Los menos, y más poderosos, poseían haciendas de bene
ficio similares a las de los grandes empresarios de minas 
y atcndía11 también la refinación de los que no la te11ían 
o para quienes resultaba insuficic111e la capacidad de su 
hacie11cla. Otros reli11adores, co11ociclos co11 el nombre de 
"rescaiaclon:s", limitaban su capaciclacl de operaciún, 
parlicipando t'i11icame111t· e11 las foses finales del be11clic;o. 
En co11tra de lo que e11 primera i11s1a11cia pudiera pensar
se, con1ribuía11 apreciable a la proclucciú11 lolal dt: plala. 
Algu11as cstim:iciones hechas al re.,1iec10 ·":iiala11 que en 
17G!l Jos rescatadores de Real del llfo11le quin1aro11 ·l~,'.15G 
marcos, gran parle de los cuales !"11ero11 comprados a los 
operarios ele la Veta Vizcaína.8

'
1 

Este tipo de transacciones comerciales originaro11 el 
disguslo per111:111ente ele los pri11cip;1lcs n1i11cros ele la 
zona, quienes por lo general illle11taban copiar la vcma 
de las panes de mineral que correspo1111ía11 a sus l rab;~ja
dores. Sin embargo, los rescaladores al ofrecer mejor 
paga que los duefws de mi11as a1r;~jero11 para sí el fovor 
de los operarios, quienes al gu:inlar en calidad de panido 
el mineral de más alla ley reforzaro11 todavía 111:'1s el 
rcch:1zo dt: sus patrones. Las autoridades 110 desoyeron 
sus quejas y junto con la ce11sura permanente hubo i11ten-

8·l /lníorme de l'cdru J. lfo Leoz sobre el c!.t.i.do de fa!> mina."i lli: la juri:-.1licrió1l, .. 
1770/cn Ch:i.vcz Orozco, l!:J78b: ~3. 
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tos concretos de acabar con los n:scatadores, aunque 
ninguno parece haber tenido éxito. 

Uno de los ensayos más imporLantes:tuvo lugar entre 
1770 )' 1771. !~11 esa oportunidad, el alrnl~lc de 1tula11ci11go 
José de Leoz, elahpró un infonm: sob1·e el estado de 
depresión en que seiencontraha la minc'rb dclídistrito de 
l'achuca, que contenía varias reconn:ndacim1e¡; pa1·a res
taurar su prosperidad. Según el, los "robos" perpetrados 
poi· los operarios mediante la cxl racéi<>n y \'C11t;1 del 
partido ll:nían en los rescatadores a 1111 agc111e de primera 
imponancia. Además, las ganancias de és1os no recl1111<la
ban en provecho ele la minería, 1nn:s como veremos más 
adelante, muchos eran co111ercia111es. Su desapadciún, 
juzgaba Lcoz, se hada necesaria.!15 Las sugcn.:n~ias de este 
füncionario recibieron el apoyo de un aho¡Julo de la 
audiencia llamado areche y del visitador general José de 
Ciílvez. Este propugnó ante el Rey por el establecimiento 
de unas reglas generales en dicho distrito, entre las cuales 
había una que prohib!a expresameme la compra de metal 
por quienes no poseyeran 111i11as.8

" Finalmente, el próycc
to no prosperó ya que el virrey Huc;1reli In vct6 al consi
derar poco pertinentes algunas de las innovaciones 
contenidas en él, particulannente las rdl:rentcs a la abo
lición del partido. En lo tocante a los rescatadores, Buca
rcli juzgaba que su actividad involuuaha a un considera
ble sector de aquellas comunidades, por I~ que su dcsapa
rici6n acarrearía más males llue bienes.8

' 

Leoz hizo un juicio atinado cuando sei1al6 que en el 
reseatc de platas había para la 111i11ería 1111a i111pona11tc 
fuga de recursos, aunque a !in de c11c11tas la cuestión 
resultaba más compleja. El hecho de que los rcsc;1t;1dorcs 
más pOlkrosos de la n.:gi•'in li1cran (111ni:rciantcs, apoya 
la tesis de acp1el füncionario. Un 1cs1imonio levantado en 

85 Id. 
!\G "111-11 .1 •• ;:,11 p:11 tkul.1.r pilr.'\ d 1.· .• t..1Ll111. ;u,it·m .. ,lt• 1.1~~Í.u111.1 .. , dd lfr.11 d1fflh11\lc 

{ 7_\1,l:1i .. ~:11~ .. ~~';'f.:cl,~:~1~~\~,l~,"l>~:1 1 \~~.~~.~!:'1;1': •. \1,. Lh ¡·w"~ ,,·,•h·:. lle 1·."~h11c.i~ 
S7 l.;od<I, l\lSll: !JG. 
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1794 mueslra que a mediad<>s de sigl<> las principales 
Licndas de l'achuca y Real del Monlc lenían rescate de 
platas. Gregorio l'rencliz, Tadeo Uipez y Doming<> Eche
verría, seC1alaclos entre los rescatadores ele may<>r relieve, 
eran comercianLes. Para ilustrar el volúmen de sus ope
raci<>nes, se ciLaha el cas<> de .Jos<: Alej<>, de quien se 
aseguró que C<>lllpraba semanariamellle entre lllil y ci<>s 
mil pesos ele mewles.88 El rescate proclucfa ganancias 
jugosas: :uios más tarde, 1816, cuando aquellos centros 
mineros se e11co111ralian en 1111 proli111do cstanca111i<:11to 
y, por lo tanw, el nivel de todas las activid:ul<:s rdaciona
das con la lllÍ11ería era in!Cl'Íor al obsen•ado e11 los aC10s 
de bonanza, el subdelegado de lajurisclicción seCialó c¡ue 
los r.:scatadores ganaban hasta 1 real por cada 111arco de 
plata que compr~ban a los mineros."" 

Basados en las informaciones anteriores, cleberíalllos 
pensar que, cli:ctivamenle, 1:1 111incría hical perdía gran
des recursos con la imromisión de i11clivicl11os cuyos inte
reses estaban enraizados en el comercio. Pero el hecho ele 
que 1al liiera su origen no sig11ific<'> que ahí ter111ina1·:u1. 
Todo lo contrario. Rescatadores como los antcrior·es 
"aviaban" a 11Htchos de los 1ni11cros, esto es, les provcía11 
de nH:rcandas 4l crédito o de prl·st;111H>& en cfCcLivo; de lo 
cual S<" colige que su panicip:Kiún e11 1;1 n1inería er¡i m:'is 
cstructu1·;il que circ11ns1a11cial. Da<bs his clilitiles co11di, 
ciones en que: operaban los ducC1os de las minas a las 
cuales 11os hemos referido con insistencia, era 'comtín c¡ue 
no pudieran cubrir los pr6stanws, t1·aspasanclo c1llo11ccs 
el dominio ele: sus propiedades a sus avj¡1clorcs, con lo qw; 
éstos Se involucraban cJirectalllelltc Cll la explotación 
metalífe1·a. Otra vía por la c¡11e u1t rescawdor se hada 
<luefto de una o más minas era la i11versiún directa de sus 
utilidades en la compra ele este tipo de bienes. Llegados a 
este punto, 110 resulta tan sencillo distinguir entre los 
intereses ele los rescatadores )' ele los mi11eros, como 

88 "lnfort11;1ci611 lle U trsligo!f ~·Jlm: d 1m:jor r:oit;11lu ... ", l 7H l. AGN, ~linc·rf.1, 77, .,~ t' .• :: 
80 ACN, Milwrfa, HJ2. f. IH. 
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• prelendfan Leoz y Gálvez. Y es que ambas actividades 
podían desarroll:.1rse en forma paralela. 

Ejemplos hay muchos. U no de los más iluslrativos es 
sin duda de Tomás del Villar. Vecino de Alolonilco El 
Chico, este personaje aparece como uno de los principales 
introductores de mercancfas del lugar a principios de la 
década de 1790; vino, aguardiente, sebo, menudencias, 
ele., provenientes, principalmente, de México, Puebla y 
Tula11cingo. Con seguridad de esos anos data su ingreso 
a la minería en calidad de rescatador. El hecho es que en 
1795 compró en el vecino Real de Capula la mina "La 
Bomba" y la hacienda de metales "Ti111brones", hasta 
enLOnces propiedad del 111:ir<¡u(·s de l\ibanco y de Antonio 
Basoco, co11ocidos/de la n1i11erí:I )'el u1111<-rcio novohispa- '¡" 1 

no."'' L1 11 afio después, Villar n1a11tl'11!:1 un tnimeroso 
pueble c·11 aquella explotaciún, a la que i11clusive conc11-
rrían operarios de la zona de l'ad111ca; <\(k111[1s, co11trola-
ba 4 haciendas de beneficio c·n El Chico, donde 1\iaquilaba 
mineral de olros mineros de la regiún. l~slas oq1paciones 
no lo hicieron abandonar s11~ antiguos negociok 11u.·rc:111-¡ 
Lites y de resrnte de platas los que, seg(1q testimonio de la 
diputación de minas local, corrieron entonces mejor que 
nunca. Como colofón de ta11 fulgurante carrera, a princi-
pios del nuevo siglo Tom:'ts del Vi llar accedió ª1 cargo de 
diputado de minas.91 

!\lineros y dueiws de hacienda, n:scatadore. y comer
ciantes, aviadores y funcionarios. El intento cid historia
dor de separar el exá111e11 Leúrico de cada uno de los 
sectores involucrados e11 la industria minera tropieza así 
con una realidad que a través de sus intrincadas y rnm
plejas relaciones internas, se manifiesta reacia a tal análi
sis desagregado. Con todo, impulsados por la necesidad 
90 E..-.tos !!todos invirt.il'ron cr.rc;1 de HO 111il p<·so!t t'n la 111i11a de C.;1pul.t !>in 1ih1t·m•r 

ningun;& g;m;rncia. l\a.'K'"OCO había l;al.Jradu !'IU fortuna nuuo comerci:mll' dr l.1 
dull.1ll d1~ Mbdro, mientra.• Uihann• lo 11i10 ru l;1 mim·rí.1 dt• llul;ulo<>. Sul11r la 
tr;.1y1·t toria par1kul;ir de c:1W uno \'(>1!>1' l~1.nli11!:• ltl7!'i. 

91 Suhn· Sii!!> pri111rra~ opcradunc-s 111ncan1ilt·s, AC:N, lfr.11 llarii•ml.1, Alr.111;11.1:-., 
imlift.-rc1111·; :o.obre SU.'i ;ictiviJ:ulcs mitwr:L'i r dt~ l"l'!'>Clt.ulur, M .• 75, inst. fi, f. lli; 
como dipu1;ulo de min:1.s, Al IPJ, M11w1f;1, L'. 10. 



11~ 

ele ofrecer una explicaciún lo más dara posible de la 
estructura económico-social de la producciól) de la plata 
en el área de Pachuca y Real del i\'1uqte, ve'tmos ahora, 
por úhi1110, el asunto.de los avíos. 

7. LOSAVIOS. 

A lo largo ele este trabajo hemos venido mencionando los 
principales f:1ctorcs cj1lc hacían necesaria urw 1nayo1· in
yccci611 de capitales c.n la minería pad111<¡11c11se, así corno 
las resultantes básicas de su carencia. Las páginas g11c 
siguen pretenden hater una n.:consideracicín general del 
problema del avío c111a zona a partir de tales elementos, 
sin entrar en descripciones meticulosas. R;i1.ón limda
mcntal por la cual limitaremos nuestro estudio en esw 
fonn;:i es que el tema por sí solo reqncrirla de una 
investigación separada, la cual, cvidcntemcrnc, no hemos 
podido desarrollar en esta oc:.isión. 

Los d11efros de minas nccesitaba11 n11111ernrio p;1ra man
tener constante el proceso de produccic'm. Tr11tá11dose de 
grandes propietarios los gastos eran en capitfl fijo (edili
cios, instalaciones, instrumentos, ;rnimales de labor) y 
circulallle (materias primas como el azogue, el fierro, la 
sal, la madera, etc.), particl:ts para salarios, trámites legales 
y administrativos, e imprevistos. !'ara los pcq11ef10s em
presarios las dificultades 110 eran, proporcio11almente, 
menores, pues las b:úas ganancias, la adquisicicín de ina
teriales (muchos de impor1aciií11). las obligaciones fiscales 
y la i11s111icic:11cia de plata a11ro11edada 1a111bié11 los agobia
ban. Si11 t·1uhargo, c11 la lll<'clida '!""la lll1idad prodt1c1iva 
era mús grande y se conjugaba co11 <llros tipos de: propie
dades )'negocios (agrícola-;, ganaderos, 111crca11tile~J. los 
üuei10s de minas erogaban 111e1ws plata e11sayad;1 t'll el 
i11errndt> 1.ocal y por lo tanto enrrc11talia11111c:j1¡r el problq
llla de lu !alta de recursos. 1 1 

1 
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i 
En difcreflles n10me11los del siglo X\'ll1pasaron por las 

minas del distrito de P:1ch11ca hombres d'-' la talla de Isidro 
Rodríguez de la l\fadrid, Manuel de :\ldaco, A11to11io 
Basoco y el Marqués de Biha11co --todos de reconocida 
solve11cia económica-. quienes dcsp11és de gastar crecidos 
caudales se retiraron siu haber tenido mayor fortuna. El 
ingreso de Pedro Romero de Terreros a b 111~1cría local 
se verificó p1·ecisamc:nte poi· Ja ruta del fracaso cco1161nico 
de s11 "aviado", .José Alej:111dro de Busta1na11te, )' súlo el 
lezún ele Terreros conjugado con la base comercial de su 
riqueza)', <k-spués, la i11tegrad611 de,,,. podcrnso emporio 
agro-111í11cTo liiciero11 posible la hc11éfica cx1racció11 de 
plata que dio tallla forna a la vela \'izcaína y, co11 ella, a 
su dueíw. La formación de la Compal1ía de l'achuc1 t11\'o 
su origen en la insolvencia de l\[an11el de l\loya, )'en su 
triste liual i11tervi110 igualmeute el problellla de la füha de 
rcc11rsos fi11;111cieros de sus sucesores. 

Lógica111e11tc, este prohlellla ramhién afectó a los me
dianos y pc<111ei1os emp1·esarios. Los i11for111es elaborados 
por diversas autoridades locales y for:I11cas a lo largo de 
la segund:1 mitad del siglo, coinciden al seí1al:1r que la 
causa pi-incipal por la que un elcvadísi1110 porcc11t~~je de 
las minas del distrito penna11ccían inactivas era la incapa
cidad económica de sus d11eí1os para pollerlas en corrien
te. 1'01· .su parte, los mineros nunca c<:jaron e11 sus 
solicitudes de fondos a cu:111la li1ente tellían a su alcance. 

Durante el período c¡ue nos ocupa, las fücntes de fina11-
ciamic11tc> más importantes a las que recurrieron los 
due1ios de minas fueron de tipo mercalltil. Ta111IJié11 el 
Tribunal de l\linerfa, luego de su i11sralaci6u e11 l 777, 
jugó un papel relevante. Jnclusive algunas tic las autori
dades locales hadan préstamos ;1 los propietarios de me
nores rectlJ'sos. Cualquiera que fuera el c:aso, las de1H!as 
y compromisos establecidos abrieron a los acreedores las 
puertas para incrementar su innuc11cía, co11virtié11dosc 
ch socios de las compailfas, i11tervi11icndo su aclminislrn-
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ción, y, !inahnente, adquiriendo la propiedad de las mi
nas. 

Hasta 1730 un reducido grupo de comerciantes de la 
Ciudad de !\léxico controló el avío minero en la Nueva 
Espaíia; abrían cuemas a los mineros prominentes y les 
remitían dinero en efectivo, azogue y otras materias pri
mas. El citado Isidoro Rodríguez, quien trabajó la Vela 
Vizcaína entre 1721 y 1728, fue u110 ele estos aviadores a 
gran escala.9

" Cuando los llamados "ha11cos de plata" se 
retiraron de la escena se prndujo 1111 hueco que fue 
llenado parcialmente por diversos co111crcia11tcs-aviaclo
res radicados en las distintas regio11cs de la colonia. Los 
lazos con la capital vin-cynal se 111odilicaron, mas no 
desaparecicn>n. 

Este Ce11ó111t:!10 s~ percilll.· tlara111c11r;c en nueslra- zona 
de estudio. La i11troducción de capi1;d<)s pro,;cniemcs de 
México es un fenómeno quc no se intc1Tumpió durante 
la segunda mitad &e aquella centuria. Así, lfor ejemplo, 
demro de la crecida lista de acn:do1-cs que dej6 Manuel 
de Moya a su muerte, encontramos que los principales 
eran de dicha ciudad: Antonio Rodríguez de Pedroso y 
José de la Torre Caldcní11 1 ambos prominellles comer
ciantes; Ignacio Mimiaga fungía como regidor de la ca
pital del virreinato; también hubo instituciones eclesi{isti
cas, como Colegio de San Pedro. Citando otro caso,a1íos 
más tarde, !ines de la década de 1780, el dueíto de una 
mina ubicada en Real del Monte 1101nbr6 apoderado en 
la ciudad de México para solicitar apoyo económico al 
Juzgado de Testamentos, a las cajas reales, comunidades, 
cofradfas o "cualqiliera otro cucrJl<> o person~s particula
res" que considerara pertinente. 9· Ya a principios del siglo 
XIX, las actividades de los cesionarios de la Compafl!a de 
Pachuca se sostenían en buena medida con los recursos 
de varias "personas pudientes" de tal ciudad. 

g... Uta~;J1lg, 1U75: 29~·2:.\0. 
gj Al ll 1J; l'10l11u>lu P;11:hur.1, 1.·. f1!~, ll. ·117. 
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El capital "foráneo" fue sin duela importante pero, como 
se dijo líneas atrás, coexistió con el de procedencia local. 
El mismo Moya completaba su nada envidiable cat{tlogo 
de deudas co11 los nombres de clérigos ele l'achuca, co
merci:111tes de Real del Monte y otros vecinos de la zona. 
Juan Antonio Torres, minero de una larga tra)'ectoria en 
Atontonilco el Chico que e11fremú en 1778 un juicio por 
deudas, decía sobre sus acreedores c¡ue "los 111ás principa
les en número y cantidades /son/ vecinos y radicados en 
est:1 j11rsidicción /l'aclrnca/" ."·1 Torn's reconocía más de 
una docena de acreedores: 7 eran vecinos del real de 
Pachuc:1 (entre ellos Domingo de Echeverrfa, conocido 
comerciante y rescatador de platas); 3 de Real del J\lonte 
(2 comerciantes y el otro propietario de minas y haciendas 
de beneficio) y 2 de El Chico (de ellos J 11an Flores era 
duei10 de minas). Cerrnh;rn la lista u11 prestamista de 
Tulancingo )'dos de la ciudad de !\léxico. 

El caso anterior es interesante por varios motivos. Uno 
de ellos es la gran diversidad que se observa en lo que toca 
al origen de los préstamos contratados. Geográficamente 
intervenían vecinos de lo.~ :~ reales de minas del distrito, 
así como de Tulancingo y México; al p:1recer ninguno de 
los centros anteriores garantizaba por sí solo un ílujo 
suficiente de capitales, o dicho en otras palabrns, no había 
para entonces un centro linanciero hege111611ico, Esto por 
principio de cuentas era benélico para Ja minería local 
pues ahrfa una serie de canales o de opcio1les que no 
existirían de haberse monopolizado c:I crédito, Torres no 
era un minero de !{randes vucli¡s p<:ro ;µún a~f e1Ko1Jtró. 
quienes se arriesgaran con él en la ei{plotación de sus l 
minas. Como contrapiza estal'fa el hecho de q1le el acceso 
a los capitales estaba restringido, debiendo ,1cudirse a 
diferentes instancias para solventar, en este caso, las n<:
ccsidades de un propietario de mediana magnitud. Hay, 
sin embargo, un elemento que deberá tomarsq en cuenta 

' 94 AGN, Mincrí.I, 104. 
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para posteriores investigaciones y es el relativo a los nexos 
que pudieran haber ligado al capital comercial de la 
región con el de los gr;rndes almacenes ele la Ciudad de 
México. 

Por s11 naturaleza se ohscn•a ta111bién 1111 lcnómeno de 
relativa diversilicación, ya c¡ue si hi<:n <:s cierto c¡ue en los 
créditos concedidos a Torres predo1ninaron los de origen 
mercantil, ello no cvi16 la presencia de otros que, así lo 
iudican las fuentes, provenían de la minerí:J misma. La 
deuda total de aquel minero ascendía apn>ximadan1e11te 
a 12 mil pesos. Sin que sea 1111 indicador del todo confiable 
-desconucemos los pagos que hasta esos mome11tos había 
hecho Torres-, el débito mayor ('.1,700 pesos) lo tenía con 
un limcionario local, José l\!úzquis, juez comisionado de 
la Vizcaína, seguido de.Juan Antonio Flores, minen>, y de 
J\!iguel Falcón, vecino de T11lanci11go cuya ocupación 
desconocemos. De nueva cueuta debemos reconocer la 
necesidad dt: prol'undizar en el esiudio de cada uno de los 
agentes que manejaban el crédito en la época antes de 
afirmar con seguridad lo que hasta uc¡uí 110 es más c¡ue 
una hipótesis. ¿Era Flores exdusiv:une1lle dueíw de mi
nas? De ser as[ ¿Qué función tenfa11 los prést:1mos otor
gados a otros miembros de su gremio? Respcclu del 
comisionado de la Vizcaína ¿oc dónde procedfa su capu
cidad financiera? 

