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Re su men
Ali men tos y ali men ta ción cons ti tu yen dos va ria bles fun da men ta les del de sa rro llo de
toda co mu ni dad o na ción; el pri me ro re fie re a las re la cio nes que es ta ble ce una so cie -
dad con el me dio am bien te en dos sen ti dos: las for mas de ex traer los re cur sos del me -
dio y la or ga ni za ción so cial para ha cer lo. El se gun do, la ac ción de ali men tar se, si bien
cu bre una ne ce si dad vi tal del in di vi duo, es una ma ni fes ta ción cul tu ral re la cio na da con 
la co mi da que le otor ga a la co mu ni dad la zos de iden ti dad con el me dio am bien te que
le pro vee de re cur sos, y en tre ellos  al com par tir de ter mi na dos in su mos ali men ti cios,
for mas, tex tu ras, olo res y sa bo res. Las prác ti cas de con su mo y la cul tu ra ali men ti cia
tam bién se en cuen tran de fi ni das por la com po si ción ét ni ca y so cial de los gru pos y co -
mu ni da des, por su in te rac ción con el ex te rior, el de sa rro llo de las co mu ni ca cio nes, la
di men sión de los in ter cam bios, las ca tás tro fes na tu ra les o los con flic tos po lí ti cos y mi -
li ta res, como acon te ció a lo lar go del si glo XIX en Mé xi co.

Pa la bras cla ve: Te rri to rio, eco no mía, iden ti dad cul tu ral, Gue rre ro y Mi choa cán, si glo
XIX
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Abstract
Food and nu tri tion are two key va ria bles in the de ve lop ment of any com mu nity or na -
tion; the first re fers to the re la tions hips a so ciety es ta blis hes with the en vi ron ment in
two ways: the ways of ex trac ting re sour ces from the en vi ron ment and the so cial or ga -
ni za tion to do so. The se cond, the ac tion of ea ting, alt hough it co vers a vi tal need of the 
in di vi dual, is a cul tu ral event in vol ving food that gi ves the com mu nity sen se of iden tity
with the en vi ron ment that pro vi des the re sour ces, in clu ding sha ring cer tain food sup -
plies, sha pes, tex tu res, smells and fla vours. The con sump tion prac ti ces and food cul -
tu re are also de fi ned by eth nic and so cial com po si tion of groups and com mu ni ties, by
their in te rac tion with the out si de world, the de ve lop ment of com mu ni ca tions, the di -
men sion of tra de, na tu ral di sas ters or po li ti cal and mi li tary con flicts, as hap pe ned du -
ring the ni ne teenth cen tury in Me xi co.

Keywords: Te rri tory, eco nomy, cul tu ral iden tity, Gue rre ro and Mi choa can, Ni ne teen
cen tury.

Intro duc ción
La his to ria, en tan to dis ci pli na de lo so cial, ha pues to poca aten ción en dos de las prin -

ci pa les ne ce si da des y ac cio nes del ser hu ma no: el ali men to y la ali men ta ción. El uni ver so de 
esta bi sa gra con lle va al es tu dio de la re la ción del hom bre y su me dio am bien te. Esta re la ción 
pri mi ge nia tie ne que ver con la ne ce si dad de los se res hu ma nos de pro veer se de ali men tos,
para lo cual se es ta ble cen re la cio nes so cia les de pro duc ción, co mer cia li za ción, in ter cam bio
y con su mo, en un tiem po y en un es pa cio eco ló gi co de ter mi na dos. 

Ali men tos y ali men ta ción cons ti tu yen dos va ria bles fun da men ta les del de sa rro llo de
toda co mu ni dad o na ción; el pri me ro re fie re a las re la cio nes que es ta ble ce una so cie dad con 
el me dio am bien te en dos sen ti dos: las for mas de ex traer los re cur sos del me dio y la or ga ni -
za ción so cial para ha cer lo. El se gun do, la ac ción de ali men tar se, si bien cu bre una ne ce si -
dad vi tal del in di vi duo, es una ma ni fes ta ción cul tu ral re la cio na da con la co mi da que le otor ga
a la co mu ni dad la zos de iden ti dad con el me dio am bien te que le pro vee re cur sos, y en tre ella 
mis ma al com par tir de ter mi na dos in su mos ali men ti cios, for mas, tex tu ras, olo res y sa bo res.
Las prác ti cas de con su mo y la cul tu ra ali men ti cia tam bién se en cuen tran de fi ni das por la
com po si ción ét ni ca y so cial de los gru pos y co mu ni da des, por su in te rac ción con el ex te rior,
las ca tás tro fes na tu ra les o los con flic tos po lí ti cos y mi li ta res, como acon te ció a lo lar go del si -
glo XIX en Mé xi co. 

No obs tan te, es tas va ria bles han sido poco tra ta das por la his to rio gra fía. Es cier to que 
el te rri to rio-espacio deja de ser na tu ral por la pre sen cia de los hom bres con la fi na li dad de
sa tis fa cer sus ne ce si da des. Esas ne ce si da des hu ma nas, que cam bian con el tiem po, es -
truc tu ran y de fi nen las re la cio nes de pro duc ción; cons tru yen el te rri to rio-espacio, in clu so en
lo po lí ti co, le asig nan un sen ti do y le pro por cio nan una dis tri bu ción ra cio nal. En el pre sen te
tra ba jo se ex plo ran las re la cio nes in trín se cas que es ta ble cie ron los po bla do res del te rri to -
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rio-espacio  geo grá fi co que ac tual men te for man las en ti da des me xi ca nas de Gue rre ro y Mi -
choa cán con el me dio am bien te, para la pro duc ción de ali men tos y la or ga ni za ción so cial
para su dis tri bu ción y con su mo en el si glo XIX. De esta ma ne ra, se ana li zan las par ti cu la ri da -
des del es pa cio a tra vés de la re la ción en tre agri cul tu ra y ali men tos, y des de lue go, los la zos
de con su mo con iden ti dad y cul tu ra. La pro pues ta me to do ló gi ca si gue los li nea mien tos ex -
pues tos por Hen ri Le febv re, quien con si de ra que el es pa cio es un pro duc to que vin cu la el
es pa cio fí si co, las re la cio nes so cia les y las men ta li da des (Le febv re, 1992).

Espa cio, po bla ción, me dio am bien te y de sa rro llo eco nó mi co
El te rri to rio que abar ca los ac tua les es ta dos de Mi choa cán (58,585 km²) y Gue rre ro

(64,281 km²) que dó prác ti ca men te de fi ni do en tre 1823 y 1849, con la cons ti tu ción de am bas
en ti da des fe de ra ti vas. Su oro gra fía es de las más ac ci den ta das de Mé xi co, ya que for ma
par te del Eje Vol cá ni co y de la Sie rra Ma dre del Sur. Ambos sis te mas mon ta ño sos con tie nen
abun dan tes sus tan cias mi ne ra les como oro, pla ta, co bre y hie rro, mis mas que fue ron ex plo -
ta das sis te má ti ca men te du ran te la co lo nia y el si glo de la in de pen den cia, y que die ron lu gar
a asen ta mien tos hu ma nos con ese ca rác ter, en tre los que des ta ca ron los cen tros mi ne ros
de Tax co, Angan gueo, Tlal pu jahua, Ingua rán, Hue ta mo, Coal co mán, crean do iné di tos flu jos 
de po bla ción, bie nes y ser vi cios para abas te cer y ali men tar a una di ná mi ca po bla ción que
ace le ró los pro ce sos de mes ti za je por su di ver si dad ét ni ca, na cio na li dad, con di ción so cial,
cos tum bres, tra di cio nes y há bi tos ali men ti cios (O’Gorman, 1979; Ger hard, 1986; Uri be,
2002, 2006).

Por esta ac ci den ta da geo gra fía, Mi choa cán y Gue rre ro po seen re gio nes cla ra men te
de li mi ta das que ma ni fies tan su gran ri que za na tu ral, pro duc ción y con su mo ali men ti cio. El
es ta do de Gue rre ro tie ne cua tro re gio nes na tu ra les por su ca rác ter geo grá fi co, cli ma, ve ge -
ta ción, es truc tu ra y re lie ve del sue lo: La Mon ta ña, Tie rra Ca lien te, la Cos ta Gran de y la Cos -
ta Chi ca. En Mi choa cán se re co no cen cin co re gio nes: Re gión del Ba jío y lago de Cha pa la;
Re gión la cus tre; Tie rra Ca lien te; la Sie rra y la Cos ta. En ge ne ral, los cli mas que pre do mi nan
en este vas to es pa cio del cen tro oc ci den te y sur del te rri to rio na cio nal, son cá li do
sub-húmedo; tem pla do sub-húmedo y se mi cá li do sub-húmedo con llu vias en ve ra no; y, se -
mi se co muy cá li do y cá li do. Por esta ra zón los ti pos de ve ge ta ción pre do mi nan tes son agrí -
co las, de pas ti zal, bos ques, sel va y ma to rra les. Estos fac to res eco ló gi cos son im por tan tes
por que han con tri bui do his tó ri ca men te a de fi nir el tipo de pro duc ción y de con su mo en cada
co mu ni dad y re gión (Bas sols, 1955, 1956, 1967, 1970, 1972, 1985, 1986).

