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.l N'l'RODUCCI ON 

EJ: presente tra.b~jo nació in1~:orso en una investiguci6n· muCho 
máS c::.rnplia gn la que ... int0ntumo~ ccntribuir con una moclcst!Simci 

· participci.ción. Esta investigación giró en torno a "I,a· 
participación del Estado '~n la in<lu~;t:¡:·ia azÚc¿¡rera ei1 Móxico. 
Antecedentes·- (De las· Refor~1as Borb6!1icns al Porfir~ato.)", t 
estuvo coordinada por las licenciadas Gi.sel;;i Landázuri Benitez y 
Verónica Vázquuc: :.lantccón, maestras de la UAM-Xochimilco. r.a 
lJlisma investigación contó con lo=. uuSpic.ios de un con\tenio entre 
SEMIP-AZUCAR,S.i\.-UAM-X. Junto ,.., otras ccmp¿u1cr.:.::; formé parte de 

:un· e.quipo de .::lPS-'Yº por lo qu(~ fni.r.1os bec¡-\Qos por COHACYr11 a fin de 
elaborar nucGt~~ tesis de ~iccnci~tura si~mprc y cuando los temas 
abord~dos ~e rclacionnran nl objeto de estudio de ln. 
~nvestigaci6n menci0nnd9. 

-·Bl acceso al tr2b~jo colectivo me dio l~ ooortun~dad de 
locnl~=a1: Y· trab~j~r unn extei1sn list~ de naterial hibliográfico 
y de archivo C!Ue p!'.:I!:' re::::ursos p:?:'<".J;>ios no hu!J.iera conocido.No s61.o 
e·so, \.:oc~o el t::abujo es ta 3. r.::>:::-~--..g11.:ido de ideas que recogi 
·p:r:i..n-:;~ipu !..n-a!nte de las .l i.ccncic:!d.::tc Verónica v Gist;la, salvo 
algunos casos que scfialo puntualmente, en l~ general. me · 6s 
d~f!cil desl~ndar 8t1 g~nn uport~cibn. 

~e querido iniciar con 0staG ~clar~cioncs porque s~n ellas 
no sólo !Jerl .. :: imposible entender el por gu¿ de.l tema que nos 
ocupa sine, sobre todo, ia exisLarlc~a n1isrn~ do ~ste trQbajo.· 

Dicho tocic> lo ant:.,.=r ior, expreso ni rnils profundO 
:a9'r.aaeci,rri.iento ;1 CONl\C~i:'""T por su invc:il uilhl e ,.¡rcyo ccc1:.0mic'é.~ y a~ 
l·a.s .. m;.'lest ra~: "l:::r¿;3i._;ü y Gisi:!lc. por perrn_i -t-i r¡ae. ilprender il - su ··--1ado 
'' briridu.nac apoyo moral en uno de loz rJo:.~1Ci"~tos en que más ro he 

-ncc::;:;it.:.do. .ú .La ultima tambi.ón le debo lu p<:1ciencia y el 
~ra~~jo que le exigió la revisión de mis borradores asi como las 
_"~o.rrciccibn~s y orientaciones corrcsponcJicntes .. Igualmente, 
~uie~o agradecer la carnaradcri<:1 que me dispensaron las compafieras 

.Alrn<; f.lontéro, Bertha Diosd,-,do, Cecili2 1'alnm::intc y H.:i. El isa 
VeJ.az·c:uez mi.cmbro~ taraL.ien del t:;quipo de investigación que· no 
poc~s veces ~e lJrindaron ~u scli~aridad y me dieron acceso a 
part~ de su conoci~iento y trabajo. En las tareas del 
mc,ca:ioqruf lado conté con el o.poyo d0 lil cornpu.fiara Norma Hernandez 
Mart inez. /, <:odas ellas rei t.nro mi gr<:1ti tud pero con quienC?s, 
evidentemcnt~, no puedo compartir ·la~~ d(~fjciencius de este 
trabajo ya que su clabornción as de rui exclusiva rosponsabilid.:id. 

Un reconocimiento espccinl 
Soto H.eyc~; y l·lunu.:;;l Canto 
:facilidades par¿\ Ja clCJ.boración 

lo d~?bo w .los 
Chuc qLll r:nns 
de n~l tesis. 

nrofesorcs Ernesto 
~1c dieron muchas 

Eu cuanto c•l conte~ido (!,-_.J trab<:jc que presento, C:C)fllO se 
evidencia en ~l titulo, tia110 el prop6~~ito gonerill de presentar 
una Gemblanza e_. la hacienda azucare;:¿, del estado de /.!orelos 



durante el 
1821-1880. 

siglo XIX, espcc.lfic;:imente r durante el periodo 

Para avanzar en nuestro objetivo creimos prudente iniciar 
i}:~~':·,',' ··con un ·.paso aproximativo. donde la ·tarea primordial fue el i·ntei:~o .. : .. 

cae· hacer una reé:onstrucci6n histórica de las caracteristicas _ _.
~i>:>· .. : ::·.éseuciales de la h,.aci.endu .::izucarera.. NO s6ló hacemos ·una~·.· 
":;: : · revisión, a grandeo ra::;gos, de la evolución que dicha- unidad· 
fi:;t::;í__ p:>:oductiva tuvo en el periodo coloni.:il siri'ó que previamente·:.•' 
J.-:;'.é_· --- · :esbozamos l<>s rasgos esencia.l<~s de la hacienda como insti tuci:ori: 
r(,·.-,·.·-·.~.~.-.•·--.~ .• _~ .• _· ... _--.· .. -••. ·_:_:._ •• ·agricoladdominante pnr<:i el perioc:o - que nos ocupd~ de t~l manelr(Ol. 
~.~ ~. :_ql.lµ-- ·.po amos estar e.n cnndJ.c.l.oncs de r :...fcrcncial.~ . as 
¡&•<(~L-';caiac';erü;ticas muy p;;1rticulares d<?: nuestro objeto de estUdio .y 
~l~:~:;f_.;!./~:T.~:- que le vienen por ser inherentes a toda h<:icienda (capitulo 

,.,,,.. ·~ ..... ~· ,;.. " 

~~-:~:}·-:.::-:.:.' .. -_,_.:~.: En i.1n· segµndo ._momento nos ocup;:i~os d+::! l ,"'l h~~_.; ~!l~:t 
~-.-.,._~,"·~-~-~~:;: .... :.._ ~.:_ -t"'cLi.'-.Hi~ _y region que nos i.ntcresnn.. Nás insta~u.mos ·én: lci_· 

i~tc:i:::~::~~~~:: ::::::::::::::or~:::n:::::::~n ~~g~~!n~~~ectoS• 
~};'.~~ ~~n~ic~~~~!o t:~~~~~~i~~~r~:~ ¡~,~~;~ tr,l~o~~ ~~"1bios que, 

,~~:;~~- <h) caracterizumos lus :r.elacior.es sociales de 
·•"·" ,.- generan tanto en e.l seno de la hacienda como en su 

ir ~~::;;;~;:::~na r~~:;~~~~. =; .• ;~~ra p~~~~~~~~do que 
~~:;i:-~~:;~~ ·O.::.-iiú=~denCia aue tenian en J.os inare~os rie J" ~ 
r::_·t~:..<:~·:-:::·fJ· .Q1;2.ln.~.s .. ·cuenta .... de ·i·as co~dicioncs - q~c ::-odcan 
~'¡i;¡;J1;,'< ·-;:{ca pi tul o IV) ; 

l~,;i~i~: ~) 1!0~~~~:bLlld:~~P~~e~~~ ~;~~~~~¡:¡;d:~~c~r~~~=i~~~:~~~~~s v )~s~~cto 
fl~;h·:<< e) por Ultimo, agrupamos las ideas expnest."\S m6s relevantes 

~;~~'~'"' \',·:·.J·-~~r1-c.lu~iones) .. -

g¡tFS . conte~~~~~iza;~~go hiS~~~ica~~ntc 1~os ~~~~~~os ~~ord;~os ~e~~~~~~~ 
;)}>:·'~~", -·,,tratamos de sondear l.:i fo:t"Jna en que sor. pern1cadofD por los 

-.:e ..• - '.procesos sociales de caracter n<:icional como la Indepandcncia, las 
¡c:.;::..·:',.;. Ley_es de Reforma, etc. 

