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1 Agradezco a la familia Rentería 

Bañales por su hospitalidad y a 

Miguel Vallebueno por sus valiosas 

indicaciones bibliográficas y 

documentales para la elaboración de 

este artículo.

2 Ver el artículo de mi autoría 

intitulado: “La región de San 

Francisco de Lajas, Durango. Los 

tepehuanos audam de la vertiente 

occidental de la Sierra Madre”, 

Transición 35, 2007, pp. 8-27  

y “El fracaso de la evangelización 

en la Sierra Tepehuana”, en Historia 

General del Estado de Durango, Miguel 

Vallebueno, coord., t. II, en prensa. 

En el presente artículo, retomo la 

información incluida en esos dos 

textos, a los que remito a los lectores 

para las referencias documentales que 

no incluyo aquí para no alargar este 

ya demasiado extenso trabajo. Doy las 

gracias a Máximo Hernández Astorga, 

cronista de El Salto, por su ayuda para 

localizar diferentes asentamientos 

del municipio y por aportar sus 

conocimientos sobre la zona. Ojalá 

se cumplan sus expectativas para 

que se ordene y resguarde en un 

lugar adecuado el archivo de El Salto. 

Agradezco asimismo a Mauricio Yen 

Fernández, Gloria Cano y Miguel 

Vallebueno quienes me ayudaron 

en agosto de 2009 a transcribir las 

primeras actas del registro civil,  

y a D. Próspero Ramos Zepeda, 

gobernador de San Bernardino 

de Milpillas y a Ezequiel Vázquez 

Martínez por haberme indicado la 

ubicación de muchos asentamientos 

que no se encuentran señalados en  

los mapas de INEGI.

3 La palabra “xixime” viene de 

“chichimeca” que significa “comedor 

de carne humana” y se refiere desde 

el siglo XVI a toda la población 

seminómada del norte.  

Se desconoce la lengua de esos 
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LA POLÍTICA DE CONGREGACIÓN O LA INVENCIÓN 
DE LOS “PUEBLOS” DE INDIOS EN LA SIERRA

“xiximes” de la sierra mencionados por 

primera vez a principios del siglo XVII 

cuando los colonizadores decían que 

se llamaban también “toyas”: Miguel 

Vallebueno, Patrimonio misional en 

el sur de la Nueva Vizcaya, en prensa 

en el INAH.

4 Consulté esos censos en el 

Archivo Histórico del INEGI, en la 

ciudad de México.
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5 En San Francisco de Lajas, por 

ejemplo, hay tantos habitantes en la 

cabecera como en los anexos.

6 No se menciona ninguno otro 

asentamiento, ni ningún otro poblado 

con topónimo tepehuán. En cambio, 

los pueblos xiximes conservaron 

sus topónimos originales, como en 

San Pablo de Hetasí, Santa Cruz de 

Yamoriba, San Bartolomé Humasen 

o San Pedro de Guarisamey. Por 

esta misma razón sospecho que ni 

Pueblo Nuevo no Santa Lucía fueron 

asentamientos xiximes de origen 

prehispánico. Esta diferencia entre 

asentamientos de origen xiximes  

y asentamientos de origen tepehúan 

se debe quizá a que los primeros  

eran más extensos.
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7 Miguel Vallebueno, Patrimonio.

 

MAPA1
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8 Neyra Alvarado, Atar la vida, 

trozar la muerte. El sistema ritual de 

los mexicaneros de Durango, Morelia, 

Universidad Michoacana de San 

Nicolás de Hidalgo, 2004.

9 Agradezco a Carlos Manuel 

Guerrero el haberme llamado la 

atención sobre el sentido de esta 

palabra.

10 Acerca de ese proceso: Salvador 

Alvarez, “Chiametla. Una provincia 

olvidada del siglo XVI”, Trace 22, 1992, 

pp. 9-24.

11 Los mineros de la región de 

Pueblo Nuevo saben localizar este 

lugar que tenía todavía 73 habitantes 

según el censo de 1910 pero se 

encontraba ya despoblado en 1940.
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12 Llama también la atención 

sobre esta frase Javier Guerrero 

Romero, editor de la edición facsimilar 

de Benito Rinaldini, Arte de la 

lengua tepehuana, con vocabulario, 

confesionario y catecismo, México, 

Conaculta, 1994, p. XIX.