En (as cuestiones de la aviaduría nada ¡·aro fue que los 
intereses eco116micos se ubruwra11 con los políticos. En 
1771, los oficiales de Real Hacienda en l'achuca, inspi1·a
dos muy posiblemente con las ideas de Francisco .Javier 
de Gamboa quien recicntcmenle había estado en (a zona, 
aseguruhan en un informe dirigido al virrcr que una 
medida por demás conve11icnle para rcestab(ccer la ali
caída minería de su jurisdicción era la de formar una 
compatiía que acomcLiesc la explotación de sus minas, 
litwnciada }'dirigida por el Consulado <le !\léxico. En caso 
d.:: no ser ello posible, proponían e1t1regar las mi11;1s a los 
comcrcia11tcs avencindados en ac¡ucllp,~ rca\es, c¡uic11cs 



119 

con la ayuda oficial obtendrfa11 sin d11da mejores resulta
dos que los sujetos que entonces las poscíau.95 .José del 
Campo Viergol, uno <le los sig11ames del informe, perma
neció en el influyente cargo ele mi11istro tesorero ele la 
oficina mencionada hasta fines ele siglo. En ese lapso 
varias quejas fueron form11laelas e11 contra suya por la 
parcialidad ele su actuación. 

No fue esa la única forma e11 que las autoridades 
regionales intervinieron en el negocio d(:I financian1ic11lo , 
minero. llcrc11gucr P6rez Pastor, :if, aidc 111ayo1· dc l'a
chuca, co11sig11ó en su testamento la existe 11cia1de dos mil 
pesos de "créditos activos" co11ccdidos f'Or él a varios , 
vecinos d~ la jurisdicción, algunos de los cuales eran 1 

mineros.90 En 1789, el ad111i11istrnelor de la renta elel 
tabaco avi6 con 638 pesos y 1 fiO libras de az'ogue a los 
d11e1ios de u11a hacie11cla mctalíl~·1·a ele Real del r.1011tc. 
Entre las condiciones de la cscrit ura ele obligación elo11cle 
se dio IC del hecho, se establecía que de no saldarse el 
adeudo la hacienda pasarla a manos de dicho funciona
rio.9¡ 

La relación entre los propictal'ios ele minas y sus acree
dores fi.ieron muy tormentosas. Las artimartas empicadas 
para g;1rantizar o evadir el pago de las eleuclas fueron ele , 
lo más variado . .Josef Fromau ra, minero del Real del f 
Monte y de El Chico, tuvo que acudir al Triuuual de 
Minerla para evitar que de las platas que !'emitla a México 
para su amonedación se cobrasen varios inelividuos que 
sin su consentimiento hablan pretendido iutcrvenir parte 
de las mismas. Hubo casos extn:mos, cotilo el de Juan 
Antonio Torres, quien a pctici6u ele u11 aviador suyo 
radicado en Tulancingo lite encarcclaelo a liude obligarlo 
a cuurir su adeudo. Más afü1 clcl problema surgido elllre 
Torres y sus aviadores -para obtener su libertad no s6lo 
tuvo c¡uc pagar a Falcón dos 111il pesos, sino 11eg0<.:iar col! 

95 
uo 
97 

l.ó¡wz. ~lir;1111011tcs, 1980: IG3. 
Al l'J, l'rolornkl P., t.·. 63, NP . .¡ 17. 
ltl. c. 6·1. NI'. ·l~l. 
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el resto de sus acreedores el otorga111ie11to de u11 plazo 
mayor para saldar sus préstamos-, el asunto dio origen a 
una disp111ajuriscliccional entre las a111oridades de l'ad1u
ca y las de T11lan- cingo, ya q11e las primeras reclamaban 
el que se hubiera aprehe11clido }'encerrado al minero de 
El Chico si11 su consentimielllo.98 l'or último, en u11 caso 
que llegó a oídos del virrey, dos minerns de la región 
fueron acusados por su aviador e11 !\léxico de haber 
inte111ado cvadir el débito que había11 co11lraído rnn él 
in1 roduciendo en la Casa de l\lo11cda seis barras <k pl;1la 
bajo 1111 110111bre falso. 99 

También hubo incumplimienlos ele co111n1to por la 
pane conLraria. Así, en 1780.José Chali110, minero de Rcal 
del Mo111c, se qu<:jaha de que sus dos aviadores k habían 
abandonado c11 la explotació11 de s11 n1ina, la que por 
espacio de illH:ve meses había venido lrabajando con sus 
propios "afanes y arbil rios". 1"0 

Para concluir, conviene subrayar un hecho que marcó 
e11 buc11a mcdida la dinámica del nédi10 c11 la minería y 
dcl q11e hicimos mención al principio de csle apanado: la 
falta de circulanlc. La moneda acuf1ada en l'achuca, co1110 
en el rcslO de la Nucva Espana, escaseó. En primera 
instancia ello se dcbió a <111e tal era el pJ"i11cipal producto 
de expor1aci611 ele la colonia, bicn en l<>n11a de imp11es10s 
o en pago de transacciones paniculares, de for111a q11e, 
comparativamente, sólo u11a pcquef1a parle de la plata 
producida en los centros mineros regresaba a ellos COIJlO 

11u111erario. El segundo faüor que 11os ay11da a e11te11der 
esta fülla de liquide~. se relaciona co11 el hecho de· <111c 
tlllicameute en la ciudad de ~léxico se podía a111011eda1· la 
pl:~ta: <lespués de pagar los illlpucslos.-cn la~ respc~Li\'aS 
agencias de Real Hacienda, todas I;\~ h;in';is de :¡>laia 
partían en recua de mulas rumbo a la'Ciudac\ de México, 
donde la Casa de t\foncda acu1-1aba ()9 rcalb por rnda 

un 1\CN, Mim:rfa, lO·l. 
99 Al 11~1. Mi111:rfa, c. 11. 
100 /,/. 
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101 .M.ol% 
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Es difícil seguir el desarrollo del sistema de avío. No 
todos los acuerdos era11 formales o por escrito y según 
vimos aún e11 tales casos las cirn111st;1ncias de cada prés
tamo vari:ih:111 mucho depe11die11clo ele la capacidnd de 
pago del minero imercsaclo y el c1pital del c¡uc disp1>11fa 
el aviador. La participación de los sccLOf<:s !Jficiales locales 
y de instanci:is superiores -el Tribumil de ~fi11ería, por 
ejemplo- hicieron aún m{1s compleja es.ta situación. Fi11al
me11tc lo 1111c intentamos en este apgnaclo, de 1111cstro 
estudio f'ue c:I ilustrar la enorme problcmáiic'a fi11a11ciera 
que tuvo frente a sí la 111i11crfa pachw111c11sc, problc:111[11ica 
co11 a111plias ramificacio11es cco11úmicas, políticas y socia
les. 



CAPÍ'l'ULO III ¡ 
"LOS TRABAJADORES DE LAS MINA~" 

. ' 
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"De suerte sc1ior, c¡uc sicmlo 1111 bc11clicio el de las mimas <JllC 
parece lo tiene Dios con particul~1ridad para c¡uc lodos partici
pen <le él, especialmente después del ducfu> los i11s1n1111cntos 
por cuyo medio los logra, niales sumos los opL·rarios, \•c11Íl11os 
a ser a !ns que 11H.·1tos ;1ka11i'a, p11l's a¡i11r:11ultJ por 1n111os modos 
lo <¡uc nos toco:1, nos lm venido a dc:ja1 !->Íll nada. 1 

Así se dirigían al virrey los operar:ios de la veta Vizcaína 
en Real del l\lonte para solici1a1· su interve11ción en el 
conflicto laboral c¡11e tc11ía11 co11 el propietario de minas, 
Pedro Romero de Terreros. !'ese a la fecha rela1iva111e111e 
Le111prana del docu111e1110, agosto del 71ili, se ma11ill-staba 
en sus autores una Loma dt: concie11cia respecto de su 
papel clen1ro del trabajo de las 111i11as y de los derechos 
que como tales les asistía11, que aún ahora, a 111{rs de 
doscientos afros ele dista11ci:1, 110 deja de sorpre11dernos. 

La fuerza ele tr·a!Jajo es c11 todo proceso productivo 1111 
factor ele primera i111porta11cia. Hablando de la industria 
minera, pese a la ternificaciún a que e11 la actualidad se 
ha llegado, el hombre y su esfuerzo siguen siendo ek111e11-
to i111presci11dilile e11 las labores de extr;icció11 y aprnve
cha111ie11to de las riquezas del subsuelo, 1al )'como sucedía 
e11 Lielllpos de la colo11ia. 

E11 las p:1gi11as siguientes 11os refcrire11ws al trab:üo e11 
las 111i11:1s, o 111t:i<>r dicho, a los t rnlwjadorcs ele las 111i11as, 
si11 duda el sector social 111:1s 1111111cr11so ele los que co111p11-
siero11 las poblaciones del distrito 111inero de J>aclltlca y 
Real del llfo11tc. Para ello debemos primero hacer u11;1 
caracterizaci611 labor:d de los 111is11tos a partir de la des
cripción de las fases del proceso productivo, ta11lo en la 
etapa de extrncción como c11 la del lrc11clicio del 111i11cral. 

"l11·1iritin di· lo.~ h.1rr,•1rrn•Hl<•l;1 \11•1.1 \'i1r;1f11.1 ;d \"ir n·y". h'l,;1J;c,.,h> 17•iti, 1·11 (:li.h1·1. 
o. 1ur.u: ~'7. ~ · 
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J.. LOS PROCESOS DE TRABAJO Y LOS TRABAJA· 
DORES EN LA MINERIA. 

E11 Real del J\lo11te, habla11do 1k las gra1uks unida1ks 
produc1ivas, para cxtnwr el 111i111.:ral de los yaci111ie111os 
sulllerrú11eos, acarreurlo li1era de las 111i1rns y llevarlo a 
las hacie11das d" bc11efido, era 11ecesari:1 la par1icipaciú11 
de u11 si11(11ner~ de 1rab;1jadores, algunos de los cuales 
realizaban tareas especializadas 111ie1111·as q11e 01 ros lleva
ban a cabo lal~1J1·es c¡ue podemos de1w111in:U" como 110 
calificadas. De ¡¡cuerdo con alg11no., cs111dioM1s, en la 
atc11ci611 de lodo el proceso productivo de la plata se 
req11ería de aproxi111ada111e11t<: 111<:dio c<:tll<:11ar de tareas 
dilcre11tes.2 En la 1011a de 11u<:stro ii11erés, u11 i11liin11c de 
177 l sci1ala que se practical>a11 ~'.Z oficios disti111os en la 
saca de metales y s11 he11cficio." ~l:'1s all:'1 de la divisi611 de 
limcim1es, e1111·e los 1ral>ajadores exis1iú 1111a prof"1111da 
jerarc1uía, así como u11a 111ezcla de colal>oraci611 y oposi
ciú11. Corno ha dicho Brígida \'011 1\lc1111., lejos d<: c-xi,tir 
por 1111 l:11lo d d11L·l10 y el Lapa1<11. y I '" r el 01 ro el t ral>;1jador 
i11dio no calili<·ado, el ni:1dn> f;il)IJr;il de la 111i11c1fo ll••\'o
hispa11a li1e 111ucho 111ús co111pl<:i" 1· -.·ariado.·1 

1.l. El trabajo e1' c11interior de las min:is. 
! 

La pri11cipal labor e11 el i11tnior de bs 111i11:1s era cl 111111he 
)' la extracci<>11 del llli11cral argv111íkro. Tocah;i :i los 
barreteros despre11der las rocas de l:i \'eta, para lo cual s<: 
valía11 de l>a1T<:tas de fierro )' de mazos co11 los qu<: 
qucliraha11 )' 1ksprc11día11 la piedra L'll los l11gar<"s de 
ava11cc. En los reales de lllinas c¡11L' vcnilllos est11dia11do, 
liw común d11ra11l<: la seg·u11da 111itad 1kl siglo XVIII la 

Luid, 1 ~tltl: H. 
Ch:'iw1. 0., 1 ~17ri h: ;\~ 
\'011 :O.lcnll., ¿ct.111L·~, C!il,mwntus u d;1'>l'sr Hl!JI (~kl·.111ogr.1lbdo), 
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utilizaci(Jll de cartuchos o "tacos" de p6lvora, sobre lOdo 
en lugares <lo11de la dureza <le la roca clilic11llaba la labor 
ele los h;irret~·ros. El 1m111ejo de taks explosivos lo llev;iban 
a cabo 110111bres expertos conocidos en alg1111os sitios con ro 
barrenadores, quienes luego de hacer la inserci611 del taco 
lo aclivaua11 para desprender grandl's carnicladcs ele 111i-
11cral c11 hru10. Enrrnhan c111011ces en acci<'>11 los faeneros; 
éstos crn11 los encargados del ac:1rn·11 dl'l 11ii11eptl hacia el 
exterior, para lo cual e111pleaba11 hulsns de 'cuero '!lle 
c~rgal1a11 sobre .-,u."Í (;spaldas y c¡ue ,.-,"nlfí1111ullc pcsüb~111 
entre: 5 }' (j al'J"ohas (G0-70 kg). El Lra11spcine de tan pesada 
carga se hacía subiendo por cie11tos de escalones o mues
cas escarbadas en troncos n:sbalosos q11c h;1cían las Vl'ces 
ele escaleras, lo cu;il implicaba par;i los faeneros un cons
tante peligro. Francisco Ga111lioa dcscribí;1 las labores de 
estos pcrson;~jcs con las siguientes palahras: 

" . ./Los foc11cros/ lrnccn la ... fa1 iga de limpiar )' dcs;1sccar las 
labores y cailoncs, 1.rah.-~jamlo cntn .. · las aguas, cargando los 
tl~pctnlcs }' 1icrras,, y asrcndicudo Y. dl·sn·1Hlie11tln ro11 ig-ual 
ricsgu por las lumhrcras o t:a111i11us"·' 

Otros operarios del interior ele las minas eran Jos pcones, 
cuya obligación consistía e11 ministrar a los barreteros 
todas las herramiemas o utensilios que necesitaran y 
portear los sacos del "tec¡uio"+ desde los sitios del tumbe 
hasta el tiro de la mina, donde era11 extraídos por mala
cate o e11trcgados a los facnel'oS. E11 las gl'a11des 111i11as lo 
más común era que los trah:~jos de ap<>)'º al barretero y 
de acarreo del mineral estuvieran hie11 dilcrcnciadas, 
peto en ocasiones, especialmente e11 mi11as pequeflas los 
peones ei·air al mismo tie111po c1rgadores de mineral }' 
ayudante~ de h;irretero. 

cii.h·,·1.0: IDliU; :.!~. 
+ T1 ,¡uh1: l 11111.l'.nl 1h· 111_i1wr.il '(llt' d il.1111·•1·111 1l. l1i.'. 1•~lr.wr t'll 1111 li1·111¡io li¡o, 

.•.•i;·1l.1du pr~\·1a1111~nw l'11111Idu1·1io1k l 1 111111;1, 
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Barreteros }' peones se repartían e11 pec¡ue1íos grupos 
o cuadrillas ("barras" en el lc11g11:úe ele la época) de cinco 
o seis hombres. En contra de la práctica ohsenada en 
otros reales de minas de la N ue\'a Espa1ía donde era 
mayor el mí mero de peones, e11 la zona ele Real del 1\10111e 
Lrab<úaban en las minas de dos a tres barreteros por cada 
peón. 1':11 la n1ina de Santa Tcn:sa, e11 la veta Vizcaína, 
hahfa e11 1770 cien barreteros y c11arcn1a pcones, ;1dc111:'1s 
de 38 faeneros; e11 Dol<H"es trab:üalia11 1 1 :2 harreleros, (i() 

peones y 28 r:1eneros; fi11aliuen1e, e11 La .Joya laboraban 
!JG harre1eros y :12 pconcs.6 La proporción c111re harrctc
ros y JH:ones llO flie siempre i~tl:d: llll testilllonio prcsc11-
tado en 17ti8 reliere q11c la n1i11a del Xacal, 1':1chuca, 
durante el primer tercio clcl si~I,, :\\'.lit e11tralian 1 GO 
h:11Tetcrus, 1 f',() peones )' :IOO f;1c11<T<>s.' 

Relaciona1J;1s con el trali;üo cl<.:l tu111!ie estaban las lalio
res de n:forzamiento de los soc11·unes in1Jrio1Ts para 
evitar derrumhres, lo c11al se hacia J'Ol'· llleclio ele troncos 
o pilares ele madera que ap1111t:dahan lós techbs )'parceles 
interiores. Los adcmaclorcs b:Ualia11 n>il s11s cuacl1·illas ele 
ayudantes a111cs que lo hicieran las li:1rr:1s. Seg(1t1 clccla
rarm1 a Francisco Xavier de Gamhu:1, su trab:~jo era el 
mús clilkil y peligroso de las min:is por 11hicarse "e11 las 
más flacas )' débiles partes )' l:i!HJrcs ele ellas"." T:1111bié11 
colocaha11 los c;uninos y 1alilaclillos de madera donde 
trab:uaba11 los barreteros, así como l:1s escaleras por las 
c¡uc subían y h;uaha11 de la superlicie los peo11es y los 
foeueros. 9 

Otra actividad de gran i111porta11cia la desarrollaha11 los 
herreros. Esios estaban a cargo del 111a111e11i111ictllo de las 
barretas y cunas que servfa11 para el dcspre11clilllie11to ele 
las rocas. En ocasiones había fraguas ell el i1qerior de las 
minas, pero 11<> era raro que su trabajo lo realizaran en la 
(j !'edro lf,~ l.cut, ''l11fí.>rn1c" junio 11, 1770, en Ch.1\'t·i' U., 1 ~J?H h: lli· 17. 
7 ACN, Minrrf,1, v.:rn, f. 57 
8 Ad1~111.1lluri:i. a t:a111hu.1, rn Chit\·t~;t. O., Hllill:HO. 
O Von ~l~n11, llJ!HJ: 5:t. 
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superficie. En Real del Monte los herreros también llevu
ban aguu para beber a los barreteros, servicio c¡ue 6tos 
les compensaban con una pec¡udi:i parte del panido que 
extraía JI. 

10 

Sin duda una de las labores 111:'1s Jll'S:1das en c.:I interior 
de las minas era la de los "achicha<lores" o "atecas", 
c¡uicnes tenían la función de auxiliar en las tareas de 
desagiie llenando ele agua las botas de cuero que se 
enviah:rn desde la superficie para tal efecto. Debido a lo 
recio de su fotiga, trabajaban e11 tandas diadas de sólo (i 

horas, 111ie11trns que para el resto de los operarios las 
jornadas normales eran de 12 horas. Ahora bien, para la 
extrncci611 del agua y del mineral no sólo se cmplcalw la 
fuerza de los ;itecas y, e11 d scgu¡¡do caso, de los foc11L-ros. 
La utilización intensiv:1 de !os rnalat·ates jugó e11 tales 
labores 1111 papel primordial. 1;:s1as <'ra11 111(1q11i11;1s sc11ci
llas c111e co11sistía11 e111111 tor110 venical ele madera movido 
por animales de tiro (mulas o caballos) sobre el q11e se 
enredaba u11a cuerda en cuyos extre111os se coloraha11 
bolsas de cuero de res que eran lle11:1das e11 el interior de 
la mina con el material o el líquido que se <111isicra ex11·ae1·. 
Los e11cargaclos de wles 111;'1qui11as er;111 los malacatcros, 
bajo cuyo mando estab;in los arrieros o 'a1;~jado1·es' c¡uc 
movían a las bestias y, por supuesto, los operarios que 
llenaban y descargaban las bobas de cuero. 11 E11 l 7G7 
existían en la veta Vizcaína 110 menos de 21 mal:icatcs: 3 
de ellos extraían mineral y los 18 restantes se empicaban 
para el desagüe de las minas. 12 Puco después, 1:111 sólo en 
la mina de Dolores 1rah;\jahn11 24 m:tlacatcros, mic111ras 
que en San Cayctano lo hacían 32. 1" 

1 O C;11ubo01, "Ordl:t1;in1 .. i.s p:na ~1 gobierno de tas mi11.1!'t d~ i',1d11H ~l y Rt·:1I tld ~!onk", 
ti lle oclldJlt.• tll• 17GG, en Ch.1\'t':t. O .. 1!.17,~.1:21\, 

11 Vd:t'>(O, Hl:iJ: :.!60, Hrfgitl:l \'(J11 l\kull u!ln'' uoa \'f,.·id.1 dt''><l°iJhit.11 \Id 
fuuciunarnieulo de lm> 11t.i.l;1rnks en :.11 ''Mmliu l\oliu· Suhqwc. pp. ·IM. 

12 l-1dd, IUfl~:l:l. 
13 Ch,h'c•.1. O., IHi~ V: IH~l7. 
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l.:!. El trabajo en las haciendas úe bcudicio 

Una \'ez f11era de la mina, <'1 minl'r;d <'11 lin110 Sl' scp;1r;il1a 
de acuerdo con su calidad, lan·a q11e rcalizaha11 gencral
llll:lll<' n110t:rcs ;1 las c¡ue se co110<. í.1 co11 el 11on:hrc de 
"pepcn;1d<>ras". A co111im1:1ci(in se 1 ra11sp .. r1all:1 el 11dncral 'í 
dasilic1do a las haciend:is de l><·n,·licio¡ J;1s n1ulas ocupa-
das en este servicio pertc11ccí;111 n1uchas veces a arrieros 
i11dcpcndii:111es avecinclaclos en¡,,, 1n1l'hlos ele la n1111;11·ca. 

lndependic.:nte1ne11te del n1éwdo de relinaciú11 q11e Sf 
fuera a utilizar, pri111ero debía 1ri111rarse cl 111iner:d: ¡><1r!i 
ello se colocdia en molinos de pisones nwvidos por 1111das 
o hidrú11lic1111e111e. A con1i1111:1cic'i11 '" pul\'erizalia e11 ta
honas o arras1res, mecanis11ws c¡ue co11sislían en pesadas 
piedras lllo\'idas por animales de tiro 1¡11e l:is hacían girar 
comprimiendo el mineral. En amhos procesos se 1·eq11ería 
buen número de peo11es para colocar el mineral )' para 
arrear a las bestias. La inhalación de los polvos generados 
durante la lriluración de las 1·oc:1s 1m:1alífi:ras provocaba, 
co1110 en las minas, enfermedades pulmonares cr6nicas e 
inclusive f~ll;lies. 1.;1s vfclinws eran la1110 los esclavos ne
gros como los indios ele repani111ie1110 que trab;0aha11 c11 
las haciendas. 