Para terminar señnlamos que lu pr.etenci6n no es ln 
elaboraci6n de planteumicn~os teóricos qu0 rcbasarian nuestras 
posibilidades, m6s bien, se trata sólo de reconstruir, aunque 
sea en ~l plano descriptivo, las determinantes y las formas qué 
defi.nia:1 a la hacienda azucarera. 



PRIMER;\ Pi\RTE: U:-!;>.- ¡...PROXIM;"\CION 

CAPITULO I. f,A UNIDAD PRODUCTIVA 

LA .HACIENDA MEXICANA. VISION GENERAL; 

1.1- Los Or!genés 

"En Né:<ico, la hacienda era al-:-. 
";C ::-..:1;; gu., un conjunto de cons;· 
trucciones y una qran ex_tensi6n 
de tierra; era una forma de vi
da. No solo orqanizaba la pro
ducci6n del mercado, sino oue 

también unificaba los diversos 
elementos del campo. Adem~s de 
ser un centro de actividades 
econ6micas, la hacienda forMaba 
el núcleo de la vida social de 
todas las clases sociales y ius 
propietarios y administradores 
ejerc!an a menudo un poder polf 
tico sustancial. En .México, 
exist!an pocas ~reas de la vida 

que no girasen alre<ledor del .:. 
sistema de hacienda". 

Couturier, Edith B., La Hacienda.· 
de Hueyapan 1550-1936. 

Hl proceso de qestación de la ~actendd como la unidad aqricola 
fundamental se inicia en el propio siqlo de la·conquista. El es
trepitoso descenso de la poblaci6n ind1qena ocurrido en las déca
~as posteriores a la conquista debido a las frecuentes epidemias 
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' . -
... y a :una bestial explotación destru'/e, proqresivamente, la princi:_ 

pal fuente de bienes de consumo básico de la joven sociedad co12 
nial. A ello se agregaba un permanente incremento de la pobla
ción u.rbana constitu:í.da básicamente por españoles, criollos y 

mestizos que, obviamente, representaban un mercado que junto a 

los centros mineros presentaban urgentes exigencias de abasteci
miénto. 

En la. segunda mitad del siglo XVI surgen gran ntlmero de propied~· 
des agr:tcolas cuya caracter:ística es la prolongada extensión te
rr.itorial que las constituye. Son ellas las que, paulatinamen-

·te, se hacen cargo de la oferta de los bienes básicos. 

obstante lo anterior, el proceso de constitución de la hacie~ 

puede considerarse conclu:tdo s6lo ·cuando ésta se encuentre s~ 
.. lidamente cimentada sobre condiciones materiales y relaciones s2 
ciales que no solo la hacen posible sino que la legitiman. Es 

se dice que la hacienda logra su madurez .en 
y cuarentas del siguiente :siglo. 

primera exigencia de la nueva institución agr:tcola fue el ªE 
irrestricto a la tierra. Esto es, la superación de la pri~ 

forma jur:tdica de tenencia: la merced. Donde solo se peE 

el usufructo de la tierra y no su enajenación auedando en 
la posibilidad de disponer de ella. Los emergentes l~ 

ttfundios recuerr~eron a mecanismos legales e ilegales para apr2 

tierra. Entre las primeras destacan: a) el otorgamie~ 
merced real ~ue ampara un determinado número de caba

de cul.tivo (a); l:.>) la cornprd .::r. los plélzou y términos 1!;:. 

a. Las peon:í.as (6.46 has.) y caballer:tas (42.7953 has.} fueron las irodalida
.des iros =rrunes en que se proporcionó tierra a los militares de más baja 
cateqor:ta, según si hubiesen pertenecido al cuerp:J de infantcr:ta o caball!!O 
ria respectivamente. 

2 



'_g;:l'fes de. las tierras previamente meºrcedeann.s O de propiedad COI'!\~ 
.Í'lal· ind1qena -que no estuvo exenta de presiones*; c) donaciones 

·.:·:::en el.. caso ·e.e l.a propiedad ecl.esi:ística, sie:npre que se presuma 

.:.1.a · ilusencia de presión sobre l.os donan tes, lo et.tal con frecuen

cia se. disfrazó ya que estaba prohibida la venta de mercedes a 

cqrporacionés religiosas; e) herencia y dotes matrimoniales. 

Los mecanismos fraudulentos o ilegales más comunes fueron: a)C<J!!l 

bio:en'el uso.c:::::.i;i::l<"do originalmente en. la merced del terreno· 

.oo.-,· ·poi ejemi;>lo, cuando la concesi6n de una estancia de ganado ·(ma

yor o menor) se utiliza para cultivo; bl violaci6n a las l.eyes 

·de.indias en su parte que reconoce y protege la propiedad cOmu

,:nál indígena con los despojos abiertos mediar.te la violencia .O 

•_engaños; e) la compra de tierras a precios inferiores a los rea-

les; valiéndose de la fuerte necesidad de los indios para pagar 

·:> ·;su· tributo o sobornándo a los jefes comuneros con el fin de que 
_/ ,. :.:·,consientan en vender; d) la simple toma de terrenos desocupados 

o seniiocupados debido al desastre demográfico de ia poblaci6n i~ 

~ Además de que ~uchos indios fueron desplazados de sus te

por l.as disposiciones sobre ias "reducciones" y congrega-

las primeras grandes propiedades solo eran suje

de uso por parte de sus poseedores; sus l:tmites 

, eran difusos por las anexiones sin reconocimiento le9al y, en no . .,,. 

pocas ocasiones, dos o más propietarios reclamaban la posesión 

sobre la misma superficie. Esta situación preval.eci6 hasta 1642_:-.:. 

y 1645 cuando todas las formas ilegales de apropiación quedarop.,-Jf: ' 

_convalidadas con el recurso de las "composiciones". (1) T1tu- · 

·ios, estos, que amparaban la extensión detentada previo el pac¡o 

-. de una suma considerable de dinero a las maltrechas arcas rea-

* Para facilitar las operaciones en 1535 se exoicli6 una c€dula real que ~ 
t!a ia cc:mpra de las tie~ras de indios para fanentar la agricuitura. 

3 



Lo relev.:tnte de las composiciones es r:ue son el fhstrumen..;· 
que dan estatuto legal, no solo a la gran 9ropiedad sin·o- a 

propiedad privada en s!, con lo que se concretaba la primera 
gran premisa de la Hacienda. 

