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I 

A P E S A R de que el f lu jo sostenido de e m i g r a c i ó n e s p a ñ o l a 
hacia e l Nuevo M u n d o d e s e m p e ñ ó u n papel fundamental 
en la f o r m a c i ó n de la sociedad colonia l , poco se sabe del 
tema. É l obje t ivo de este a r t í c u l o es examinar los o r ígenes 
provinciales, l a o c u p a c i ó n y las preferencias matr imoniales 
de una ampl ia muestra de los peninsulares e s p a ñ o l e s resi
dentes en M é x i c o durante los a ñ o s 1791-1793. E l aná l i s i s 
desarrolla y somete a prueba algunas h i p ó t e s i s que han apa
recido en m i trabajo anterior . Para dar cierta perspectiva 
h i s t ó r i c a a nuestra d i s c u s i ó n diremos unas cuantas palabras 
in t roductor ias acerca de los patrones anteriores de e m i g r a c i ó n . 

Hasta ahora, la m a y o r í a de las investigaciones se han 
emprendido , en p r inc ip io , con vistas a la so luc ión de pro
blemas l i ngü í s t i cos y se han concentrado en el or igen geo
g rá f i co de los primeros conquistadores y colonizadores. 1 Boyd-
B o w m a n ha demostrado que duran te l a é p o c a an t i l l ana casi 
e l 4 0 % de los inmigrantes p r o v e n í a de Sevilla y de A n d a l u 
cía. Duran t e las dos d é c a d a s posteriores, 1519-39, cuando 

1 Ver PEDRO H E N R Í Q U E Z U R E Ñ A , "Observaciones sobre el español en 

América", Revista de Filología Española, X V I I I , 1931, pp. 120-148. 
C . PÉREZ BUSTAMANTE, "Las regiones españolas y la población de Amé
rica 1509-1534", Revista de Indias, I I , " 1941, pp. 81-120. J . RODRÍGUEZ 

A R Z Ú A , "Las regiones españolas v la población de América", Revista 
de Indias, V I I I , 1947, pp. 695-748. J U A N F R I E D E , "Algunas observaciones 

sobre la realidad de la emigración española a América en la primera 
mitad del siglo xvi", Revista de Indias, X I I , 1952, pp. 467-96. V. 
A U B R E Y N E A S H A M , "Spain's Emigrants to the New World", Hispanic 
American Historical Review, X I X , 1939, pp. 147-60. 
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M é x i c o y P e r ú quedaron abiertos a la co lon i zac ión , el con
t ingente andaluz representaba t o d a v í a el g rupo m á s ampl io , 
con t r i buyendo con u n 3 2 % del total . Ext remadura , a pesar 
clel prestigio de C o r t é s y Pizarra, sólo c o n t r i b u y ó con el 16%. 
Las dos Castillas proporc ionaban el 29.6%. T o d a la costa 
nor te , i n c l u i d a Navarra, m a n d ó u n poco m á s del 8%. 2 N a t u 
ra lmente que estas proporciones variaban de colonia a colo
n ia , pero la Nueva E s p a ñ a , que r e c i b í a casi la tercera parte 
ele los inmigrantes , se conformaba m u y de cerca a esta dis
t r i b u c i ó n general. 

E l conocer los antecedentes provinciales de u n emigrante 
nos dice poco acerca de su o c u p a c i ó n posterior. James'Lock¬
h a r t ha hecho nuevos hallazgos sobre el tema. E n P e r ú no 
todos los colonizadores e spaño les del per iodo 1532-60, eran 
guerreros o misioneros; desde el p r i n c i p i o hal lamos en sus 
filas u n n ú m e r o considerable de artesanos, marineros, co
merciantes, abogados, notarios y mujeres. Los comerciantes 
eran especialmente ubicuos y actuaban en su m a y o r í a como 
agentes de las grandes casas comerciales sevillanas. Lockha r t 
concluye que "a l P e r ú se t r a s l a d ó una sociedad e s p a ñ o l a 
completa, esencialmente i n t a c t a . . . " 3 

E n lo que se refiere a los a ñ o s posteriores sabemos m u y 
poco, o casi nada, de los cambios que sufr ieron los patrones 
de migración.-* L a evidencia cual i ta t iva sugiere que en poco 
t i empo los vascos surgieron como u n g rupo e c o n ó m i c a m e n t e 
impor t an t e y probablemente numeroso. Fueron vascos los 
fundadores de Zacatecas. Duran t e la d é c a d a de 1560, una 
e x p e d i c i ó n vasca c o n q u i s t ó la ampl i a á r e a del norte de 
M é x i c o que fue bautizada con el nombre de Nueva Vizcaya. 5 

2 P E T E R B O Y O B O W M A N , Índice Geobiográfico de Cuarenta Mil Po
bladores Españoles de América en el Siglo XVI, vol. I , 1493-1519, Bogotá, 
1964; vol. I I , 1520-1539, México, 1968. 