El te rri to rio ac tual de los es ta dos de Gue rre ro y Mi choa cán es tu vo po bla do des de mu -
cho an tes de la lle ga da de los es pa ño les. Du ran te la épo ca co lo nial y el si glo XIX se de fi nie -
ron los gru pos ét ni cos y su dis tri bu ción a lo lar go y an cho del te rri to rio. En la re gión
gue rre ren se en con tra mos du ran te el si glo XIX la pre sen cia de cua tro gru pos ét ni cos: mix te -
cos, tla pa ne cos, nahuas y amuz gos, así como la po bla ción mes ti za y en me nor me di da el
gru po afro mes ti zo. En el te rri to rio de Mi choa cán fue pre pon de ran te la pre sen cia de pur hé -
pe chas que ocu pa ron la re gión Me se ta-Cañada, La cus tre de Pátz cua ro, Zi rahuén y Cié ne -
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ga de Za ca pu; en el Orien te (Ocam po, Angan gueo, Tux pan, Hi dal go, Ma ra va tío y Zi tá cua ro) 
se es ta ble cie ron tres nú cleos de po bla ción in dí ge na, per te ne cien tes a las et nias ma zahua,
oto mí y pur hé pe cha; mien tras que la cos ta (Aqui la, Chi ni cui la y Coahua ya na) fue ocu pa da
por la et nia náhuatl (Ci fuen tes, 2002: 11-104; Val dez, 1995: 27-54; Cook y Bo rah, 1980:
124-164). El mes ti za je y los pro ce sos de in mi gra ción in ter na y mi gra ción ex tran je ra que tu -
vie ron lu gar en tre la gue rra de in de pen den cia y la re vo lu ción de 1910 por con flic tos in ter nos,
in ter ven cio nes de paí ses ex tran je ros y las nue vas di ná mi cas de in ter cam bio y mo vi li dad
pro vo ca das por el mo der no me dio de co mu ni ca ción y trans por te fe rro via rio, mar ca ron el
mes ti za je de fi ni ti vo en las re la cio nes so cia les, tra di cio nes, cos tum bres y há bi tos co mu ni ta -
rios de sus ha bi tan tes.

Du ran te el si glo XIX, la po bla ción mi choa ca na y gue rre ren se man tu vo un rit mo as cen -
den te de cre ci mien to. Este fue más len to du ran te la pri me ra mi tad del si glo en ra zón de los
con flic tos mi li ta res in ter nos y ex ter nos, la ines ta bi li dad po lí ti ca, la in se gu ri dad en los ca mi -
nos y el bajo ni vel de in ver sión en la pro duc ción. Sin em bar go, esta si tua ción cam bia ría pau -
la ti na men te des pués de la de rro ta del ejér ci to im pe rial fran cés y el res ta ble ci mien to de las
ins ti tu cio nes re pu bli ca nas en 1867. A par tir de en ton ces, la po bla ción gue rre ren se pasó de
271,534 a 594,278 ha bi tan tes en 1910 (Braet, 1976: 63; Arce, 1872: 6-8), dis tri bui da de ma -
ne ra de si gual en ciu da des, pue blos, ha cien das y ran che rías (Sa la zar, 1987: 67).

Una im por tan te ex pan sión de las ac ti vi da des agrí co las en Tie rra Ca lien te, con se -
cuen cia de la de sa mor ti za ción de bie nes co mu na les y ecle siás ti cos y de la uti li za ción de
nue vas tec no lo gías, tra jo como re sul ta do que en el pri mer cen so ofi cial de 1895 los dis tri tos
de Alda ma y Mi nas –con ca be ce ra en Te lo loa pan y Co yu ca de Ca ta lán–, con ta bi li za ran la
ma yor con cen tra ción de po bla ción, con más de 40,000 ha bi tan tes res pec ti va men te, se gui -
dos por el de Álva rez (Chi la pa), con 37,000 po bla do res. “El cen so de 1900 mues tra a Te lo -
loa pan como la de mar ca ción más po bla da del es ta do (de Gue rre ro) con 24,952 ha bi tan tes,
se gui da por Chi la pa y Tax co. Igua la, puer to de em bar que fe rro via rio, lle gó du ran te aque lla
dé ca da a con ver tir se en la urbe pri mor dial del Esta do” (Gar za, 2009: 125-126).

El po bla mien to de Mi choa cán fue más di ná mi co des de la épo ca co lo nial de bi do a la
pu jan te eco no mía del Obis pa do y des pués Inten den cia de Mi choa cán con ca be ce ra en la
ciu dad de Va lla do lid. En el si glo XIX su cre ci mien to de mo grá fi co fue de si gual como en Gue -
rre ro, pero des pués de 1867, se con so li dó una ten den cia as cen den te de su po bla ción y un
pro ce so de ur ba ni za ción en las re gio nes del orien te, nor te y oc ci den te de su te rri to rio, me jor
do ta das para los in ter cam bios eco nó mi co-comerciales y para la in no va ción téc ni -
co-científica y cul tu ral. Las ciu da des con ma yor di na mis mo y cre ci mien to po bla cio nal fue -
ron, en tre 1882 y 1910, Mo re lia, que pasó de 23,835 a 40,042 ha bi tan tes; Za mo ra, de 11,229 
a 15,116 ha bi tan tes; La Pie dad, con 10,604; Urua pan, con 13,149; Pátz cua ro con 6,875
(Sán chez, 1992: XV; Uri be, 1993: 17-75).

En am bos es pa cios, la re la ción en tre los po bla do res y su en tor no eco ló gi co es tu vo
de ter mi na da por la or ga ni za ción so cial de la pro duc ción, prin ci pal men te a tra vés de las uni -
da des eco nó mi cas de las ha cien das, que do mi na ron la es truc tu ra pro duc ti va y de fi nie ron
las re la cio nes de pro duc ción, de dis tri bu ción y de con su mo. Al mis mo tiem po, las ac ti vi da -
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des eco nó mi cas de las ha cien das in flui rían en la con cen tra ción y dis tri bu ción de la po bla -
ción ru ral, y par ti cu lar men te en la die ta ali men ti cia de la po bla ción cam pe si na.

La po bla ción de Gue rre ro y Mi choa cán en el si glo XIX era fun da men tal men te ru ral y
se de di ca ba a las ac ti vi da des agrí co las. Esta ba in te gra da por gru pos de ha cen da dos, pro -
pie ta rios de gran des ex ten sio nes de tie rra. Algu nos de es tos eran ga na de ros y co mer cian -
tes que com bi na ban sus ac ti vi da des con pe que ñas in ver sio nes de ca pi tal en uni da des
ma nu fac tu re ras, para pro ce sar ha ri nas, des ti lar aguar dien te, pro du cir acei tes, pas tas de ha -
ri na, ga seo sas, ce ri llos, ci ga rros –en tre otros pro duc tos–, pre fe ren te men te si tua das en los
en tor nos ur ba nos de las ca be ce ras dis tri ta les y las ciu da des ca pi ta les de am bas en ti da des.
Mu chos de los gran des pro pie ta rios de tie rra man te nían el sis te ma de arren da mien to de sus
pro pie da des. El sec tor ma yo ri ta rio de la po bla ción, en am bas en ti da des, es ta ba in te gra do
por cam pe si nos y jor na le ros des po seí dos que tra ba ja ban en las fin cas de los ha cen da dos.

Otro gru po pri vi le gia do den tro de la es truc tu ra so cial es ta ba com pues to por los co -
mer cian tes, in dus tria les y em pre sa rios mi ne ros que te nían su re si den cia en las ciu da des ca -
pi ta les de Mi choa cán y Gue rre ro, o bien en las prin ci pa les ur bes, como Urua pan, Za mo ra,
Zi tá cua ro, Ma ra va tío, Tlal pu jahua, Tax co, Igua la o Aca pul co.

En las ca be ce ras de dis tri to de Gue rre ro y Mi choa cán se nu clea ban los ar te sa nos de -
di ca dos a la ma nu fac tu ra de ar tícu los de con su mo po pu lar, con lo que ga na ban ape nas para
sub sis tir (Leal, 1995: 152-153). Los ma yor men te mar gi na dos eran los gru pos ét ni cos in dí -
ge nas que sub sis tían del tra ba jo de la tie rra a base de la bo res co lec ti vas, ais la dos ma yo ri ta -
ria men te en la zona co no ci da como la Mon ta ña.

Los in cre men tos de la pro duc ción y la co mer cia li za ción de lo pro du ci do que se re gis -
tra ron a lo lar go del si glo XIX per mi tie ron a de ter mi na dos sec to res de po bla ción de Mi choa -
cán y Gue rre ro am pliar su ré gi men ali men ti cio, así como de fi nir la per so na li dad cu li na ria de
am bos es ta dos y su iden ti dad cul tu ral. Des de la épo ca me soa me ri ca na y a lo lar go de la co -
lo nia este vas to es pa cio del oc ci den te y sur del vi rrei na to de la Nue va Espa ña in ter cam bió
sus pro duc tos agrí co las y ga na de ros con el cen tro y oc ci den te de la Nue va Espa ña, y ha cia
el ex te rior a tra vés del puer to de Aca pul co me dian te el ga león de Ma ni la (Illa des, 1989:
65-71) y los in ter cam bios mer can ti les de ca bo ta je con las zo nas cos te ras de Gua te ma la, Za -
ca tu la y San Blas (He rre ra, 1977, 1988). 