Tri! 11rado el mineral se inicia ha el proceso químico ele 
sep;iración de Ja pla1a. !';ira la am;tfgan1ación- que co1110 
ya se dijo fue el 111étodo de uso mús diflindido en nuestra 
zona de estudio-, el polvo se esparcía c11 grandes p:llios en 
montones o tortas de graneles dimensiones a los c¡ue se 
agregaba sal, piritas de cobre, cal y azogue en t·a111idades 
proporcionales con la plata que se esperaba obtener. l'ara 
acelerar la reacción química, los 1110111011es clehía11 se1· 
movidos co11s1an1e111e111e. U na \•ez que se consicler:iha que 
la inrnrporaciú11 ele la plata y del llJ<:rn1rio era c11111pk1a, 
la wria se lle\•a!Ja en e<11-re1illas a las 1i11as de lavado donde 
por scdi111c11tación se separaban los componentes'"' me
talíferos. Finalmente la amalgama de plata y mercurio se 
filllclía para sep:1rar ambos compo11e111c·s. El Jlr<Kcso e11 
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su co11jt11llo tardaba entre dos se111a11¡t, )' Jos 111e,cs, 
dcpc11die11do ele la <)alidacJ clcl 111i11er:d y la c~Laci611 cid 
aC10, pri11cip:rlme11Le. 1·1 

En la rcli11aci611 de los 111i11craks se. r<'c¡t1ería ele ll 11 
menor 11í1111cro de Lrabajadorcs calificado c¡u~ los cil' la 
fase cxlraCLi\•a. El grucso de las lalrn1 es se Ct!llC<:lltrali:1 <:11 
la 1rituració11 dcl 1ui11er:d )' c11 la rel'1dt11r:1 dc¡l:1s tort:". 
Con Lodo, había ciertas wreas l'S¡>cci:rlizadas, lª'º ele l:1s 
llevadas a cabo por los carpinteros dl'dicados a la foliric:1-
ció11)'el111a11teni111ie11to de los 111,·c:111isn10' de 110lincda. 
l'erosin duda el operario 111:-1s imporra111t· cra el azog11cro, 
a quie11 correspo11tlía uir-igir la füse clc inct!rpo1·:1ci<n1 de 
la plat;1 co11 el azogue, aC1adil'tHlo co11 pcriria de verd:1dl'
ro maestro los di!Crcntcs ingrediellles a los <¡ue ya hicimos 
mc11ci611. Su responsaliilidad era mar(1snda entre el per
sonal de la h:1cienda de 11ii11as pues d1· él dcpl'11día quc se 
extrajera la mayor cu111idad posible de pl:11a con el gasto 
mínimo de azogue. Su cquiv:rle11te l'tl l'! proceso dc f"u11-
dición era el maestro l"u11diclor, ya q11t· de s11 c11e11ta corría 
la carga de los hor11os )'la s1qinvisi(>11 d(' L1 1"11t1<lidi'111. 

1.3. Jerarquía intel'lla y formas cl1· pag«i. 

La subdivisión de tareas descrita en !:1' pC1gi11as anteriores 
nos refiere 11ecesaria111cnte a 1111a jer;1np1i1:iciú11 del 1r;1-
hajo e11 Lis llli11:1s. Al i11ici:1r 1·s11· c1pít 1tln sc(1ala1110., 1:1 
cxislet 1ci:1 de lltl grupo de o¡>er:irio, '"'fll:t i:dizados )' de 
otro e11c:1rgado de labores do11d1.· 111• er:i 11ecesariu 1111 
;1pn·1111i~:1.j1· prt'vio. Si11 clllli;1rg11, .-11 !;1" ~.¡-r.111dt·s 1111i<l:11ks 
productivas"' dis1i11guía to<Lil'ía 111111.Tt •:r 11i1-cl,jer:irq11i
ca111e11lt: M1perior ;1 los dos a11tel"iorl's: l1is t·111pkados: l.a 
pcne11e11ci:1 :1 11110 u otro grnpo csr:ili;1 111:1rcalla "",,-,fu 
por la ubicaci611 dclltral>:tj:1dor det1tro de la estrt1t"t11ra 



jcr:írquica, ya que L:Jmliién existían i1nportantcs connota
ciones cco11ó1nicas y sociales. 

Los empicados eran los e11cargados de las labores de 
dirccci6n y de vigilancia dd proceso de trabajo c11 su 
conju1110, así como de la :1d111i11istr:1cic'l11 linancicra de la 
empresa. Al !'rente de ellos se uliicalia el administrador 
gcncr:il, quicn m:ís allú de las La reas de s1i¡H.:rvisi6n global 
de las minas)' las haciendas 111ctalíll.:ras, era un personaje 
de gran presencia en la vicia de aquellas comunidaclcs 
mineras. Los administ raclores de las propi<:cladcs mineras 
de la C:;is;i de Regla, poi· ejen1plo, eran lus que asistía11 a 
lasj1111tas del gremio mi11ero local)', por lo ta11tu, quic11es 
co11ocí:1t1 c11 detalle la prolilc.:n1{llir:1 fit1a11cie1·a y laboral 
de sus tninas. )'ª que los ducC1os se ausl'lltalian largas 
temporadas e inclusive, al 111e1ws el tercer conde, residía 
per111a11e11temcnte en la ciudad de l\léxico. 1" Pero la 
condici611 de los ad111inistraclores 110 se co11strcflf;i exclu
siva111c111e a la de empicados de la empresa. Algu11os 
te11ía11 sus propios negocios, caso de lkntanli110 Díaz, 
ad111i11ist 1·ador de las 111i11;" de i\I or:'111 cuando pe1·te11L·cían 
a l\la11uel de llloya, quien lúe co11ocido rescatador de plata 
:.d que llcg<> a acusársclc de a1ncpo11er sus intereses a los 
de la e111prcsa a la que servía. 1" Los hermanos i'lla11uel y 
NicoWs Fernúndez de Cúrdoli:1, :ulmi11istradores de la 
Compaflía de l'achuca e11tre 1788 )' 170:1, aviaron en 
algún 1110n1e11to a los dueOos de la 111i'ina. i\lat1uel estuvo 
asociado en la posesión de minas t'll Atotonilco El Chico 
y Nicolás, quien en 1789 ad111i11is1ralia las hacicnelas ele 
be11dicio de la 11egociacit'l11, a1Te11Cl6 ese 111isnw aCw el 
ra1110 ele alcabalas )' pulques del Real ele 0111it 1:'111. 17 No 
ohstallle, la ad111inislraciú11 de minas adquiri6 e11 111uchos 
casos u11 elevado g1·ado de proll:sio11alizacit'l11: Ber11ardino 
Díaz, administrador ele ({omenl de Terreros en l 77ü, 
contaba para etllonces con 18 aCios ele experiencia en tal 

15 Ruuu·ru de Tl·rrrro!I, 195·1: 110. 
1fi Ch:h·,·1. O., l~J7:1h::!I. 
17 Al IPJ, l'rnhl("olos 1';1dn1ci1, N.I'. ·l llJ, ·I:! 1. 
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2.1. La esclavitud negra. 

La presencia de esclavos negros en la minería paclrnrp1en
se se remorna al menos hasta principios del siglo XVII. En 
1610 el 5% e.le la población total de aquellos minerales 
estaba constituida por negros y mulatos, quienes en su 
gran mayoría eran esclavos.50 Por su elevado costo, su 
adquisici6n se restringió a los cJuefws de minas más 
solventes. Ya en el siglo XVlll, la Casa de Regla parece 
haber concentrado al mayor número de ellos. En la cédula 
obtenida por l'edro Romero de Terreros donde se ratifi
caba su posesión de la veta Vizcaína, se alirma que hacia 
l 7S8-5!J había comprado 133 cscl:tvos para el laborío de 
sus minas.',¡ Arios después, en la mina La !'alma había 1 :~5 
negros: 22 parejas casadas, 58 varones y :1 mujen:s solte
ros, y 30 nifios. 52 Finalmente, e11 l 7!l l se dio noticia de la 
exisLettcia de 50 esclavos (111 ho111bn:s, 1 (j mujeres y 3 
muchachos) <'ll una de bs lllill:ts dC" 1:1 Vizcaína, cif'nnnuy 
uaja si considerarnos que en l 7!J7 eJ lotal de trab:uadoreS 
en la veta ascenc.lía a 2,7:17.53 

A los esclavos negros se les en1pkaba para el trabajo de 
las haciendas de heneli'cio, pues su fortaleza lisica era ahí 
muy útil en el transporle del mineral etttre utta y otra fase 
de Ja refinación. A diferencia de los trabajadores libres, 
ofrecían también la ventaja de su permanencia constante 
en las minas, con lo cual podía capacitárscles co11 Ja 
confianza de que ello redituaría a la larga en beneficio del 
patrón. En Real del Monte, Romero de Terreros se valió 
de Jos esclavos también para el tralnüo interior de las 
minas, fenómeno extrai10 en el co1!lexto general de la 
minerf;1 novohispana. Amonio de Ulloa seflaló a su paso 
por estas tierras c¡uc sólo en la Vizcaína había co111empla
do un espectáculo de tal Lipo. Con ello Romero de Terre-

50 Míguel Othón de Mcndiz.füaJ, 10·11: :JO~ 
51 "DlK·umcnlos cundul·cntcs ot probnr ... ", l 7G~. A1.:N, ~li11crf;1, \', 12!1. 
52 L,dd, 198H:9 
53 Vcl;i!.co, H.IA!J:579 
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ros i111e11taba co111batir la constante falta ele operarios en 
sus minas, parlifularmente <Jespués d1;. J¡1 "Uuelga'.' ele 
rneeliaelos de l 7üli. En junio ele 1770 el ¡"iueule de 1:1 mina 
La Pahua estaba compuesto exch1siva11fc11tc <je esclavos 
ncgros.5

'1 l.6gica¡ncntc, los trab•~jaelores libres veían en 
ellos a 1111 agente contrario a s11s intereses, aun y cuando, 
al igual c¡11e el ducfto de las minas, estaban conscie111es ele 
c¡uc los esclavos resultaban insuficientes para m;111tcnerlas 
activas. 55 En dili11itiva, la exdavituel 110 resolvía el prohle
ma de la falta de mano de obra. 

2.2. El reclutamiento forzoso. 

Otra modalidad del trnbajo compulsivo e11 la minería 
pachuc¡uensc fue el reclutamiclllo de vagabundos y ocio
sos, Larca que corría a cargo ele los "recogedores". Estos 
individuos eran frecue11Leme11tc vecinos de la región -en 
Real del Mo111e se trataba de una familia dedicada al oficio 
desde tiempo atrás-50 c¡ue algunos empresarios mineros 
contrataban para que recorrieran las pohlacioncs de la 
zona recultamlo a todos los hombres en edad de Lrab<tiar 
que, independie11teme111c de su origen étnico, se e11con
trara11 desocupados. Arnwdos con ){1tigos o machetes y a 
caballo, los recogedores se imroducía11 en cualquier sitio 
público y con lujo de violencia aprehendían a cuanto 
individuo cumpliera con las c11alielaeles requeridas. Su 
aclllación, lejos de lo que en p1·i111c.:ra i11s1a11cia 1>11dicra 
creerse, otalia permitida pur la~ leyes, t"'b vez que el 
duefw de 111i11as respectivo lllllc11ía antL·s a11torizaci611 ele 
las autoridades virrci11alcs para valerse de este 1nétoelo ele 
rccluta111ic11to laboral. Pedro Romero de ·1 ·crreros elelinía 
a estos perso11•ucs no co1110 empicados de los cn¡presarios, 

~~ ,!¡~'.:r~·¡;:J~: 1~::.r:.·;~¡·:.:·; ,~~,'l.~:~~~~~··r:,~J;:~.1.~1:~i 1:.~~:;. ( :1i.h ,./ , ,,, 1 ~Jtiu:-w.1 n11u11·• º ,k f 
TL·ru·ru-; M~ t¡1u~.1IJ.l de que los 01wr;1no't d(• l.:.l'.•I d1·I M1/111t· "11i pobl.1!J.111 ui 
con:.enlÍ.11\ <¡tll~ ollO:> pobl;i:..c·n" :.u., 1H111a:.. ld.:~17 

56 Latid, HH:lR:·I~\ 
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"sino mi11istros de lajuistLc.:ia, por pcrn1itirlus y tenerlos 
por neces:.irios las fcyes"."' De acu.:rdu rnn algunas esli
mnciuncs de la época, en u11 l)l1c11 día los n:cuge(i11res 
podían conducir a las m:i:a:; h;1ta : ien (rahajadores,r.11 

l.a 1·csistc11Lia <¡tic e11Lo111ralJ<111 .:r;i tnuy v¡va, llO sól1~ 
por lo que implicaba la fa«11a <"n !;is 111i11as, si110 1:11phié1t 
por la brutalidad (.Ul1 la c¡ue procedían. Son numerosos 
los testimonios de maltratos y abusos que en su contra 
formularo11 los vecinos de las pobl:1cio11es que vc11i111os 
estudiando: con írccue11cia lcv:1111:di:111 a los operarios que 
recién habían salido de la 11ti11a o h1c11 a quie11cs tenían 
otra ocupaci{Jll. Cuando tuvieron lugar los 1u1u11'1os de la 
Vela Vizcaína, tres recogedores estuvieron a punto de ser 
liudiados por varios habila11tes de Real del l'vlonle, e 
inclusive llegó a a!irmarse q11c c11 algu11a ocasié>11 se 
habían producido muertes de recogedores a manos de los 
operarios.''" A fines del aC10 de l 7liG casi estall<> una 
revuelta entrT los pobladores del Cerezo, e11 el camino a 
Omitlún, por el i11tc1tlo que los recogedores empicados 
por l'v!anucl de Moya hiciero11 para llevar 1 rah:uadores a 
las minas ele l'rlorá11. Pocos días después, los mis111os 
sujetos capturaron en Real del l\lonle a 1111 gn1po de 
operarios de la Vizcaína que había11 traliajado una noche 
nutcs y se c11ca111i11aba11a1-ccibir su n:spec1ivo pariido. El 
ad111i11is1r:ulo1·de la e111presa 111c11cio11ada i11tervi110y1lcj6 
cu libertad a sus trabajadores allle el enojo co111e11iclo de 
los recogedores ele l'l'loya. Co1110 ve111us, las disputas po
dían ir mas allá del e11frc111a1uie11to e111 re empicados y 
trabaj:.ulorcs, involucrando a los 111is1110s propietarios de 
minas. A cll:clo ele evitar tales d10c¡ucs las auloricladcs de 
Pachuca, c11 una act it11d censurable pero a fin ele cue111as 
efectiva a sus intereses, ('Olllrataron 12 veteranos barre
teros de la Vizcaína a razú11 ele 20 pesos semanales para 

57 Ch;\vc~ U., l ~GU:!l!:i 
SH L:ldd, HJ8H:-t2 
5~1 /.J.f17. Ch;'ivt·1. O .. HJG0:23:\ 
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José de Gálvez en su "l 11strucci611" para restablecer el 
orde11 en las minas del clistril o ele 1';1clrnca, pese a derogar 
gran parte de las clisposicio11es de Ga111lrna, co11linncí e11 
lo esencial la f"racci611 rcla1 iva a ICJs rel·o:.;-cdores, si !Jie11 
prohibió expr<:san1e111c a los ºl":rarius co11struir ~.11s casas 
en "barra11cas j' p::~ajc': c';e1brozos", pr;íe'1i.;:1 muy 111iliza
cla para dck11derse de aquellos s11jc1iis.0

· L:le la escasa 
observancia t¡11e 1uviero11 estos rclg;1111c11tos habla el epi
sodio descrito p{irrafos al r{1s acerca ck las ,i11cursio11es 
hechas poi· los recogedores c11 el real de l'ad1uca e11 l 7U2. 

Y es que como hemos venido clicie11do, la exis1e11cia <le 
los recogt'dores ohecleda :1 u11 prol1icn1a es1n1cl1ffal ele la 
rni11e1 ía, cual era la i11su!kie11cia ck la 111<1110 ele obra: por 
sobre l:1s disposiciones legales ele li11c11 t r;110 estaban las 
necesiclacles ele reduwmieJJIO -l;1s 111;'1s ele las veces i111pe
riosas- que esas mismas leyes reco11ocía11. De esta forma, 
110 sorpre11de observar c¡ue lejos ele ch:saparecer, forn1as 
de coacci611 l:1boral como la r¡ue ac¡uf hemos descrito 
estuvieron vigentes al menos hasta fines ele la época 
colonial. 

2.3. El repartimiento indígena. 

Desde sus inicios, las :ictivicladcs ex1 rac1ivas y de henclicio 
de la plata estuvieron vinculadas ;1 servicios obligatorios 
rencliclos por los indios. El repani11Jie1110 ele indios c11 
nuestra regi6n de estudio jugó u11 papel i111porta111e como 
sistema de trabajo for;,aclo. Al igual que en el resto de la 
Nueva Espafw, este sistema fue UJJO de los pilares de la 
producción minera en los primeros siglos ele la colo11ia, 
para paula1in:11nente disminuir s11 presencia, au11cp1e si11 
llegar a desaparecer. 
G'l t:;u11/Jo;1, "Ortlt:tw111.1'i ... " ociuhrt• l'i'{i[j, t'l1 l:l1.ht·"- U, l~li'H.1::\'.? 

0:1 .fu!>t' (;,1)\·1·1, ''Jn.\lfUl'rióll Jl<lf.I d Jl·!>l;1/J/1•d11111'1lld r goJ¡in 1111 dt• J,¡~ 111111.I\ d1• 

lk.il dd ~lvutc )' J.1!' <·0111pa1cndid;io; c11 d dl!>ll"il" de la.'i c.1j.1)o re.,!t•!> dt· 
f1;whuc;1", 17 frbrcro 1771, rn Ch;in·.~ O .. 1~•7H •: 1 
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se les destinaba a las faenas c11 el interior de las 111i11as y 
a los desagiies, reforzando co11 ello la resistencia opuesta 
por los pueblos afectados. De est:1 f(,rn1a, a principios del 
siglo XVII ni siquiera los propios ltahita11les i11díge11as de 
Pachuca se habían incorporado total11H:111e a la eco110111ía 
minera local pues se les veía trabajar pref"crcmeme11te en 
sus sementeras y demás actividades agrícolas tradiciona
les.G7j La zona afectada por la institucí6n del reparti111ic1llo 
era muy amplia, aharca11do 15juri.,diccio11es disl in ras que 
ihan desde J\lezlitlán al norte. Teotih11aca11 al sur, Xilote
pec al poniente y J-!11acliina11go al oric.:11te. !'ara dar11os 
11na idea de los desplaza111ientos que e11 algunos casos 
clebiernn hacerse, el pueblo de Zac:11l;'111 (jurisclicci<ín de 
l'vlcztii1{111), que en 1 G07 cnvi;11Ja a Pacl111ca se1nanal111ente 
59 indios, csraha ubicado a l 8 leg11as de estacaliccera, esto 
es, a 111ás ele 100 kil<~melros de distan1:ia.''' Cahe sefi;tlar 
c¡ue varias co1111111idades eran obligadas a envia1· indios de 
reparrimie1110 110 sólo a un re;d si110 a dos (a l'ach11ca y 
Zimapán, por ejemplo) y aún a obras ge11eralcs como el 
desagüe de H11ehuetoca, situación penlur<'> lwsta el siglo 
XVIII, sirviendo e1llo11ces ele argu1nc11to a algunas autori
dades. de los pueblos par;1 resistirse <il reparti111ic11to Jlli
nero."" Desde sus inicios cste siste111a clc rcclutami<!nto 
marc<Í ai'111 entonces, u11a abierta cxplot:ició11 ele los pue
blos indígenas en beneficio del sector privilegiado ele la 
economía novohispana, frecue111c11H:11te sin importar los 
profundos tra1istornos causados en ellos. 

Los requerimientos de esre tipo de servicios en la zona 
de Pachuca disminuyeron luego de c¡ue durante buena 
parte del siglo XVII e inicios del X VIII sus minas decaye
ron, Sin embargo, cuando inidó la reactivación de Real 
del Monte con los trabajos e111prendirlos por Bustan1a11tc 

67 0Lhón d1• ~1cn11i1..1l>~I. l !J.I 1 :27U. 
68 Cuhillo, 1988:2 J 5-216. 
m1 Entre• 1607 y lfi28d pueblo d1• l Ju;1uchin.1111~0.1·n 1·l.;111u.tl 1·::01;ulo<lc· Pu1·hla, 1uvo 

'!lle enviar mdio!t 01 tL-t min:L .. dt• 1'.u.:li1u·;1, a l.1 .. h.u 11·1Hl.1s ;1grkul.L'> dd \';die dl' 
Tulanringo y ;1 I~ obr;lS de tlc~1Hiit· ele la dudad d1• ,\11~~iro. Rt•curdcmo'> qm• H 
rcp.ir1imi1·n10 aJ;rfcol:1 fur. :-.upriruidn ha..,1;1 lli:I~. < :;1rd.1 ~l.111í1w1, IHHH:~.r,r,.[1ti, 
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1 

y c-011li11uados después por Romero de Tcn·cro~, vino una ' 
11llcnsilicaci6n del rc¡mrti111ic11to. E11 su dcnuf1cio origi- 1 
nal, José Alejandro ele Bustamanle obtuvo el cf,recl10 de' 
que las comunidades ubicadas e11 un radio de 1 O leguas 
alrededor de Real del Monte le enviaran los hombres 
necesarios paru el laborío de sus minas. En 1754 el virrey 
confinn6 a Romero de Terreros tocios los derechos y 
privilegios cpte se hablan concedido a su y:i entonces 
difunto compaflcro, incluyenclo por supuesto el de los 
repartimientos, los que, se aclarali:1, dcbía11 cumplirse 
expeditame11Le so pena de que los e11cargados de su 
intcgraci611 se hicieran acreedores a u11a 11111lta de !JOO 
pesos. 70 Aunque también i\!an11el de l\!oya obtuvo un 
derecho similar al cle111111c:i:1r 1:1,; 111i11as ele l'achuca en 
l 7G\l, la historia del repart i111irn10 indígena durante la 
segunda mitad del siglo XVIII"' conce111 reí en torno ele la 
rclaci6n que por tal motivo establ<:cieron las comuniclaelcs 
indígenas y la empresa ele la veta Vizcaína. Sin descarwr 
la posihliclacl de que estemos rn:nte a una laguna inf(ll·
m:niva, cabe recordar c¡uc los requcri111icn1os ele mano de 
obra ele la empresa minera iniciada por l\!oya flteron muy 
inferiores a los de su contraparte de Real del Monte. Las 
razones de ello ya han sido expuestas, baste mencionar 
que en varias oportunidades se acusó a la Compaf1ía de 
Pachuca de trab•!iar una mí11in1a parte de las minas que 
controlaba y aún asf de empicar a menos operarios ele los 
que se requerían. 