3 J A M E S L O C K H A R T , Spanish Peru, 1532-1560, Madison, Wisconsin, 
1968, pp. 221, 234-43. 

4 L a obra de G Ü N T E R V O L L M E R acerca de Puebla de los Ángeles pro
mete resolver muchos de estos problemas. 

5 JOSÉ DE R I V E R A BERNÁRDEZ, Conde de Santiago de la Laguna, Des
cripción muy breve de la muy noble y leal ciudad de Zacatecas, México, 
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De manera similar , en Po tos í , en el A l t o P e r ú , los vascos 
ocupaban u n lugar predominante en la indus t r ia minera , 
hasta que su é x i t o p r o v o c ó una hos t i l idad combinada por 
parte de las d e m á s "naciones" e s p a ñ o l a s . 6 E n cuanto a la 
profes ión , es de suponer que la c reac ión de los consulados 
en M é x i c o y P e r ú en 1592 y 1613, de f in ió la f o r m a c i ó n de 
una poderosa clase de comerciantes coloniales, quienes ha
b í a n dejado de ser los agentes de Sevilla, que describe Lock¬
hart , y d e f e n d í a n ya intereses locales. Para mediados del si
glo x v n estos hombres h a b í a n const i tuido u n patr ic iado 
urbano, con fortunas que frecuentemente superaban el medio 
m i l l ó n de pesos.7 

Para 1689 ya estaba p r á c t i c a m e n t e asegurado este cambio, 
tanto en el or igen p rov inc i a l como en la e lecc ión de la ocu
p a c i ó n . J. Ignacio R u b i o M a ñ é ha demostrado que de los 
1 182 e s p a ñ o l e s europeos residentes en la c iudad de M é x i c o , 
no menos de 864, o sea el 72.5%, estaba compromet ido en 
alguna de las variedades de la empresa comercial, ya sea de 
venta por mayoreo o de reventa. 8 A d e m á s de éstos, los ú n i c o s 
grupos de alguna impor t anc ia eran los empleados de la 
Corona, 124 personas, y los 72 artesanos. E n t é r m i n o s de 
origen, los andaluces m a n t e n í a n el p r imer lugar con 302 per
sonas, o sea el 25.5%. Los vascos ( incluyendo Navarra) esta
ban en segundo con 218 hombres, y el tercer lugar corres
p o n d í a a los M o n t a ñ e s e s de Santander con 141. T o d a la costa 
nor te ( incluyendo Navarra) representaba 465 personas, o sea 
el 39.3%. Mien t ras que los 32 e x t r e m e ñ o s y los 126 castella-

1732, pp. 26-33. J . L L O Y D M E C H A M , Francisco de Ibarra and Nueva 
Vizcaya, Durham, N. C , 1927, passim. 

6 B A R T O L O M É A R Z A N S DE ORSÚA Y V E L A , Historia de la villa impe

rial de Potosí, 3 vols., Providence, Rhode Island, 1965, I , 246-7, 315-6; 
M A R Í A H E L M E R , "Luchas entre vascongados y vicuñas en Potosí", Revista 
de Indias, 20, 1960, pp. 81-2. 

T R O B E R T S M I T H , "The institution o£ the Consulado in New Spain", 
Hispanic American Historical Review, 24, 1944, pp. 61-83. GREGORIO DE 
G U I J O , Diario, 1648-1684, 2 vols., México, 1953, I , 184, I I , 40, 61, 147. 

8 J . IGNACIO R U B I O M A Ñ É , Gente de España en la Ciudad de México, 

Año 1689, México, 1966, pp. 356-65. 
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nos eran apenas u n poco m á s del 13.3% del total . Evidente
men te que la d i s m i n u c i ó n de l a p o b l a c i ó n castellana, tan 
marcada durante el siglo x v n , redujo considerablemente la 
e m i g r a c i ó n en estas provincias. 9 

E l creciente p redomin io de las provincias del norte fue 
reconocido oficialmente cuando en 1742 todos los miembros 
d e l consulado mexicano se v ie ron obligados a inscribirse en 
a lguno de los dos partidos que h a b í a n formado vascos y 
m o n t a ñ e s e s , quienes se d i s t r i b u í a n equi ta t ivamente los pues
tos del cabildo. Todos los relatos l i terar ios de la é p o c a de 
los borbones dan la i m p r e s i ó n de que el gachupín promedio 
era u n campesino del norte que se h a b í a convert ido en co
merciante . M i estudio sobre Guanajuato presenta compro
b a c i ó n es t ad í s t i ca a este respecto. A h í , en 1792, casi las dos 
terceras partes de todos los inmigrantes con or igen iden t i f i -
cable p r o v e n í a n del norte, y casi m á s de la m i t a d de l total 
se d e d i c ó al comercio. N o obstante pe r s i s t í a la duda de si 
Guana jua to , la c iudad minera m á s impor t an te de la Nueva 
E s p a ñ a , p o d í a considerarse como enteramente representativa 
de todo el p a í s . 1 0 E n lo que resta de este a r t í c u l o p r e s e n t a r é 
una muestra m á s ampl ia de inmigrantes e x t r a í d a , como en 
e l anter ior t r sbs jo del censo anual de 1792, J33.TÍI compro* 
bar esta pos ib i l idad. 

I I 

P r imero tenemos que discut i r el p roblema de los n ú m e 
ros totales. A q u í A le jandro de H u m b o l d t i n t r o d u j o la con
fus ión en el cuadro al hacer u n cá l cu lo obviamente falso 
que, sin embargo, t o d a v í a aparece en algunos l ibros de texto. 
Ca lcu lando sobre la base rela t ivamente confiable de que los 
peninsulares representaban el 2.07% de la p o b l a c i ó n de la 

o J O H N L Y N C H , Spain under the Habsburgs, 2 vols., Oxford, 1964-69, 
I I , 126-9, 260-2. 

io D A V I D A. BRADING, Miners and Merchants in Bourbon Mexico, 
1763-1810, Cambridge, 1971, pp. 103-13, 251-4. 
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c iudad de M é x i c o , e x t r a p o l ó esta p r o p o r c i ó n y l a a p l i c ó a 
toda la p o b l a c i ó n , para obtener u n to ta l de 70 000 europeos. 1 1 