El sur gi mien to de un sis te ma por tua rio en esta vas ta re gión del Pa cí fi co, que abar ca -
ba los li to ra les de los ac tua les es ta dos de Oa xa ca, Gue rre ro, Mi choa cán, Co li ma, Ja lis co y
Na ya rit, y el auge del co mer cio ma rí ti mo a me dia dos del si glo ju ga ron un im por tan te pa pel
ca ta li za dor de pro yec tos y con ce sio nes de fe rro ca rril.1 Casi en for ma si mul tá nea al co mien -
zo del ten di do del fe rro ca rril de Ve ra cruz a la ca pi tal del país y su pro lon ga ción ima gi na ria
ha cia el Pa cí fi co, di ver sos sec to res y ac to res po lí ti cos y eco nó mi cos de los es ta dos de Pue -
bla, Mé xi co, Gue rre ro y Mi choa cán con ci bie ron un pro yec to al ter na ti vo an cla do en la idea de 
que el río Mez ca la-Balsas, des de Tlax ca la en el cen tro del país has ta su de sem bo ca du ra en
el Océa no Pa cí fi co, era na ve ga ble (Rei na, 1990).
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A par tir de 1849, Gue rre ro y Mi choa cán se in vo lu cra ron en el pro yec to con ma yor in -
sis ten cia. Pre ci sa men te en 1849 se eri gió el es ta do de Gue rre ro con te rri to rios de Pue bla y
Mé xi co; este mis mo año, el en ton ces dis tri to de Co li ma, per te ne cien te a Mi choa cán
(1838-1848), se trans for mó en te rri to rio y a par tir de 1857 en Esta do Li bre y So be ra no (Ba -
ran da y Gar cía, 1987: 141-167; Ortoll, 1988: 65-174). Esta nue va di vi sión te rri to rial y po lí ti ca
afec tó so bre ma ne ra a los es ta dos de Mé xi co y Mi choa cán: el pri me ro per dió un ex ten so te -
rri to rio y su sa li da al mar; el se gun do vio re du ci da a no más de 188 ki ló me tros su fran ja cos te -
ra, per dien do con ello el con trol ad mi nis tra ti vo del puer to de Man za ni llo, pre ci sa men te en los 
mo men tos en que el co mer cio por el Pa cí fi co ad qui ría pro por cio nes in ter na cio na les.2

El puer to de Man za ni llo, en Co li ma, por su tra di ción e in me jo ra ble ubi ca ción geo grá fi -
ca en el oc ci den te de Mé xi co, lo gró cons ti tuir se en el pun to más im por tan te para el co mer cio
ma rí ti mo de los es ta dos de Gue rre ro, Mi choa cán, Co li ma y Ja lis co, ases tan do un duro re vés 
a los puer tos de Aca pul co y San Blas, y al efí me ro puer to de Ma rua ta en las cos tas mi choa -
ca nas. De los pro yec tos de fe rro ca rril ha cia Aca pul co, Ma rua ta y Man za ni llo fue ron so li ci ta -
dos en las dé ca das de los se sen ta y se ten ta, pero sólo se con cre tó el que vin cu ló este úl ti mo
puer to con la ciu dad de Gua da la ja ra en las pos tri me rías del Por fi ria to (Uri be, 2008).

Si du ran te las dé ca das de 1860-1870 los gue rre ren ses bus ca ron re sar cir los vie jos
víncu los mer can ti les de Aca pul co con la Ciu dad de Mé xi co y el puer to de Ve ra cruz, los mi -
choa ca nos con ci bie ron la crea ción de un puer to en sus cos tas y el paso obli ga do de una lí -
nea de fe rro ca rril in te ro ceá ni co por su te rri to rio, como ejes prin ci pa les para rees truc tu rar el
es pa cio re gio nal e in fluir en el di se ño de la or ga ni za ción es pa cial na cio nal. En los años si -
guien tes, con la reo rien ta ción de las lí neas de fe rro ca rril por el cen tro del país ha cia el nor te,
tan to Gue rre ro como Mi choa cán que da ron mar gi na dos del sis te ma de co mu ni ca ción in te ro -
ceá ni ca. La fran ja cos te ra de apro xi ma da men te 710.5 km so bre el océa no Pa cí fi co se trans -
for mó en una ba rre ra in fran quea ble. Esta si tua ción im pu so ca rac te rís ti cas es pe cí fi cas al
de sen vol vi mien to eco nó mi co-social y po lí ti co en am bas en ti da des. De ter mi nó en gran me -
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1 Al lado del puer to co lo nial de Aca pul co, ha cia el nor te, apa re cie ron los de Man za ni llo y San
Blas, lo que puso fin al mo no po lio que des de 1570 ha bía sus ten ta do el pri me ro de ellos en el
co mer cio de in ter cam bio con Sud amé ri ca, Fi li pi nas, Chi na y Ja pón. Du ran te la pri me ra mi tad
del si glo el mo vi mien to co mer cial por el Pa cí fi co me xi ca no es tu vo fuer te men te res trin gi do: es -
ca sa ofer ta de pro duc tos lo ca les, baja de man da de la po bla ción cos te ra y, por úl ti mo, es ca sa y 
di fí cil co mu ni ca ción en tre los puer tos con el in te rior del país. Véa se: Inés He rre ra Ca na les,
“Co mer cio y co mer cian tes en la cos ta del Pa cí fi co me xi ca no a me dia dos del si glo XIX”, en His -
to rias. Re vis ta de la Di rec ción de Estu dios His tóri cos (Mé xi co. INAH, núm. 20,
abril-septiembre, 1988), 129-130.

2 El grue so de la po bla ción, así como la ma yo ría de los ca mi nos ca rre te ros con que con ta ba la
en ti dad, se lo ca li za ban en su par te nor te, en cla va dos en el cen tro del país y co lin da ban con
los es ta dos de Mé xi co, Que ré ta ro, Gua na jua to y Ja lis co. El sur mi choa ca no jun to con al gu nas
por cio nes de Gue rre ro y del Esta do de Mé xi co per ma ne cían poco ha bi ta dos y prác ti ca men te
ais la dos. La Voz de Mi choa cán, tomo I, núm. 64, Mo re lia, 6 de oc tu bre de 1842, p. 2; La Voz de 
Mi choa cán, tomo I, núm. 110, Mo re lia, 16 de mar zo de 1843, p. 1; Ama dor Co ro mi na, Re co pi -
la ción de le yes, de cre tos, re gla men tos y cir cu la res ex pe di das por el Esta do de Mi choa cán de
Ocam po. Mo re lia: Impren ta de los Hi jos de Aran go, Mo re lia, tomo VIII, 1873, 77-80; Igna cio
Pi gue ro. “Apun tes para la Geo gra fía y la Esta dís ti ca del Esta do de Mi choa cán”, en Bo le tín del
Insti tu to Na cio nal de Geo gra fía y Esta dísti ca (Mé xi co. tomo I, núm. 5, Ti po gra fía de R. Ra fael,
1849), 157; José J. Álva rez  y Ra fael Du rán, Iti ne ra rios y de rro te ros de la Repúbli ca Me xi ca na.
Mé xi co: Impren ta de José A. Go doy, Mé xi co, 1856.



di da las mo da li da des de su ar ti cu la ción eco nó mi ca y co mer cial con otras re gio nes del país y
del ex te rior (Uri be, 2008: 83-87). 

En el es ta do de Gue rre ro, “dos ejes eco nó mi cos y un par de es pa cios geo grá fi cos fue -
ron los más be ne fi cia dos por su ar ti cu la ción con la eco no mía mun dial: el cen tro mi ne ro de
Tax co y el puer to mer can til de Aca pul co” (Illa des, 2000: 93). La po bla cio nes de Tixt la (ca be -
ce ra a la que se en con tra ba su je ta la an ti gua pro vin cia de Tec pan) y Chil pan cin go (ele va da
al ran go de ciu dad por el in sur gen te José Ma ría Mo re los y me jor po si cio na da mi li tar men te
en tre 1813 y 1814), ri va li za ron por la cen tra li dad po lí ti ca, mi li tar y ad mi nis tra ti va de la lla ma -
da re gión del sur. Al eri gir se en 1849 el es ta do de Gue rre ro, “Igua la fue la pri me ra ca pi tal del
es ta do, tras la dán do se a Tixt la los po de res es ta ta les a me nos de un año de la erec ción del
mis mo; la elec ción de la que fue ra ca be ce ra de Gue rre ro cen tral por cer ca de tres cien tos
años bus ca ba per pe tuar la re le van cia de La Mon ta ña, que des de fi nes del si glo XVI ha bía
sido la re gión más po bla da del es ta do. La ca pi tal fue tras la da da de ma ne ra de fi ni ti va a Chil -
pan cin go ha cia 1871” por su ma yor cer ca nía con la Ciu dad de Mé xi co y la in tro duc ción del
te lé gra fo so bre el eje prin ci pal Mé xi co-Acapulco: Cuer na va ca (1866), Igua la (1871), Chil -
pan cin go (1872) y Aca pul co (1874) (Pauc cic, 1980; Gar za, 2009: 123-124). Pa ra dó ji ca men -
te Igua la, que ha bía sido pri me ra ca pi tal del es ta do, se for ta le ce ría en el por fi ria to de bi do a
su di ná mi ca eco nó mi ca do més ti ca y a la ven ta ja de te ner una ter mi nal de fe rro ca rril (Illa des,
2000: 93).