13 Chantal Cramaussel, “El fracaso 

de la evangelización”.

14 Véase ese documento 

paleografiado en anexo.
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15 Hoy existen tres asentamientos 

vecinos con el nombre de Santa Lucía. 

Indicamos en el mapa el que está 

situado en el antiguo camino real a 

Copala-Mazatlán.

16 Miguel Vallebueno, Arte e 

historia por los caminos de Durango, 

en prensa en el gobierno del Estado 

de Durango, Cámara Nacional de la 

Industria y la Construcción. Ese autor 

se base en el padrón de Pueblo Nuevo 

conservado en el Archivo General de 

Indias en Sevilla, España: Indiferente 

General 102, 1779.

17 Sobre la colonización de 

esa parte de la sierra ver: Chantal 

Cramaussel, “La vertiente occidental 

de la sierra: el último frente de 

colonización”, en Historia General 

del Estado de Durango, t. II (Miguel 

Vallebueno, coord.), en prensa.

18 Miguel Vallebueno, “La década 

del hambre en Durango”, ponencia 

presentada en el 52º Congreso de 

Americanistas, México, julio de 2009.
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LOS SIGLOS XIX Y XX. PUEBLO NUEVO EN MEDIO  
DE LAS TURBULENCIAS
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dia fanega per capita,

 

19 José Luis Luján Castañeda, 

Datos históricos del municipio de 

Pueblo Nuevo, Instituto Tecnológico 

Forestal #1, El Salto, Pueblo Nuevo, 

1994, p. 10. José Ignacio Garibay fue 

cura en Pueblo Nuevo de 1822 hasta 

cuando menos 1846: Archivo Histórico 

del Arzobispado de Durango 275 

(AHAD a continuación), 268-288,  

y AHAD 303, 763-765.

20 Ver el pasaje el extracto del 

texto de Lumhotz relativo a Pueblo 

Nuevo reproducido en la revista 

Transición 35, 2007, p. 103.  

El libro de ese viajero se intitula: El 

México desconocido. Cinco años de 

exploración entre las tribus de la Sierra 

Madre Occidental. En la tierra caliente 

de Tepic y Jalisco y entre los tarascos 

de Michoacán, México, Talleres 

linotipográficos de rotograbado de 

Publicaciones Herrerías, 1945.
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21 Antonio Arriola Valenzuela, 

Durango, más de un siglo sobre rieles, 

Durango, Universidad Juárez del 

Estado de Durango, 1992, p. 27.

22 El mejor trabajo es el de 

Antonio Avitia Hernández, El caudillo 

sagrado. Historia de las rebeliones 

cristeras en el estado de Durango, 

México, Castellanos Impresión, 2005 

(primera edición 2000), sin embargo 

falta aún mucho por investigar acerca 

de la guerra cristera en la sierra.  

En su intitulado El coraje cristero.  

La rebelión de Bayacora, Durango, 

UJED, 2007 (tercera edición) 

Jean Meyer reúne testimonios de 

participantes en el levantamiento 

originarios de los valles y menciona 

algunos eventos ocurridos en los 

pueblos del este del Mezquital.

23 José Luis Luján Castañeda, 

Datos históricos del municipio de 

Pueblo Nuevo, Instituto Tecnológico 

Forestal no. 1, El Salto, Pueblo Nuevo, 

1994. El cristero Trinidad Mora tomó 

El Salto durante un día.

24 Se relatan los detalles de ese 

asunto en el libro no. 1 de actas del 

cabildo, cuando éste se reunió por 

primera vez en El Salto. El libro de 

actas fue consultado hace unos años 

por Máximo Hernández Astorga a 

quien agradezco esta información.
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 Al llegar 

25 Ibid., p. 23.

26 Mauricio Yen Fernandez reseña 

múltiples operaciones de compra-

venta desde 1887: “Madera  

y negocios, 1890-1920”, Durango. 

Tierra de retos, México, Milenio -  

La Opinión - Multimedia, 2009, t. I: 

La capital, pp. 95-105..

27 Javier Guerrero Romero, Del 

desierto a la serranía. Apuntes para  

la historia de los ferrocarriles en 

Durango, Durango, UJED, 2000,  

“El ferrocarril Durango-Mazatlán, 

1895-1952”, pp. 51-60.

28 Arriola Valenzuela, Durango, 

p. 65.