Poco d e s p u é s Fernando Navarro y Noriega, u n funcionar io 
que t e n í a acceso a los materiales del censo, r e c h a z ó esta 
c i f r a . 1 2 S e g ú n él, la c iudad de M é x i c o desde n i n g ú n pun to 
de vista p o d í a ser aceptada como t íp ica , puesto que siendo 
e l centro adminis t ra t ivo y comercial de la Co lon i a a t r a í a u n 
mayor n ú m e r o de inmigrantes que otras ciudades, sin tomar 
en cuenta el campo. M á s todav ía , el censo real de 1790-93 
que se r e c o g i ó en u n á r e a to ta l en l a que v i v í a n las cinco 
sextas partes de la p o b l a c i ó n , ú n i c a m e n t e contaba 7 904 eu
ropeos. A p a r t i r de este dato calculaba que h a b í a en la colo
n ia 14 000 españo les . T a n t o Lucas A l a m á n como comenta
ristas m á s recientes han aceptado la tesis de Nava r ro con 
preferencia a la de H u m b o l d t . 1 3 Y de hecho, si a ñ a d i m o s la 
sexta parte restante, calculada s e g ú n p r o p o r c i ó n estricta, e 
inc lu imos los 1 500 europeos que se estiman miembros de 
ó r d e n e s religiosas y qu¿e n o aparecen en el censo, entonces 
el to ta l no supera los 11 000. 1 4 D e s p u é s de 1812, el n ú m e r o 
a u m e n t ó con la llegada de las fuerzas expedicionarias envia
das para combat i r la insurgencia. Sin embargo, en 1792 la 
Co lon ia no albergaba n i n g ú n regimiento de soldados reclu-
tados en l a P e n í n s u l a . 

Unas cuantas listas elaboradas por los intendentes nos 
dan algunas indicaciones incompletas de la d i s t r i b u c i ó n geo
gráf ica de los inmigrantes . 

E l contraste entre la c iudad de M é x i c o y las ciudades de 
p rov inc i a es sorprendente; en total , l a capi ta l a b s o r b í a la 

11 A L E J A N D R O DE H U M B O L D T , Ensayo Político sobre el Reino de la 
Nueva España, Juan A . Ortega y Medina, ed., México, 1966, p. 78. 

12 FERNANDO NAVARRO Y N O R I E C A , Memoria sobre la población del 
Reino de la Nueva España, México, 1954, p. 64 . 

13 A L A M Á N , Historia de México, 5 vols., México, 1942, I , 393-4; 
V I C T O R I A L E R N E R , "Consideraciones sobre la población de la Nueva Es
paña ( 1 7 9 3 - 1 8 1 0 ) , según Humboldt y Navarro y Noriega", Historia 
Mexicana, X V I I , 1968, 3 , pp. 327-348; R O M E O F I O R E S C A B A L L E R O , La 

Contrarrevolución en la Independencia, México, 1969, pp. 15-22. 
" F L O R E S C A B A L L E R O , La contrarrevolución, p. 22 . 
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Cuadro 1 

N Ú M E R O S S E L E C C I O N A D O S D E P E N I N S U L A R E S E N NUEVA 

E S P A Ñ A (1790-1793) 

Fuente 
Jurisdicción Hombres Mujeres Total anual Censo AGN. historia 

Vol. 

Ciudad de México 2 118 217 2 335 1793 72, f. 272 
Intendencia de Mé

xico (excluyendo 
la ciudad de Mé
xico) 1 308 22 1 330 1794 523, f. 145 

Ciudad y provincia 
de Tlaxcala 52 1 53 1793 523, f. 113 

Ciudad y distrito 
de Oaxaca 228 15 303 1790 522, f. 257 

Ciudad y distrito 
de Mérida 119 7 126 1790 522, f. 259 

Ciudad y distrito 
de Durango 78 9 80 1790 522, f. 268 

Provincia de So
nora 126 9 128 1790 522, f. 274 

Provincia de Si-
naloa 138 1 139 1790 522, f. 276 

Californias 45 0 45 1790 522, f. 261 
Ciudad y provincia 

de Guanajuato I 278 9 1 280 1793 523, f. 76,90 

To ta l 5 490 279 5 779 

To ta l estimado para 
Nueva España, in
cluyendo los reli
giosos 9 236 Navarro y No-

riega, Memoria, 
p. 64. 
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cuarta parte de los inmigrantes, excluyendo de l cá l cu lo a 
los religiosos. L a Intendencia que la rodeaba, u n á r e a que 
c o m p r e n d í a los actuales estados de H i d a l g o , Q u e r é t a r o , Méx i 
co, Morelos y partes de Guerrero, a b s o r b í a u n 15%. Como 
ya lo he s e ñ a l a d o , la cifra para Guanajuato está equivocada, 
y d e b í a reducirse por lo menos a 670. 1 3 

E n cuanto al resto del pa í s sobresale lo escaso de la colo
n i z a c i ó n en el norte: apenas 312 personas para todo el nor
este. De manera similar , la v i r t u a l ausencia de mujeres euro
peas fuera de la capital revela u n p a t r ó n de i n m i g r a c i ó n 
m u y d i s t in to al del siglo x v i : en 1792 el g a c h u p í n promedio 
o se quedaba soltero o se casaba con una mujer nacida en 
el pa í s . 