-. 
s.egundc; condici6n tiene que ver con la forma en gue. se reclu

ta la fuerza de trabajo y las relaciones laborales que se gene-
ran en la unidad productiva. Con l~ ".::?.~::!.:::.. d12mográ:tica india, nq 

.'_:solo. q-Úli:daron _Liberadas superficies que incrementaron los lati
fundios, sino que, sobre todo, entraba en crisis el principal m~ 
canismo de extracción de buena parte de la producci6n ind!qena: 

·la.encomienda. Al mismo tiempo, como ya lo señalamos, la deman
...... da. de .alimentos creció. Al respecto Frank dice: 

"Cook y Simpson, citados en Bora, calcularon 

el descenso de 4.4 millones en 1565 a 2.0 ml 
llones en 1650 en el Hlxico Central. ( ... ) 
mientras la poblaci6n indigena disminuía, la 
poblaci6n blanca crec:ía. ( ... ) aumentó de 
57,000 en 1570 a 114,000 en 1646". 12) 

otra parte, l.a deficiencia de la encomienda se expresaba en 
incapacidad del encomendero para hacer que sus indios tribut~ 

adoptaran el. cul.tivo del. trigo; la cr!a de ganado, de le
che, ·carne, pelo, tiro y carga; la siembra de cereales forraje

la avena y la cebada, y asi·milaran la técnica española 
de mayor productiviáad (util.izaci6n del estiercol como abono y 

el. barbecho que es posible con la introducción del arado y el g~ 
nado de tiro) . 

Del. debilitamiento de la encomienda la hacienda sale fortaleci
da. Las autoridades virreinales implementan el "cuatequil" o 

"repartimiento" como meca·nismos proveedores de fuerza de trabajo 
ante la creciente escasez de la misma. Las comunidades quedaban 

4 



obligadas a proporcionar cierto ntí¡nero de hombres semana con se-. 
mana. Una forma de obligar a los indios a cumplir era exigién-
dales los tributos de la encomienda en pesos "que los encomenda
dos solo podían obtener con el alquiler de su fuerza de trabajo 
PO.~ un salario ... ". (3) La hacienrla se provee así de trabajado-

-res' para afrontar las exigencias del trabajo agrícola. Pero 

pronto, esa modalidad de abastecimiento le es incómoda dado que 
la obtención oportuna de trabajadores depende en buena medida 
de ¡¡utoric!;;,.d"',; l"'janas o que son incontrolables. Por ello s~ ve 
obligada a instaurar el peonaje por deudas: afincamiento de tra
bajadores atados a la hacienda por préstamos que se originan de 
diversas formas, principalmente, para la satisfacción de las ne
cesidades mínimas del indio generalmente despojado y cori una fa
milia numerosa. 

Los indios por su parte tienden a aceptar el cautiverio porque 
con el.lo eluden los gastos ceremoniales que implica el vivir in-· 

tegrado a una comunidad, pero sobre todo, escapan de la cada vez 
más pesada carga tributaria ya que se acrecienta con la pérdida, 

,,,•;, _,, .-, po-r ·parte· de la comunidad, de miembros adultos, Un excelente 

--- testimonio es el siguiente. 
"ÍTepeaca) Es de temple sano y frío, hay poca 
agua pero buena que mana de la sierra de Tla~ 
cala, los españoles viven de labranzas de tri 
go y mahíz, y los yndios de gañanes, segado

res y peones, y con esto está destruido el e~ 
tado y población de los yndios y su doctrina 
que como tienen en sus rept:íbl.icas tantas vex:~ 
cioncs da todos Pstados da gentes, se van hu
yendo a las casas de los español.es labradores 

donde se amparan de otros mil. subsidios que 

en sus pueblos tienen •.. " 

5 



misma referencia agrega sobre Tecamachalco~ 

" ... era en su antiguedad de más de 20,000 v~ 

cinos indios ... esta tan acabado por los re

portamientos que hoy estan todos casi en ca

sas y labores de españoles por los mismos 

inconvenientes que dije en Tepeaca''~ (4) 

peonaje por deudas se verá complementado por trabajadores 
para las tarea-s de car<icter temporal_.. Podrán ser 

peones estacionales, arrendatarios o aparceros. Los primeros 

provendrán generalmente de las comunidades cercanas a la hacien 

da o incluso cercadas y despojadas por la misma. Los segundos 

.Y terceros se asentar<in en las tierras acumuladas pero no utill:_ 
zadas por la hacienda, debido a su falta de agua o de vias de 

acceso, "con el compromiso de que al reclamo de la hacienda --· 

.,-ap_orten su_ trabajo, en ocasiones en forma gratuita, otras pobr~ .. -
_pagado y las_ más de las veces retribuido con una o dos co 

inidas por dia de labor". (5) 

En .. todo caso, lo que importa resaltar es como al proceso constj, 

tutivo de la hacienda le es propio el peonaje y como éste, a su 

: .. vez, representa una fase nueva en el desarrollo de las relacio

nes sociales de producción, donde se elimina toda mediación ex-

terna entre el propietario y el trabajador para establecer la 

relación laboral. 

Por último, sentadas las dos premisas básicas -legalidad de la 

gran propiedad y el peonaje- el desplazamiento definitivo de la 

comunidad como productor y proveedor de bienes básicos; sella 

·1a hegemonia de la hacienda como la unidad fundamental ya no sg 

lo agricola sino de todo el sistema económico de la Colonia. 
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Dicho dominio será evidente desde la segunda mitad del siglo 

XVIT y se prolongará hasta l.as primeras décadas del sigl.o XX. 

Caracterización y rasqos operativos. 

l.e ven:í.an· de su entorno regional. Por ejernpl.o, en el norte dom_! 
naron las estancias de ganado mayor cuyo mercado eran los cen

tros mineros que les demandaban animales de tiro, carne seca y 
• - cueros. Ranchos pequeños y medianos prove:í.an otros alimentos . 

Las explotaciones agricolas extensas encontraron en la falta de 
.brazos su principal dificuJ.tad dado el escaso o nulo poblamien
to ind:í.gena de J.a región. No asi, la hacienda del centro de la 
Nueva España que a pesar de la ca:í.da demográfica in<ligena nunca 

_estuvo desprovista de la fuerza de trabajo para emprender la e~ 
plo_t_aci6n extensiva de cultivos como el trigo, el maiz o la ca-

,,Abstrayéndonos de las diferencias regionaJ.es es posibJ.e encon
trar tendencias o caracter:í.sticas que definen cierta J.ógica en 

la hacienda como institución. 

La vocación expansionista de la hacienda manifestada en el pe

rtodo de formación se conserva a lo lar90 de toda la colonia Y 
siglo XIX. Esta tendencia se fortalece con J.a constitución 

en mayorazgo de los bienes familiares a nobre del primogénito. 
El mayorazgo era una institución jurídica que imped:í.a la enaje
nación parcial o total de los bienes que lo constituian. En el 

mismo sentido operaban las alianzas matrimoniales entre hacend~ 
dos as:í. como la acción de la Iglesia como prestamista. 
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Sin embargo no .basta con señalar eáa fuerte tendencia de la ha-

cierida a la concentración territorial. Es necesario precisar 

las determinantes que la generan. En este sentido diverqen las 

interpretaciones de varios autores. Algunos de ellos, en un c~ 
so·. extremo, definen a la hacienda carric feudal ya que suponen, 

fue una institución importada a Arn~ricn Latina por españo-

·-les feu~ales de la España del sialo XVI*. Por tanto, la avidez 

más tierra mostrada por los grandes pro9ietarios se debe al· 

·deseo de. 'conservar u obtener un status social con carácter seño

Los argumentos que se vierten en apoyo a dicha idea sub
el virtual estado de abandono de las haciendas, explotán

mínima superficie de su totalidad así como la ca

permanente ausencia del propietario. 

le niega un valor económico significativo pero se le concede 

valor social "que sobrepasa en mucho su valor económico". 