29 José Luis Luján Castañeda, 

Datos históricos, p. 29.
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ANÁLISIS DEL POBLAMIENTO DE PUEBLO NUEVO  
A PARTIR DE LOS CENSOS DEL SIGLO XX

30 Catarino Herrera, Geografía 

descriptiva económica y social del 

estado de Durango, México, Patria, 

1934, p. 157. Agradezco esta 

referencia a Salvador Álvarez.

31 Informe del gobernador Rafael 

Hernández Piedra, Testimonio al 

pueblo de Durango, 1956-1962, p. 64, 

sin fecha ni lugar de edición.

32 Se inauguró la brecha a 

Mazatlán por La Ciudad en 1948: 

información proporcionada por 

Máximo Hernández Astorga.
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MAPA2:
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La sierra Tepehuana audam.

 

33 Cabe señalar que en el 

censo de 1950 sólo se enlistan los 

lugares sin indicar su respectiva 

población y en 1960 se omiten por 

completo, sólo aparecen las cabeceras 

municipales. En cambio, en 1970 

vuelven a mencionarse por separado 

ciudades, pueblos, minas, ranchos, 

campamentos y congregaciones. 

Hemos localizado alrededor del 80% 

de los asentamientos enlistados en 

1910 y 1940. Algunos de ellos han 

desaparecido mientras que otros que 

tienen nombres demasiado comunes 

(como Yerbanis, Cajones, El Corral…) 

están sin ubicar.

34 Llamar esta zona “La sierra 

tepehuana audam” es obviamente una 

redundancia ya que “audam” significa 

“tepehuán”. Decidí denominarla así 

para distinguir la sierra tepehuana del 

oeste del Mezquital de la tepehuana 

del este del Mezquital, donde se habla 

la variante o’dam.

35 La ranchería de Balontita está 

ubicada en el estado de Nayarit en los 

mapas de INEGI pero aparece en los 

censos del Estado de Durango y por 

esta razón se incluye aquí.

36 Los habitantes de Lajas 

tampoco tienen muchas relaciones con 

los habitantes de Taxicaringa quienes 

a pesar de estar del mismo lado de la 

quebrada formada por el río Mezquital 

hablan también otro dialecto. De 

hecho, tampoco hay camino directo 

entre Lajas y Taxicaringa. Acerca de 

las regiones lingüísticas, ver el mapa 

incluido en el artículo de mi autoría 

intitulado “La región de san Francisco 

de Lajas”.
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MAPA3. 
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Pueblo Nuevo y las quebradas

37 Ibid.

38 Pastor Rouaix, Geografía 

del estado de Durango, México, 

Talleres Gráficos de la Secretaría de 

Agricultura y Fomento, 1929, para  

la información sobre el municipio:  

pp. 227-228.
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MAPA4: 
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El Salto.
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 La 

39 Ahora paradójicamente llamado 

“Chavarría Nuevo”.

40 Ese antiguo camino a Copala  

y Mazatlán bajaba por La Enramada y 

El Carpintero, y se junta ahora con la 

moderna carretera al norte de Santa 

Lucía en el estado de Sinaloa, a la 

altura de El Batel.

41 José Luis Luján Castañeda, 

Datos Históricos, p. 27.

42 Catarino Herrera en la Geografía 

descriptiva, p. 25 precisa acerca del 

Nayar en 1934: “Triste aspecto por 

su carencia de vegetación y por su 

falta de aseo presenta este pueblo. 

Sus habitantes son esencialmente 

agricultores; sin embargo durante la 

época de secas se remontan a la sierra 

a prestar sus servicios como hacheros 

en los cortes de madera”.

43 Provenían de lugares como 

El Pino, Muleros, Hacienda de la 

Magdalena, La Parrilla, Peñòn Blanco, 

San José de Gracia, San Lorenzo de 

Calderón, La Punta de Lebario, Pánuco 

de Lebario, Tejamen, El Chorro, 

Sauceda, Rodeo, Súchil, etc.
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44 José Luis Luján Castañeda, 

p. 27.

MAPA5: 
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 donde 

45 En 1940, Mil Diez tiene 217 

personas, Piedra Bola solamente 

29, La Rosilla 17, San Antonio que 

tenía 1,432 habitantes en 1930 diez 

años después no tenía más de 34 y 

Santa Bárbara estaba prácticamente 

despoblado. 