En Mi choa cán, la eco no mía y el co mer cio de los dis tri tos de Ma ra va tío y Zi tá cua ro se
vie ron be ne fi cia dos con la inau gu ra ción del ra mal del fe rro ca rril de Ma ra va tío-Zitácuaro en
1897. Lo mis mo pasó en los dis tri tos de Urua pan, Ario de Ro sa les y Apat zin gán cuan do en
1899 el fe rro ca rril tocó la ciu dad de Urua pan, puer ta de ac ce so a Tie rra Ca lien te. Igual si tua -
ción se ope ró en la re gión del oc ci den te, en los dis tri tos de Ji quil pan y Za mo ra, des ta can do
el que co mu ni ca ba a Za mo ra con La Pie dad y con Tin güin dín y Urua pan, para el trans por te
de mer can cías, que ali men ta ron con toda cla se de pro duc tos el ra mal del fe rro ca rril de Yu ré -
cua ro a Los Re yes, cuan do éste fue pues to en ser vi cio en 1902 (Uri be, 2008: 15-87).3 

Las ciu da des de Mo re lia y Chil pan cin go, cen tros po lí ti co-administrativos de este vas -
to te rri to rio de 122,866 ki ló me tros cua dra dos, vie ron de bi li ta dos los be ne fi cios que arro jó la
nue va con fi gu ra ción del es pa cio so cioe co nó mi co de sus en ti da des res pec ti vas, y las po bla -
cio nes oriun das o ave ci na das en lo in trin ca do de la Sie rra Ma dre y las cos tas gue rre ren se y
mi choa ca na so bre vi vie ron en ma yor me di da gra cias al au to con su mo que ofre cían sus pro -
pios ni chos eco ló gi cos, la or ga ni za ción de fe rias agrí co las y los ra quí ti cos in ter cam bios co -
mer cia les rea li za dos pe no sa men te por el sis te ma de arrie ría.4

Para la ma yo ría de las po bla cio nes de Gue rre ro y Mi choa cán ubi ca das en la sie rra, la
Tie rra Ca lien te y la cos ta, el sis te ma de arrie ría per mi tió el flu jo de pro duc tos co mer cia les y
ali men ti cios, y con so li dó tam bién el sis te ma de fe rias en don de se ex pen dían toda cla se de
ce rea les, le gum bres, fru tas, car ne, pes ca do, ha ri nas, sal, con di men tos y ar tícu los do més ti -
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3 Pe riódico Ofi cial, tomo V, núm. 32, Mo re lia, 22 de abril de 1897. 6; Pe riódico Ofi cial, tomo VII,
núm. 42, Mo re lia, 6 de ju lio de 1899. 5; La Li ber tad, tomo 8, núm. 7, Mo re lia, 13 de fe bre ro de
1900. 1; La Li ber tad, tomo 8, núm. 2, Mo re lia 2 de ene ro de 1900. 3.



cos. Los días do min go o en las fies tas del san to pa trón de cada pue blo, los arrie ros hacían
su agos to. En tor no de la igle sia, el atrio o la pla za, los arrie ros es ta ble cían sus pues tos de
ven di mia para aten der la de man da de los po bla do res del lu gar, pero tam bién de cam pe si -
nos y jor na le ros pro ve nien tes de otras co mu ni da des y ran che rías de la re gión, que apro ve -
cha ban para sur tir se de pro duc tos bá si cos. La ro me ría traía con si go la pro li fe ra ción de
pues tos de co mi da y ex pen dios de be bi das em bria gan tes como el mez cal y el aguar dien te. 

Una cró ni ca del et nó lo go no rue go Carl Lum holtz so bre la fies ta del San to Cris to de los 
Mi la gros en el pue blo pur hé pe cha San Juan Pa ran ga ri cu ti ro, rea li za da en sep tiem bre de
1895, pue de ser un ejem plo de la tras cen den cia que te nía para pue blos, co mu ni da des y ran -
che rías el sis te ma de arrie ría para el de sa rro llo de las fe rias co mer cia les en esta vas ta re -
gión de Gue rre ro y Mi choa cán. Lum holtz des cri be:

Me re sol ví a per ma ne cer en Pa ran ga ri cu ti ro para pre sen ciar la gran fies ta re li -
gio sa que se ce le bra el 14 de sep tiem bre en ho nor del Cris to de los Mi la gros,
por que así ten dría la opor tu ni dad de ver la agru pa ción de in dios pro ce den tes
de todo el es ta do. No me nos de ca tor ce mil in di vi duos, en su ma yo ría in dí ge -
nas, se con gre ga ban ese día y los si guien tes a fin de ren dir ho me na je a una
ima gen de Cris to cru ci fi ca do… Fo ras te ros, tra fi can tes, ju ga do res, li co ris tas,
to dos en suma, van in va ria ble men te a la igle sia a bai lar a la ima gen an tes de
em pren der sus ne go cios en la pla za… Cuan do en tré a la pla za, pre sen cié un
es pec tácu lo del todo di ver so: la fe ria. Era casi im po si ble abrir se el paso en tre la 
es tu pen da masa ac ti va men te ocu pa da en com prar y ven der. La más atrac ti va
de las mer can cías ex hi bi da eran los re bo zos, col ga dos so bre cuer das, for man -
do hi le ras. En los pues tos se ofre cían dul ces de Co li ma, tras tos de ba rro, ve las
de cera, gé ne ros de al go dón, etc. Algu nas mu je res ven dían co mi da. Sin em -
bar go, los que me jor ne go cio ha cían eran los ju ga do res y los can ti ne ros (Mu -
ñoz, 1988: 452-459; Gue va ra, 1996, 16-29; Sán chez, 2000: 65-76).
El sis te ma de arrie ría y la vi gen cia de las fe rias co mer cia les con so li da ron su pre sen -

cia en am plias re gio nes de Gue rre ro con la lle ga da de la nao de Ma ni la en Aca pul co (Illa des,
1989: 65-76), e in flu ye ron de ci di da men te en los in ter cam bios co mer cia les, en la die ta ali -
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4 Por otro lado, el sis te ma de ca mi nos te rres tres, in fraes truc tu ra ne ce sa ria para la eco no mía de
los pue blos, fue re le ga do por los go bier nos fe de ral, es ta tal y lo cal en tur no a un se gun do pla -
no, de bi do en par te a la ca ren cia de fon dos pú bli cos, la ines ta bi li dad po lí ti ca en la con duc ción
de las ins ti tu cio nes, las con ti nuas re vuel tas cam pe si nas y po lí ti co-militares par ti dis tas, pro pi -
cian do ma yor de pen den cia del co mer cio re gio nal a la po lí ti ca de fle tes pre fe ren cia les ins tru -
men ta dos por las em pre sas fe rro ca rri le ras cuan do és tas ter mi na ron el ten di do de vías y
ope ra ron el nue vo sis te ma de co mu ni ca ción y trans por te. Eduar do Mi ran da Arrie ta. Eco no mía 
y co mu ni ca cio nes en el Esta do de Gue rre ro, 1877-1910. Mo re lia: UMSNH, 1994. 45-46; José
Alfre do Uri be Sa las. Empre sas fe rro ca rri le ras, co mu ni ca ción in te ro ceánica y ra ma les de fe -
rro ca rril en Mi choa cán. Mo re lia. UMSNH, 2008. 15-87; Ge rar do Sán chez Díaz, “Mu las, ata jos
y arrie ros en el Mi choa cán del si glo XIX”, en Re la cio nes (Vol. V, No. 17, 1984); Víc tor Ruiz
Meza, Los arrie ros. Mé xi co. Di rec ción del Pa tri mo nio Cul tu ral del Esta do de Mé xi co, 1976;
Cla ra Ele na Suá rez Argüe llo, La arrie ría en la Nue va España a fi na les del si glo XVIII. Mé xi co.
UIA, Te sis doc to ral, 2000.



men ti cia de sus ha bi tan tes y en la fu sión so cial y cul tu ral de in gre dien tes, sa bo res, olo res y
prác ti cas cu li na rias.

Agri cul tu ra, agroin dus tria y ali men tos
La eco no mía de Gue rre ro y Mi choa cán se basó a lo lar go del si glo de ci mo nó ni co en la

ac ti vi dad agrí co la, ga na de ra y agroin dus trial. La agricultura fue du ran te ese tiem po la prin ci -
pal ac ti vi dad pro duc ti va. Ambas en ti da des com par ten una ex ten sa fran ja de no mi na da Tie -
rra Ca lien te, cuya fer ti li dad por el cli ma tro pi cal ca lu ro so y llu vio so per mi tió una in ten sa
ac ti vi dad agrí co la, cu yos pro duc tos tro pi ca les como arroz, chi le, li món, fri jol, gar ban zo, ma -
guey, ta ba co, ca la ba za, ji to ma te, le chu ga, na ran ja, gua ya ba, ma mey, ajon jo lí, café, plá ta no, 
ca cao, pa pa ya, man go, ta ba co, li món, maíz, caña de azú car, dá ti les y al go dón in flui ría en
sus for mas de vida, tra di cio nes, cos tum bres y há bi tos ali men ti cios. 

La se gun da ac ti vi dad pro duc ti va fue la ganadería, ya que bue na par te de sus te rri to -
rios po seen pas tos, ne ce sa rios para fa vo re cer la cría ex ten si va de to das las es pe cies co -
mes ti bles de ga na do, prin ci pal men te caprino y porcino. Su ex ten sa fran ja li to ral es ti mu ló
en tre sus ha bi tan tes la pes ca y la co mer cia li za ción de los fru tos del mar. Los pro duc tos de
es tas tres ac ti vi da des se in te gra ron en ma yor o me nor es ca la a la die ta ali men ti cia de la po -
bla ción, de ter mi na das por las dis tan cias y el cli ma para con ser var fres cos los pro duc tos
agrí co las, ga na de ros, ma rí ti mos y sus de ri va dos. 