!>le ' Bride esto se explica como sigue: 

"Las razones de esto son por demás obvias: ºE. 
gullo de la propiedad, un mínimo de trabajo, 

la .sosegada atención de la finca y la ocasión 

para el ejercicio de autoridad ilimitada so

bre humildes servidores. Además, la vida del 
hacendaC:o ofrece amplias oportunidades para 

la ostentación de finos caballos, arreos cos-

tosos y pintorescos atavíos;. las temporadas 
de supervisión dan lugar a períodos de vida 

al aire libre y proporcionan· ocasionalmente 

la sutil atracción de fatigas y peligros per

sonales" • ( G) 

* Entre ellos codríon ubicarse autores cerro rt>lina Enriquez, l"ac, CUtchen, 
Mac Bride y Winstano,Orozco. 
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w:instano Orozco por su lado, rcfi.r¡i,éndose a la segunda mitad del 
siglo XIX habla de la concentración territorial, la subutiliza~ 

de las propiedades y las actitudes aristocráticas de los 

"Docientos treinta y ocho mil setecientos se

senta y dos hectáreas y noventa y seis áreas 

de tierra en manos de seis individuos ( ... ) 

Ninguno de estos hacendauos vive en Villanue

va { ••. ), todas estas haciendas tienen tienda 

de raya y no dejan ni un peso al comercio de 

cabecera { ... ) La Quemada suele arrendar pas

tos en buenas condiciones para el ganado y su 

mantenimiento. Las demás haciendas por un a~ 

tocrático capricho de sus dueños no arriendan 

pastos ni para un cabrito, a nadie ni a nin

gdn precio ..• estas haciendas son otros tan~ 

tos desiertos inmensosr vastas y mudas soled~ 
des, sin cultivos, sin qanados, sin habitaci2._ 

nes humanas''. (7) 

otro extremo otros autores encuentran que la hacienda es 

.·por un carácter mercantil: 

"La hacienda se desarrollo primordialmente en 

respuesta a su rentabilidad, que a su vez 'fue 

función de un aumento de la demanda y del pr~ 

cio de sus productos y de una reducción de -

abastecimientos de otras partes. Esas causas 

del desarrollo del latifundio fueron especia! 

mente notorias en el nort:e, donde la exp;:in
sión minera di6 origen a haciendas que produ~ 

c!an trigo, ganado y después ma1z y otros prz 

duetos { •.• ) La hacienda fue una institución 

comercial desde el principio; y mostró las 
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mismas características de,¡rionopolizaci6n y es 

peculaci6n que análogas instituciones comer
ciales en otros sectores del mercado capita
lista". (8) 