I I I 

Los v o l ú m e n e s manuscritos originales, de los cuales fue
r o n tomados estos totales desordenados, son preferibles en 
t amo que fuente que estos totales mismos. Sin embargo, se 
ha conservado menos de la m i t a d de ellos y en algunas áreas , 
como por ejemplo la de Guadalajara, nunca fueron levan
tados. Fa l tan los detallados Padrones de 1792 de la c iudad de 
M é x i c o , Puebla, M o r d í a , Veracruz, Zacatecas y otras ciuda
des y pueblos m á s p e q u e ñ o s . L o que resta es una fuerte 
incidencia de mater ia l para las ciudades y los distritos del 
Baj ío , así como para las ciudades y los distri tos de Orizaba,-
ja lapa, T o l u c a , Tlaxca la , Aguascalientes, la c iudad de Oaxa-
ca y jurisdicciones desperdigadas m á s p e q u e ñ a s . Por tanto, 
nos hemos concentrado en " l a in tendencia de Guanajuato. 
A u n q u e aun a q u í fal tan los censos de L e ó n , Piedragorda, 
Salamanca, Salvatierra, Y u r i r i a y San Lu i s de la Paz, una 
o m i s i ó n que en parte queda compensada por la conse rvac ión 
de los v o l ú m e n e s de Q u e r é t a r o y San Juan del R í o . Para 
ampl i a r la muestra t a m b i é n liemos i n c l u i d o las ciudades y 
distr i tos de Orizaba, Jalapa y T o l u c a , y las ciudades, omi -

3 5 BKADING, Minen and Merchants, pp. 247-8; ver también A L A M Á N , 
Historia de Méjico, I I , 75, 399. 
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t iendo los dis tr i tos circundantes, de Aguascalientes, Oaxaca, 
Pachuca, Real del M o n t e y T laxca la . 

Hay que s e ñ a l a r que estos Padrones son contabilidades 
d o m é s t i c a s que enumeran los nombres, ocupaciones, edades, 
status é t n i c o y c i v i l de todos los adultos hombres, así como 
datos m á s incompletos acerca de sus esposas y familias. Re
sul ta una labor m u y lenta y tediosa buscar a unos cien espa
ñ o l e s perdidos entre los miles de españo les americanos, cas
tizos y mestizos, y es m u y fácil o lv idar algunos nombres. Sin 
embargo, si a lguien tuviera la opo r tun idad de reexaminar 
algunos de estos manuscritos la tasa de omisiones no supe
r a r í a el 1.5%, u n margen de error razonable para u n estudio 
de este t ipo . 

A h o r a nos planteamos tres preguntas m u y simples: ¿Cuá
les eran los o r í genes provinciales de los inmigrantes? ¿ C u á l 
era su d i s t r i b u c i ó n geográ f ica dent ro de la Colonia? ¿Cuá les 
eran sus ocupaciones? 

De estas preguntas la m á s dif íc i l de responder es la que 
se refiere a los o r ígenes . E n p r imer lugar, los intendentes de 
Oaxaca y Veracruz (en donde estaban situadas Orizaba y 
¡ a l a p a ) registraban a todos los inmigrantes como españoles 
europeos, sin mencionar su p rov inc ia de origen. E n segundo 
lugar, una cierta p r o p o r c i ó n de los peninsulares del Ba j ío , 
especialmente los de Q u e r é t a r o , a p a r e c í a registrada por igua l 
como españoles europeos o como originarios de los reinos de 
Castilla, Esta ú l t i m a d e s i g n a c i ó n era m á s vaga que la p r i 
mera, puesto que toda E s p a ñ a , con e x c e p c i ó n de los reinos 
de Navarra y A r a g ó n ( incluidas C a t a l u ñ a y Valencia) eran 
parte de los reinos de Casti l la. N o obstante, tomando en 
cuenta estas dificultades, ta l y como lo muestra el cuadro 2, 
podemos obtener algunas conclusiones ú t i l es . 

D e s p u é s de restar los españoles europeos y los or ig inar ios 
de los reinos de Castilla, quedan 722 personas, de las cuales 
el grupo m á s numeroso es tá formado por los m o n t a ñ e s e s con 
210 personas, o sea el 28%. Siguen los vascos con 151 perso
nas, o sea el 2 0 % . L a costa del norte combinada ( inc lu ida 
Navarra) representa el 6 4 % de este to ta l . A u n cuando su
p u s i é r a m o s que la m a y o r í a de los or iginar ios de los reinos 
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de Castilla p r o v e n í a de la l l anu ra central, los n o r t e ñ o s s e r í a n 
t o d a v í a e l 5 6 % del nuevo tota l . Estas cifras t ienden a debi
l i t a r la idea de una preponderancia absoluta de personas 
or iginar ias de una o dos provincias. Casti l la y A n d a l u c í a 
siempre siguieron enviando apreciables contingentes de i n 
migrantes a M é x i c o . 

Cuadro 2 

O R Í G E N E S P R O V I N C I A L E S D E L O S P E N I N S U L A R E S 
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nes 

^ O 1*4 Oí o ¿j 2 fe) 

Acambaro 9 2 1 4 2 5 16 23 
Pinjamo 5 7 2 2 1 2 4 4 26 41 
IrapuaLo 5 6 1 2 2 1 1 2 3 1 24 37 
Silao 2 2 4 2 3 8 2 Z¿ 42 
Dolores 2 7 <•> 2 13 24 
San Felipe 8 1 1 <> 6 18 34 
San Miguel 1 16 3 5 i 1 3 8 40' 36 
Celaya 24 8 3 2 7 8 1 3 4 i 2 69 26 
Guanajuato 92 43 11 20 31 28 4 7 2 27 36 13 314 30-1 
Queretaro 28 30 8 20 19 18 1 5 6 62 6 203 39 
San Juan del 

Rio 4 5 3 3 3 3 2 4 4 31 35 
Toluca 4 10 8 8 14 6 1 2 1 1 i 1 57 21 
Tlaxcala 2 3 1 2 2 1 1 1 13 22 
Pachuca 4 8 1 4 5 7 1 4 2 36 2 

Aguascalientes 27 4 2 3 3 3 5 49 5 
Jalapa 111 111 19 
Orizaba 128 128 20 
Oaxaca 249 249 13 