A5í pues, las peticiones de los propietarios ele la Vizcaína 
ante el gobierno virreinal para aseg11rar landas ele indí
genas de los pueblos cercanos füero11 co11s1antes. !'ero a 
cada requerimiento se oponía el abierto rechazo ele los 
indígenas, de las justicias regionales)' cle111ás autoridades 
civiles y eclesiústicas que se veían afectadas e11 sus privile
gios e intereses con este tipo de i111posicio11es. Muestra ele 
la dilicultacl de conseguir indios de reparl i111iento es que 

70 AGN. Minería, v. 1·18. 

1 
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en 1764, luego de siete ai1os de solicitarlo, Romero de 
Terreros recibió de seis pueulos cercanos a Real del 
l\fonte ta11 sólo 31 imlfgcnas, siendo que en 17ü6 los 
operarios de sus minas eran más de mil. 71 

Los i11dfgenas tenían argumelllos de mucho peso para 
no asistir a las mi11as, argumentos c¡ue eran articulac.los 
en forma de peticiones legaks tanto por sus rcpre
semantes en la Cic.luac.I de ]\·léxico -los procuradores de 
indios- como por su propias a111oridades y párrocos. Los 
i11convc11ientcs/eran varios: por pri11cipio de c11c1llas al _, .1 " 

asis1ir a las minas abamJ011aba11 s11s labores agrícolas 
causanc.lo un severo c.lano t:Jltlo a su cco11omía fr1miliar 
como a la ele sus comunidades, En junio de l 77G, al ser 
requerido los distintos pueblos de Lijurisdicción de Zc111-
poala a enviar indios a la Vizcaína, >U dclc11sor sei1;d6 r¡uc: 
de proceder así se alcc1a1fo la raspa del n1;1guq·, "ya c¡ue 
[sus habi1a11tes] son los que sus1e11l:111 l'I 1rah:~jo de las 
cuantiosas h:!_ciendas que de c.'>I e gé11ero hay en ar¡uclla 
jurisclicci611". ':.? ."..?les 2.ntcs, Jos \'l'Ci!IQS ele IActop;tn SQ 

habían dcfc11dido diciendo c¡ue se ocupaban en la sien1bra 
del maíz, el frijol y la lenteja, mie11tras los .de Hu:1sca 
sostenían que ellos proveían et<; 111adera }' tarb{in a I:¡ 
refinería de S:mw María Regla.,.. Respecto ele los traslor: 
nos clomés1icos, el cura de Zempoab afirmó c¡uc para sus 
foligreses el asistir a las min;1s implicaba un doble gasw: 
el ele ellos allá y el ele sus H1111ilias 1111e c¡11cclaba11 dcsa111-
paraclas. Luego de varias semanas ele ausencia, agotados 
y sin dinero -el jornal c1·a poco y d costo de los :ilin1en1os 
elevado-, regresaban a sus casas cJ1con1rando tlll panora-
ma ele miseria y abandono. 

Los indfgeuas dd>fan cubrir ;idc:111:is diversas obligacio
nes comunales. En 1777 varios pueblos ele Ja zona de¡¡, 
Tetepango, al sur ele Pachuca, y los propios de Zcmpoala' 
decían estar atendiendo a las obras de des;igíic de sus 

71 Vda.'>Co, 1080; 580. 
72 ACN, Mincrfa, v, 45, c,.;p. l. 
7!J /tJ., \.'. 1-18, e~p. 5. 
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localidades, razón por la que no podían cubrir el número 
de trabajadores que se les pedfa.7'1 Por su parte los vecinos 
de Tizayuca pidieron no cumplir co11 el repartimiento 
solicitado arguyendo que en los anos i11111cdiatos alllcrio
res hahí;111 siclo alcctados por graves i11u11dacio11es y por 
la peste. La petición deTizayuca prosperó, 110 así la de los 
zempoaltccas. 

7-1 Jd. \'. ·15, c:-.:p. 2. 
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Una vez enrolados en las tandas de repartimit:nto, los 
indígenas se enfrentab;m a las difíciles condiciones del 
trab~jo en minas y haciendas de bc11dicio y a los malos 
tratos que ahí recibían. Un indio de Tulancingo que 
trabajó en la hacienda de El Salto, declaró que fué forzado 
a remover varias horas el mercurio cn las tortas dc 
mincral sin que sc le permitiera tonwr descanso alguno. 
Dos vecinos de Zempoala se precipitaron en uno de los 
tiros ele la Vizcaína: uno murió y el otro quedó lisiado de 
por vida. No flicron pocos los 'luc, provenientes de tierra 
caliente, adquirieron graves padecimientos pulmonan:s y 
respiratorios en el gélido dima de la Sierra de Pachuca. 
En una representación del )Jl1ehlo de Tezo11tepec fechada 
en enero de 1793 se sef1alaba que había un gran temor 
de sus habitantes por lo sucedido ai-10s atrás ell las minas 
del conde de Regla, cuando una tanda recibió ele capitanes 
y mandones ultnúes y malos tratos, además ele que se 
encerró a sus integrantes durnnte dos meses en una 
galera de donde sólo se les sacaba para ir directan1e11te a 
las minas, "sin tener siquiera el alivio de que les diese u11 
rato el sol", resultando de ello muchos e11[\,rmos crónicos 
y algunos Jllllertos.75 Los indios de Tul;111ci11go veían con 
especial n:pugnacia el trnb'Úº en las haciendas de benefi
cio, pues ade111{1s <le lus cníermed;1dcs ahí contraídas 110 

era r~1ro quc se les castigara con golpes ele palos o co11 
lútigos.7" Aclcm{1s, la comida era i11s1 tficie1 lle)' set rali;1jaha 
sin descanso apropiado entre 1111 111n10 )'otro. Los indios 
del puchlo dl' Sa11ta l\!arí:1 Tolup:1n1 '!scgt1r,iha11 c¡uc la 
í:dta de tr;il):U,1dores ,e11 i.is i11i11;1, "" P"dro Ro1ne1"0 de 
Tc1Teros se debía 110 a la cscase~. dc lo< mismos si110 al 111al 
trato que ahí recihfa11/7 

) ¡ 
Como colo(()u ele las zozobras ;111teriorcs, 1 )S i11dios de 

repartimic11to se quejaban ele 110 ser adeniadamcnte re
trihuídos por su trab'Úº· Se les ve11dí:111 a precios elevados 

75 AGN, Minrrfa, v. UY, t·xp. !. hi'i. 
7li /ti., v. 1·18, IS. !J';H.7!1. 
11 Id. r~. !J(jfi.f1i. 

1 

j 
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los alimemos y demás artículos qw.: requerían diariamen
te y se les hacían descuentos para costear los gastos <le un 
posible deceso en las minas. Los representantes de Tulan
cingo soste11fa11 en 1757 que el empresario arriba citado 
110 "e11ganchaha" suficientes t rahajaclores por la 111ala 
paga que of'reda. 711 Ante tal n'11111do ele atrociclacles ¿ne 
qué 111eca11is111os disponían las co1111111idaclcs i11díge11as 
para su deli.:nsa? 

En primera i11sta11cia estab;111 los ca11alcs que el sistema 
jurídico 110vohi.>pa110 ponía a s11 akancc. Ya se ap1111l<Í que 
los lllldilos ele indios era11 n:prese11taclos por ahogados 
que for111ulaha11 sus peticiones para la dispensa ele los 
reparti111ic11tos, ya sea ante las autoriclaclcs clistritales (los 
alcaldes mayores), o uie11 ante el virrey)' la audiencia en 
la capital 11ovohispa11a. Como hemos sel1alaclo antes, los 
argu111e11tos esgrimidos co11 n1ayor insis1e11cia fueron los 
transtornos provocados a la econo111ía comunal, su i11cx
pel"Íe11cia en el desempelw de las activiclacles mineras, los 
rigores y malos tratos c¡ue rccib!a11, la i11salubridacl y los 
peligros impcrallles en minas y haciendas de hcnelicio, y 
al'111 el 1rn estar comprencliclos dentro del :'1rea all:ctacla 
por el repartimielllo. En cualquier caso, las protestas 
fueron vigorosas y su resolnciún lleg<Í a tard:ir varios 
meses. No l'ueron pocas l;1s ocasiones e11 que se logró la 
exención solicitada: Tula11ci11go en 1757, l'achuquilla c11 
1764, Tizayuca en este último alw )'ele nuevo en l 77G.7u 
Insistiremos eu que los argu111e11tos 1w llierou siempre 
iguales, así como tampoco íi1e igu;d el tratamiento c¡11e 
recibieron de las autoridades virrci11alcs. Tizayuca, por 
ejemplo, apoyó su petición ele J 7(H e11 la dilidl situació11 
en que se encontraban sus ha!Jita11tcs luego el..: halier siclo 
afectados por una epidemia; c11 l 77G, al ser rec¡ulTiclo ele 
nuevo para e11viar tanelas de traliajadorcs a la Vizc;1í11a, 
la tesis li1c cse11ctalmc11te la 111isu1;1: dlll:~¡ allos atr:is h11lio 
una gran i11u11daciú11,scguicla e11 177,¡ ¡Íilr u11a cpilk1nia 

7B /tl. 10.. 5~3-1\.1 • 
. 1 

70 AGN. Mi11t·1f;i, \', 1-JA, J. 57:.?. i 
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¡ 
de peste <1ue redujo el número de sus :habitaiites apenas 
a 109, situación que orilló en ese entonces a la ReaÍ 
Audiencia a exentarlos del pago <le tributo por un ano. 
Tales razonamientos fueron de gran peso, sólo que esta 
vez la exoneración del reparti111ic11to minero !'uc co11ce
dicla principalmente por el hecho de q11e Tizar11ca se 
encomralia a 12 leguas ele Re~il del i\lontc, es decir, ('ued 
del radio indicado en la providencia por la que el virrer 
habh1 concedclo el repartimiento a taks 1ninas."º 1' 

Las autoridades virreinales decidían sobre este tipo d 
cuestiones de acuerdo con cada caso en particular. Si e1 
1757 Tulancingo fue revelado del servicio de reparti
miento por los mt'iltiples testimonios c¡ue preselllaron sus 
defensores sobre el maltrato y los rigores de h1s labores 
mineras as[ t·omo por los transtonws económicos y socia
les que se infringía a los pueblos afectados, f'undame11Los 
semejantes 110 resultaron sulicie11tes a varios pueblos de 
la jurisdicción de Zempoala c11 1777, c11a11do luego de 
estudiar su caso el lisrnl Areche conlirm6 la obligación 
que tenían de enviar a la Vizcaína el 4% de sus hombres 
en edad de trabajar, recomendando (111icamente que se 
les destinara "a aquellos trabajos c¡ue les sean más taciles 
de comprender i' ejecutar, 111(1s so potables y de ... la menor 
posible inconwdidad".81 !'ese a lo reit<:raclas que p~1cdan 
haber sido recomendaciones t·on10 la anterior. las autori
dades nunca n1estio11aro11 la pree111i11c11cia ele las 11cn:si
dades ele los empresarios de minas sobre, las de las 
comunidades indígenas. Las i11vitaLio11l;s al bde11 trato, la 
prohiliició11 de emplear a los i1ulígc11as en el dcsagiie de 
las minas y la .ºl,~ligacióu de pagarles s1.1s}>rn;1l<:s "~11 tabla 
y mano propia , 110 f11er•>11 1pás q11e 1111c:111os de hi111ta· 
nizar" 1111 trab;~jo que a tocias luce~ result;di;1,scgún !;is y;I 
citadas palabras de Francisco (_;a111boa, 111i¡ H·rd;1dero 
inlierno. 

HO AC:N, v. ·15, c~p.~ 
81 /d. cxp. l. 



A~í pues, cuando las peucw11es formuladas por los 
canales legales no prospcrabnn, la resistencia por medios 
violentos hada su aparición. El caso siguiente ilustra 
claramente las magnitudes que podía nlcnnzar el pro
blema. 

En 1757, el mismo aíw e11 que Tulancingo fue exone
rado del repartimiento solicitado por Romero de Terre
ros, Actopan fue desoído en su solicillld y obligado a 
cumplir con lo ordenado. En abril de ese a1io un grupo 
ele trabajadores escapó y reg1·esó al pueblo diciendo que 
se les habí:1 obligado a laborar eu el desagüe de las n1inas 
durante 24 horas seguidas. Aíiadí;in los quejosos que 
luego de cnda jornada se les conducían a una galería 
donde comían tan sólo algunas raciones de queso, pan y 
aguardiemc '~ue se les obligaba a comprar en la tienda de 
la co111paí1ía. ~Según decla1·aron, estaban dispuestos a ir 
a cualquier mina co11 excepción de las de Romern de 
Terreros, "célebres" por los excesos en contra de quienes 
ahf laboraban. 

La situación de los trabajadores de repartimiento de 
Actopan resultaba especialmcme complicada por el hecho 
de que la mayor parle de los pagos r1ue recibían en las 
minas les eran retenidos por el gobernador de su pueblo 
para pagar una deuda que tenía con la hacienda virreiual 
por concepto de tributos. Además, la petición de mano de 
obra coincidió con la época de la siembra, torn:mdo 
especialmente complicado el sumi11is1 ro de trah:uadores. 

El 27 de abril de 1757, cerca de 400 veci11os de Actopan 
se reunieron en la plaza del pueblo, al parecer sin un líder 
visible. Una vez frente a la iglesia dcl lugar, duu<le se 
escondían los recogedores llegados de Real del l\[onte 
para conducir a los indios a las minas, hubo algunos 
disparos, resultando muerto uno de los quejosos. La turba 
se replegó a las al'ueras del pueblo, donde se sumaron 
todavía más inconformes hasta rond:1r la cif'ra de los mil. 

-~ 
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Golpeando sus wmbores, da11z;11·011 y e111onaro11 himnos 
;wcestrales hasta d amanecer, para retirar.se dppné.s a las 
mo1Jtaflas. No se reportó daoo alg11110 ni 11'i11gú11 otro 
exceso. ¡ 

. No obstante, la~ auwrid;icks ;s1~a1~10las dd ug;1r orµ;a-
111zaro11 a los cnollos que al11 \'IV1a11 e11 u 1 peque1io 
conti1tgc11tc, multando con l '2 pesos a quienes 1w coope
raran. !'ara el 1 ºde mayo lialií;u1 llegado fi1erzas 111ilicia-
11as de lx111iquilpa1t, Tc1cp:111go y l'achuca. l'or su parte, 
el cura de Actopa11 se c11tn:vis1ó con los quejosos y éstos 
acccdicro11 a retirarse pacffican1e111 e ;1 sus cas;is. Con todo, 
se hiciero11 varias aprehensiones: u11 indio f'ue juz¡;aclo y 
rccibi6 co1110 sc11lcncia 50 la1igazos y (j 111eses de trali:Uos 
fo1·zaclos; otro i11divid110 ft1e rnndc11aclo al exilio perpe1110 
c11 un radio ele JO leguas alrededor clc la j11risclicción ele 
Actopa11. 

Como resultado dc los prolikn1;1s ;111tcri<ll·cs, las auto
ridades virrcinalcs cnclurccicron su postura, ordenando 
mayores castigos a quienes en aclela1Hc no cooperaran en 
la integración de los repartimiclllos: a los flillcionarios 
locules se les mulwrf;¡ c:o11 rnil pesos y aquellos illdi\'iduos 
que rehusaran asistir a las minas serían condenados a 
cuatro al10s de tralnüos forzados c11 las lsl;is filarías (si 
fuer;in criollos); indios, me.,tizos y rn1datns recibirían '..!00 
latig:1zos o cuatro a1ios de trnli:do {(,rz:1do en alg1í11 esta
blecimiento l~1hril de la Nueva Espal1a. Sin1ult:ínc:11nc1llc, 
en el vano csli1erzo ele atemperar los si11sal>ort·s del 11·:1-

bajo e11 las minas, el virrey dio validez a l:1s disposiciones 
que Domingo Tres palacios (co1uisionaclo cll Actopa11 para 
atender el caso que venimos tratallclo) dic1ó en el sentido 
de no ninltr;Har bajo ninguna circi1J1stad;1 a los 1 raiJaja
dorcs forzados, so pena para el infr;1ctot· ele una multa de 
mil pesos y de dos mil pa1-;1 c:I due,-10 de las mi11as que 
ordenara o permitiera tales abusos: los indios ele reparti
miento no sedan empicados en ninguna actividad c¡ue 
pusiera en peligro su vicia o da1·1ara 'u sal11d; los propie-
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tarios costear(an el viaje ele icln y vuelta a .~us comunida
des, y les pagarían sus jor11ales directamente y sin des
cue11los. 

A no dudar, los grandes perdedores (i1eron los pueblos 
que se resistían al reparti111ie11to. La 111a110 dura aplicada 
en el caso ele Acto pan lite <-:iemplar e11 el sentido que sirvió 
de mucst ra a quienes se venían opo11it·ndo a csta clase de 
reclutamiento labornl. Sin importar lus rop;~jt:s ele los.que 
se le revistiera, el hecho es que lus indí~l·nas de la juris
clicciú11 de ,\cr.ipan co11ti111i;1ron 1>blic{;1clos a e11viar traba
jadores a las 111inas de la sierra ele l'ach11c¡1, y co1\10 :iq11t'.·lla 
muchas otras comuniclacles clt: la regiú11 <¡lle 11os ocupa. 
La n·1111<:11cia siguió siendo <lur;i111e11te castigad;1, y llO 

siempre por medios lícitos. Así, e11 1807 !'edro l';ihlo, 
ex-gobernador de Tezontepec, li1e anwnazado por el 
subdelegado de l'achuca con prisiú11 por haber elevado a 
las autoridades superiores una peliL i.->11 para que "los hijos 
de su pueblo" 110 pasaran a trakijar a la salitrer(a ele .José 
Soto, veci110 de Pachuca, quien aclc111'1s se valla de ellos 
para algunas labores agrícolas en sus magueyales, prúcti
ca prohibida desde hacía m{1s ele ciento cincue11ta allos. 
Debido a tal amenaza, Pedro había huíclo ele su pueblo 
dejando en él a su familia. El virrey atendi(J su queja y 
ordenó aljusticia mayor ele Pachuca cesar su hostigamieu
to.83 Con Lodo, es <lilkil pensar que tocios los abusos 
cometidos por motivos semejantes hayan recihiclo la mis
ma solución favorable para los olcndidos. 

Las acciones co111u11alcs de resistencia, legales o violen
tas, seg1ín se ha visto, !lrero11 ele ;dcances muy limitados. 
Ante ello, los i11clivid11os a(cctados por el repartimielllo 
ensayaron un tercer mecanismo para escapar a tan pesada 
obligación: el autoexilio. Tal acción estaba li1era del co11-
trol de las autoridades, tanto ele los propios p11eblos de 
indios como las espa1iolas ele la regiún o las virreinales. 
Dndo que s<: trataba e11 (1iti111a i11st:11rcia ele una decisión 
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! 1 
personal, ue poco servían aquí los inslru111e11los de coer~ 
ci6n tradicionales diseflados para controlar a l;1s comuni
dades indígenas en su conjunto. 

Entre los argumcnws que más frecue1nemente encon
tramos al examinar las quejas ele los gobernadores y 
oficiales de las repúblicas de indios en comra de los 
repani111ie111os, eslú el de que por ese 11101ivo se veían ellos 
en la imposibilidad de complclar los 1110111os de l rilHllos 
que les correspondía pagar a la hacienda real. l'<!se a las 
peticiones que como consecuencia de lo anterior fonnu
laban a l::is auwriclades superiores para <¡ue se ac1ualiza
ran los padrones de tributarios, adecuando al mismo 
tiempo la suma <le su conlribución, lo 111ás co111t'u1 parece 
haber sido que se dej6 en 111a11os de los represe11tanles 
indígenas la responsabilidad de cubrir las cantidades ini
cialmente contempladas. Ahora bien, en lo que m'1s nos 
inleresa, la baja en el número dt" l rilHllarios se debía, 
además de las muertes naturales y las causadas por epi
demias, a las continuas )' 11111nerosas fugas de individuos 
afectados por el reparti111ien10, evasiú11 que con frecuen-
cia hacían en/familias. /_ ""'\"' 

Ya se dijo que los pueblos situados en {i reas de reparti
mienlO debían cubrir una cuota de aproximadamente 
cuatro por ciento de sus tributarios. Los grupos o lamias 
así formadas trabajaban durante un mjn1<:ro de se11_1anas 
establecido de amemano, luego de las ciit•des eran n:lcva
dos por una nueva wnda pro~T11ic11le d~ su 111is1110 pobla
do. Es imporlante sefü1lar q11c no todo,; los tributarios 
estaban stüctos a esta clase ele servicios; 

Por principio <le cuentas las mujeres, los p1enores <le 
edad, los ancianos y los e11!Crn1os eran excluidos de los 
repartimicnlOs. También se exceptuaba a las auloddacles 
presentes y pasadas de cada pueblo (los gobernadores y 
oficiales de repüblica) y a los ayudantes de la parroquia 
local. Lo anterior, aunado con e) hecho de que e11 los 
padrones de indios tributados se consideraba cada malri-
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monio (hombre y mujer) como un "trihut<trio entero" y, 
por lo tanto, los varones adultos contaban sólo como " 
medio tributario", reduda en gran proporción los indivi
duos que debían asistir a las minas en caliclacl del ya citado 
cuatro por ciento. 