mismo sentido se manifiesta Jan Bazant, quien intenta de
la hacienda organiza su actividad en torno a la pro

~~~~ci6~ en gr~~ ~~c~l~ d~ 9~¡~~d~, yr~rl0~ u azdcar pura lanzados. 

al mercado y no para el :iutoconsumo. Le otoraa, pues, en lo 
una definición capitalista y concluye diciendo: 

"IHln admitiendo el conceoto de la hacienda me

xicana como una empresa capitalista, se puede 
objetar que al lado de ella sobrevivieron ora~ 
nizacicnes feudales o prccapitalistas, y ~ue 

en vista de ello no sería correcto afirmar que 
México fue predomin.::intcrnente c:ipitalista en la 
~poca colonial. Algo semejante se podría de
cir con r·especto a la Europa Occidental de la 
mi~ma época". (~) 

posiciones señalan aspectos reales de la hacienda. Sin 
las dos parcializan la caracterización de la misma. Las 
extensiones territoriales escasa o totalmente inutiliza

das no.puede; explicarse sólo a partir de conceder a los propie

tarios una ideología aristocrática o feudal ignorando el papel 
mercantil que jugaron. Tampoco puede definirse como capitalista 
a la unidad productiva ignorando las relaciones semi-serviles 

.que.dicha institución engendró; su autosuficiencia de insumos y 

sobre todo, su incapacjnad para conservarse justamente cuando 
las relaciones capitalistas tienden a expandirse al inicio del 
siglo XX. 
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Sin pretender encon.t.rar el, hilo ne>,g,ro solo nos. concretaremos a 

seña1ar .algunos e1ementos aportados por otros autores en e1 serr 
tido que creemos debe ser definida 1a hacienda. 

U~a vez que la hacienda se ha constituido, basa su desempeño en 

un uso extensivo de 1a tierra y un uso masivo de fuerza de tra-
bajo. Su tecno1ogia· es pobre en lo general aunque r.iejor que la 
de 1as comunidades,. En estas condiciont!::> e.'.;.. f'~l.nc.!.p.::l ~~ctor. 

.;que l.imita la producción es el mercado que puede definirse como 
.extremadamente reducido, casi de carácter 1oca1 con excep9i6n 
de las abastecedoras de 1os grandes centros urbanos (por ejem
plo, las trigueras de Atli:<co y las azucareras de Morelosl. 

En breve, las principales causas de la estrechez de los merca

dos pueden describirse como sigue: primero, en la desarticula
áión de un posible mercado nacional incidian~ a) las condicio

:···:·nes geográficas y humanas de un pais montañoso, sin v~as fluvi.i'!. 

de comunicación, con la población concentrada en las partes 

altas o en l.ejanas zonas mineras o de colonización, establece 
carreras dificil.es de superar pues eleva los costos dificultan-
·do enormemente el transporte realizado con cargadores indios o· a 

l.orno de mula; bl el. sistema de alcabalas que grava .el tránsito 
de las mercancias entre múltiples circunscripciones territoria

En cuanto a las restricciones y al comercio exterior, la 

corona~ a) prohibe el comercio entre colonias; b) reprime todo 
intento de producción que compita con los productos que se expoE_ 

tan. desde la metrópoli; c) el comercio metr.6poli-colonias es mo
nopolizado por la Casa de Contratación de s·evilla y por el Cons;:_ 
lado de la Cd. de M~xico en la Nueva Españñ. Algunas de 6stas 

medidas solo perdieron vigencia con las reformas borbónicas. 

Finalmente un limitante general de los mercados es que el grueso 
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de la población se reproduce a part:·ir de la pr.'.ictica de una eco

nomía de autoconsumo. 

En este co·atexto de mercados precarios, la hacienda desarrolla 

U!"\;;! práctica especulativa. La administración de sus recursos 

productivos medios de producción y fuerza de trabajo, se orienta 

a satisfacer dos objetivos centrales. Por una parte se trata de 
_garantizar la autosuficiencia de la unidad productiva para s.al-. 

vaguardarse de los inciert.obo rni::rc.J.<l.c:; :;:..::.jc~c:: ::::?. !::-::1JSc?Js variaci!?_' 

nes originadas en las frecuentes calamidades que azotan a la pr~ 

ducción agrícola; la autosuficiencia debía cubrir los alimentos 

:. b.'.lsicos de los trabajadores, los forrajes para el animal de ti

ro y carga y buena parte de las herramientas o insumos para el 
.. traba.jo. De esta forma se garantiza la sobrevivencia de la ha-

,· cienda como unidad productiva. Por oti·a parte el qrueso de las 

\':')'~:•,:_',:labores se organizan en función de la !,'.)ro<lucción de un producto 

·principal que se destina al mercado buscando maximizar sus util~ 

Por ejemplo, los granos (maíz o trigo) eran almacenados 

. .':,y se. exponían a la venta en los meses previos a la siguiente co-

los precios subían por la escasez. 

agudizaba en los años de temporal.es malos. 

La especulac.ión 

"La relación entre estos dos sectores -de a~ 

toconsumo y mercantil- aunque varía en el 
tiempo y en el espacio, es la principal ca

racterística de la hacienda hasta el último 

tercio del siglo XIX". (10) 

Los limitados mercados favorecían la tendencia a la concentra

,ci6n o acapara:niento de tierras. i-•.antener la posición -en el 

mercado- o mejorarla en momentos propicios implicó, para los pr,Q_ .. 
desarrollo de un deseo insaciable de crecimiento 

territorial. Con ello, se anexaban medios de producción en for-
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ma d.e recursos naturales, se asegurába abastec:i.miento de fuerza 

de trabajo y se e1iminaban competidores. Mientras mayor fuera 
la .extensi6n: ·.dedicada al autoconsumo y más estable o más qrande 
el me~cado al que se concurría el funcionamiento econ6mico de la 
h·acienda podía considerarse asegurado. 

"Su entorno económico y social impone a la 
hacienda un claro dictado: debe apropiarse 
de t6dos los recursos naturdi~s q~~ p~aa~~ 

él.ar pié a que un contrincante establezca 

una nueva unidad productiva que mermaría su 
poder, le restaría fuerza de trabajo y afe~ 

taría los precios a su costo de participa
ci6n en el mercado". (11) 

descrita conduce a que el espacio territo

de la hacienda sea explotada con desigual intensidad y por 
una considerable proporción sin uso. El es

que describe la administración de la tierra en rel.ación a 
puede presentar corno sigue. (12) 

Area exp1otada o manejada directamente por 1a hacienda. 
a) área destinada al cu1tivo comercial. principal. 
b) área relegada al. autoconsurno. En parte, era usada por 

los peones acasi1lados. 

Superficies de l.a hacienda entregadas en arriendo, rnediería 

.o aparcería. 

_III.Area no explotada o subutilizada corno fuente de leña. 

necesario aclarar que: 
área II tiene como función primordial arraigar fuerza de tra

bajo temporal que complemente a los acasill.ados o gañanes en los 

períodos de mayor actividad. El arrendatario o aparcero sólo P2 
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sor-lo si parte de su pago lo-hacían en trabajo se'Juro y ba-' 

o incluso gratuito en momentos decisivos. 

La·proporci6n: guardada entre las tres áreas variaba en funci6n 
:de... los estímulos que provinieran del mercado. 

, ... _Las relaciones de producción resultantes se esouematizrin trim

-bién, como sigue: primero, el ac1pararniento de los recursos nat.!:!_ 
rales establece para los campesinos dos posibilidades de sub.sis

. tencia; en la primera estarían los trabajadores totalmente desp~ 

jades de sus tierras y recurren a la hacienaa corno peones acasi
. llAdos y como arrendatarioi o aparceros; en la segunda, los tra~ 
b_ajadores insuficientemente provistos de medios de producción 
_(comuneros, rninifundistas) que aportan la fuerza de trabajo est!!_ 
cional; en segundo lugar se desarrollan mecanismos de endeuda
miento, donde la tienda de raya jueqa un papel preponderante; y 

·por ~!timo la hacienda ejerce su poder apoyada en circunstancias 
-legalés·o extralegales que se traduce en coacción de diversos 
grados sobre los trabajadores. La forma que asumía el pago en 

variaba. El acasillado recibía habitación y en algu-

nos cásos algo de tierra para cultivo; además una ración de ali
mentos (generalmente maíz) y una especie de pseudosalario con
sistente en la asi.,nación de una cantidad de dinero que en muchos -

casos solo era un referente para medir la capacidad de crédito 
que tenía cada peón en la tienda de raya donde por lo general se 
mantenía endeudado. En este punto existen divergencias de algu

autores como Riley que dice:. 
•se ha dicho que el ha~endado del siglo XIX 
hambreaba y explotaba a sus trabajadores por 
medio de la tienda de raya. Hay documentos 
que indican que en Santa Lucía a mitad del 
siglo XVIII existía un situación contraria. 