A lo lar go de esta cen tu ria, la ha cien da fue la uni dad eco nó mi ca por an to no ma sia,
pues to que ar ti cu ló la pro duc ción agrí co la, ga na de ra y agroin dus trial –y sus de ri va dos– en
los te rri to rios de Gue rre ro y Mi choa cán. Este ex ten so es pa cio te rri to rial, es ca sa men te po -
bla do y con múl ti ples pro ble mas de co mu ni ca ción e in te rac ción en tre sus re gio nes y el res to
del es pa cio na cio nal, ex pe ri men tó en el trans cu rrir del si glo XIX la con so li da ción de gran des
pro pie da des te rri to ria les en ma nos de an ti guos o ac ti vos miem bros de la bu ro cra cia re gio -
nal; de ex mi li ta res in sur gen tes o mi li ta res en ac ti vo que die ron con ti nui dad a la dispu ta po lí -
ti ca en el ejer ci cio del po der y en sus áreas de in fluen cia; de gru pos de li be ra les con dis tin tas
per cep cio nes so bre el de sa rro llo eco nó mi co del país; y de no po cos ex tran je ros que, apro -
ve chán do se de los con flic tos re gio na les o na cio na les y del des con ten to y la in cer ti dum bre
ju rí di co-política, se hi cie ron de enor mes pro pie da des agrí co las (Re yes, 1951; Hale, 1994;
Bar tra, 1985: 20-70). Ese pro ce so de con cen tra ción de la tie rra en ma nos pri va das, se acen -
tuó con las le yes de de sa mor ti za ción, el des po jo de tie rras de co mu ni dad, la apro pia ción de
ex ten sos te rre nos fe de ra les, bal díos, pro pie da des del cle ro y de pe que ños pro pie ta rios ru -
ra les (Mi ran da, 1994: 45-46; Sán chez, 1988).

Tan to en Mi choa cán como en Gue rre ro en con tra mos nu me ro sas ha cien das con una
ex ten sión en tre 50,000 y 100,000 hec tá reas, ubi ca das en la re gión de Tie rra Ca lien te y la
Cos ta. Algu nas se des ta ca ron por el im pul so que die ron sus pro pie ta rios a la agri cul tu ra de
tipo em pre sa rial –es pe cial men te a los cul ti vos de añil, al go dón, café, arroz, ta ba co y caña de 
azú car–, la ga na de ría y las ac ti vi da des agroin dus tria les. En cam bio, la ex ten sión te rri to rial
de las ha cien das que se for ma ron y de sa rro lla ron en las re gio nes cen tro, nor te y orien te, co -
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lin dan tes con Pue bla, Esta do de Mé xi co, Gua na jua to y Ja lis co, fue ma yo ri ta ria men te de en -
tre 5,000 y 20,000 hec tá reas. Estas se es pe cia li za ron en la pro duc ción de gra nos y
ce rea les. 

En Mi choa cán, “las ha cien das ce rea le ras se lo ca li za ban en los dis tri tos de Zi na pé -
cua ro, Ma ra va tío, Pátz cua ro, Pu ruán di ro y Za mo ra. En las ju ris dic cio nes de Za ca pu, Pu -
ruán di ro, y Ario de Ro sa les se ob te nían mag ní fi cas co se chas de maíz; mien tras que en
Apat zin gán, Pa rá cua ro, Ure cho y Ta re tan al can za ban las ci fras más al tas en la pro duc ción
de arroz y añil, y com par tían con Ario de Ro sa les, Ta cám ba ro y Los Re yes las me jo res plan -
ta cio nes de caña de azú car. El al go dón y el ta ba co te nían su asien to prin ci pal en las ex ten -
sas ha cien das de La Ori lla, Acho tán y Coahua ya na; el café se cul ti va ba en Zi ra cua re ti ro y
Urua pan; el fri jol y el gar ban zo te nían como cen tros pro duc to res al gu nas ha cien das ubi ca -
das en el dis tri to de Mo re lia. Di ver sas va rie da des de chi le se co se cha ban con abun dan cia
en la ha cien da de Que rén da ro”.5

La ac ti vi dad agroin dus trial que tuvo lu gar en Gue rre ro y Mi choa cán fue qui zá la ex pre -
sión más aca ba da de las trans for ma cio nes que ex pe ri men tó el me dio ru ral y agrí co la de es -
tos te rri to rios, pero so bre todo de los cam bios que se in tro du je ron en la die ta ali men ti cia de la 
po bla ción en ge ne ral y de al gu nos sec to res pu dien tes de la so cie dad, di se mi na dos a lo lar go 
y an cho del te rri to rio. Las ha cien das pro duc to ras de al go dón hi cie ron uso de des pe pi ta do -
res; las de arroz es ta ble cie ron mor te ros con fuer za hi dráu li ca y, más tar de, con ener gía eléc -
tri ca; las de ce rea les es ta ble cie ron los mo li nos de tri go, don de se pro ce sa ba este pro duc to
para con ver tir lo en ha ri na, gra ni llo y sal va do. Des ta ca ron los tra pi ches y las fá bri cas que
pro du cían azú car, pi lon ci llo y aguar dien te de va rias cla ses, para el con su mo re gio nal y na -
cio nal.

La ma yo ría de la po bla ción ru ral de Mi choa cán y Gue rre ro te nía con di cio nes de vida
muy pre ca rias, tan to por lo que per ci bían en sa la rio como por lo poco que lo gra ban pro du cir
para el au to con su mo. Un por cen ta je ele va do vi vía en ex tre ma po bre za. Como re fie re Eduar -
do Mi ran da, este sec tor ma yo ri ta rio de la po bla ción en am bas en ti da des te nía como ha bi ta -
ción cho zas de pal ma, ca rri zo o ma de ra de una sola pie za; pre pa ra ban sus ali men tos al aire
li bre o pro te gi dos bajo un pe que ño te ja bán. Su die ta se li mi ta ba en mu chos ca sos a con su -
mir ato le, tor ti llas de maíz y chi le, ca la ba za, fri jol y otros ve ge ta les; en oca sio nes, ca za ban
pa lo mas, cha cha la cas, tór to las y otras aves, así como ve na dos y co ne jos; re gu lar men te las
igua nas tam bién les ser vían de ali men to. Acos tum bra ban uti li zar los fo go nes para ca len tar
el co mal en la pre pa ra ción de la tor ti lla (Mi ran da, 1994: 45-46) y otras in ges tas ali men ti cias. 

Estas con di cio nes de vida, en las que se en con tra ba más de 80% de la po bla ción ru ral 
de am bas en ti da des, cam bia rían muy poco en el trans cu rrir del si glo de la in de pen den cia y
la re vo lu ción, acen tuan do há bi tos ali men ta rios de sub sis ten cia más pró xi mos a lo que las
per so nas te nían que a lo que de sea ban y ne ce si ta ban co mer. En esas con di cio nes, la va rie -
dad de los ali men tos y la po si bi li dad de es co ger los se en con tra ba li mi ta da por su en tor no
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5 Atlas Geo gráfico de Esta do de Mi choa cán. Mé xi co: Se cre ta ría de Edu ca ción en el Esta do de
Mi choa cán, Uni ver si dad Mi choa ca na de San Ni co lás de Hi dal go, EDDISA, 2003, p. 23.



eco ló gi co, la pro duc ción en pe que ña es ca la, una ra quí ti ca in fraes truc tu ra de co mu ni ca ción
y un dé bil sis te ma ur ba no, lo que in fluía en los in ter cam bios y los res trin gía ha cia los miem -
bros de la pro pia co mu ni dad o ran che rías cer ca nas.

En cam bio, las po bla cio nes ru ra les si tua das en tor no a las ca be ce ras dis tri ta les o en
las re gio nes pró xi mas a las di ná mi cas mer can ti les más in ten sas del cen tro del país, se vie -
ron fa vo re ci das por la am plia ción y pro fun di dad del mer ca do mo ne ti za do, com bi nan do la
pro duc ción de auto con su mo con nue vas po si bi li da des de ad qui rir una gama de pro duc tos
agrí co las y ga na de ros, así como de ar tícu los ali men ti cios pro ce sa dos in dus trial men te y que
se co mer cia li za ban a tra vés de las fe rias. Los ha bi tan tes de la sie rra y la cos ta, con me nor o
nula in fraes truc tu ra de co mu ni ca ción y trans por te, ac ce dían con ma yor di fi cul tad a és tos in -
su mos por la es ca sez y ma yor pre cio de ven ta.

En el trans cur so de la se gun da mi tad del si glo XIX las ac ti vi da des eco nó mi cas ba sa -
das en la agri cul tu ra, la ga na de ría, la pes ca, las mi nas y en la in ci pien te pro duc ción ma nu -
fac tu re ra de bie nes y ser vi cios es ti mu la ron el cre ci mien to de mo grá fi co, nue vas di ná mi cas
ur ba nas y pa tro nes de pro duc ción, de co mer cia li za ción de bie nes y ser vi cios, y de con su mo. 
Las po bla cio nes ur ba nas con más de cua tro mil ha bi tan tes como Ome te pec, Te lo loa pan,
Chi la pa, Chil pan cin go, Tax co, Igua la o Aca pul co en Gue rre ro; Hue ta mo, Zi tá cua ro, Zi na pé -
cua ro, Ma ra va tío, Tlal pu jahua, Mo re lia, Za mo ra, Urua pan o Apat zin gán en Mi choa cán, tu -
vie ron me jor ac ce so a nue vos pro duc tos ali men ti cios pro ce den tes tan to del mer ca do
na cio nal como del ex tran je ro.