46 Mauricio Yen Fernández, 

“Madera y negocios”.

47 Con excepción de Bajío 

Atascoso que se ubica en la vía del 

ferrocarril.
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48 Ibid., p. 104.

49 Dato proporcionado por Máximo 

Hernández Astorga quien encontró 

el dato en el acta de cabildo de julio 

1960 cuando se trató de “los censos 

elaborados en ese año.”

50 Hay que distinguir La Ciudad 

actual del rancho del mismo nombre. 

El rancho de La Ciudad se ubicaba en 

Paso Resbaloso, al lado de Mexiquillo. 

Los primeros habitantes de La Ciudad 

llegaron del campamento llamado 

Altamira, según la información 

proporcionada por Máximo Hernández 

Astorga.
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CONCLUSIÓN



36 .R E V I S TA DE H I S T O R I A DE LA U J E D.



ALVARADO, Neyra, Atar la vida, trozar la muerte.  

El sistema ritual de los mexicaneros de Durango, Morelia, 

Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, 2004.

ÁLVAREZ, Salvador, “Chiametla. Una provincia olvidada 

del siglo XVI”, Trace 22, 1992, pp. 9-24.

ARREOLA VALENZUELA, Durango, más de un siglo sobre 

rieles, Durango, Universidad Juárez del Estado de Durango, 

1992.

AVITIA HERNÁNDEZ, Antonio, El caudillo sagrado. 

Historia de las rebeliones cristeras en el estado de Durango, 

México, Castellanos Impresión, 2005 (primera edición 

2000).

CRAMAUSSEL, Chantal, “La región de San Francisco 

de Lajas, Durango. Los tepehuanos audam de la vertiente 

occidental de la Sierra Madre”, Transición 35, 2007,  

pp. 8-27.

___________ “El fracaso de la evangelización en 

la Sierra Tepehuana y Pueblo Nuevo” y “La vertiente 

occidental de la sierra: el último frente de colonización 

(1760-1830)”, en Historia General del Estado de Durango, 

Miguel Vallebueno, coord., t. II, en prensa. 

GUERRERO ROMERO, Javier, Del desierto a la serranía. 

Apuntes para la historia de los ferrocarriles en Durango, 

Durango, UJED, 2000.

HERNÁNDEZ PIEDRA, Rafael, Testimonio al pueblo de 

Durango, 1956-1962, sin fecha ni lugar de edición.

HERRERA, Catarino, Geografía descriptiva económica  

y social del estado de Durango, México, Patria, 1934.

LUJÁN CASTAÑEDA, José Luis, Datos históricos del 

municipio de Pueblo Nuevo, Instituto Tecnológico Forestal 

núm. 1, El Salto, Pueblo Nuevo, 1994. 

LUMHOLTZ, Carl, El México desconocido. Cinco años 

de exploración entre las tribus de la Sierra Madre Occidental. 

En la tierra caliente de Tepic y Jalisco y entre los tarascos de 

Michoacán, México, Talleres linotipográficos de rotograbado 

de Publicaciones Herrerías, 1945.

MEYER, Jean, El coraje cristero. La rebelión de 

Bayacora, Durango, UJED, 2007 (tercera edición).

RINALDINI, Benito, Arte de la lengua tepehuana, con 

vocabulario, confesionario y catecismo, México, Conaculta, 

1994, facsimilar de la edición de 1724, con introducción  

de Javier Guerrero Romero. 

ROUAIX, Pastor, Geografía del estado de Durango, 

México, Talleres Gráficos de la Secretaría de Agricultura  

y Fomento, 1929.

BIBLIOGRAFÍA

VALLEBUENO, Miguel, “La década del hambre en 

Durango”, ponencia presentada en el 52º Congreso de 

Americanistas, México, julio de 2009.

___________ Arte e historia por los caminos de 

Durango, en prensa en el gobierno del Estado de Durango, 

Cámara Nacional de la Industria y la Construcción.

___________ Patrimonio misional en el sur de la 

Nueva Vizcaya, en prensa en el INAH.

YEN FERNÁNDEZ, Mauricio, “Madera y negocios, 

1890-1920”, Durango. Tierra de retos, México, Milenio - La 

Opinión - Multimedia, 2009, t. I: La capital, pp. 95-105.