El siguiente cuadro ilust1·a claramente lo antes dicho. 
En él, el alcalde mayor de Tul:111ci11go h<.1cfa un•c{1lculo ele 
los indios que los pueblos de sujurisdiccj(>n debían enviar 
a la Vizcaí11;1 por estar. ubicados dc111n¡ del q1dio de 10 
leguas alrededor ele Real del f\lo111c. · 

Cuadro No. l O 

Indios de rcparthuicnto que lajurisc.liccMn de Tulaucingo 
debía enviar a la Veta VizcaÍn¡¡, Fchrcro 17'76. 

l'uchlo ·1·rilmt;1rio..'i f\lt·dius l}lil·i.:1lt.'~ 1lc 'ltilc:; r de Lu.'t 'tUC 
entero!!, tributarios, n·¡Hihlic:.i Sl:f\'icio. corrC'spon-

c i~lt·:-.i.t. tlen;il •1% 

Tulandnga 72·1 3ü2 G2 300 12 

Atotonitco -193 246 -IG ~ºº 8 
El Gramh· 

llua.'iCa 128 G·I 28 3G 

Acatl:iu IOG 53 15 ·lfl 

Singuilucan G·l 32 18 l·I o 
San Antonio 139 70 15 55 2 

SUMA l.GsT ~ HH G5:i 2·1 

FUENTE: AGN, Mineria, v. •15, cxp. 2. 

De acuerdo con el cálculo anterior, la co11trihuciú11 ele 
trabajadores de los pueblos enlistaelos cm-respondía a 
únicamente el 1.4% del total ele sus tributarios, pon:cnta
jes que se reduciría aún más si to111Ciramos como punto 
de comp<1raci611 ;il conjunto de habitalltl'S de sus n~spec
tivas rn111u11iclades.Ahora bieq, por sí s1ílo el 1¡1ímeni ele 
o!icialcs de república y ele iglesia rcpre~bllali;.i' 1111a parle 
muy importante de individuos exccplu¡idos pese a estar 

? 1 
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muchos de ellos en aptitudes de laborar: en el caso de 
Singuilucan constituían m:is de la mitad ele los hombres 
que <le entrada hubieran podido a-;is1i1· a las mi11as. Esta 
c.:ircu11stancia condujo a <¡Ul' la carga de los rl'par1imie111os 
desca11sara sobn:: un n:ducielo 111'm1t:ro ele individuos. 
Confirma este hecho lo obsen:ulo l'll lí!Jcl con TL·zo1Jte
pec: ese aiio su represe11ta111e legal i111e111aba l·xduir al 
pueblo ele la ubiige1Li<)11de1·11viar 11 al>•\ji1do1 e' al.is 111 i11as 
del scgu11d1i conde de Regla aelucic11do que de los l '27 
tributarios 11ue lo compo11ía11, al de,uip1arsc' sus a111ori
dadl's (gobcn1aclores, alcaleles )' regidores), sacrista11cs, 
fiscales y ca1110res ele la igksia, e1ill:nnos y "ausentes", 
queclaha11 1í11ica111e11te :l!l ho111brcs para n>larse e11 las 
tanelas a la Vizcaína.'H 

El prnblc111a de los "ause111es" resultaba particulanncn
le espi11oso. Tal grupo estaba co11stituido en s11 gra11 
ma)'oría por los individuos que hahía11 aba11do11aclo su 
comu11iclad evadiendo los repartimientos. \1;1rios se ocul
taban íu1icame11te durante el tie111po <111e duraba la Íllle
gració11 ele las tancl¡s ele trabajaelo1·es, pero muchos 
preferían a11se11tarse largas temporadas o en forma deli
nitiva. Para detener su huíela se utilizaban con frecuencia 
medios violentos, cuya elcctivielad resultaba a fin ele cuen
tas muy relativa. !•:11 1770 el cura de Tiza)'UC:t recordaba 
el caso de 4 indios que tuvieron que ser e11can:elados días 
antes de su partida a Real del Mo11le a di:cto de que 110 

se litgara11. A11adía que el temor )' el rechazo a tales 
labores ocasionaba el éxodo de muchos hombres húhiles 
para el trabajo, c¡ueda11do c11 el pueblo (111icame111c "los 
oficiales de república, viejos, e11l'cr111os y 11111cl1acl10s"."'' 
Pocos meses después, José Fern:mdez de Córdoba, procu-· 
raclor ele varios pueblos ele la jurisdicci(J11 de Tetepa11go, 

g.¡ ,\(;:--.:, ~lllll'1l.1, \', U~I, l'.Sp. 5 In-. 
H:'1 Id., v. 1:1,n.:p.~ 
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sefialaba c¡ue luego de haber salido 1111 co111ingente de 50 
hombres para aquellas 111i11as, muchos de los que queda
ron dejaron sus casas "vi:ijando con sus fomilias füera de 
la provincia" a fin de evitar tan negro de,tino.86 En l 7D3 
la situación era la misma: ese a JI o se afinrní <1ue los vecinos 
de Tezo11tepec pre1Cría11 huir antes de se1· compelidos al 
trabajo minero."7 

No todos los pueblos se resistían con igual energía. Para 
la época que 11os ocupa, alg-11110' l1:diía11 alcanzado u11 alto 
grado de integración con la eco1w111ía minera de la zona 
de l'achuca. De las con11111idades indígenas de ,\catl:í11, 
Huasca y Atontonilco El Grande, se decía 'lue "trab;!jalian 
ordinaria111e11tc en las haciendas del Sr. Conde de Re
gla"."" fllás específica es la rdi:remia fi:chacla en junio de 
1776 elo11de se afirma qnc los indios ele San Andn's 
Pasa yuca y de San .Juan Tcsahuapa, en la.jurisdicción ele 
Zempoala, estaban acostumbrados a las 1:1enas mineras 
pues se ocupaban en ellas todo el aC10. "" 

Con todo, es evidente qt1<: los tra11stor11os causados por 
los repartimientos füeron 11iay1ísc11los ya r1uc i11cielía11 
directamente sobre los hombres en edad de trabajar y, lo 
que es 111{1s, con plenas facultades fisicas para hacerlo. Su 
ausencia alteraba radicalmente la eco110111ía fomiliar, co
munal y regional. 

En abril de 1777 los gobernadores de [j pueblos de la 
jurisdicción ele Zempoula solicitarn11 :il alcalde mayor del 
distrito que se formara u11 1111evo podrC>11 en sus co111u11i
dades para descontar de la 11iatrírnla de trihuws a los 
11umerosos sujetos que por temor de ir a las minas se 
habfau fugado, llcvu11do consigo e11 algunos ca~os ;¡ sus 
familias. üidw füncionario visitú c1da pueblo y obtuvo .,,,. 
HG /,/. 
87 J./.,\'. ~IU, l'Xp. !"1 IJi'i. 
SH AGN, ~li1u·1{;i, i.-. •15. l"Xp. :?. 
89 J.1. l"Sp. l. 
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como resultado los dalos que ap~llTCen en el siguic11Le 
cuadro. 

{ 
~i 

¡Cu:odro.No. IJ j' , 

F 1 
. 1· "d • 1 • • ·... . 1 1 j' . ¡ 

ugati e e inc n·1 uos SUJclos a rcpoll'hmwnto nuuero r.n a uns .. 
dicció;1 di! Zcmpoal.:l, 1777. 

Ho1nhrcs fi1ga<lns -t 
Pohlac:ión Casallns S11ltcl'1>S Viudos Total 

Zcmpoala 10 !I l!l 

7;1<¡uala 13 5 18 

San G"bricl 17 t:i ~ :v2 
Sto. 1~omás 27 2·1 11 G2 

Tlac¡uilpa 20 :!O 

SUMA 8'7 fil 13 l[;"J 

En la base de la solicitud de los pueblos que aparece11 
en 11ueslro cuadro estaba su deseo de obtener lice11cia 
parn no enviar trabajadores a Real del l\lonte. Pese a que 
se evidenciaba una importante e111igraci611 ocasionada 
por el rechazo al repartimiento y, •¡uidt m{1s importante, 
era relativamellle sencillo colegir el negativo in1paclo 
económico y social que tal fenómeno ocasionaba en G1da 
pueblo, la petición fue denegada conlinnúnclose el supe
rior decreto de 2 de octubre de l 77!i c¡ue obligaba a tales 
comunidades a asistir con el ya conocido porcent;~je de 
tributarios a la Vela Vizcaína. 

Para terminar debemos suhray•1r de nueva c11e11La la 
insuficiencia de los trabajaclon:s de rep:11·timien10 para las 
necesidades de mano de obra de la minería en la región, 
!imdarnentalmentc las planteadas por la empresa de la 
Casa de Regla. Entre población y minas el crecimicnt<> rue 

90 Id. f.-1:\. 
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desigual: mientras aquélla aumentalia lentamente e in
clusive, según hemos visto, con frecuencia recibía el im
pacto negativo de las epidl'mias, en el sector minero 
surgió}' se desarrolló el complejo productivo más g1·;111de 
en la historia de la zona, el cual, pese a los v;1ivencs propios 
de este ramo económico, siempre requirió de un copioso 
número de operarios. Lejos de olvidarse de las com ribu
cioncs que en este aspecto podían recibir de las comu
nidades indígenas, sus exigencias hicieron que se exten
dieran los repartimientos a pueblos 1n;ís kjanos, a los c¡uc 
por ley y costumbre no les correspondía tal obligaci6n."1 

Resulta una paradoja que los ducC10s de 1ninas al tic111po 
que se beneliciaban de la estaliilid:1d )' el creci111ie11l<l 
de1JJográfico de dichos pueblos, liaran contribuido a fn:
nar un des;irrollo de wl tipo. Los 111:t!Ps tratos, las \-cjacio
ncs )' las penalidades c¡uc ··11 las 11tinas se les infringía 
ocasion6 much;1s b:tjas cntn· los indi,>s, }'Jl sea por muerte 
o por la huída de los que recha;-.d1.11,1 t:il trali:1_jo, L1 
minería fi1c. pues, un, factor de desp(llílacit>11¡ en varios, 
sitios ubic.1dos dentro de su lOlla de inllucncia. Bajo esta 1 

perpectiv:1, la resiste'ncia de las con1unidades iqclígcnas al 
reparti111iento minero' delie \'erse como u11 i111l'dio de¡ 
defe11s;1 de su integridad co11111n:d y, <'n el {1111bito incli\'i
clual, de couservación de su i1Jtcgridad llsica. 

No es dificil de entender la apan:nte co11tradicci{>ll que 
existió entre la necesidad para los empresarios de los 
indios de repartimiento)' el trato <¡uc les dalI':111 eu sus 
poscsioues mi11eras. Para los patrones 110 rcpr ·sc1Jtab:111, 
a diferencia de los esclavos, ninguna invcrsi61 de c:1pi1:d 

9l En el tran ... cua·~u de Lt ~cguncfa mitad Ucl !->iglu X\'111 h·1w111~i, l'I r.1sudt· ·1·11.1r111·.1, 