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El hecho de que se regis~~en pocas compras, 

indica que los trabajadores ten1an suficien

te alimento puesto que no se ve1an obligados 

a completar sus raciones •.. ". (13) 

. " .. En .todo· caso, la observación matizar fa la afirmación ya que el 
,.-~> :.'. 

grueso <l., los historiadores coinciden en señalar al 

·.to· como medio de retención de fuerza de trabajo. 

Eri los hechos, las diversas formas de pago a la fuerza de .traba
.. ·jó ·fija diluían el numerario antes de que llegara a las manos 

del trabajador por lo que se daba una relación de producción 

"fundamentalmente no salarial". La ausencia de efectivo en los 
·haberes del trabajador y el hecho de que sus adquisiciones mar

.cantiles las hiciera a cuenta de un crédito otorgaban a la tien

" ... funcionar como mecanismo reproductor 

rel.aciones de producción más que como generadora de ingr_!! 
sos monetarios". (14) 

;·~· ·' .Eri situación similar se hayan los arrendatarios y aparceros. In 

•.·.'.: .. V:er.~a,~ente 'al pago nominal del peón, aquellos tienen fijada una 

.renta nominal que abonaban con d:tas de trabajo. 

S6lo el trabajo estacional, más comunmente, era pagado en efect~ 

Jo por lo que puede co~siderarse como trabajo realmente sala-

' rial. No .obstante, existieron mecanismos de presión que impo

n1an relaciones que evitaban desembolsos monetarios. 

En. resum.,n la hacienda, en cuanto a unidad productiva, desde el 

principio expresa la articulación de distintos modos de produc

ción y parece diseñada para adaptarse a las vicisiturles de una 

sociedad en transición. En ello oarece recidir su estabilidad 
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á lo largo de casi 300 años: 

"En un periodo de transición, una economía 

agraria clasicarnente feudal hubiera sido vi~ 

lentamente sacudida por el desarrollo d~l 

mercado y el ascenso de la burguesía. Si la 

hacienda hubiera surgido como empresa capit~ 

lista basada en la mano de obra l~bre y 

orientada totalmente hacia el mercado, los 

periodos de retroceso y crisis la habrían 
destruido y hubiera ocurrido la misma suerte 

que los complejos mineros. 

La hacienda es la economía más estable del 

periodo de transición porque su adaptación a 

los bruscos avances y retrocesos, revolucio

nes y contra revoluciones que caracterizan 

a esos tiempos es mayor que la de otras uni 

dades económicas. Mientras que la comunidad 

agraria se debilita y la artesanía gremial 

desaparece; mientras la minería, la manufac

tura y el comercio se transforman considera

blemente y la dependencia colonial es susti

tuida por el Estado nacional, la hacienda se 
sostiene sin grandes carnbios hasta finales 

del siglo XIX, ..• ". (15) 

recuperación de la población indiqena, la aceleración del de_!! 

pojo sobre las comunidades indias generada con la l~y desamorti

.. zadora y la posterior introducción del ferrocarril irian cambian-

do aigunas características de la hacienda a lo largo del siglo 

XIX, especialmente en lo relativo a las relaciones de producción 

ya que el incremento en la oferta de fuerza de trabajo y su ma

.Y_or movilidad fueron haciendo cad=.i vez menos necesarias las fer-
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H, mas rohcrcitivas ñe su retención o abastecimiento. 

~·é·:> :-e En, ·10 -fundamental la hacicnOn se conserva y Pl.antiene su rango· ·ae ... 
~,'" ·;.unidad ec'on6mica hegemónica de un país eminentemente agrícol.a. 

'" 'su'·tendencia de expansión alcanza proporciones desmesuradas pro

:it;':.~<:J:undiz.ando con ella el ya de por si enorme repudio de l.os despo
Solo la violencia generalizada de ésl:as daria .fin a.1. si.§__ . .., 

Su evolución. 

Parte de la política colonial española era el criterio de asiq
hasta donde fuera posible, y de acuerdo .a l.as condiciones y 

naturales, orientaciones específicas a la producción de 

col.onias. para· evitar ·que compitieran entre sí y con· 

En esa perspectiva a la Nueva España se le asigna 
productor fundamental de metales preciosos. 

producción azucarera fue confiada a las Antillas. Laproduc-. 
que de ahí salia era suficíen te para que España satisfac'ie

el mercado europeo al que tenía acceso. Este mercado difícil 
podia ampliarse debido a la dura competencia ofrecida por 
potencias coloniales. (16) 

Sin embargo, seguramente por el éxito obtenido en las Antillas 
por.el. cultivo de la caña de azQcar, Hcrn~n CcrtGs lo introdujo 
en la Nueva España poco después de la conquista. En 1524 efec
tuó su primer cultivo en Tuxtla Veracruz. 

Los resultados fueron buenos y rápidamente el cultivo se difunde: 
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"A lo largo del camino .d-c._.Veracruz a partir 
del tercer cuato del siglo XVI, comienzan a 

multiplicarse las pequeñas empresas cuasi~i~ 
dUstriales para el beneficio de la caña de 

azúcar: los trapiches. La caña de azúcar y 
la ganadería extensiva, fuentes sequras de 
beneficios, dominan el horizon~~ ~~ 0~t3 zo-

na. A mediados del siglo XVI, la tierra ca
liente de Veracruz comienza a especializarse 
en estas empresas". (17) 

El impulso cobrado por la producción azucarera, en un principio 
fue ·importan es. El mercado in terno réipidarnen te se amplió con la .. 
formación de varios centros urbanos y, ademéis, buena parte del 
producto encontr6 mercado en el exterior, con la prolongaci6n h~ 

el sur de los dominios españoles. 

·a ese impulso, para 1600, se registraban apro:<irnadarnente-_ ·· 

·50 ingenios en la Nueva España, de los cuales destacaban: en Mi
.ehoacéin, cerca de Valladolid, el ingenio de Lovendan en Zamora; 

San Pedro Urimicuan, y, el más importante, el de San Juan 
·:':.Z.itácuaro. En la regi6n de Veracruz se ubicaban el ingenio del 
·~·.Péihuco, cerca de Orizaba, el mismo ingenio de Orizaba; en Jalapa 

··:.:·.~;-> :<. 

se localizaba el ingenio de Francisco Hernández de la Higuera; 
el de Carlos Sámano y el de Juan Díaz Matamoros. En Morelos, 
cerca de Cuérnavaca, se encontraba el ingenio de Amanalco, el i_!! 
genio de Tl~ltenango y los trapiches del convento de Santo Domi_!! 
go y de los·padres de la compañía de Jesús. (18) 

Como se puede apreciar fueron varias las zonas o regiones que se 
mostraron propicias para el cultivo de la caña de azúcar. Sin 
embargo, muy pronto la regi6n del hoy estado de Morelos se reve-
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la 'corno la zona cañera por exccle:i¡::ia". En ella se encuentran 

importante namcro de haciendas azucareras oue se colocan como 

.:1as principal.es productoras del ramo y sus derivados. 

·La. pro1iferaci6n del cultivo de l.a caña signific6 un desplaza

d.el. cultivo del ma!z, por l.o menos de las mejores tie
En el. oriente de Morel.os no s61o fue desplazado el maíz. 

con otras hortalizas y algodón que los indios ya produ~ 
c!an para comerciar o tributar a los aztecas,_ también fueron 
aprovechadas buena parte de los sistemas de ;iego crue aquellos 
habían construido. (19) 

El auge inicial de la producción azucarera decay6 al finalizar 

el siglo como resultado directo de una política deliberadamente 

restrictiva. El éxito que hab!a alcanzado en la Nueva España -

había entrado en contradicción con la política económica de la 

Las.autoridades virreinales, como parte de su pol!tica correcti
va, restringieron el uso de recursos en la producción azucarera 

en favor de la canalización de los mismos hacia el cultivo del 
maíz y la explotaci6n minera. 

As!, en 1599 el Virrey conde de Monterrey prohíbe utilizar in
dios de repartimiento en l~s ingenios de azGcar. S6lo se permi
tía el trabajo de aquellos que libre y voluntariamente guisie-

ran alquilarse. Esta orden se cornplement6 con otr~ de agosto 
del mismo año por medio de la cual se prohibi6 la fundaci6n de 

nuevos ingP.nios. Decía el Virrey: 
"Las tierras que en este reino de pocos días 
a esta parte se van ocupando y sembrando de 

caña para azGcar son en mucha cantidad y de-
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masía, en especial en ak¡unas comarcas y 

provincias donde no se trata de otra cosa 

que de este ministerio, convirtiendo en es

to muchas tierras bien dispuestas y acomod~ 

das para. labores de trigo y maíz y otras s~ 
··.millas más importantes y necesarias para la 

república, que no la de azúcar, de que ha 
venido a hacer cantidad muy sobrada de la 

qu:~ C.s. ~c::c!J~'?'-:- prtra usos forzosos y faltar 

y estrechamente por otra ~arte las tierras 
para las dichas labores de triqo y maíz cu