Total 210 151 40 68 97 85 13 16 16 71 628 25 1 421 

Nota: Pachuca incluye Real del Monte y Atotonilco ei chico. 
* Incluye Aragón, Cataluña, Valencia y Murcia. 
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Sin embargo, no debe atr ibuirse mucha impor tanc ia a 
estos porcentajes, puesto que no hay r a z ó n para suponer que 
nuestra muestra sea representativa. Por ejemplo, Zacatecas, 
a juzgar por l a evidencia que se der iva de su indus t r i a m i 
nera, s egu ía estando controlada por los vascos; po r tanto, 
su i n c l u s i ó n h a b r í a aumentado el porcentaje vasco. 1 8 M á s 
a ú n , el mismo esquema muestra variaciones m u y notables en 
e l p a t r ó n de co lon izac ión . Dolores y San M i g u e l aparecen 
como los bastiones vascos, mientras que Aguascalientes, San 
Fel ipe, Celaya y en menor medida Guanajuato, estaban 
dominados por los m o n t a ñ e s e s . E l contraste entre San M i g u e l 
y Celaya, separados apenas por una jo rnada de ocho horas 
a caballo, se a c e n t ú a cuando encontramos que siete de los 
ocho vascos establecidos en Celaya v i v í a n en e l d i s t r i to cir
cundante y no en la ciudad. Pero no todos nuestros ejemplos 
pueden adecuarse a este p a t r ó n . E n Q u e r é t a r o , T o l u c a v 
Pachuca n i n g ú n g rupo p rov inc i a l predominaba, y en Gua
najuato, los m o n t a ñ e s e s no eran m á s del 3 8 % de todos los 
peninsulares con o r ígenes identificables. L a causa de estas 
profundas diferencias sigue siendo u n mister io . Probable
mente Zacatecas atrajo siempre u n mayor n ú m e r o de vascos. 
Pero, ¿po r q u é , San M i g u e l , donde la f ami l i a m á s impor 
tante, la f a m i l i a Canal, era de ascendencia m o n t a ñ e s a h a b í a 
sido tan favorecida por los vascos? ; 0 Celaya por los mon
tañeses? 

Es m á s fáci l de responder nuestra segunda pregunta, que 
se refiere a l destino geográf ico . Ya hemos visto que una 
cuarta parte de todos los e s p a ñ o l e s se d i r i g í a a la c iudad de 
M é x i c o . T a l y como lo ind ica el cuadro 3 los d e m á s i n m i 
grantes evi taban el campo y se e s t a b l e c í a n en las ciudades. 
Obviamente nuestra muestra es tá prejuiciada. E l Ba j ío era 
probablemente la provinc ia m á s urbanizada de la Nueva 
E s p a ñ a . Por o t ra parte, su agr icul tura , est imulada por la 
p r o x i m i d a d de muchos mercados urbanos, estaba en plena 

18 D . A. BRADING, "Mexican Silver Mining in the eighteenth century: 
the revival of Zacatecas", Hispanic American Historical Review, 1969, 
4, pp. 665-81. 
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prosperidad y t o d a v í a no h a b í a sido monopol izada por unos 
cuantos grandes la t i fundios . M á s a ú n , la muestra tiene la 
ventaja de cubr i r u n á r e a compacta y no una c o m b i n a c i ó n 
de distritos desperdigados. 

Cuadro 3 

D I S T R I B U C I Ó N D E L O S P E N I N S U L A R E S P O R C I U D A D Y D I S T R I T O 

Ciudad Distrito Total 

Acambaro 16 0 16 
Pénjamo 8 18 26 
Irapuato 21 3 24 
Silao 21 2 23 
Dolores 7 6 13 
San Felipe 10 8 18 
San Miguel 40 0 40 
Celava 41 28 69 
Guanajuato 238 76 314 
Querétaro 190 13 203 
San Juan del R i o 19 12 31 
Orizaba 113 16 129 
Jalapa 93 18 111 
Toluca 51 6 57 

Tota l 868 206 1 074 

Fuente: Véase ci cuadro 2. 

La p r o p o r c i ó n de personas que realmente v iv ía en el cam
po era considerablemente menor a la de las que aparecen 
bajo el encabezado " j u r i s d i c c i ó n " . Casi todos los e s p a ñ o l e s 
que en Guanajuato aparecen en esta lista, de hecho v i v í a n 
en los pueblos mineros como L a Valenciana, Rayas, Cata y 
M a r f i l , que se ha l laban alrededor de la c iudad de la que 
los separaban distancias de uno a cinco k i l ó m e t r o s . De ma
nera s imilar , 10 de cada 28 hombres habitantes de Celaya 
v iv ían en la p e q u e ñ a c iudad de Apaseo. Otros 10 de P é n 
j amo v i v í a n en C u e r á m a r o , nombre de una hacienda que 
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de hecho era u n pueblo grande. Qu i t ando ías excepciones de 
Guana jua to y Apaseo, de los 768 habitantes de l campo sólo 
130 eran peninsulares. E n el siglo x v i n , así como en el x v i , 
los e s p a ñ o l e s en el Nuevo M u n d o eran gente de la c iudad . 1 ' 
L a c o l o n i z a c i ó n europea en M é x i c o puede ser representada 
g r á f i c a m e n t e como una red de nudos urbanos conectados pol
las finas l íneas del c r é d i t o comercial y las relaciones fami
liares. Cada ciudad colonial t e n í a sus gachupines residentes. 
Resul ta impor tan te seña l a r su p r o p o r c i ó n con respecto al 
t o t a l de la p o b l a c i ó n u r b a n a . " 

Número de Total de la 
Ciudades peninsulares población Proporción 

Ciudad de México 2 118 112 944 i.87% 
Queré ta ro 203 32 098 0.63% 
Guanajuato 238 29 702 0.80% 
Oaxaca 249 18 288 1.36% 

L a Preferencia por las ciudades expl ica o se explica por 
l a e l ecc ión de o c u p a c i ó n del inmigran te . E l cuadro 4 pre
senta u n p a t r ó n . 