ubicada a doce leguas de Real del Mollle, y tll~ \·arios pudJlus de J.ajt11·i!.ditTii~n 

~~~11~~:f~~~~~· ~l~~~~~~:~~ ~r:;~10a~l;:::l~;;;11 11c~1- ;~11g~·;.~~·:'.'i¡1•;. ~~~l~-:::ll!i~;~~,:~I ;~¡~~-::;¡ :;'; 
~~ ~~~ 1~~~~~~l! 1 ~.~~(~~~o~~ól~f~ ~~!~~'~7.1~:~;c 11;~ 111111~· i; l :::~11.;1\1111:::: 111;·

1 ,~;~~.;·~;~ ~1 ~ ~: ~-,ii: · 1111111~r1 :~~ 
los/mt'blllJ uhic.ulo!i rn un r;ailiu d1• 10 lq~uas :1lrnl1·d1ird1• R~".11 tld Monlt'. ..,,·(1.il1"i 

~!~~l ::~!>:(:~ l~~~:j~~:~~~ ;,~~t·:~~;~ r :ill~ l:~ ;;¡:!; '¡' ;~·:~; ::~;~ ~;l;: ::1 :::~~~\'.l~l ;; ~~t ~¡IJl11~ I~ i ·: 11 ~ ~ólll J ~:: ,: :::~ 
la distancia c11 que ~l~ situ;1rJ11. Id. cxp. ~. 
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que pu1· lo 111is1110 mereciera c«J11sidL"rac·io11l's cspl'dales. 
El car{1ctcr temporal y rotativo dl' l'stos traliajadon.:s 
re<loblalia el i11tc11lo de obll'llLT de t·llos <.:l 111ayor prove
cho posible.:, lo que se lo:.;raba so111e1it'.·11dolos a jon1;ulas 
excesivas (c11 horario e i11te11sidacl) y l'i11ple{111dolos e11 
labores do11clL.' L"~;,·;1~;ea!J;111 los l r;d1;1j:1d1ircs iil;n·s) ti11 las 
que el patró11 no de.,eali:1 ;1rric·s_~;11· la ·j¡11c:4ri<L1d de si1s 
coslosn~ L"Sdavos. Se trat;.1b.1, l'll :--11111;1, r.l'c 11n :qH, dL· 111a110 

de obra L'SC:1so, te111poral l' i11t1T111il<'1ill'_;d qw.: si11 c111iiar
go se le podían extraer 1111'd1 i ples ¡ir11\·c·d111s ,,i11. t·roga r por 
ello gT~u1dcs gastus: no t:Llll lr;1l>.1j;1dorl's cdlilic1dos, y 
tampoco se les dalia l'I i11ce11ti\'o clel pan ido, i11n:111ivo que 
conui sel1:ila1110s l'lt 011·a p.1l"ll' dl' 1111l·.,t1" 1·.,tudio rl'pre
sentaba u11a pérdida de g:111:111ci:1.' p;1r:i L"I clt1L·1·1 .. d" la 
mina. Esta actitud acalii'i por IT\'l·rtir'" c11 eo11tra dl' los 
propios l:lllpresarios, quie11es tuvil'ro11 <¡ue batallar para 
tratar de ve1tcer la resistl'lllia y la c;ire11cia dl' 111:1110 de 
obra i11díge11a que.: ellos 111is111os provoc;ilia11. 

¡;. ~· 

r 
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CONSIDERACIONES FJNALl~S. 

Los inicios de la c:-.:plo1acii'>11 n1e1;díkr;i ,·11 el cli~1ri10 de 
l'acilllca dura111c la époc.1 c<llo11i;d S<· 1T1110111;i11 a la 
seg1111da mitad del siglo XI'!. A p:ir1ir de e111011<cs la 
minería füe C] eje ell lomo cleJ Cllill gi1·an>11 el reslo ele las 
n1111.as productivas de h1 zo11~1, n1is111al1p1c sigt1il'ro11 de 
cerca los aliiliajos que ac¡11dl;1 J'11e 111;111ih:s1a11do c11 s11 
curso. Pro1110 surgiLTOll lllll.'\'os u·111 rCJs dt· ¡H,!JL1ciú11 
(reales ck minas) que alisorl1iero11 " i11«>1·por;iro11 "" s11 
esfera de: i11llue11cia a los a111ig11os ~he111~1111it·J1tC1s dl.' ol'Í· 
gen prchisp;'111ico, ele los q11e se el1,1i11:.;11i<To11 r;'qiicl;1111e11-
tc, c11tn.: otras c:os;1s, por po."ic.:t:r 1111~1 pul,J;1ciú11 111~Ís 
numerosa )' por la co1np"·'ici(J11 t-1/ic1 de la 111is111a. /,1 

En clcclo, al igual que si1n:cliú ,., , 111 '""' 1 i;11·1cs ele N lll"l'a 
Espaf1;i, los reaks ele 111i11as cs111diad"·' f"lll'l'<Jll no s<'1lo l'i 
centro eco11(J111ico )' polí1ico ele la rc."i1í11, 1:111diié11 ;1c1t1;1-
ro11 co1110 ca1alizadon:s del 111l·s1i,;1je r;ici;d y nd111r;d 
entre los clifcrc11tes grupos que halii1ali;111 y que lkgaro11 
~•habitar aqtrl'llas 1ic.:rra~. Vi111<,-; u',1110 v111n· el siglo ~\'I 
)'fines clcl XVIII se prod11jcro11 i111¡ior1;111ll'S ca111liios l'll 
este re11gl(i11, Jllll'S ele 1111;1 ""':">ría i11díg<·11a \' <k •111 
clev;1clu porcc:11t;üc de polilaLi<>11 lib11c:i 'e 1i;1sú al ¡irnlo
minio ele los n1c:s1izos. <¡lll' l'll 1111 p1 i11<'ipi" li;dií;i sido cl 
gru¡Hi 111ás r<:cl11ciclo (i11clt1.'o por cld>aju del 11l'gn1idl'). 
Este: prc:clo111i11io a Ji11cs cid siglo :-\\'111 l'lw '"''" 111111«"ri,·o, 
ya que: e11 la escal:i suci;d I'"' 111cjo, ,., p11cs10s p1di1ic•1., 
locales y los 11egocius 111{1s i111¡iun:i111vs l'<.Jl'lll;111ecicT•ill l'IJ 

manos del grupo ib(-rico o ck s11' "'i~r<:11ciq111c, 111;'" 
direclus. No olisla11tc, la i11l<m11;icili11 d(~po1•ilik 111os11·(1 
que al misllltJ tic:111po e1t1re I•" cs(l";1Ji;ís i11li¡ricon:s ele 
aciuellas con11111icladcis el f¡•cJor '"111ico '"'"'"11í;i l;l rdcv;111-
cia de siglos a11terio1!es. 



16H 

Desde sus inicios la 1rarec1ori;1 produui,·a de ac¡11.:llas 
n1inas J>l"l'St'lllt) periodos 1k IJn11;111/':1 -..t·g11id1•s de l'~l•11H.:~1-
111ie11tos 111{1s o 111e11os prnlu11gacl1". llid1a :1hl'111a11<:i;1 se 
ha ;11rili11idn 110 1;111!0 al :1,!.;nl;1111i,·11111 dt· Li 1·iq11o;i if, lus 
ch:pt~,silo!'i ar~cntílCros n1~111l1• ;¡ J;i 1 u111llif1;1ci1'111 1 k· dos 
1:1c1oru;pri11wnliali:s: por 1111 l;11I" l;i ;d •1111d;111qi:1 1k 1kpi''' 
silos y corric11t<..·s <k ag11~1 '>td1lcrr;'111 1.·.1 dl" !;1 hn!.t, y pur 
otro a la!" li1nit:icio11cs l t'< 110!1"1hÍl ;1-. : 1'111.111cic1 ,,..., dt· lq 
lll:l)'oría de los duc(Jus dl' 111111;1, dd 111!-(ar. 1 ;d eJ<:plicaci1)11: 
pese a su 111ilidad, resuh;1 i11s11lirie111c :d 110 Fo111e111plar 
otro' cle111e1llos cq1110 11odr:·111 "·r l.1 di'f'"11il1ilid;ul dl' 
111a110 de ohr;1 y l r;1 iision los t· 11 1:1 si,¡ ,·111a d,· a li;1sl c·ri 111ic11-
to de m:11eri;1s pri111as. No 1111i<·rc dn ir csln que c11 c1da 
mo111c11to de c·s1:111ca111ie111" i11tidic11111 111d.1, c'l:is 1·;1ria
bles, lo <¡lit: i111e1ua11111s s1dir;1v;i1 Jú,· l.1 11ccl'.sidad de 
esllldiar 111{is a fim'do c:1d;: perí"d" ;1111es de adel;1111;1r 
hip<Ílesis u>11rluyc11les. l'<•r "! 111is111;111;11111:dez:1, la 111i11c
rfa se. 111;111ifi.:stó s¡e111pn: 11111:· sc·11,ihli: ª. lps ca11diios 
ocurridos en el elllon10 l'u1110111Ho )' .... ou;d; t.·11 q11c se 
desc11volvi6. f 

El exúmc11 del sis1e11ia de aliast«li111ic:11111 y dis1ril>11cii'i11 
de mercancías que operó c11 la 1.011:1 a li11c' (lcl siglo X VIII 
pcrmitiú co11,t:1iar la ex1c·11s:1 i111l11v11ci:1 rn111erci:d dl' los 
centros 111i11cros 1p1e esi11dia11111" l:i 1>l:11a de :1q11l'llas 
minas flll)'(¡ por 1111{1rea11111~· va,1:1 dvl cv111ru )'"'le de la 
N ucva l·'.spal1a, de i(¡r111:1 < ¡111: 1111 i111p .. 11:1111e 'LTI 11r d,· c'·sia 
pcr111a11eciú a la expcu:11ir;1 de I" q11c· :dl:1 s11n'<li:1. l'cru 
¡¡f n1is1110 Lie111po s<: n:vt·lt'1 la ,\.4T;111 d~·1H·11dt'lll'i;1 d<.' cs;1s 

mismas mi11as rcspnto del 111l'ca11is111" u>11JlTci.d que las 
abastecía dl' slls i11su111os h:hiu>S. Se tr:111;, t'll ~11111~1, de 
unasujeció11111u111a cuy:i 111ag11i1ud «1111110 ti 01111,v111ido 
es lllll)' dificil ctt:1111ifica1· pcr11 <pie l'.,t:d>:1111uy e11 rcl:1c·i1'111 
co11 J;1 111ayor o JlH.:11or dis1a11L"i~1 gc11~L#di1 :1 q11l' 111~ ~cp~1 4 

rnha: a medida c¡11c nos accrc1111m" 1:11.011:1 dl' prodt1n·ii'>11 
de la plaia los 11cxos co11 los IHllllP' tir,11111Li111c", 11u s1'ilo 
COllllTCiales si110 de lodo 1ip11, rc"11l1.1r1111 11t:" i1J11·11"'·'· 



VisLO e11 forma particular, t'Se 111is111ú.· 111et·}11is1110 co
mercial n.:vcló uua cstr11e1ura cco11ú111jc:1 y spci;d 11111y 
compleja. Como n:sultado de dio ¡>11dh110' c'11riqueccr 
nuestra co11cepci611 inicial ck b estr11n11:ra y d f'1111cio11a
mie11to de t111a zona que, ui111u 1:1 que 111" ocupa, lia siclo 
deli11ida co11111 cmi11e11te111c111e 111i11LT;1. l.;1 111i11l:l'Í;1 llic L"i 
eje de la economía de aq11l'll;is co111i11idaclc" 111as 110 el 
único re11glú11 productivo. ; 

Uno de los propósitos pri1Kipalc.:, de e.,lc lraEiajo li1e el 
de examinar la co111posiciú11 dl'I grupo de los p1l>pÍclarios 
de minas de la zo11a. En el capítulo'..' lllllSl ramos alg-u11:1s 
de las múltiples )' proli111clas dili.:remi;1s que exi,ticron 
entre los integra111es de cliclio g-11rp11. N11 slilo pn>l'l'clí:111 
de distintas partes de la gcogr:dia lltJ\oliispana y Ll·11ía11 
diversas ocupaciones (hubo li111cio11.ll'ios p1'1lili<.:os, cléri
gos, con11.:rda111es y trah:~jadorc·s de· 111i1i;1s). Tan1hil-11 li1c 
difi.:re11Le el camino por el q11e llega r{,11 ;1 pmcl'I" una n1i11a 
(denu11cio legal, here11cia, L'llll>argo) )', dcpc11clie11clo e11 
buena medida de los recursos 11ia1criales )' li11a11cieros a 
su disposición, dilcrcnte lúe el d,·s1i110 de su i11n1rsi(i11 c11 
esa rama productiva, 

Tal circu11stancia c¡ued6 de manilicsto e11 el casq de los 
mayores empresarios de la rcgiún: ;1 !'edro Romeni ele 
Terreros la minería le llev<• a co11solidar u11a de las 
mayores li>n1111as de la época colo11ial, pc'J'l> ello 110 lllll>ic
ra sido posible sin los i111por1a11\es 1H·g11d11s 111cTc1111iks y 
propiedades agrog-a11ader:1s t¡llL' si111ul1:'111,·:1111c11lc l"""
yó. ~ll CallliJio, IOSSot·ios de la (:01l1p:11'1ía dl' l';ich11c1, ¡>l'Sl' 
a las di11ll'lbÍ011t:s colo~alcs de "ilt:-. p":-.csiu11l'S 1ui11cr;1:-i, 

11u1u.:a tuvÍL'rotl los 111cdius p~1ra :"11>:-.tcficr <1 al llll."JIOS 
abaratar s11 cos\Osa explolaci1i11. y :1sí 111t1chos ;ic¡¡l>;11·011 c·11 
l<1 ln111ca rrota. . 

Co1110 rclkjo de las co11diciu11c·, c·1111 c¡11e ojil'ri'i cad;1 
empresa, s11s vínculos co11 la' c·1>111u11idadl's d"11de se 
asentaron adquirieron di!i.Tc·111cs 111111icTs. Si c11rdiall's 
l'uero11 los co11\aclus dl' los Regla 1 llll l;i., aq1orid;ul1·s 
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locales, e11 ca111llio l'vla11uel de 1\luva 1· sus sucesolTs reci
bieron ele elbs co11sta11tcs tT11.,ur;.1>, Íiit·11 por las a110111a
lías ad111i11istrativas de su e111prl'sa, hit·11 por las 
co11dicio11es e11 i¡ue opl'ralia11 "'' 111i11;1.'. l'or s11 1;i11a de 
lic¡uidcz, y el co11siguil'lltl' rl'I ras" t·11 el pago de sus 
deudas, 1a111hié111uviero11 prolil<'llia' ,·011 ''" pr(J\'t-cdo1·es 
<le la rn11q¡;1f1ía. Fi1ial111c11te, t:I h;11Jer 111;111te11ido li;1jo s11 
control pr{1ctica111cllle todas l;is 111i11;is del re;il de l'ad111ca 
les valió la antipatía de hue11 11ú111tTo de sujetos intere
sados e11 participar dl' ;u¡uella explut;1ciú11. Co11 seguridad 
la empresa de los Regla deiJi,·, t•1!1'1c111ar rn111lictus de 
scmcj;111tc especie. Este es 1111 1>1111111 '!lit' dciH'l';Í prol'1111-
dizarsc c11 ·¡lostcriorcs i1 J\'CSI ig11cio1 ll'S. 

Otro pla11tca111ie11to rc11tral t·11 «stc· tr;dmjo li1c l'i de 
destacar la i111por1a11l'ia <¡lit' t11vil'r»11 ¡.,, 111<'!li;i11u' \'los 
pcquc1'1os propietarios dl' 111i11;" l'll «l dt·"1rrullo de la vida 
eco11ú111ira y social dt' l;i rq;i<'i11. ( .i1i:id"·' p11r "'la idt';1, 
vimos cú1110 al lado del co111plcjo 111i11"'" 1· ;1g1·0-g;111;11icro 
<le los Regla )' de la C:o111p:if1í:i dl' l'ad1llca u.;istitT011 
multitud de e111prcsas de lllla gr;111 di1Tr,id:id <'11 su 
tamaf10, co11fon11aciú11 )' dt'sti110 li11.1I. 1¡11t· hasta ali»ra 110 
habían sido :dionladas e11 11i11g1'111 <''111<lio. Los ¡ll·odt1cto
res a media11:i y pc:c¡ucl1a cscd:i I" cdop1i11;11·011 1111111é·1·i
ca111c11tc a lo !:irgo dl' la etap:i li11;il iil' Ja t'ol1111i;1. l'or s,1 
csl n.:dia lia.-;c cco11(>11Jic1, \' dacio .... lo.'\ dl'\'ttdcls u1~tos de 
procl11cci611 el" !;1 pinta, la 11·1:" de· '"' 1 '" p 110 t'Xlt'11d in1111 
sus ;1ctividadl's 1p;'1s al1;'1de1111m < 11;11110~ ;1(1os.IN0 "'"1:i11-
1c, c.:11co11l r~1 n1us ¡dµ;u110~ ca .... os e11 11 ,., ( Jll~1 :-.l· l1Jg:rú l'~ pl111 ar 
col! sunto provc·drn u11:1 o '"" i;1.' 111i11;i' por 1111 ·"ílo 
propietario, 111ismo que podí:i 111:111c:j;ir sí111ultú11c;1111l'11le 
11c:gocios n1erca11tiil's y co11t rular l"'"l'Íl'ci:1dl's agrírol;1s de 
cierta l'Xll'llsi<'i11. A1111c¡11e si11 ¡HJdtT of'rc·rl'r l'Stadísticas 
Cü11'U)'l'llles, ¡>l'rcihi11ws la gr;111 i11i¡i .. rt:111ci:1 1¡11l' tll\'O 
este tipo de cxplotacio11l·s (to111ad;" l'll l<inna n>11.j11111a) 
1w sólo C<JJllO productoras dl' pla1a, t:i11ilii(:11 C!llll!J agl'11tes 
;1ctivaclon:s del l'Olllt'l'cio locil, t' i11dthi1·t· Clllllo 1'11t·111c·s 
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ele trabajo. E11 SlillW, creemos haber 1 raspasaclo el un1bral 
ante el c¡ue se habfa11 clete11iclo los 1rab:1jm. que lm111ocado 
el tema ele la mi11ería pad1ui¡ue1º1sl· d11r:1111e el pcriodo 
final 11ovohispa110. Tras clcl tér111i11<• "'¡irppielario dc 111i-
11as" se agruparo11 111i'1hiples i'"r'<>11.1j.-, 1¡i1e h:"I" :d1ora 
pen11a11ed:111 e11 el olvido, opac:11lt" I""'·'" co11ll'111¡J1•r:·1-
nco l'L·dro Ro111ero ele 'J'crreroi. 

l'e~c a todo, clc!Jl·1110s l"l'l'<•llm<T <Jll<" q[wd:11q11 !llllL'lws 
aspecLos si111r;11ar P <pie ~e lt1c;1r1111 l·11 li1r111a i11~1dici1.:111c. 
!.as lig:1.s li11:111cicr:1s )' Lrc·di1i< ia' q11v :di111e11t:11 "11 ¡¡ la¡· 
111i11e1"Í:1 lol:d dcsd,· f\lé~:i«· c·s 1111 ,.;<'111pl1• d" '!"'" l'a111-
bié11 ~,c1·ü 11el e~;1rio pro~lu11d i/;11' v11 l'l t PIJod111ic111 l • tk l;t'\ 
relacio11cs ccu11ú111icas )' d,· parl·lliL'/lO :d i11ll'ri"r del 
sccLor propÍL"t;1rio de 1ni11;1s, ;1:-,í l(lllll• l'll J.1 .... lig;1~ dl' "'11s 
i11tcgra111es co11 el :1para10 poli1i10 ¡.,, :d 1· l l'gio11al. 1':1!11 -
puco tTL'ClllOS haber agot;1do el t..'Sl11dio dl" t..;1"10S p;1rtic11~ 
l:1res co1110 l'i ele 1:1 1;1111ili:1 l~l'\ illa, .Jn:1q11111 ( :u1ié·1 n·; de 
los Rios )'.José f\loli11a c111re olr(ls. l 11.111H·j11r c"1111:1.,1:1-
dó11 dL' -'HlS orígc:11cs l:tlliluS ~· pn1\'i11ci:dl's, ,lJe Lt pn>CL"
dcncia de sus capi1ales y de "" IL•)'l'lloi'i:1' 111i11cr:is 
arroja1·:í si11 duda valios11s elc111,·11111s q11v c11riqtll'll'l';Í11 
nuestro co11ocirnie11to de: la liis1"ri;i n·gi1111:d. Jo:! ""'" de: 
las actividades de los ll:1111ados IH"c1111D ·"·1·:'1 111:'isdilkil de 
docu111c:11L;.ir, sin t:111b~1rg·o ;.1111crito1 i~t1•il111c11tc lll&l)'OI' 

atc11ció11de11uestra parle, ¡H1cs 110 oh-/dl'1110s que d11r:111-
lc los periodos de esta11ca111ie1110 dl' 1:1 111i11ería, 0L110pa
cio11es co1110 la de los ga11ilH1,i11<h d<''<'lllj>l'f1:1ro11 1111 rol 
lllll)' importante e11 las co1111111id:1dL·, <J•IL' iiL·111<1' <·x:1111i-
11:Hlo. 

Cabe hacer 1111a i'il1i111a ni11.sicll'racil11~1'l'ilTl'llll' :d 11iw·I 
obser\'ado e11 las activiclade.s ex1r:1ui""' clt· pl:11a e11 1111L·.,. 
tra zu11a <.k estudio. Mud10 se h~1 l'scri10 S1Jlire lo,·xi1os:1s 
que n:sultaru11 las lnediclas i111pk111¡111.1d:" 1i111 la di11:"1ía 
borb611ica c11 t:I c:1111po ele 1:1 111i111:1 í:1 11.,1·111iispa11:1, p:1r1i
culan11e11tc <:11 el periodo que ,iguiú" l.1 l'i.,ila ck .J11.,0 de 
Gálvez, cuando Ja política"" !:1 c"r"11:1 '"l"1!1ola li.1L i:1 t:d 
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r:rn10, scg-(111 las palabras <¡11<: 111ili1.a llal'icl Bradi11g, se 
hizo más Uexiblc e i111cligl·11tc. l~I aligl'ramil'11lo o l'!i111i-
11aicírn de las a111ig11as cargas i111positi,·as, la rl'<i11ccií>11 de 
precios l'IJ mall'rias pri111as li:1sicas co1110 <:I ;¡zoqu<: y la 
pólvora, )' la co11cesil>11 de sulisidio' lisc:dcs cxl raonli11a
rios a mi1wrus i11clil'id11ales o :i cierlas co111pal1ías <=11 
particular, f'uno11 111edidas o licnl"licius aplirndo.s e11 el 
distrito de l';idrnc:1 )' R<':il dl'I ,\J1111IL'. Ta111liié11.t·I r<:CÍ<:11· 
Lc111e111<: creado Tribunal cil' :\Ji11l'l'Ía Sl' hizo presl'11tc a 

. trav(·s del otorga111ic1110 dl'jllgosu~ ( n.'·di1os. Si11 c.:n1bargo, 
;d principiar el 1111c\'O siglo l".,ll' <:1111po 111i11l'ru era por sus 
niveles de,extracció11 de plata 1111 L'l'lllro dl' tcrn:ra cat<:· 
goda: l'll la pri111era dC::c:ul;i dl'I siglo :\IX s11s 111i11crus 
co111ribuycro11 co11 s6lo el ·1% cid loial de ÍlllJ>llestos 
rcc:111dados por la Ri:al H:Kie11d:1 por co11cep10 de i111· 
puestos sobre: la prod11LTi1'>11 :1r:4t·111íli..Ta e11 1:1 Nu<:va 
Es pafia. 

Pacl1uc:a parece 110 halJLT :-icgl1idu l'I L11rso <ll·I "gT;111 
[Joreci111ie11to" mi11ero del •.i,eo;I<> X\'111. 1'.11 el L''IJ>Íl11lo ~ 
i1llc111:1111os cxplic1r l:1s r:11.uJ1l's d" c·s11· il-11ú111t·1111, dt·s1:1-
ca11clo l'll llttL·stra argLr{;11"1111~1li<"i11 EinPre~ (1>1110 1~1 ck·v;1-

ció11 dc los costos de p1-.1d11niú11 (Í11IL'l'\'Í11ie11do :u¡11í 
elc111e11tos colllO 1:1 :.\l'all prolú11did.1d de las 111i11as, 1:1 
alrn 11<l:111cia de aguas su li1e1"1;'111 .. :1.' ' "1 "!I"' :1111ic111" de los 
filo11c:s de k)'l'S 111:1s clcv:id:"), l.i i11,111i .. i<-11ti:1 1k < :1pi1ales 
p~1r~1 so:-itc1lL'l.;I' la exploL;1< .. i1JIJv~ l·\i .... 1•·1111.·' ~ p:11.1 ~1co111L'
tcr olra:-i tllll.'.'\'~1s, \' delicie11l·i;i" tl'lllit.i., \' ;ul111i11i,1r:11iv:1s: 
<le alg1111;1s e111pn.:sas de la /!Jll:1. 1.., 1¡11~::d1od 'i""r':111os' 
destacar so11 los cll:c1os d .. J li:·111·1111<"11" solil'l' t'i g1 llJlP de¡ 
los duenos de 111i1 i;1s . 

• E.11 pri111cra. i11sl:u1Ci:t)' dej;1111l<1 li:dilar :1 l:1ih1"1llL's, l:1 
cns1s produn1v~1 parcuo l1:d1t-r .1t1.. 1 1:nl11 ;1 ln<To-., lo-.. Jfftl~ 
pictar~~fl por igual. Si11 t·111liarg", :1 i""'" c¡11c prolú11<li1.:i-
111us 111vi1110s c¡11c ma1i1.;11· 1:il :ipl'eci;1,·i1'>1i: ltll'l'u11 !:is 
pri11cipalc:s ellllJl'l's·~s prod1ict11r:" lo" <Jlll' 111a11ili.:s1aro11 
los 111::ís agudos í11dices d" di.,111i1111• ¡,·,11 11<- t'Xl1':11' ¡,·,11 de 
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plaia entre 177S y 1810. l.úgirn1m·111c', :il .,c·r sus d11vi"ws 
los sustentadosres del 111;1yor 111'1111ero dl' e111plcos )' de 
;idquisidón de 111erea11das, el i11i¡i;1l11J soci;d )' eco11ú111ico 
de s11eledivc111vo c·1wr111c·s 1·<'so11;1111i" 1•11 l;i r.i:gii"i11. ' 1 

:\l ni·cc:I ele las meelh111;1.; ~· ·¡ic•q11,·J1;" fc·xplo1!1< ÍPJJl;_, l:i 1 

sil11;1ciú11 lúe distinu. l-111!>0, .,f, r;i1111,¡.,q¡.. l1"111lm·" )' dl'. 
nombres, pero en genepd se olis1.:1 l'.-,,1111.1111ayorco111i1111i- 1 
dad e11 lo que se reliere a su (1111ciu11;1111il'111<> co~Jo grupo. 
Salvo e11 l'achucu, donde IJ;"la 1:->O1 la presL·11ci;i dl' esle 
tipo de exploiacioncs 1'11e 111í11i111.1 ,¡,.1,;.i .. " l;i 11wg11i1111I )' 
las <.:011dicio11es legales del dl'111111riu «•l1<1·dido e11 l 7!iU ;¡ 