ya falta y carestía por ir como va crecien
do la gente, no podría dejar de sentirse si 
en los susodicho no se proyectase de reme

dio, restringiéndose lo que a esto toca ... 
portante he acordado de prohibir .•. que de 
aqui adelante ninguna persona, de ninguna 
calidad y condición que sean no ocupe ni 
siembre de nuevo ningunas tierras, en poca 
ni en mucha cantidad, de la dicha caña de 

azúcar, sin especial licencia por escrito 
despu€s de esta prohibición, so pena de 
perder toda la caña que sembrare y más la 
misma tierra y más 500 pesos de oro co
mún". (20) 

· .. Los azucareros se .resistieron a las medidas. Solicitaron al Vi-

rrey que dejara sín efecto particularmente la primera, ya C)'ue 
la sustitución de la fuerza de trabajo de indios por fuerza de. 
trabajo esclava requería un plazo prolonqado. El Virrey se man

tuvo inflexible. Como los 9ropietarios no podían parar sus la
bores " ..• las desobediencias a las disposiciones reales y vi-
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.r.reinales se constituyeron en man-.,~ corriente, obligando a 

ias diferentes autoridades a modificar las disposiciones torna
d.as". (21) 

Pq70 después, el mismo Virrey, con conocimiento del "quebranta

miento" de sus disposiciones mandó, en diciembre de 1600, a don 

·Pedro de Puerto Carrero, corregidor de la Villa de Cuernavaca, 

·.para que visitara a todo lo qui?' s~ cr-,!"!".'~'?.:1 c-8':::-:J el :.:~rquczudo* ·y 

la provincia de Itzúcar y le informara sobre los infractores. 

· .D!.as después, el Virrey indica al mismo Puerto Carrero, que se 

" .•• abstenga del conocimiento ~e las causas de su comisión en lo 
que tocaren al. Marquéz del. Valle ... " y se dedique a visitar 

"Chietla, Tuchimilco y Atrisco". (22) Además, muchos hacenaados 

lograron negociar con las autoridades la obtención de indios de 
_socorro "para mantener la actividad normal de la uni~ad". 

o.tro argumento utilizado en la justificación de las medidas res'.'" 
trictivas era en el sentido de que se buscabci librar al. indio de 

>los peligr~s que implicaba el. trabajo propio de la J?roducción 

·del azúcar. Un argumento evidentemente burdo: al mismo tiempo 

se conservó el. trabajo forzoso del indio en las minas y la su

'··puesta protección al indio era pagada por 1.os negros. No se tr~ 

·.taba 'de ningún acto de piedad, en real.idad, se trataba de impo

·,,nerle un rumbo a la economía. (23) 

El marco de prohibiciones se complementaba con la orden dél. Rey 

Felipe III, quien en 1601 impide el trabajo vol.untario de ,los i~ 

d!genas al interior de los ingenios. Ahora el empleo de n'egros 

.se hizo :toi:-;:oso. Finalmente en 1631 se r>roh!bc el comercio en

tre la Nueva España y Perú, cerrándole el paso a la exportaci6n 

* Infra, p. 25. 
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·azucarera. Hay que agregar que l~'tabricaci6n de aguardiente 

se mantuvo prohibida a lo largo de casi todo el oeríodo colo

niál dado que se ponía en peligro el consumo del aguardiente e~ 
pañol (de Parras) . 

Ante este diluvio de restricciones es natural que surja la duda 
respecto a las causas que explican la persistencia el.e la produ.s 

. ci6n azucarera y, sobre todo, la con sol idac i6n de la unidad prS?_ · 

·auétiva en cuyo seno se generaba: la hacienda azucarera". Aun-· 

que, por otro lado, es necesario reconocer que si bien no se da 

un desmantelamiento de la estructura que hace posibl.e la produ_s. 
ción, ésta entra en una especie de estancamiento del cual sólo 

podrá recuperar al terminar casi el. siql.o XVIII. 

En el l.argo período que va de la tercera décaca del siglo XVII 
XVIII, el mercado interno es la única palanca 

·•. que estimula la producci6n. En ese l.apso el consumo pierde su 

el.itista y se hace cada vez más popular. El. dulce no 

yendía en forma de azúcar, también, corno confitura. empe-: 

y en las ferias y los pue

consumir derivados como miel., panocha y el 

difusión del consumo interno basado más en su 

que en el crecimiento de la poblaci6n urbana, es 

que esclarece la duda que nos plantéabar.ios. (Un 

:mefcado que podía cre~er y que se mantenía). 

Con todas las limitaciones que presentaba el mercado interno 
(geográficas, transporte, alcabalas, etc.) seguramente ~antuvo 

cierta capacidad de rcalizaci6n del azúcar y sus deri•íados· cómo 

De otra forma no entenderíamos el hecho de que mien

tras duraron las restricciones, y fueron levantadas hasta 1796, 

s~ otorgaron 55 licencias para la instalación de ingenios y tra-
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piches. Además, nunca se dej6 de"producir el aguardiente aun-

fuera en volúmenes marginales. En la misma idea, se calcu

lan en 300 fincas azucareras a mediados del siglo XVIII, ---

" .•. que .iban desde el zangarro hurnildísimo de los trapichillos, 

pasa.ndo·por los. trapiches grandes '1asta los enormes ingenios 1?~· 

blados de gran cantidad de esclavos y operarios libres y con 

técnica y maquinaria a la al tura de su tiempo". ( 24) 

Dos hechos confluyen para la reapertura de un pequeño período de 

auge que va de los últimos años del siglo XVIII hasta los prime-

ros años de la segunda década del siglo siguiente. Cuando las 
condiciones generadas por la guerra de Independencia hacen impo

sibie la prolongación de dicho auge. Los hechos serian: prime

ro, que debido a la política reformista de los Barbones el 18 

de junio de 1796 se expide una ley del fomento a la producción 

azucarera y se eliminan todas las restricciones al cultivo.. AL 

mismo tiempo la Corona autoriza el comercio entre sus colonias y 

entre éstas y la metr6poli; (25) segundo, la circunstancia inte.!: 

nacional favorable gracias a la sublevación encabezada por Tou.:. 
L 'overture que arraz6 los cañaverales de f!a.i.tí y Santo D.S!, 

2·.2 ·Particularidades de la Unidad oroductiva. 

La hacienda azucarera también sigue un proceso de gestación si

milar al ya descrito para la institución en general. Según San

doval: "Dentro del sistema de la propiedad en el siglo XVI el Í!!, 

fundó en encomiendas respetando el derecho a la propie

Al mismo tiempo se concedieron mercedes de tierra y licen

cias parcidles para plantaciones de caria y fábricas de azú-

car". (26) Así, las formas más comunes con <JUese obtuvieron las 

tierras para el cultivo de caña fueron básicamente tres: a) por 

merced real; bl por arrendamiento del marquesado del Valle (Cor-
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tés y sus sucesores), y; c} por mer.cedes a ordenes religio·sas 
·(jesuitas y agustinos). En cuanto al abastecimiento de la fueE_ 

za de trabajo, inicialmente, fue resuelto con indios encomenda
?os de repartimiento. 

No obstante, que en lo general el proceso de formación de la 

gran propiedad azucarera sigue más o menos las mismas pautas de 
.~.ia· hacienda como institución ya fuese ganadera, triguera, maiz~. 

ra, etc./ casi desde el principio presentó importantes part.icu

laridades. Dos son las más destacadas: en primer lugar la ca
racterística atribuida a la hacienda en lo general <in el senti-. 
do de ser una unidad productiva basada en una muy pobre o míni

ma inversión, en el caso de la hacienda azucarera deja de ser 
Debido a que la hacienda azucarera necesita procesar 

desde la forma natural del producto hasta transformarlo en aza

car, .requiere de una serie de implementos y de una infraestruc
tura básica para lograrlo. Ello significaba la realización de 

inversión cuantiosa desde el ?rincipio para el habilitamien-

Eri segundo lugar; la política restrictiva aplicada sobre la pro

' ducci6n azucarera impide que la hacienda del ramo, a diferencia 
h~6iendas de otro tipo, transite de la fuerza de trabajo 

o de repartimiento a la fuerza de trabajo asalaria

Como ya expusimos, a partir de 1601, en los ingenios sólo 
se puede utilizar esclavos para las labores no calificadas. Los 
trabajadores asalariados sólo serán contratados par~ las labo
res 'de carácter estacional realizadas sobre todo en· el campo. 

2.3 En Morelos. 

La implantación y el posterior desenvolvimiento de la hacienda 
azucarera en esta región está ligada a los intereses señoriales 

24 



Cortés sobre la JT1isma y a la i~~cnci6n Virreinal por minar 
poder y los dominios de aquel. 

'" ,.Como se sabe, por cédula real del 9 de julio de 1529, cortés re-· 
cibió en merced grandes extensiones de la Nueva España que él 

_i'rtismo ·hab!a escogido y se había posesionado previamente: 

"El conjunto formaba un vasto territorio, d! 

vidido en cinco o sei~ partes, de las cuales 