Obviamente que la e lecc ión de las ciudades en alguna 
med ida determina el peso de una o c u p a c i ó n específica. L a 
i n d u s t r i a de la m i n e r í a y la de r e f i n e r í a pueden estar sobre-
representadas. Si el n ú m e r o de peninsulares empleados en 
Guana jua to hubiera sido p roporc iona l a la p r o d u c c i ó n de 
plata, entonces la indus t r ia no p o d í a haber empleado m á s 
de 500 inmigrantes . Igualmente , dado que la muestra con-

17 R I C H A R D M. MORSE, "Some Characteristics of Latía American 
Urban History", The Hispanic American Historical Review, 63 , 1962, 
pp. 317-38. 

18 Para la ciudad de México, H U M B O L D T , Ensayo Político, pp. 78 , 91: 
NAVARRO y NORIEGA, Memoria, p. 67; A G N Historia 72, f. 272; 74 

expediente 1; para Querétaro ver JOSÉ A N T O N I O D E L R A S O , Notas Esta
dísticas del Departamento de Querétaro, México, 1848, p. 97; pava 
Guanajuato, A G N , Historia, 523, f. 90; para Oaxaca, A G N , Historia 
523, f. 94. 
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siste en jurisdicciones urbanas m á s o l U e rurales, y en algunos 
casos hasta omite los distritos circundantes, es m u y claro 
que la agr icul tura es tá subrepresentada. E n el Ba j ío , exclu
yendo el mismo Guanajuato, só lo 76 de los 465 hombres 
registrados aparecen como empleados en ese sector. Debe 
s e ñ a l a r s e que mientras que los hacendados consti tuyen u n 
g rupo bastante h o m o g é n e o , la segunda c a t e g o r í a agraria es 
una mezcla que incluye a propietarios y a meros asistentes, 
así como a los administradores de las grandes propiedades. 

C U A D R O 4 

O C U P A C I O N E S D E L O S P E N I N S U L A R E S , 1791-1792 
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Acàrabaro 10 2 2 2 16 
Pénjamo 5 % 14 4 26 
Irapuato 5 3 1 3 4 5 3 24 
Silao 11 4 1 1 1 3 2 23 
Dolores 2 4 5 2 13 
San Felipe 4 9 3 5 4 18 
San Miguel 13 17 3 7 40 
Celava 22 10 1 10 5 10 7 1 3 69 
Guanajuato 77 72 22 90 3 28 2 8 4 8 314 
Ouerétaro 61 45 5 21 10 12 15 13 8 12 203 
San Juan del 

Rio 10 4 1 8 5 2 1 31 
Toluca 8 12 8 1 7 15 1 5 57 
Tlaxcala 6 1 1 3 2 13 
Pachuca 4 2 10 7 13 36 
Aguascaliemes 19 13 1 

i 5 1 2 8 49 
Jalapa 27 17 22 2 8 9 2 5 3 16 111 
Orizaba 16 7 29 3 18 31 5 7 4 9 128 
Oaxaca 103 60 6 2 7 4 28 5 4 9 21 249 

Total 403 277 90 105 65 86 168 56 39 36 96 1 421 

Fuente: Véase el cuadro 2. 
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Si comparamos con las cifras de 1689 que da R u b i o M a ñ é , 
entonces el n ú m e r o de artesanos es m u y bajo, m á s t o d a v í a si 
consideramos que hemos i n c l u i d o 11 obrajeros de Q u e r é t a r o , 
propietar ios de grandes talleres textiles. Los doctores penin
sulares t a m b i é n "eran unos cuantos, así como los abogados 
y notarios que aparecen bajo el encabezado de profesionistas; 
a d e m á s , 10 de los 36 p e r t e n e c í a n al clero secular. Por lo 
general estos Padrones o m i t í a n a los miembros de las ó r d e 
nes religiosas, con la sola e x c e p c i ó n de Orizaba donde apa
recen registrados 14 carmelitas europeos y 2 oratorianos, y 
T laxca la , que registra ocho franciscanos. 

Comparat ivamente, la burocracia m a n t e n í a su ant igua 
p o s i c i ó n de o c u p a c i ó n favorecida, superada ú n i c a m e n t e por 
e l comercio. E n to ta l la Corona empleaba 168 personas, o 
sea el 12% de nuestro total . E n este caso no hay r a z ó n para 
suponer que nuestra muestra no es representativa puesto 
que incluye dos capitales de intendencia en Oaxaca y Gua¬
najuato y u n centro de m o n o p o l i o del tabaco en Orizaba. 
L a a m p l i t u d de esta c a t e g o r í a deriva en gran medida de los 
cambios in t roduc idos por Jo sé de Gálvez , qu i en fue visi tador 
general y m i n i s t r o de Indias, cuando es tab lec ió el monopo
l i o del tabaco y puso la r eco lecc ión de los impuestos en 
manos de funcionarios reales asalariados. F o r m ó estas dos 
grandes ramas de la maqu ina r i a fiscal en su m a y o r í a con 
hombres contratados directamente en la P e n í n s u l a . 1 9 Para 
1792 casi todas las ciudades que ahora nos ocupan contaban 
con e spaño le s europeos como magistrados distritales, direc
tores del m o n o p o l i o del tabaco, del servicio de impuestos y 
d e l servicio de correos. A d e m á s , muchos otros trabajaban 
como guardias, copistas y asistentes. E l grado en el que las 
reformas de G á l v e z const i tuyeron una nueva o r i e n t a c i ó n para 
l a his tor ia de la a d m i n i s t r a c i ó n en la Nueva E s p a ñ a lo de
muestra u n aná l i s i s por departamento. E n to ta l , cerca de 27 
personas eran intendentes, alcaldes mayores, subdelegados 
y tenientes de justicia. Otros siete estaban empleados en las 
t e so re r í a s de Guanajuato y Oaxaca. Diez se ocupaban del 

19 BRADING, Mhiers and Merchants, pp. 35-6, 52-4, 239-42. 
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correo, pero no menos de 42 del servicio de impuestos y 63 
del m o n o p o l i o de tabaco; en esta ú l t i m a cifra se inc luyen las 
dos fábr icas de Q u e r é t a r o y Orizaba. Por tanto, no es de 
e x t r a ñ a r que los criollos resintieran la inf luencia de los nue
vos funcionarios. 