En el úl ti mo cuar to del si glo XIX, aun cuan do se me jo ra ron los mé to dos de pro duc ción
agrí co la, agroin dus trial e in dus trial, así como la va rie dad de ali men tos y los pa tro nes de con -
su mo en el cam po y la ciu dad, fue evi den te la red de in ter de pen den cia po lí ti ca y so cioe co nó -
mi ca que pro fun di zó la de si gual dad so cial en be ne fi cio de un sec tor pri vi le gia do con po der
po lí ti co y eco nó mi co, in te gra do por ha cen da dos, co mer cian tes, in dus tria les, mi ne ros, fun -
cio na rios pú bli cos, pro fe sio na les de la me di ci na, la abo ga cía, las in ge nie rías, pe que ños
pro pie ta rios de tie rras y un nú cleo re du ci do de ar te sa nos que in ten ta ban adap tar se a las
nue vas cir cuns tan cias que mar ca ba la mo der ni za ción de las ac ti vi da des pro duc ti vas y eco -
nó mi cas de la ofer ta y la de man da. Este sec tor so cial, pre pon de ran te men te con re si den cia
en las po bla cio nes ur ba nas con más de cua tro mil ha bi tan tes, que sa bía leer y es cri bir, y al
mis mo tiem po era por ta dor de los idea les de mo der ni za ción y pro gre so de la na ción me xi ca -
na, fue el pro pa ga dor de for mas, es ti los y sa bo res ali men ti cios que com bi na ban la die ta de
los dis tin tos gru pos ét ni cos au tóc to nos con los pro duc tos in tro du ci dos pri me ro por los es pa -
ño les, y en el si glo XIX por los in gle ses, fran ce ses, es ta dou ni den ses, ita lia nos, et cé te ra.

Estu dio sos como Beard sworth y Keil (1997), han con si de ra do los víncu los en tre la
pro duc ción, la dis tri bu ción y el con su mo de ali men tos de una co mu ni dad, como el sis te ma
ali men ti cio his tó ri ca men te es ta ble ci do. Para el caso que nos ocu pa, es tos ren glo nes de la
ac ti vi dad eco nó mi ca y sus cir cuns tan cias his tó ri cas, con tri bu ye ron a de fi nir los pa tro nes de
con su mo y ali men ta ción de la po bla ción ru ral y ur ba na de Gue rre ro y Mi choa cán.
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Prác ti cas de con su mo y cul tu ra ali men ti cia 
A de cir de los es tu dio sos del pro ce so de mes ti za je cul tu ral que tuvo lu gar en este es -

pa cio eco nó mi co so cial, las prác ti cas ali men ti cias de su po bla ción se vie ron in flui das por la
dis po si ción lo cal de pro duc tos pro ce den tes de tres con ti nen tes: maíz, fri jol, chi le, cac tus y
agua ca te de Amé ri ca; tri go, res, cer do y abe jas de Eu ro pa; arroz y con di men tos de Asia
(Gon zá lez, 1996: 23-45). Su com bi na ción y mes ti za je va rió de una re gión a otra, de pen dien -
do de di ver sos fac to res que ya he mos ex pli ca do. Pero es de des ta car se que en el si glo XIX
los dis tin tos gru pos ét ni cos y so cia les de fi nie ron y fi ja ron las prin ci pa les cos tum bres ali men -
ta rias de sus co mu ni da des, há bi tos que al re pro du cir se en el si glo XX fue ron con cep tua li za -
dos de ma ne ra oral y es cri ta con el nom bre de co ci na re gio nal tra di cional.

En lo ge ne ral, y a de cir de Luis Gon zá lez y Gon zá lez para el caso de Mi choa cán, los
gru pos pur hé pe chas vi vían de die tas ve ge ta ria nas: “no pa li tos, sopa de elo te, uche pos, co -
run das, ca la ba ci tas, gua ca mo le, ta ma les y múl ti ple ta ma le ría, sopa seca de arroz y las mu -
chas so pas” (Gon zá lez, 1996: 23-45). La ali men ta ción y co ci na se vin cu ló di rec ta men te a las 
for mas de ob ten ción de los pro duc tos co mes ti bles, pero tam bién se de fi nió por las fes ti vi da -
des vin cu la das a las co se chas y los ri tua les re li gio sos. Así, en el pe rio do de cua res ma, re sul -
ta do del pro ce so de evan ge li za ción y mes ti za je, los pue blos de la me se ta ta ras ca
in cre men ta ban el con su mo del cal do mi chi, los cha ra les y el pes ca do blan co. “La po bla ción
mes ti za en cuen tra in me jo ra ble los mo les y pi pia nes; la re vol tu ra en cal do de res, cer do, ga lli -
na, xo co noxt le, za naho ria, chi le y otras le gum bres lla ma do chu ri po; la másh cue ta he cha con 
car ne de puer co, maíz rojo, fri jol, ci lan tro y chi le; el me nu do, la zó ri cua, la bar ba coa, el min -
gui che, los chi les re lle nos, los chi cha rro nes, las car ni tas de puer co, el apo rrea di llo de ve na -
do, el po zo le, la car ne asa da, las ce ci nas, la lon ga ni za, los po llos y los gua jo lo tes”.6 Tan to
in dí ge nas como mes ti zos in te gra ron a su die ta co ti dia na be bi das al cohó li cas como pul que,
mez cal y aguar dien tes. Los crio llos y sec to res me dios más ur ba nos que ru ra les, am plia ron
las com bi na cio nes gas tro nó mi cas en tre los ele men tos in dí ge nas y mes ti zos, con otros ti pos
de in su mos e in ges tas ali men ti cias prac ti ca das en la tra di ción cu li na ria de los gru pos mi no ri -
ta rios ex tran je ros que se asen ta ron en Gue rre ro y Mi choa cán. 

De la tra di ción es pa ño la a lo lar go del si glo se man tu vo el con su mo de car ne de res y
de cer do, con hor ta li zas, pes ca do, le gum bres, ver du ras y fru tas. Las car nes de bi da men te
es pe cia das for ma ron par te casi ín te gra de la die ta. La pre di lec ción por los sa bo res apor ta -
dos por las es pe cies que prac ti ca ron los sec to res ur ba nos con me jo res con di cio nes eco nó -
mi cas, tu vie ron in fluen cias dis tin tas (Mo re no Baró, 2003: 127). Los pro duc tos cár ni cos y sus
de ri va dos, re sul ta do de la cría de ga na do en Mi choa cán y Gue rre ro, se tor nó en un ele men to 
fun da men tal de la cul tu ra cu li na ria. De ella se pro veían de car ne seca o fres ca, le che, que -
sos, que sa di llas, cua ja da y cre ma, so bre todo en las zo nas mon ta ño sas. Los fran ce ses tra -
je ron el jen gi bre, se gui do del uso de la ca ne la, el aza frán, la pi mien ta y el cla vo; los ale ma nes 
–como los ga los–, tam bién in tro du je ron la pi mien ta, el aza frán y el jen gi bre; los in gle ses, la
cu be ba, el ma cís, la ga lan ga y la flor de ca ne la, en tan to que los ita lia nos, la nuez mos ca da.7
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La eli te do mi nan te, in te gra da por ha cen da dos, co mer cian tes, in dus tria les, mi ne ros y le tra -
dos, com bi na ron la tor ti lla con pan, to ci no, sa la zón, ce bo lla, ajo y acei te. Se afi cio na ron al
vino, la cer ve za y el café, pero tam bién acos tum bra ron en su con vi ven cia con el me dio ru ral
el con su mo del pul que, el mez cal y el aguar dien te, aun que es tas be bi das en los ho ga res dis -
tin gui dos de los cen tros ur ba nos siem pre fue ron con si de ra das pro pias de las cla ses po pu la -
res y de mal gus to y pres ti gio. 

En el si glo XIX la co ci na fue el co ra zón del ho gar y el acto de con vi ven cia y so cia bi li -
dad más im por tan te de las fa mi lias y los ve ci nos: al re de dor de ella se con gre ga ban los
miem bros de la fa mi lia pre vio el ini cio de las fae nas agrí co las o ar te sa na les y al tér mi no de
és tas, bajo un es tric to es que ma de gé ne ro. En este caso la ali men ta ción es ta ba de ter mi na -
da por los ele men tos que el sue lo pro veía y aque llos que el cli ma ha cía pro pi cios, pero tam -
bién por la con di ción so cial de sus in te gran tes y el in ge nio con que és tos com bi na ron
in gre dien tes y die ron sa zón a los pro duc tos a que te nían ac ce so. El mis mo es que ma se re -
pe tía en ce le bra cio nes fes ti vas re li gio sas, como bau ti zos, ca sa mien tos o de fun cio nes, en
los que par ti ci pa ban miem bros de la fa mi lia am plia da, ami gos y ve ci nos de ran che rías, pue -
blos y ciu da des, que com par tían las ale grías o las pe nas en tor no a be bi das como el café, el
aguar dien te y ali men tos pro pios del lu gar.