J\l;wuel de J\loya, en los 01ros n:~dt·s dl' 111i1J;" del dis1ri10 ' 
CXiSti<J tll I !l(JJIJL'l'O !l);Í..¡ O llll'/JO.'ydl" l'lll!H'l''t;IJ ios l'l 1 •1t I Í\'O -;'_l \\,'.\ {,¡;,I · 
a lo l;1rg1J ele 11uestro periodo ele t·s1111l1u. I,;¡, 111i11;1s )'!;is 

haciendas cambiarun de 111;11Jos, pero 11i l1ulio 1111 surgi-
mienw espectac11alr co1110 el ele l't·d1" J{o111c·1·11 de 'l'l'rrc-
ros a nll'diaclos del siglo ni 1;11111)()1·" dc:j;iro11 de <'>lar 
pn:sentes los clucfws de dos o 1 rn 111i11;1s )' h;1c·ie11d;is de 
!Jenclicio que COI! regular l'xi10 (n>111parado co11 t:I ele 
aquél) se dedicaru11 a h1 prod11tri1í11 dl' 1:1 pl;11:i. !11d11so, 
dos de las mayores lw11:11m1s <Jlll' ;1 '"'1" 11i1'l'I ilulw <·11 b 
zona -las de Allgcl de lkl'iJl;1 y dl' Tu111;'1.s dl'I Villar- se· 
verificaron c11 los 1110111e111os 111;h ll'ÍJin" ck las gr;111des 
empresas (lines del XVIII}' pri11cipim del '°'1"). 

~stas 110 so11 m{is c¡11e las olisl'rvaci .. 11<·s dl'ri1·:11J;1.s de 1111 
accrca111ei1JIO prcliu1i11ar al 1e111;1. l Ldir:'1 c¡11r: proli111diz;1r 
en el estudio de las variacio11es c·11 los 11ivelcs de prnd11t·
ción de pla1:1 )'de co11su1110 de :t/iJ).;ll<' del dis1rito de 111i11as 
en gencr:tl, así colllo en el p;inind:1r rk dil'l·rsas ll1Jid:1des 
productivas. Igualmente delierú11 i11n·s1ig;1r.,c co11 111;1ror 
dctcnimicnto las relaciones e111l'l'1:1aclil'id;id111i11l'r;1 local 
y los llH>l'i111ie1J1os 111igr;Jlorio., dl'l ¡w1 iodo, lic·d11i lo u1;d 
se podr;í es1ruc111rur u11a cx1ilic:11ir'i11111:h u1111pk1;1 ;1n:rc1 
de las verclacleras 111;1g11it11d,·s dl'I L'.,l.111< ;1111ir:1110 1To11<'i
mico que hc·IJJOS clelecwdo ¡iar;1 :1r¡11<·lb rq4i1;11, 
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E11 el renglú11 de la eskr;i lal>t•1·;i!, le· !'al huc;i )' ""' r,·alcs 
Je minas circu11vc·cinos, vi1111Js u°Jillll 1.:11tn: !1Js tr;i\¡ajad"
res de 111i11as existió una proi'1111daj•:r.1rq11ía co111 rap\1es1a 
a la imagcn tradicion:d que si1li:1 pur un ladu al ducflo de 
la empresa y por el otro al 11 ;iliajador no cdilic:1do. 
Trat{mdose de las grandes CillJll"l',as 111i'il\:ras. las :iuivi
Jades desarrolladas eran muy variadas. des1:1cando t'i que 
1niclltras para algunas lt<>SL' rL"<¡ucrí;i 1iiúgl'111 co11uci111ic11-
Lo o pn:paradón previa -caso dl'i ac11-r,·11, !;1 sl'kn:ili11 y 
la revol111ra dd 111ineral-. 1Jll:1' v11 1;111d1i11 r\111s1i111ían 
oli<:ios vcrd:1derallll'ln<· es¡1tTi:ili;:11los. t;1ks l'\1111<1 el t11111-
be del 111i11c1·:d )' l'l rcli1r1a111ie11111 dt· !;" 11!i11as. 

La suhdivisi<111 de t:11·c:1s a11t1·ri"r "' rvlkjó en lajcrar
<1uizaciú11 laliural a la que :1111,·s 11us 1·L'krí;i111us, li..·11ú111c110 
t1ue tll\"> importantes rcpcrr11si1111,·s ""·i:dcs. l>isti11g11i
lll<>S tres niveles b{1sin>s l'illrL· h1.-; i11divid11os q1w <ksarro
llaba11 su vida productiva l'll h1s 111i11a': c·n la cúspide de 
la pirú111ide, los ad111inis11·adun:s de la.-; grandes c111presas 
gozah1.u1 de elevadas pl'rn .. :pcio11L·~ '\lll' ;d l 1>111l1i11;ir."'L" co11 
los i11gT<..·sos pro\'cttictttes dl' lll'~ul i¡1.., ¡11 qpio~ lll'VÚ a 
111uchos d1..· ellos it cquip•1r~11':-.L' :-.l1li.il11H·11lt' l·1111 sus pro
pios cn1plcadorl'S. l·:11 l'(1111raslv, l·I 11111111.To..,11 '.J.l'lt¡111 dl' 
operarios 110 caliliGitlos lk 111i11;1..; y l 1.11. il·11d;1:-. de lH'lll'li(io 
:1pc11as rcl'iliía lo sulici,·111c: pa1·;i "'b1 vvivir. l·:111rc los 
sectores anteriores se ul>in', l'l <k '"' 1r;il>;i_jado1·c·s c:dilic:1-
dos, individuos que g-01~11>~111 dl' 1. ivr1t1 .... pri\'ill'gio..,, dc...;;1-

t;ica11do la pan ic.:ipal'iú11 <¡llL' ;d~u11us (ha1Tc\LT11s y 
ademadorl's) reciliía11 dl'i 111i11v1·:d v.-.:1r;iídu dl' l;i 111i11:i v11 
cadajor11~1da. Lus i11grl'~o . ...; dlTi\';1dq.., de\;¡ \'L'l1l;l tk· c.'\la 

partit:ipacit'ill l'rcLuc1ut·111l·111c :-.u¡1vr.d1.111. l1111 11111d1(). ~d 
de sus jo rna ks. 

El si,te1n;i cll'I partid<> 1111· 1111 1';111111 d1· p1 i,i1u1 di;d 
i1npon<i1ic.:ia l'll el desarr11\l11 di.' l;1 t11ir1vr1.1 !11t:1\. ~~u ... <'i\o 

ru11giú COtllll "g~111d1u" \!.!: ;1 ~lll.ll'I t1·,i\,;1j.1dutl" .. ;¡ L1:-, 

111i11as. En 111uch;1s uc;1si1i1H·s Ji1l.· l·I (1t1ini 111l·di11 del q11l.' 

c.lispo1\Ía11 los ducCtos de 1!li11:i...; dl' ptit'o.., l'l't:ll\':"il)S \ULl 

llevar adL'l:1111c· la nqil<>taci1'111 d<' "1' ¡1r11¡1i,·d;idc·, .. \(111 L'll 
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las grandes empresas de la 1.011a o¡>c'l'i'> c·stl' sis1c·111a de 
rc1rihució11. Así, los Rollll'l'O de 'J'l'ITc·r"s dl'liía11 olt1rg:11· 
el panido pn·siomrdos pur J,is liarr•·il'rus, q11i,·11l'' cil' 01ra 
forma se 11egal>a11" Lr.iliaja1· e11 I:" 111i1r:1s de la \'i1.-¡¡f11:1. 
E11 ca111bio, la Cornp:.i{ía de 1':1cl111c.1:H11di1í a él l'll :11l'1Kiú11 
de sus agudos prohle11Jas li11:111cil'r•h y, por lo 1;11l11i, por 
su imposibilidad de pagar dl' otra il>rn1a a s11' opl'r;irios. 

El p:.irlido tuvo además :1111pli;i, IT¡><.'l'l'llSio11es sucialc:s. 
E11 1a1estra exposición vi111u' q11c· tkl 111i11cr:il de lus 
barreteros tomah:111 ciel'l:t c1111id:<CI el 111t:din>, el li<'ITl'I'•> 
y el cajonero. !'ero tra11sp:"a11<lu ¡.,, lí111i1<·' dl' 1:1 , .. ,kr:1. 
pnipia111c111c· lalwral, ta111i>i<'11 r·n ilii;i11 '" .. p;rnici1>:lliú11" 
-vía li1uosnas- h1s co111u11id~uh:s rcligi11.";1~ de Lt zo1w. 
lgual111e11te li:1hía u1111111riclu grn¡>" "" 1l'li11ado1·l's i11<k
pe11diemes (rescatadores) Cll)'a exi.,1c11ci:r dcp<·11día de la 
compra del mi11eral de particlt1. :\sí J'lll'S, rnal'luil'I' 1r:111s
tor110 causado en tal sis1e111a de ¡>:rg" clc\'l'IJÍ:r c11 1111 
prohle111a <1ue ata nía 110 súlu a los l1a1Tc·1c·rns )' al J>"I rií11 
sino al cunju11LO de aquellas co1111111icladl's n1i11er:1,. Este 
hcchu ayuda a co1npre111kr la gr;i11 i111e11,icl:1cl )'la an1pli
tud alcanzadas por el co11llic10 c·111 re J{o111c·ro ele·¡ ·,·ITc'l'os 
y sus trabajadores en el al10 ele 17ti(i. 

Exami11a111os tan1hii'.'11 el te111:1 del 11·;iJi;1,it> for1.oso. :\1111-
que se trataba e11 principio dl' 1111 :is11111u cll' c:1ri1t1L'I' 
laboral, e11 rc:alidad sus rcpL'r<:usio11\.:~ :-.0Lio-t-co11l .. ,111ic1s 
füero11 111ucl10 111ás a111 pi i:is. l.as sil'1111>1·,. pn·sc:111 es lll'Cl'· 
sidadcs de ma110 dl' ohra pl:111ll':1<l:1' ¡><•!' !;1 111i11<·ría co11-
dujcro11 al empko de la llicrz;i p;i:·;i ,;q>1:1r 1ral>:1,i:idurcs 
e.le erllre los vednos de la i'.011<1 y ;1re;1-,¡ cin ... t111vl-ci11~h. tud:t 
vez que: la esclavillld 11cgr:1, pti°l' "1 l'il'l':1cl<> cu,1u, rcs1il1a
ha inac.:ccsii>le o insuficiente. l >t·sl rilii 1111 l"i \·;1l'io-.n11 ti] il'l11-; 

g·cnerados c11 Lorno de la ;Ktl1;1ci1'n1 dv IP~ l'('(.'O"l·clorc~, 

perso11:1jes ucliados e11 los J>ill'lil11.' J>< r11 legiti111i1:~i1"' ¡ior 
d ap;1ratojurídico 110\'ohi.-.p;111u. < :11J1111 la c:-.lL1\'it1HI, l"•.;t;1 

1J10dalid:1d ele l'l'dllta111ic·1110 ''""" .d 11<> h.ist.di:t .1 e 11li1 i1 
Jos l'l'tllll'l'Ílllil'lllOS 1>l;11Jll':1d .. , 1"'1 l.1111i111Tí:11•;r<1i.1•¡1i< 11-
~c. 
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Llegamos as! al problc:111a del n:pani111ic1110 i11díge11a, 
ins1i1uci611 prese111c i:lesdc: los i11idos de la explo1aci611 

~cmffcra de 1111eslro dis1ri10. ~l;'1s que: i111t·res:1rnos c11 
· conocer el grado de par1i<:ipaci<'i11 de.: c.:stc.: tipo de trnbaja

dores en el co11j1111w de: la 111a110 "" ol.>ra e111pkada t'll la 
minería local, inte111a111os tk·s1:1car las 1:epercusio11es so
ciales y geogrú!icas del ll:11úme110, 1uc1(11 vez 1¡11e es u&1 
asunto que 110 ha recibido 1:1 ::1e11ciú11 th~1ida 11i, e11 todo 
caso, se ha abordado adecuad<1111t·111t" l·:I. 1u111éric:u11e111e 
los i11díge11as de.: repar1i111i,·1110 ,:01h1i111\ ·ra11 1111 grupo 
minoritario c11 .:l C<Htjt111to dl'l puehk d-¡ las 111i11as, 110 
sig11il'tG1 quc los tLlllstor11us oc1sio11adus: las u>111u11ida
dcs i11dígt.:11as li.11.:SL'l1 1a111\,il·11 dL'spn·l i~i\J!t ..,. Seg1.111 pudi
mos co11statat· a t1·:1\•<'.·s dt· la i11lorni;n iú11 111:111t·_jada. que 
cahe decir 110 lile lo e.'dL'll-"I '(llL' ,,. l111lii,.ra de.,e:ido, se 
~11'ec1alia 110 slilo la sal11d "'" 1111it0 11<·s :his1 a11 al i11tc11si, c 
insalubre lrali:tjo de las 111i11:is . .-\1 111i.,1110 tit·nq.10 se l"rac
luraba la base eco11úmica de sus UJ1111111i1 ades de orige11. 
Eslo era así porque las cuadrillas de rep:1· 1i111ie11to debía11 
integrarse con ho1nlires ll1cnt·s y t·11 •dad prod11ctiva, 
gran parte de los cuales era11 d sos1<'·11 k '.'1-' respectivas 
fümili:1s. Ello 110 olistcí par:• 'lllL' 11111clt_s > i11<livid1111s prcli
riera11 d1:ja1· su lugar de n:side11ci:1 <111t < s q11L0 i11corporan;e 
al 1rali:~jo 11Ji11ero. 

La rcsislellcia de los pueblos i11dígc" 1a' :i cu111plir rn11 el 
rcpartilllit:lllO ('\lt' COll rre<.'lll:llCid d· 11"<1111<.:lllC C::IStiµ;:ida 
por las autoridades virrei11alcs. A11111 111t· <·s1as i111<·111:1n111 
suavizar el lratu que recilií;111 I"' i .1di11, t·11 las 111i11as, 
nunca cuastio11aro11 la pree111i11L·11c:.1 dl' la., 11<:Cl'sidades 
de los empresa riso 111i11L"ros l'n·111c ;1 1:1.s de los i11dios )'sus 
com u 11 itla< lc:s. 

De esta forllla la mi11ería ru,· a I; \'l'I. qt1l' i111p1ds11ra del 
desarrollo de ciertos set"lorcs d< 1:1 L'c11111>111Í<l r1·git111al, 
inhibidora del de varios 11údt·os '111111:11 ¡is, 

/ 
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tipo de actividades, gran parte de ellos al. sen·iqio de ql rns 
mineros de Ja región. 18 ;~.· 1 

E! administrador gen~ral se; valía de <JJ,rigt·n~cs paqi.cu
lares que se rcsponsah11il'.ah;u1 de 1:1" l:i!ijln:s en rnda·11 ro. 
Los rayadores, que así se les iia111ali;¡i pagaban a los 
tral>:ij:idores y les c11Lregalia11 Jos insumos y las he1Ta
mienws que necesitaban. Una buena cor1ducei611 ele 'u 
parte era imprenscindihle p:1ra el lrue11 de,ar!rollo de la 
mina a su cargo. En cambio, los abusos <pie llegaro11 a 
cometer en contra de los opcrari<:.' dii'i ori.1·en a gra11des 
disgustos )' a problemas laborales que 110 siempre resul
taron de f;'1cil soluci611. 19 E11 cuanto a su dudci611 en el 
cargo, algunos rayadores lograron fraguar u,;1 dilarada 
trnyectoria: J'('dro Avila l'uc rnyador de la mina de Sa111:1 
JI rígida, pn,piedad de .Juan Bara11di;1r{u1, dura1rle l '.l 
anos; luc¡.;o li:e e111plcado ele .José 1\lc:jar1elro de Busra- • 
nwnte y de ahí p.1só con Romero ele Terreros a 111a1wjar 
las mi11as de Dolores y La )<>)'a. Su cnTera :iharcaha en 
conju11to 1111 período de ;rn'anos.~0 

Para el conrrol directo d<.: los trabajadores se cmplcaha 
a los 111ineros o mandones, <¡uienes vigiblia11 d" cerca el 
desarrollo de J;:s lahore~. En las gr:11ulcs empresas había 
esta clase de capataces para c;ala ripo de rr:ihajo, esto es, 
para Jos tena:cros, Jos ¡ieo11c;s, los h;:rrl'leros, ctc.~ 1 

Otro sec1or de empleados, que 110 ruvo la presencia de 
los antes mencionados, f[1ero11 Jm; v<:laclorcs, porteros y 
cuidadores, cuya f[111ci<ín <.:ra vigil;ir las per:enencias de 
la en)presa de Jos robo~ q111· pudil'r:t cor11c·tcr 1111 :1gcn1e 
exr<.:n;o y, pr111cipal111l'nle, dd !'<'l'JH'll·ado por Jos propios 
trah:!jadórc~. 

Alg1111os tr;1li;ijos espcci:diz<1dos lc11íat1 'u propiajcr:ir
quía, cliso d·: los herreros y los c1rpi11lt'ros. entre <¡uic11t'>i 
18 n U'lW lh~ ;nl1,111J.'>li'<.1d01 C.!f )' r.t¡•ad1;rc~ l.• 1¡1 ( ;,1111bu.1,, '!. :-t•pL 1 U'iü, Ch:i\'1·,• 1 J, 1 1 ~lliU: 

l~l :.:1~ .1fm, .. -. d:· 111 ... ray.1dulc ... d1· la Vót ;1f11.1 1·1,111 h.u 1.1 l 7lit. un 1J161111·nn f11111ú11~ 
y;¡,¡ l.1hid1·11111 ... 1l1t•r111-; tralJ,1j.1tlnrr-. .1111n y ,k..,¡itH" 1h'l tu11111!111 th• 1 ;, •h·~1g11..,(c1 
dr CM' aim. Ch:í\'•!I. U., IUGU /la1i Ji11HJ1Jfl, • 

20 /J 11111;1 d ... 11h1•i11h1r:1don·:; )' r.1y.1dr1n· ....... / l :•1.1n? l l .. 1 u~in: 71. 
21 \'011 ~lt-111~. l'IR!I: 5:0. Vd.l!<>l'o, l 11f\I: ~li·I. 
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h;1hía el 111ac·st ro, el olicial )' los aprc11clices."" !.os liarrc
lt'ros ta111liié11 tenían s11 propia organización. Al l"n.:11tc de 
cada cuadrilla había un capitán, c¡11ie11j11nto co11 el 111a11-
elú11 asig11alia el (m.:a c¡111: se t r;1liajaría e1t la jornada y 
también Ja c;1111ielad ele mineral que ele acuerdo con Ja 
bla11elura o dureza de la roca y Ja inco111oclielad de Ja lalior 
eleberí:1 elll regar cada barretero a s11 patnín. De su u1enla 
corría c¡w: nadie cxceeliese Ja jornada ck 1 ~ hor;1s diarias 
en el interior ele la 111i11a. Los capi1a1ll"s era11 aclc111{1s los 
i11Lern1<'diari11s e1111·c Jo, ha1TL'leros )'otros opt"rarios o 
e111pleaclos e11 u1esti<>11<:" t;des u11no el s11111inis1ro )' el 
ma111e11i111icnl<l ele los i11stn1111<:nlos el<: u·ali:~jo"" Tan es
tratégico puesto solfa asig11;..irsc a individuos co11 una 
antplia ex¡><TÍ<'lll"ia, sin e111iiargo ludJ<> "'"'1'io11cs t"l 1 que 
ho111lires i11c.:xpcr1os 1"1111gic1·011 co111<> c:ipi1anes pese a la 
i11co11J(,n11icl:1cl ele.: los opL·ra ríos, sil uacit'.11 que u1111lujo a 
obligar por ley a los duci"1os " elegir por capitanes a los 
opera1·ios "111;ís arrcgl:1dos por su largu t rahajo )' expe
ricncia""·1. 

Vol\"ie111lo de 11t1<:\'a cuc.:11L:1 1n1n1r:1 :1te11ciíJ11 "'lire el 
grupo de los IJarn·tcros 1 alg1111os c.-.,1udiost>"i ha11 '.'t:f1id~1do 
co1110 u110 dl' los rasgos que 1n;~1s les dis1i11guía11 del resto 
ele.: los t raliaj:1elorcs de las 111i11as el rel:11 ivo C<•llt rol que 
lc11ía11 dl' su pron·so dl' t r;1b:ijo ~·, co1110 \'Cl'l'lllOS des¡H1l·s, 
ele sus ingresos. Ellos decidían el 1111od11 UHllO cxlr:ic.:ría11 
el 111ineral y l"igilalian rn11 gra11 celo th cad1id;11ic.:s ~· la 
for111a de cli'"idir su par1ici¡iaciú11 ,011 cl'd11t·1-1Cl de h i11i11a. 
l.a lucha por co11,ervar est:1 <.:'iJ>Lºl'Íc de ii1110110111í:i 1"1w 11110 
de Jos pri11cipaks dcto11a11L<:s del co11llicto t:sce11ificado 
entre Ron1cro de Tenero> ~· lo'i "J><Tarios c!e la Vizcaí11a 
en Ja scg1111cla 1nitacl ele la déc:1cl:i dt· l 7!iO."" 

.,., /./. 
~:\ F1.1111·i:.l·•) lil· l;.1111h11a, "llrdcn.1111.1:. p.11·;1 l'I w•li1<'rn11 .. ",1..:h.\n:1. < >. l!li'h ,1: :!·l. 
~-1 Jd· ~:.! 

!?5 l·'.11 Sll l"!>ludio T/i,• 11wk111gof1t Jf11l1• . .l1"xi11111 úf1•1•1 u·o1J;o'l .lf11'Jij¡h'J ili R<'1ll ,J,./ ,\lu11lr', 
lit1t1·~ 775 1 l'.IH~). llllris h;uld ofu·11• 1111.1d1•,,t1i1111i'•11 d1• l11-. p111lih-111.1 .. 1.,1 ... 1.1l1· .. 
l(IW ,1h·l"la11111 .il dht1 Ílu d1· l'.11 l111l.1 l"'r ''"'"',¡fo,~. 
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Por últim,,, dentro del mugo de 11·;ib;ij;«h•rqs 1w calili
cados estaban los peones y los Eie11nos, ~;111w de la< 1lli11;1s 
como las de las haciendas. L' 1 :a dt: l.h 111ay• •n.·s \lili:1-.:11< ias 
entre este sector y d de los lraliaj;ul .. r,·s ct!ilic:id,>s radiui 
en los ni\'eles de sus pt:rcepcin11t:s s;1bri.1ks. asu1110 del 
c¡ut: nos onquremos a co11ti1111aciúL. 

El grado de espccializaci<.'11 y las r,·s1»•11s;1\iilidades de 
cada elllpleado o 1rabajado1· li1cr<>11 lo-; lTi1eri<>s h:osic<>s 
para dc1ermi11ar las pe1-ce1icio11es s;dari;1ks de lllll>S )' 

otros. So lira decir que los ad111i 11is1 r;id"rl" <'ra11 los s1~je1us 
que percibían 1nayon .. ~s ingrcso."i. l.a ~c.:ril'.' de ocupaciones 
a las que se dcdicaro11 algt111os adllli11is1rad,>rcs, a las 11ue 
hicimos relcrencia pC1gin;1s al rás, nos h;1bla11 de la posi
ción dcs;1ho\_\ada c11 la 'lllc por lo ge11e1·;il vivía11 estos 
pcrso11;úes~,.,._ ' 

De111ro del peque(lo grupo de elllplcados qut percibían 
salarios ;1ltos tambié11 podríamos i11ch1i1· a los Llll-<licos, 
quienes adem{1s recibían dL' los barreieros una porciú11 
del mineral que estos úllilllos cx1rab11 paras( en l·alidad 
de panido~7 • l\!11y lejos de estos empicados se 11bicaba11 los 
veladores y los porteros. L111 velador de la C:o111paf1(a de 
Pach11ca ganaba e11 l 7\l2 ruatro pesos serna11ales~·". Con 
todo, 110 debemos perder de visla que los salarios pagados 
variaban d!' 1111a a otra u11idad prod11c1iva e incluso de 1111 
mo111e1110 a otro: e11 1771, e11 la 1ni11a 1kl E11ci110 1111 
mandón que además dcsc1npet"1aba li111citllll'S de ravador 
y velador recibía tan sólo '.l pesos a la sema11a ~". · 

Respecto de los operarios, la pr;'1c1ica 111:'1s co1n(111 era 
da1· a !Ocios los trabajadores, r11era11 barreteros, peones, 
atecas o 1:1e11eros, un salario di:ll"io de ·I rcaks por l '.! 
horas de traliajo'H'. Ro111pí:111 co11 estl' orde11 getllTal los 

!!ti ¡.:., i11t1·11·-.,11Lll· !>.1h·r. poi- t•jl'111¡1l11, 1¡111· 11.11.1 t:\li:\ 11 .11l1111111-.11.1d1ir d1· l.1 l.1111•''·' 

111i11.l l..1 \';d1~11cia en Cuan;1juah1 ~;;111.1ba '..?llll l"'''''i -.1·111:111.•!1·'· \'\·!.hu• 1 ~l~J ·:.'l;li. 
En l i.i:1, 1·11 l\11l:ii1os, lo'i •uhnini."IU;id, •11:~. 1.1v.ul .. 11· .... poflt·111., t-:·m;1li,111111lt1' lo v 
!• (11''>••'> \'un ~k111:1 l!lt-H::.:; . ' • '¡ 

!!7 l :h.\\1 / l)., Hltill. ti~1 
~S .\l;N, ~hrn·1f.1, '."1li, <~~p- 11 
:.rn u.\', 77 
!\O c;;11uh11;1, "l1rd1.·11.i11:t:to; .. " p.1rl IM..,..,11111 
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ademadores, pues recibían un peso por la misma jor11a
da31.y en alg(111 mome11lo los herreros, quienes llegaro11 
a gozar de un salario ligeramelllc superior al com(111 de 
los operarios: 4 pesos semanarios, au11que e11 el caso de 
las minas del primer Conde ele: Rcgla u11 herrero aseguró 
en l 7GG que hacía 8 aCws no se le pagaba salario ;ilguno, 
suhsis1ie11clo con las porcio11cs clc 111i11cral que rcciliía de 
los barrcleros"~. Cualquiera c¡uc li1era el caso, se l ra1alla 
evicle111e111e111e de perccpcio11cs 111t1y superiores -en 11u