A d e m á s del poder b u r o c r á t i c o , los gachupines t a m b i é n 
d i s p o n í a n de u n n ú m e r o considerable de oficinas munic ipa
les. E n o t ro trabajo desc r ib í c ó m o en esta é p o c a Guanajuato 
e x p e r i m e n t ó u n v i r t u a l asalto de todas sus instituciones m u 
nicipales por parte de u n g rupo m u y estrecho de m o n t a ñ e 
ses.20 E n otras ciudades la tendencia no era tan acentuada o 
evidente, pero el censo no incluye necesariamente todos ios 
datos indispensables, puesto que ser consejero de la c iudad, 
regidor, no era una o c u p a c i ó n de t iempo completo. Sin em
bargo, en Oaxaca cuatro inmigrantes aparecen registrados 
como simples regidores a d e m á s de otro, que era regidor alfé
rez real, y o t ro que era alcalde ordinario, o magistrado m u 
n ic ipa l . E n Orizaba tan to los alcaldes ordinarios, como el 
regidor decano, el regidor alguacil mayor y o t ro regidor m á s 
eran todos peninsulares. E n Celaya la tendencia era m á s 
perceptible: a h í el regidor alférez real, el regidor alguacil 
mayor, el regidor fiel ejecutor, el regidor depositario y u n 
s imple regidor, eran todos e s p a ñ o l e s europeos; tres de ellos 
hacendados y dos comerciantes. 2 1 Por otra parte, en San 
M i g u e l só lo h a b í a u n peninsular en el cabildo de la c iudad, 
y en T o l u c a , aunque en este caso probablemente el censo 
omi te la i n f o r m a c i ó n , no aparece n i n g ú n g a c h u p í n como 
funcionar io m u n i c i p a l . 

E l tercer g rupo " o f i c i a l " , los mil i tares , es tal vez la menos 
satisfactoria de todas nuestras ca tegor ías . Incluye algunos 
oficiales de la m i l i c i a sin n inguna ot ra o c u p a c i ó n y unos 
cuantos soldados regulares retirados. Esencialmente contiene 

20 Void., pp. 324-6, 330-1. 

21 Para un esquema de los deberes de estos consejeros ver, CONSTAN-
T I N E B A Y L E , LOS Cabildos Seculares de la América Española, Madrid, 
1952, pp. 189-224. 
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e l p u ñ a d o de oficiales veteranos y de sargentos que e n t r e n ó 
a los regimientos de la mi l i c i a p rov inc ia l . 

V 

N u m é r i c a m e n t e hablando, todas las d e m á s ocupaciones 
d i sminuyen cuando se comparan con el comercio, el cual 
empleaba a diferentes niveles 770 personas, o sea el 54 por 
c iento de nuestro total , una p r o p o r c i ó n que d e b í a ser con
siderada como apenas u n m í n i m o del to ta l de la comunidad 
inmig ran t e . E n muchas ciudades, como Oaxaca y Aguas-
calientes, el porcentaje era m á s elevado. T a l vez ser ía ú t i l 
u n a e x p l i c a c i ó n de los t é r m i n o s . U n comerciante era u n 
mercader; pero no se h a c í a la d i s t i n c i ó n entre comercio por 
mayoreo y en detalle, especialmente porque las m á s ricas 
casas de comercio p o s e í a n sus propias tiendas. Sin embargo, 
e l t é r m i n o imp l i caba u n cierto status social; casi n i n g ú n mes
t izo o m u l a t o era l lamado de esa manera. Igualmente el 
t é r m i n o cajero, aprendiz o agente viajero se l im i t aba inva
r iab lemente a j ó v e n e s e spaño les , fueran europeos o america
nos. A diferencia de ello, el tratante, el negociante, p o d í a 
i n c l u i r a mestizos y mulatos. Los vinateros o taberneros se 
sumaban a los tratantes. E n Orizaba y Jalapa variaba u n 
poco la a p l i c a c i ó n de estos t é r m i n o s . Dependientes se com
b inaba con cajeros, y tenderos con tratantes. Posiblemente 
en los Padrones del Ba j ío muchos de ellos h a b r í a n sido re
gistrados como comerciantes. 