En el co rrer del si glo XIX, las fes ti vi da des re li gio sas en tor no al pa trón del pue blo o del
ba rrio, que con gre ga ban a los dis tin tos sec to res de la po bla ción, fue ron va rian do con las fes -
ti vi da des cí vi cas re pu bli ca nas. En los dis tin tos acon te ci mien tos fes ti vos o ce le bra cio nes pú -
bli cas, unas ve ces or ga ni za das por los pá rro cos del lu gar y los fe li gre ses, y otras por las
au to ri da des mu ni ci pa les y los prin ci pa les del lu gar, se ex pen día y ofre cía a los co men sa les
ri cas y va ria das vian das re sul ta do de la mez cla de in gre dien tes lo ca les, for mas de pre pa ra -
ción y coc ción, con un dis tin ti vo ba lan ce de sa bo res y olo res que de ja ba ver la evo lu ción del
ca rác ter so cial y lo cal, jun to con las di fe ren cias de raza, re gión y cli ma  (Mi ran da Ra món,
2008: 337).

En las prin ci pa les zo nas ru ra les, semi ur ba nas de Gue rre ro y Mi choa cán –ar ti cu la das
por las ciu da des con más de cua tro mil ha bi tan tes como Ome te pec, Te lo loa pan, Chi la pa
Chil pan cin go, Tax co, Igua la o Aca pul co, Hue ta mo, Zi tá cua ro, Zi na pé cua ro, Ma ra va tío, Tlal -
pu jahua, Mo re lia, Za mo ra, Urua pan y Apat zin gán–, las prác ti cas de con su mo de fi nie ron la
cul tu ra ali men ti cia lo cal o re gio nal. En cier ta me di da la tra di ción ali men ti cia en Gue rre ro es -
tu vo in flui da por la die ta de Chi la pa, que bien po de mos cla si fi car en tres ni ve les: a) la de ori -
gen in dí ge na, in te gra da por el chi la te qui le, los po zo les (po zo le blan co, ver de, de fri jol,
elo po zo le) y los mo les (co lo ra di llo, ayo mo le, tla to ni le, huax mo le, cle mo le); b) la de ori gen
eu ro peo, com pues ta por fiam bres, ga lli na re lle na, ga lan ti na (Leal, 1995: 125),8 lomo re lle no, 
lomo me cha do, al bon di gón; y c) la de ori gen mes ti zo, que in clu ye bar ba coas (de res, chi vo y
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ave o pes ca do, que se cue ce a fue go len to y se sir ve fría, cu bier ta con as pic. Las ga lan ti nas se
re lle nan a me nu do con far sa y se pren san para dar les for ma ci lín dri ca. De bi do a que des hue -
sar aves se con si de ra di fí cil y la bo rio so, este pla to se con si de ra bas tan te ela bo ra do, por lo que 
a me nu do se de co ra pro fu sa men te, de don de pro ce de su nom bre.



bo rre go, ado ba das y co ci das en pozo), es to fa do, chi les re lle nos, cha lu pas, ta ma les de fri jol
en vuel tos en hoja san ta, prin ci pal men te (Leal, 1995: 94). 

Las zo nas de Chil pan cin go y Tax co agre ga ron a la die ta el elo po zo le –si mi lar al mole
de olla–, las cha lu pi tas chi la pe ñas, los ta ma les de car ne con ato le o le che de arroz, el ju mil y
el mole con ju mi les, aun que tam bién se co mían y se co men vi vos con tor ti lla des de el si glo
an te pa sa do. De la re gión y ciu dad de Ome te pec so bre sa lió en el si glo XIX el chi la te, be bi da
que se pre pa ra con ca cao, arroz, maíz, ca ne la y pi lon ci llo (jugo de caña de azú car co ci da),9 y 
se toma muy fría. En casi to dos los pue blos ru ra les y ur ba nos las be bi das tí pi cas fue ron los
ato les (blan co, de ci rue la y de piña), el cho co la te y el mez cal, ya sea puro o pre pa ra do, al que 
tam bién se le co no ce como amar go. La re pos te ría gue rre ren se se co no ce por los bien me sa -
bes, hue vos rea les, gaz na tes, bu ñue los, pe pi to rias, ale grías y los dul ces de ca la ba za (en ta -
cha y con pa ne la); pa cha yo ta y de ca mo te; el tra di cio nal pan de Chi la pa y una va rie dad de
pa nes co no ci dos como pa no che ras, viu das, so ba dos, ojal dres, re ven ta das, be sos, em pa -
na das de man jar y de ca mo te, y pan de muer to, to dos ela bo ra dos en hor nos de lodo y ba rro
ca len ta dos con leña (Leal, 1995: 103).

La cul tu ra ali men ti cia de Mi choa cán, como la de Gue rre ro, de sa rro lló en el si glo XIX
su pro pia die ta. En la re gión de la Tie rra Ca lien te se re que ría de un ex ce len te ape ti to para
de gus tar el apo rrea do (gui sa do a base de car ne seca de res); car nes de igua na y de ve na do, 
bar ba coa de chi vo, cho ri zo y ce ci na; po zo le, uche pos, ta ma les, gor di tas, to que res, ca la ba -
za, ca mo te, ta cos do ra dos, pa ti tas de puer co y güi lo tas. La re gión de Ma ra va tío, Tlal pu jahua 
y Zi tá cua ro se ca rac te ri za ba por la pre sen cia de mole rojo o ver de con po llo o gua jo lo te, co -
run das con sal sa de ji to ma te, así como ta cos o que sa di llas do ra dos y re lle nos de car ne con
mole ver de; el me nu do y el ato le con bu ñue los, bu ches de cer do, ra jas de chi le, pa pas en
oré ga no, co run das de ce ni za y ca mo te al hor no no pa les en es ca be che, ca be za de res y bar -
ba coa co ci das en tra di cio na les hor nos de ado be, hu che pos de cu cha ra, sopa ma zahua,
sopa de hon gos. En Mo re lia, Pátz cua ro Urua pan y Za mo ra abun dan el chu ri po con co run -
das, las car ni tas, las en chi la das pla ce ras con po llo o con ce ci na, los que li tes y hon gos, las
que sa di llas de flor de ca la ba za, el po zo le, el me nu do, el pes ca do, los hu che pos y los ta ma -
les de ha ri na (Gon zá lez,  1996: 23-45).

La re pos te ría re gio nal in te gra ba los ros que tes gla sea dos, los ta ma les de es pi ga de
maíz en dul za dos, las fru tas en al mí bar de pi lon ci llo, o bien, el ato le de maíz blan co o mez cla -
do con al gu na fru ta de tem po ra da como la zar za, la ja mai ca, el ta ma rin do, la gua ya ba, en tre
otras, acom pa ña do de unos ri cos ta ma les re lle nos de ra jas con que so, de dul ce o con car ne
y mole ver de o rojo, los chon gos za mo ra nos, el ate de mem bri llo, los bu ñue los y la tra di cio nal 
nie ve de pas ta (Gon zá lez: 1996: 311-341). En la épo ca de llu vias y du ran te el in vier no se
tuvo por cos tum bre el ato le blan co o el cham pu rra do, acom pa ña dos de bu ñue los, mien tras
que en la re gión de la cos ta fue ron fre cuen tes los dul ces de le che de no mi na dos le chu ra y bo -
ca di llo a base de coco. 
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9 El chi la te es una be bi da ori gi na ria de Amé ri ca Cen tral, pre pa ra da a par tir de chi le, maíz tos ta -
do y ca cao, a la que sue le aña dír se le anís, pi mien ta, jen gi bre y ca ne la. El chi la te se sir ve ca -
lien te y se toma con dul ces tí pi cos como bu ñue los o nué ga dos. 



A lo lar go del si glo se man tu vo la tra di ción eu ro pea de las fru tas en con ser va, el rom -
po pe, el ate y las ja leas en sus dis tin tas va rie da des, des ta can do el de gua ya ba te y mem bri -
llo, así como la rica nie ve de pas ta. La pre sen cia in dí ge na de ja ría su im pron ta con los ato les
de ta ma rin do, arroz, le che de ca cao y de gra no; la ca la ba za y el ca mo te en dul ce, los plá ta -
nos co ci dos, el cho co la te de me ta te y las em pa na das de chi la ca yo te. La be bi da con fuer te
arrai go en la re gión es tu vo do mi na da des de el si glo an te pa sa do por la cha ran da (aguar dien -
te de caña) y el mez cal. 

En otro tra ba jo se po drá pro fun di zar en las par ti cu la ri da des ali men ti cias de cada re -
gión, que aquí no es po si ble de sa rro llar por el es pa cio dis po ni ble. En todo caso, nues tro in te -
rés fue mos trar el víncu lo es tre cho en tre el es pa cio fí si co, las re la cio nes so cia les y las
men ta li da des, que con fi gu ran ele men tos his tó ri cos de una cul tu ra iden ti ta ria so bre la die ta.

Epí lo go
El te rri to rio es una cons truc ción so cial que en tre la za es pa cio fí si co, re la cio nes so cia -

les y men ta li dad; el en tor no na tu ral es la fuen te pri ma ria de la ali men ta ción, aun que las pre -
fe ren cias de con su mo y las téc ni cas de su pre pa ra ción la ha cen par te de la cul tu ra. Por
tan to, una re gión cul tu ral es la suma y con se cuen cia de di ver sos fac to res: la his to ria, el cli -
ma, el he cho vivo que in te gra pai sa je, mo dos de vida y am bi cio nes co mu nes, cos tum bres,
creen cias, tra di cio nes y há bi tos cul tu ra les, como he mos mos tra do a lo lar go del pre sen te
tex to.