merario- a l;is que of"recía el lrah:ijo del c;1111po e11 la 
región: e11 la hacie11da de S;111la Lucí;1, dura111c la ;1dmi-
11istraci611 jcsui1a, los gafümes (lrah;~jadores cvc111uales) 
r~ciliía1.1 ~11lre 1 y 2 rcal<;~, al día siu 11Í11g1111a co111pc11sa
c1(J11 ad1c1onal e11 granos··. 

A(111 e11l1>11Ces, el jor11al tic 4 reales <111e se pagalian e11 
las 1ni11as era i11s11licicnlc para d;1rsc 11i11gú11 lujo. 1~11 
1787, u11a viuda de 111edia11a i""ició1,, }' al ¡parecer si11 
descencle11cia, exigía por el lrnsp;iso d~ una 111i11:1 lü c:111-
tidad de 8 pesos senianari<" "1i:1r;i su,; ;iJl111e11tos", es clecir, 
casi j vcn:s 111:'.is de lo que e11 el 111is1110 laps<l deve11g:11la 
i11dividu<Jl111c11Le cl grueso de los operarios de 111i11as. En 
17!)0 una casa co11 esta11cia, :.1 red1111aras, coci11a, p;11io )' 
corral, f'11e \'e11dida a 220 pesos, cil"ra i11alca11zahle p;ira 
dicho sector de la sociedad pad111q11e11sc. Sil u a dos lmla vía 
e11 el le1Te110 de los bic11es raíces, m{1s accesibles pero a(m 
di[íciles dc adquirir fücnrn una casa ve11dida c11 '10 pesos 
}'otra arrc11dada en 15 pesos a1111ales, csla liltirna co11 u11a 
pcc¡ucC1:1 parcela :i.i. Co11 u11 real se compraban '.!8 011zas 
de car11e de carnero o 5 libras de carne de res, )' con :1 
reales 25 lihras de velas o de carhó11 "5

• E11 épocas dilícilcs 
como las crisis agrícolas de 1785-SG }' l SO!l-1 1, los precios 
del maíz}' otros gra11os básicos llicro11 c11 la alcaldía mayor 

31 //\tkn1ad11rt·.,, a Ga111bo;I/ rn Cl1:1v1~.1. O., l~IGO:H!I 
32 /Junl;i d1.• Cambo;¡ ron lu!i crnplt•;Hlus r 1rah;1jathJ1 l'S tl1· l.1 \'íl('ól(U;t/, :1g11slo ·.m. l 70G; 

Ch:l\·cz O,, l!JüO: 05. Los olid:alrJi <h~ lwirl'ru pndhl.1111•111n• !1r51c:.1k~ di.1rirn1 
3!\ lkn~oi1, l U7CJ: ~ti 1 
:H AllPJ, Pru1m·o)u, l1., C.tH, Nl'.·llH 
!)5 L;nld, PJHM: I !"1 
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de Pachuca de los más altos del virreinato, triplicando y 
cuadriplicando el vigente en tiempos 11or111alcs. Fi11al
me11te, hay que tener presente que ddiido a la intensidad 
del tral>:üo en las minas, pocos operarios lalrnr:ihan roda 
la semana. l'or lo anterior, 11ada raro n:sulw c¡ue se 
quejar:lll de lo bajo de sus salarios asegurando c¡ue no 
bastaba a veces ni parn los ;1Ji111l'11tos <JIH: se co11st1111í;111 c11 
la mina durante la jon1ada"". El rnho ele nidal y hel"l"a
mientas <JUe despuó er:111 vl'ndidos a rescat:1dotTs o 
~endcros, constiruyó un 111crn11is111'.> pe>r el <.\~le los traba
jadores buscaron 111creme11wr .,us 111gresos · '. 

Así pues, lo que atraía a los ho111hr<"s a las 111i11as no u·a 
tanto el s;ilario, sino la co111isi(111 q11t· se les daha e11 fl>nlla 
de mineral, eslo es, el "panido". En l 771i súlo en los re;lfes 
de Taxco y Zi111:1p{i11 110 se 11tili1ai>a csJe sis1t•1na de 
retrilrnciún a Jos trahajadores. El n1011to del partido v;1ria
ba de u11a a otra región e i11cl11so al i111erior ele 1111:111Jis1J1a 
zo11a. En su origen se co11jugah:111 tres focton:s pri11cipa
ks: la incapacidad n1011etaria de los clueCios ele 1JJi11as, lo 
arriesgado y especializado del t rahajo de los harrelcros y, 
fin;dmente, la escasez de 111a110 de obra. El partido conlle
vaba una problemática social y eco11círnica sumamente 
C<>lllplcja que involucró a pníctica1l1L'lllt• a Ja 1<>1alidacl de 
los individuos inmersos e11 la extracci611 ele la plal:I, según 
veremos en las páginas siguientes. 

1.4 El partido en Paehuea y Real cid Monte 

E11 el {ire:1 de Pachuca }' Real del illonlc, los h;11Tclcros 
debían cuhrir una cuora de mineral (tequio) por el <¡11e 
rccibí::in los ya citados 4 reales diarios, luego de lo rnal 
todo lo extraído dentro de J;1s l ~horas <¡i1e como 1JJ:íximo 
duraba la jon1ach1 se dividía a llliladcs con el ducf10 de la 

!iG Ch:h•1•1 O., l~Jti0:~7.:lli 
!i? 1-:uld 11Jú:n· 1111:1 1·xpo . ..,1d611 IJrcn· 1w10 11111)" 1Ji1..,t1.11n.1 .. ul111·1· . ..,11• 1111ol1l1·1ua. '/11#' 
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mina. Cuando los barrereros 1omaha11 w1 clesca11so, ciaban 
oporu111iclacl a s11(s) peo11(es) de usar sus herra111ien1as 
para a su l'ez llenar u11 saco de partido. Los :ule111adores 
tamhié11 podía11 extraer partido valié11close ele las rocas 
que tleliiera11 removerse para asegurar las truhazo11es o 
pilares; 1111a marta p;irle del mineral nilec!ado de esra 
forma rnrrespo11dí:1 al propicrario de la 111i11a"". El p:1r1ido 
era, p11cs, parre ru11da111e111al de los ingresos de los grupos 
c:s1ra1égicos del lrah:Jo ex1rac1ivo de la plata. Segú11 tes
ti111011ios de la (·poca, los harrc.:lcros ajus1alia11 co11 frc.:
nu.:11cia 1111 costal y 111cdio o dos costales de parrido, cada 
u110 de los c11:tles ve11dh111 -si era de h11c11a calidad- e11 :20 
reales, granjv{111<lose :1sf 1 res o cual ro pesos adiLio11aks a 
s11 jonwl'"'. U11 clocu111e11to inl':tlualilc por su riqueza 
infon11a1iva 11os <'lllrega la propia l'isiún de los barreteros: 

·· ... porque el t111ico asilo que el IJ;1rn:1ero llc:\'a a u11a 111ina. es 
el p;111ido que pw .. ·dc sar11r cu ~u lt't¡t1i11, ljlll' es )' h;1 !<>id1J 111 que 
ha 111a111c.:11itlu ~it.·111prc n111 dL'n:11d.1 .1 !11-.. opc.·r;1ric1-;, 11i• t'I 
~.d;1ri11, punp1l' éstcso11n1.11r111·\·.dL'•,1111c e11 d día (J 11t1rl1c '111"-' 
1rah;1j;1 lu-.. g;1s1a c11la111i11.1 11Ji-,111.1 ¡1.1r.1:Hli11wp1;11·w) liJ11.dc· 
nT•.t.' 1·11 el tral,;ijo y l111111n!;1tk'i d1· í.1 n1fJ1;,".'

11
'. 

Lejos de lie11eliciarse del parrido 1'111i1:;i11ic·n1c!el grupo de 
banereros, peones)' m:tl:1c11 crus, de :1iif s:tlí:1n n 1111H:1osas 
co111rilH1cio11es que bc.:11clici:dia11 a <1111plills seclores de 1:1 
población 11·ali:J:11lora y dt· aquellas cn111LJ11id:1fles111i11cras 
en s11 conjunto. Atlles de J.1 dil'isi1'>11 del par1ido l'lilr<: el 
IJarr<:t<.:r<J r ef dueflo de J;¡ lllill:I, se :1par1:1Jian llllaS 
porciones para limos11;1 de los co11\-c11los dl' S:111 Francisco 
y Sa11 .J11a11 ele Dios, de l'acl111ca; a co111i1111hci611, de la 
parle <Jlle correspondía al harrelero se 10111aii;111 •tl¡;1111as 
piedras para el 111éclico, el herrero -1111e co111 ya dijinws, 
en el caso de la Vizcaína llegó a depender cxc usi,·;1111e111e 
de.: esra co111rihuci611-, el 111:dacatero y p:1ra el peún 'flll' 

38 Gmulm;i. "U1lc-11.111l;1'i ... " cu Ch:tv1·1. U., Hl7,'i a: :HJ.:' 1 
30 Ch:tn:1. o., 19G0:27,ü~ 
•tO /i•t·tki1'1111l•'. lo' IJarlt•lt•ru'i,." lo, .1~0-.111 1 itiü, (:/¡,1\·1•1 t 1., l ~lt)(J: '.!'i 



139 

revolvía y diviclín en la gnlcra esle mi11era1·ll. Fuera ele las 
instalaciones ele la mina estaba el lllllrido gn1po ele los 
rescatadores particulares que compraba11 el partido y lo 
bcneliciaba11 por su c11e111a . .Jos<:' 1 kr11á11dc:~ .• rescatador 
de: l'achuca, llegó a comprar a u11 cx-l>:irn:tcro de la 
Co111pal1fa de J>achuca e11 1111a sola operación entre J ~ )' 
14 costales ele mineral ·1 ~. Así, au11c¡11c se ha insistido co11 

justificada raz611 que el partido era 1111 i11ce1ivo pa1·a los 
bnrrctcros, vamos c¡ue e11 realidad li111g·í;i conw tal p;ira 
pr:íctica1J1e11te iodos los trabajadores dc las minas, los c¡ue 
directa o i11direc1ame111c colaboraban con :H¡uéllos e11 el 
tumbe y 1:1 cxl racci611 del 111iner:1J. 

En t6rn1i11os generales pode111os dccir que las anterio
res fi1en111 las características liúsic:1s del panido duran1e 
el período quc nos ocupa. No olis1:1111e hubo import:1111cs 
varian1cs, pues el acuenlo t·111 n.: propie1arios }'barreteros 
en Jos co11ct-r11ie11tc al par1ido depcnclía de las co11<licio11cs 
financieras y fiskas de cada explo1:1ción. En las minas 
pequcflas, desde el siglo Xl'I lo co111(111 era r¡ue el dueno 
ele la 111i11a co111p:1r1iera con su(s) 1rab:1jado1·(es) e<¡ui1:11i
va111e111c el mineral extraído diari:1111t·111c, ya c¡11c esa era 
J;:¡ tínica forma de pago posililc, solirc tocio rna11do se 
inicialrn11 los trabajos de cx1 racci611. !'ero como se vio ell 
otra parle de este nuestro trabajo, 1an1liié11 los medianos 
)' grandes e111prcsarios tuviep111 prul>lmna~ li11a11.-icros. 
E11 l'ad1t1G1 las refi::rc11ci:1s dc>t:t11m·1t1:dcs disponibles i11-
dk;111 que a lo largo de l;1M:¡.;1111cla111i1;ul:dcl X\1111 se p;1g6 
m~1s co11 pariido y aún e11 especie <JllL' c11 11w11ccla, p11cs 
co1110 se retorcl.ar;'t tanto ílla1111d ele l\lo)'a¡cc>1110 s11s 
sucesores adolcc1ero11 pern1a11e111e111e11tc de l;rescascz de 
circula11te. E1111i11guna de l:1s 111i11:" 1r:i!iaj:uL1s por l\·fo)'a 
a principios de la década de 1770 se ciaba s:1brio a Jos 
operarios, pagáncJosclcs l'XclllsivalllCllte COll er parli<fo. ·I:< 

.Jt Ch;1°\•t•1. O., Hl!iU: ¡¡~, 

·i~ AL:N, Mi11e1 í.1, 77. c:'l.p. 11., l. 'l·J. 
•l:J LcfJi'.,/lnlorml·/, en Ch:hc·t O., IU?li li:H~ r\'n·tlwí.1 tl1· :-.1111.1...,, ahril li7ll. ,\(::"\, 

.\li11t'rl.1, 77 .• l'.\)l. G. 



¡,llJ 

En l 7!JU, Francisco Saavedrn, co1nisioi1ado l~<>r el virrey 
para ex;uninar el estado ad1ni11i:<trativo v li11anciero de la 
Compafiía de l'achuca, e11cu11trú '111(' a 1c·,s operarios se l~s 
pagaba et1 especie y 110 e11 "tabla )' 111a110 ptlopia" como 
orde11aha11 l;i:; leycs·1·1. l'uco después, l 7!J'.Z, .José \licc11te 
de Anza, veedor, informaba que la penuria económica de 
tal e1npresa hahía co11elurido a <¡lll' a los barreteros st• les 
retrili11ycra11 con dos ele cada cinco costales del 1ni11eral 
que extraían, "partido ta11 excesivo -ell'cía- que i!{110ro 
tenga e.iemplar en el reil10"·1

". 

El otorga111ie11to del partido 110 sie1np1·e li1e visto con 
buenos '*" por los duerws de minas, ya 11uc por tal 
conducto se consumía buena parte del 111i11l!ral de alta 
calidad si11 henc!icio para ellos. Este p<'rjuicio 110 ;i(ligía a 
todos por ig11al: i11sistin:1110s <1ue e11 las 1ni11as peq11eflas o 
co11 prohlc111as li11andt·1·os sig11ilicaha 1111a ((irma de redu
cir los costos de operaciú11 y de itHTc1ne11tar, e11 la 1nt·dida 
de lo posible, las ganancias. 1·:11 ca111 hio, co1no ha scf1:ilado 
acert;1da111e1lle Cuauhténwc \lclasco, para los gra11des 
empresarios el partido se cu11viJ'li<Í en 1111 li·c11U a la 
;1cu111ulaciú11 de capital. lk sobra co11ocido es el i11te11to 
de l'cdrn Ro111ero dl: Terreros ele l:li1ni11ar el partido en 
sus 111i11as ele Reul del 111011te, esfi1erzo <¡Ue le causú ag11dos 
problemas laborales que se exte11cliern11 por varios arios 
pese al decidido apoyo que recihiú de cil:l'los secton:s dl: 
la hurocraci:1 virreinal. 

U11 segundo factor que podía imp11lsa1· a los d11c1-ws de 
t11i11as a recurrir al partido 1'11c la escasez de traliaj:idorl:s. 
1':11 d(:cto, la rcclucicla o[(:na dl' m:1110 clt· obra llevú a los 
propietarios a ensayar disti11tos 111cdius p:ira atraer traba
pdores, cntrl: ellos los jornales <:levados y el partido, 
prúctica que para los cl11er1os co11lkvalia grandes dificul
tades, pues los operarios se empleaban preferentemente 
donde se o[i·ecía11 ¡>anielos elevados )' clo11de aclc111:'1s la 
\'eta era ele buena cy, rl:ht1ye11elo las "obras lllllL'l'tas" y 

H At"";N, ~li1h'rl.1,'.!Ci,t•¡.,;p. l 
·1!'"1 /,/.,v. H7, l. 17H 
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las cxplo1acio11cs especialllll'llll' dificiles. E11 las minas cie 
l\lor{111, fomosas por 1;1 li·ialdad y alJ1111da11cia ele sus aguas, 
para atraer a la ge111e s11 ad111i11istrador ol'reda uno ele 
cada tres coswles como par1ido."'.111 is111ooli·eci1¡iie1110 que 
a principios c:el siglo XIX h~1cía .-\11to11io l{nilla <:11 su 111i11a. 
de Arévalo e11 t·:t Chic;o;1'. Con 1otlo, la ckc1ividad dcl I 
partido WlllO sistema ck e11g;111thc lll\'P gr;1111les li111i1a
cio11c.·s. A.sí. pur ejemplo, 111uchos op.:1·arjos sc ¡¡11scn1alia11 i 
del trabajo clcspüés de recibir s11 panlcipaci611 }' hasla 
acabarse el di11c1ro oli1t·11iclo de l:t \Tilla de s11 111i11cral, 
situaci{111 <¡11c 1oni<tlia ~1111ia111t·11tc in·cg11lar la can1idacl 
de trali•üadon:s que e11lralia a la 111i11a. T1'a1;u1clo de 
sol11cio11:ir esle prohle11Ja, los propit·1arios rcttirricro11 a 
ciertas formas de coacci6n de l;1 111a110 de ohr;~cp1e anali-, 
zarernos a co111i11uaci611. t 

2.· EL TRABAJO FORZADO . 

.. Snn ésla~ 1111as cavernas ln'1mcclas, ~oli.Kadas, oscuras y 110 se 
alic111a cu dlols sino el vapur nudvu; Jos ric:'tgus de la vicia en el 
asn.'ll!'!O, dt..·st:cnso )' dcrn1111hamk·111os, a111cdrc111¡u1; clcsnudus 
}' hcrbi:ados los operarios, y <·argado:-. de.: pesadas barras y llll'la· 

les; \•c11c110sas las fu11clicio11cs y las ¡¡zogucrli:ls; im:ul'ablcs y a 
cada paso las dulcrn.:ias, c111 n.: humt·d;uh:s, ful!HO y vapores. 
Hace todo las pcm1s de un inlicrno, scgl111 la grave dcscripr.:i611-
l'i1'111 d1.: Pla111u, c¡uc:u'm pollL' por 111;h 1.·xt ..._ .. ..,¡\'il.., las pl'lt:l~ y duros 
Lrabajos de las minas. Las que: han sc...T\'Ído tic rasti1--{o a los 
cscla\'os, 111rmc11to a los 111ár1iri.:s y <k \'L:11g:t11z:a a lw. ti1<1-

... 1s 
no~ ... 

Esla maravillosa descripci611 del lr:iliajo c11 1~1s minas li1c 
hecha por Francisco Xavier de Canilioa, el r:111wso juris
co11sul10 i¡11e estuvo e11 tierras real1110111c11ses en I 7lili. 
Muchos otros co11Jp:1r1ía11 la opi11i(111 de (;a111()();1 respecto 

·IG l.t·1>.', (111/01 llll f. ni Ch.h'l'I. O., 1~Jil\f,::.!1 
•li \\',1nl,': l:.!!'J J'I, 

·lt\ ( :.unh•M, 1 .',,11101f,11io• i1 l111 v1,/1•11,111~11 • ,¡,. 11111 .. ·11,1. 1 d l.1-.~ i1111l.11. l.'.¡ 1·1: lti~. 
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de las difíciles condiciones que i11'1perahan en las min:1s 
novohispa11as hacia la segunda 1nitad del siglo XVIII, 
co11<licicrnes que, vale decir, 110 se 1Jahía11 modificado 
mucho desde que en el siglo X\'I los espaflolc:s habían 
iniciado las actividades de explotación 111etalílcra en el 
llamado Nuevo !\-fundo. El propio Ca111l)l)a calificaba co
mo un venl::ulero "prodigio" el qu<' liuliiera hombres que 
por su propia volulllad se enrolar;111 <'n tales ac:ti\'iclades, 
ai'nt )'cuando reconocía q••c e11 l;1 "ª'"de tal :iceplaciún 
cswha el 1Tla1ivo elevado ni\'d de los salarios p:1g;11los en 
el sector y, por supucsLo, la necesidad de lodo individuo 
de te11er u11 medio de subsis1e11cia. 1 laliía, sí, 11111cl10s 
"lrahajadorcs libres", pero rt.:sulta!Ja11 COll f"recue11cia in
suficielllCS p:1ra satisfocer l;1s 11ecesid;1des de las empn·sas 
mineras, de ahí que paralela111ente "' desarrollara11 varias 
formas de captaciún de 111ano de obra que a!Cctaro11, e111re 
otros, a amplios sectores de las co11H111idades indígenas 
:dedaf1as a los c:e1llros de producción argc·111ífcra. Co1110 
veremos para estos i11dividuos no había 11i11g11110 de los 
incen1ivos que Gamlio;1 idcntil'icú para el caso ele los 
trabajadores libres: ni tenían 11en.:sidad de tal tipo de 
trah:üo, 1ii recibían partido y rn11 rrecuencia 110 olnc·11ía11 
paga alg1n1a. El "prodigio" dejab;1 aquí s11 lugar a una 
pesada maq11i11aria sancion;1da legalmente qw:, p:1rad<di
c;1mentc, atclllaha en mús de 1111 sen1idn conLra los dere
chos de los sujelos que ali:ctaha. 

Durante nwcho tiempo se repi1ic'i aquel aserto que el 
varón de HumholclL hiciera ¡·11 el se11Lido de que en la 
Nueva Esparta, a pri11cipios del siglo XIX, la liten.a laboral 
ocupada en la industria n1i1tcra s.: caractcrizalia poi· s11 
libertad de co1ttralaci611 y 111m·i111il'11to y por sus elc:1·ados 
ingresos. llavid lhacli11g, si11 dud:1 u110 de los <.:st11diosos 
111(1s co11occdores del Lema, alir111ú <·11 su 111iliici1ada olira 
1\'1iw•rris y Co111t'rcir111t1•s ... que los t r;1k1j;tdorcs 111i11eros de 
!\léxico, "lejos de ser los peones opri11dclos q11e l;1 ley<.'IHla 
llllS prese11La, COllSlit11Í;Jl1 Ulla r11l'rza lalJoral ltl'l', lii\:11 pa-
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gada )' gcogr:Hicamente lllÓ\'il que en inuchas regiones 
era casi socia de los patrones".'rn 

[n la acuialidad cada vez son 111c11os los investigadores 
que sos1.ie11<:11 una opinión tau 1aja11lc como la anterior. 
Cuauhtémoc Vclasco ha scf1alado ni11 Lino la necesidad 
de ;ibordar el tema sin privilegiar'' firiori el papel del 1 

trabajo libre o del trabajo fiirr,mlo. En Clil:t par!c illle11ta
rclllos hacer una evaluación dl' los siste111as lk 1rahajo i 
forzado más conocidos en las minas de la zona c¡ue nos 1 

interesa, cent rancio 11uestr:.i atención en el repar1i111ie11to 
indígena, pues creemos que este punto no ha recibido 
toda la atendón c¡ue merece. Debcnws reconocer c¡ue 1 
lejos ele ..prete11elu,1· haber agotado el lc111a, lo que ac¡uí j 
ofrecemos es tan sólo un acerc:rn1icnto que rec¡uic1·e 
eviclenteme11le de una ;11npliación )' prof[111clizació11 mu
cho mayores. 

Los sistemas de trabajo forzado mús utilizados en las 
minas del distrito de Pachuca hacia fines ele la época 
colonial fueron la esclavitud negra y cl repartimiento. En 
la Nueva Espafla, principalmente e11 los centros mineros 
del norte, el peonaje por eleuelas completaba e incluso 
predominaba sobre los dos allleriores, sin embargo en 
nuesu·;i zona ele estudio nada indica c¡ue este (iilimo 
sistema tuviera una presencia se111cj:111tc. Con lodo, no 
descartamos la posibilidad de c¡11e futuras investigaciones 
arrojen resultados que nos hagan rclormula1· apreciacio
nes como la anterior. 

Tomados en lo individual, podemos afinnar con segu
ridad que ninguno de dichos sis1c111as f'ue 1:1 hase de la 
producción minera en la épo.:a que: nos ocupa. Al igual 
que en el resto de los reales de minas novohispanos, el 
trabajo jurídicamcme libre fi1e 11u111éricamente 111:ís im
portante, pero insuficiente. 

40 Bratling, 1975: 
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