E l aná l i s i s de la estructura de edades y los patrones ma
t r imonia les que presenta el cuadro 5 nos permi te entender 
plenamente el papel peculiar que d e s e m p e ñ a b a el grupo 
comercial den t ro de la comun idad i nmig ran t e e spañ o l a . E n 
general, los hombres ocupados en el comercio eran m á s jó 
venes que los que se dedicaban a otras actividades. Si b ien 
c o n s t i t u í a n el 5 4 % de la i n m i g r a c i ó n to ta l que considera
mos, eran menos del 7 4 % de los hombres menores de 31 
a ñ o s y como la m a y o r í a de los 39 cajeros, de los que no 
tenemos i n f o r m a c i ó n , probablemente p e r t e n e c í a n al mismo 
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Cuadro 5 

E D A D E S , E S T A D O C I V I L Y O C U P A C I Ó N D E LOS P E N I N S U L A R E S , 1 7 9 1 - 1 7 9 2 

Edades 
Ocupaciones Toial 

11-20 21-30 31-40 41-50 51-60 61-80 , c 

9 ^ 
S C S C S C S C S C S S C T 

Comerciantes 14 58 17 70 03 35 59 23 35 5 19 5 205 193 403 
Cajeros 79 _ 118 - 18 5 14 l - 2 1 - 39 230 8 277 
Negociantes - - 9 3 6 15 8 19 5 17 1 6 1 29 60 90 
Mineros 3 _ 19 5 19 15 12 16 4 8 1 3 - 58 47 105 
Hacendados _ 1 — 7 r> 8 2 17 _ 17 — 7 8 57 65 
Agricultores - - 9 3 20 14 7 14 2 11 1 5 39 47 86 
Funcionarios 3 - 8 17 15 32 10 43 5 21 _ 13 1 41 126 170 
Militares - 1 2 2 5 6 17 2 7 4 6 4 15 37 56 
Artesanos - 5 4 1 6 2 5 5 7 1 1 2 14 23 39 
Profesionales - - 5 _ 4 1 5 1 4 1 3 10 10 16 36 
Varios - - 9 1 6 7 4 26 7 20 1 13 2 27 67 96 

Total 99 1 241 59 165 174 101 222 54 149 16 76 64 676 691 1 421 

Fuente: Véase el cuadro 3. 

S = Soltero. 
C = Casado. 

grupo de edad que sus colegas, és ta p r o p o r c i ó n de hecho era 
de cerca de l 80%. E n contraste, apenas el 4 1 % de los co
merciantes se hal laba entre los cuarenta y los cincuenta a ñ o s . 
M á s a ú n , el p r e d o m i n i o mismo de los cajeros que casi por 
d e f i n i c i ó n eran solteros, h a c í a bajar mucho el p romedio de 
edad de m a t r i m o n i o . N o sólo h a b í a muchos inmigrantes 
que no se casaban; entre quienes lo h a c í a n , bastantes se casa
ban grandes. A u n entre los hombres de cuarenta años , los 
casados y los viudos superaban a los solteros apenas por la 
r a z ó n de dos a uno . 

E l gran n ú m e r o de hombres solteros dedicados al comer
cio plantea el problema ya discut ido en nuestro estudio del 
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censo de Guanajuato. ¿Nos enfrentamos a q u í a u n p a t r ó n 
de carrera en el que los hombres eran cajeros a los veinte 
a ñ o s , comerciantes y negociantes a los t re inta y d e s p u é s diver
sif icaban sus actividades? ¿O acaso el censo revela u n f lu jo 
re la t ivamente reciente de j ó v e n e s a t r a í d o s por el floreci
m i e n t o e c o n ó m i c o de los a ñ o s 1780? Desgraciadamente esas 
preguntas quedan sin respuesta. U n censo es u n ca t á logo de 
personas, de llegadas y salidas, y no una gu ía . 

Por úl t imo. , el cuadro 5 demuestra que los funcionarios 
reales y los terratenientes t e n d í a n a seguir l íneas distintas 
de comportamiento . Desde luego que en promedio eran m á s 
viejos pero se casaban antes y m á s f á c i l m e n t e que los comer
ciantes. L a m a y o r í a de la burocracia estaba casada desde los 
ve in te a ñ o s . Presumiblemente esto reflejaba las ventajas de 
u n salario permanente. 

C o m o todo inmig ran te que tiene que hacer y no sólo 
heredar su for tuna, la m a y o r í a de los hacendados eran hom
bres de m á s de cuarenta a ñ o s que t a m b i é n p o d í a n casarse. 
Estos dos ejemplos sugieren que la edad m á s avanzada de 
m a t r i m o n i o del grupo mercan t i l era simplemente el resultado 
de la ausencia de u n ingreso seguro, m á s que una propen
s i ó n inna ta a l celibato. 

E n c o n c l u s i ó n , aparte de ser m á s j óvenes , los e s p a ñ o l e s 
europeos de Guanajuato no eran m u y distintos de los d e m á s 
inmigran tes de la Nueva E s p a ñ a . Para fines del siglo x v m 
la m a y o r í a de los inmigrantes p r o v e n í a de la costa norte 
de la P e n í n s u l a , aunque Cast i l la y A n d a l u c í a t o d a v í a en
v i aban contingentes m u y respetables. Para esta é p o c a ya se 
h a b í a n establecido ciertas tradiciones y algunas ciudades 
mexicanas t e n d í a n a rec ib i r hombres or iginarios de deter
minadas provincias e s p a ñ o l a s . M á s de la m i t a d de los i n m i 
grantes se dedicaba al comercio. E l o t ro 10 o 15% estaba em
pleado por la Corona y el resto, dependiendo de la local idad, 
t rabajaba en la agr icu l tu ra o la m i n e r í a . N i las profesiones 
n i las a r t e s a n í a s eran m u y atractivas. E l grupo comer
cial , aparte de ser el m á s numeroso, era t a m b i é n el m á s 
interesante. Sus miembros l legaban a temprana edad y ha
c í a n u n largo aprendizaje como cajeros. L a m a y o r í a de ellos 
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se casaba a una edad avanzada, mucho m á s que si se hubie
r a n quedado en su pa ís o hub ie ran nacido en el Nuevo 
M u n d o . Cuando se casaban casi siempre e l eg í an mujeres 
mexicanas. Este p a t r ó n de compor tamiento es el que dis
t i n g u í a a la i n m i g r a c i ó n e s p a ñ o l a en M é x i c o y el que 
p r o v o c ó considerable t e n s i ó n dentro de la sociedad colonia l . 