Con la in de pen den cia de Mé xi co en 1821, la eli te me xi ca na –como en otros paí ses de
Amé ri ca La ti na–, ini ció un pro ce so de cons truc ción de nue vos va lo res so cia les y cul tu ra les
que mo di fi ca ron el mo de lo es pa ñol por con si de rar lo par te del atra so que se de bía su pe rar, al 
tiem po que vol tea ron sus ojos ha cia Fran cia y su mo der ni dad (Novo, 2002: 93-95).

En el caso de la ali men ta ción, la re pro duc ción y di fu sión de la cul tu ra cu li na ria en el
dis cur so es cri to no es ca pó de esa di ná mi ca y tuvo en Pa rís su pri me ra ad he sión cuan do en
1831 fue ron edi ta dos los dos pri me ros re ce ta rios de co ci na que trans cri bie ron el ideal cu li -
na rio me xi ca no. La pu bli ca ción del Nue vo co ci ne ro en for ma de dic cio na rio y Arte novísimo
de co ci na, de acuer do con Sa rah Bak-Geller y el Novísimo arte de co ci na, di fun die ron por
toda Amé ri ca La ti na una ver sión de la alta, me dia na y pe que ña co ci na me xi ca na des de una
pers pec ti va afran ce sa da (Bak-Geller, 2009, 2005).

Otros in ten tos por mos trar las par ti cu la ri da des lo ca les de cada re gión die ron como re -
sul ta do la apa ri ción de pu bli ca cio nes es pe cia li za das en co ci na de his pa no amé ri ca en la se -
gun da mi tad del si glo XIX. De allí que con si de re mos que ha blar de una co ci na me xi ca na,
para esos años, es arries ga do. Lo que sí po de mos per ci bir en esta cla se de edi cio nes es el
mo de lo de na ción que la eli te crio lla cons tru ye y tra ta de im po ner al res to del país. Tam bién
se pue de apre ciar que tan to el arte de co ci nar y la ali men ta ción fue ron te mas que es tu vie ron
pre sen tes en el de ba te so bre el mo de lo de mo der ni za ción y de sa rro llo so cial que se bus ca -
ba es ta ble cer en Mé xi co.
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En la pren sa de la épo ca tan to como en el dis cur so de in te lec tua les y po lí ti cos exis ten
cla ras mues tras de la preo cu pa ción so bre los há bi tos ali men ti cios de los ha bi tan tes y cómo
se de bía en ri que cer la die ta de los me xi ca nos. El pro pó si to de la dis cu sión ra di ca ba en el he -
cho de re ge ne rar la raza y ha cer la na ción. Otra dis cu sión que per vi vió fue la re la cio na da con 
afir mar las pro pie da des ali men ti cias de pro duc tos como el maíz y el chi le, en el afán de le gi ti -
mar los va lo res de lo me xi ca no.   

En este mis mo sen ti do fue ron va rios los in ten tos que a tra vés de la edu ca ción se rea li -
za ron con la pre ten sión de in vo lu crar o ha cer par tí ci pes a las mu je res en el pro ce so de ge ne -
rar un cam bio ali men ti cio. En 1871, por ejem plo, con la inau gu ra ción de la Escue la de Artes y 
Ofi cios, el pre si den te Be ni to Juá rez pro po nía ofre cer edu ca ción a las mu je res me xi ca nas a
fin de ele var las en su ac tual con di ción de po bre za y “des mo ra li za ción” (Pil cher, 2001: 103).
Por su par te Jus to Sie rra, como di rec tor de la Se cre ta ría de Instruc ción Pú bli ca, con si de ra ba 
que una bue na ma ne ra de ni ve lar a la so cie dad ci vil era a tra vés de cla ses de co ci na que
mos tra ran a las se ño ri tas me xi ca nas cómo pre pa rar pla ti llos al es ti lo eu ro peo, es pe cial men -
te fran ce ses (Pil cher, 2001: 105; Novo, 2002: 125-131).

Sie rra, como otros in te lec tua les po si ti vis tas, era un con ven ci do del víncu lo en tre la
mala nu tri ción y la de bi li dad fí si ca y mo ral del in dí ge na y de las cla ses po pu la res. La re tó ri ca
cien ti fi cis ta de la épo ca con si de ró se ria men te la sus ti tu ción de la die ta ba sa da en el maíz por 
una de há bi tos más eu ro peos, pues com par tían la creen cia de que ésta con tri bui ría al de sa -
rro llo de la na ción. La tor ti lla de maíz fue en ton ces con de na da a ocu par un lu gar in fe rior en la
je rar quía de los ce rea les, por de ba jo del tri go y del arroz, y hubo que es pe rar al año de 1940,
cuan do el Insti tu to Na cio nal de Nu tri ción –in fluen cia do por la po lí ti ca na cio na lis ta del Esta do
me xi ca no–, de cla ró que el maíz era tan nu tri ti vo como el pres ti gia do tri go (Pil cher, 2001:
121).

Fi nal men te, y para con cluir, que re mos de jar es ta ble ci do que des de la se gun da mi tad
del si glo XIX, tan to amas de casa como hom bres de le tras per te ne cien tes a los círcu los li be -
ra les de ci mo nó ni cos, mos tra ron un mar ca do in te rés por di fun dir los sa be res gas tro nó mi cos; 
como par te de ese in te rés lle ga ron a ser au to res o edi to res de li bros de co ci na emi nen te -
men te na cio nal. Los re ce ta rios fue ron otra de las ma ne ras en que se tras mi tie ron los sa be -
res cu li na rios de ge ne ra ción en ge ne ra ción por la vía de la es cri tu ra y en tre di ver sos
es pa cios de la geo gra fía na cio nal, re gio nal y lo cal. A tra vés de los li bros de co ci na, he re de -
ros de la cul tu ra fran ce sa, es que lle ga ron has ta no so tros va lio sas re ce tas de co ci na, pero
tam bién a tra vés de ellos se afir ma ron nue vos va lo res y nor mas de con duc ta, como apren -
der a sen tar se en una mesa, a co mer co rrec ta men te y a com por tar se de tal ma ne ra que “evi -
ta rán pa re cer hi jos de pa dres po bres y hu mil des”.10 
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10 Nue vo ma nual del co ci ne ro, re pos te ro, pas te le ro, con fi te ro y bo ti lle ro ó arte de co ci nar. Pa rís:
Beau lé & Ju bín, 1839, 32; Ma ria no de Re men te ria y Fica, Nue vo ma nual del co ci ne ro, re pos -
te ro, pas te le ro, con fi te ro y bo ti lle ro: con el mé to do para trin char y ser vir toda cla se de vian das,
y la cor te sa nía y ur ba ni dad que se debe usar en la mesa. Ma drid: Impren ta de Nor ber to Llo -
ren ci, 1851.



La im por tan cia que fue ad qui rien do la ri que za te rri to rial y la di ver si dad cul tu ral en el
dis cur so cu li na rio se deja sen tir en las dos úl ti mas dé ca das del si glo XIX, cuan do el to que re -
gio nal aso cia do al dis cur so de na ción se sub ra ya en la re gio na li za ción de la co ci na me xi ca -
na. Es im por tan te se ña lar que se tra ta so bre todo de una re pre sen ta ción de na ción
cons trui da y com par ti da por mu je res: son las amas de casa pro ve nien tes de toda la Re pú bli -
ca las que fo men tan el in ter cam bio y las que con su men re ce tas que pro ce den de di fe ren tes
lo ca li da des, for ta le cien do así su pro pia ima gen de co mu ni dad na cio nal. En las pá gi nas de
pe rió di cos de la épo ca, tan to de Gue rre ro como de Mi choa cán, es co mún que se di fun dan
re ce tas que las pro pias lec to ras ha cen lle gar al im pre so, for ta le cien do así la ima gen de co -
mu ni dad y gé ne ro. 

En 1896, Vi cen ta To rres de Ru bio, ama de casa, pu bli có un re ce ta rio don de in clu yó
re ce tas que re mi tían a di ver sas re gio nes del país (Pil cher, 2001: 113-114). Doña Vi cen ta,
jun to con su ami ga Ma nue la Pa che co, con vo ca ron a va rias mu je res mi choa ca nas con la in -
ten ción de pre sen tar en un re ce ta rio la ri que za del es ta do. La res pues ta no se hizo es pe rar y
doña Vi cen ta re ci bió en tre 1895 y 1897 re ce tas, con se jos y car tas que apa re cen en el Ma -
nual de co ci na mi choa ca na (Pe dra za, 1996: 335). En este tipo de li te ra tu ra es cri ta, la co ci na
in dí ge na que da al mar gen de la con cep tua li za ción gas tro nó mi ca. Asi mis mo, es im por tan te
des ta car que la ló gi ca dis cur si va de sus ins truc cio nes nos re mi te mu chas de las ve ces a la
ges ti cu la ción como len gua je y la tra di ción oral: una piz ca de sal, un puño de ha ri na, etc. Por
úl ti mo, y como es ta ble ce Ma ría de los Ánge les Pé rez Sam per, los re ce ta rios son un tes ti mo -
nio va lio so de la eco no mía, la so cie dad y la cul tu ra de una épo ca (Pé rez, 1997: 121).

A de cir de Sa rah Bak-Geller Co ro na, será el in di ge nis mo de los círcu los in te lec tua les
y ar tís ti cos de la pri me ra mi tad del si glo XX, el que se en car ga rá de con di men tar la co ci na
me xi ca na, evo can do la ri que za del ele men to in dí ge na y la im pron ta de las co ci nas po pu la -
res.
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