una ·de las más importantes era, el Sur de la 

Cd. de México, la ancha de_cresión de Cuerna

vaca y del actual estado de Morelos; le se

guian diversas localidades muy cercanas a la 

capital (Tacubaya y Coyoacán con el Valle de 

Toluca al Oeste); mucho más lejos, hacia el 

sudeste, la zona de las "cuatro Villas", al

rededor de Antequera de Oaxaca, que se unía 

a la del Itsmo de Tehuantepec. Finalmente, 

ha·cia·el.Golfo del Atlántico, Tuxtla y va

rios pueblos próximos a la Veracruz. En 

1535J. erigido todo ello en mayorazgo, se hi

zo indivisible e inalienable". (27) 

antes de la real cédula, mientras Cortés estaba ausente 

enemigo suyo, Antonio Serrano, fundó en 1528 lo que sería el 
primer ingenio d~ la regl6n Morelense en Axomulco, cerca de Cuer 

navaca. A su regreso Cortés abrió un pleito y fundó el ingenio 

·de Tlaltenango. 

No pas6 mucho para que surgieran otrds unidades productivas del 

mismo tipo dentro y fuera de los contornos del Marquesado. El 
clima caluroso y la abundancia de corrientes de agua fueron con

diciones idóneas para el cultivo, que de cualquier forma, tuvo 
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en 1.a ~bicaci6n de 1.a zona su mejor.- estimulante debido a la cor· 

· .. can1a del mercado más ir:iportante desde la Colonia: la Ciudad de 

México y sus poblaciones.« ;:ecinas. 

La· .. constitución de fincas en la depresión de Cuernavaca en 1.o 

qÚe era parte integrante del marquesado, se dió en medio de 

constantes enfrentamientos entre 1.os sucesivos marqueses y el 
Ec;t0 si.,,.m9re bnsc6 reducir los derechos que 

aquel.1.os se abrogaban como el considerar que 1.os bosques y pas

tos de :.:;,; "e..:iado" eran .coto suyo, siendo eso, dec1an cosa tan 

. pdblica • .•• que ni el propio rey podía enajenar". (23) 

c6n 1.a r~bel.ión fracasada de 1566, encabezada por ~artín Cortés, 

se abri6 un período de debil.itamiento de los marqueses quienes 

fu'eron sancionados con el secuestro de su "estado" a manos de 

1.as'autoridades virreinal.es. Dicho secuestro duró hasta 1.os ú~ 
timos años del siglo :<vI. En ese 1.apso, las autoridades refer! 

-das_,. otorgaron varias mercedes al interior del marquesado, mis,

_mas que darían origen a varias fincas. Pedro Cortés, siendo 

cuarto marques, . por 1.a vía de los hechos vol.vi6 a disponer de 

1.os derechos que 1.os virreyes le disputaban: no sol.o "; .. puso 

_en pública al.moneda sus mercedes de cabal l. erías o de estancias, 
y._.1.uego_, contra censos anual.es de 10, 20 ••. SO, 80 pesos o más, 

. repartió titules en forma, ..... , (29) también 1.ogr6 que 1.os es-

pañoles beneficiados por 1.os virreyes con mercedes le pagaran 
·un censo perpetuo. Esta si·1tación se mantuvo hasta 1642-44 

cuando el. tesorero real recobró para su provecho 1.os censos 

que había impuesto don Pedro Cortés. 

En los años siguientes las haciendas 1.eqalizaron sus demasías o 

nuevas adquisiciones vía 1.as "composiciones" ante las autorida

des virreinales directümente. 
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·. 

refiere al desenvolvim'iento de las haciendas Me!.~! 

una periodización en los siguientes términos: 

"La primera corresponde a 1.os años de 1528-

1630 en la que se fundan 1.os primeros trap! 
ches y haciendas. La segunda corresponde 

a un período de estancamiento a lo largo 

del siglo XVIII, derivado de una alza de 

los costos de producción. Y la tercéra que 

se inicia a .mediados del siglo XVIII y se 

caracteriza por un crecimiento económico 

sostenido y un proceso de innovación tecno

lógica que culmina con la diferenciación 

agrícola-fabril conte~poránea". (30) 

En· el primer período 1.a espectativa del mercado externo y la ·te!l 

denc.i<i.· a la alza de J.os precios en el mercado local son los pri!l 

cipal..es resortes que impulsan el. crecimiento de 1.os ingenios y 
su mul.tipJ.icación numérica; en el segundo las restricciones ex
puestas sobre la producción azucarera redundan en una elevación 

de costos que se expresará en el común endeudamiento de 1.as ha~ 

ciendas, el frecuente arrendamiento de las mismas y 1.a constitu

. ci6n ·ae unidades productivas en número inferior al registrado en 

el primer período; por último el tercer qran período es el espa

cio dentro del cua.l ocurre un proceso innovador descontinuo pero 

4e significado sustantivo, cuyo primer momento estel.ar será la 

segunda mitad del siglo XVIII donde se concretizará una oleada 
innovadora qu~ tendría como princi?ales rasgos: el reclutamiento 

de trabajo asaJ.ariado, la introducción de nuevas formas de cont~ 

bilidad y agrimensurü, el abatimiento de costos por la vía de di

ferenciación y especialización de tareas, la determinación de 

tiempos agrícolas para plantar, cul.tivar, cortar y moler. (31) 

También forma parte de este gran período la otra gran oleada mo-
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dernizadora de fines de1 sig1o XIX,y primeras décadas dc1 :<x. 

Entre. ambos momentos cu1minantes de1 desarro11o de las fuerz<is 

: productivas en e1 seno de la industria azucarera se da un parén
·~ tes.is tempora1 y es en el que se ubica nuestro periodo de estu-

di? <1821-1880). Por tanto, no abundaremos más en la caracteri,_ 

e : _zaci6n y una vez dibujado en grandes 1ineas 1o que fue el desa:... 
· · .rro1lo de la hacienda en 1a reg i6n morelense, creemos imoortante 

plantear.aunque sea esquemáticamente 1os rasqos más generales 

:·.y superficiai"'s adqülrl.co.::: ;;-:>!" 1.a misma con 1os cuales arriba a1 .. · 
.siglo XIX y poder estar en condiciones después, de describir su 
funcionamiento y las relaciones que generan. 

Para fines del sig1o XVIII y principios dc1 XIX 1a hacienda azu
ubicaba en distintos puntos. Alqunas 
en 1a franja de c1ima temolado pero 1a m~ 

concentraba en los 11anos bajos y de c1ima altamente c~ 

unid.ad _productiva incorporci.ba un nGmero considerab1e. de. acti
. v,:i,dades productivas. Todas subordinadas hacia la actividad .pri!]_ 
'cip_a1·, que era 1a e1aboraci6n de azG.car u otros derivados. As!, 
1á hacienda era autosuficiente en cuanto a 1os insumos y la ma

parte de sus· herramientas. 

propiedades territoria1es eran excesivamente pro1ongadas, si 
en consideración que 1as tierras directamente uti1izadas 

e1 cultivo se reducian siempre a una pequeña parte del to
Las tierras cu1tivadas eran evidentemente las mejores con 

acceso a riego. La molienda se ubicaba dentro de ellas o en e1 

punto más cercano. 

En términos g1obales, la hacienda azucarera era el concepto 9ue 
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.aglutinaba toda la propiedad mientr;ils que el ingenio s61o era 

reduc!a al casco donde habitabari los 
__ trabajadores perrnanen tes y se realizaban los traba jos 

la transforrnaci6n. 

"El ingenio estrictamente hablando, es el -
conjunto de máquinas y dispositivos en qen~ 
ral necesarios para el procesamiento del 

azdc~r. s~ incluy~ ~n ~st~ c~nc~?to l~s 

construcciones que albergan las diversas 
partes donde tiene luqar la elaboraci6n y, 

por extensi6n, suele comprenderse con el 
vocablo a la hacienda azucarera en su teta 
lidad (dependencias varias, tierras y 

aguas). El. ingenio propiamente dic~o -edi 
ficios, máquinas y dispositivos- se inte
gra por diferentes especializadas en cum
plimientar las distinta: etapas del _,:>rocedi
miento". (32) 

claro que el tamaño de las haciendas vari6 de acuerdo al po

der ·o a la fortuna de las familias o propietarios en lo indivi
De cualquier manera, fuera grande o chio 

·la ·hacienda buscaba resolver las exigencias de sus neces.ida-' 
des con independencia. De ahí que en todas se reprodujera en m~ 
yor·o menor grado el mismo esquema de estructura. 

de ganado mayor era indispensable, sobre todo de bueyes 
y mulas ya que permitían la realizaci6n de tareas directamente 
vinculadas a la producci6n de azúcar: el transporte de caña y 

otros menesteres como leña, etc.; la roturaci6n de la tierra y 
el mbvimiento triturador del trapiche entre otras. El pastoreo 
de este ganado ocupaba grandes extensiones que preferentemente 
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.se localizaban en las partes templll.'das. 

La alimentación de los.trabajadores, empleados fijos y eventual
.mente de Íos propietarios, también cambiaba la necesidad de la 
cría de ganado menor como chivos y borregos, que vivían de Ías 
tierras del temporal o en descanso. Pero, el producto de mayor 

··demanda para la alimentación de los trabajadores, lógicamente, 

el maiz. r..a forma en que se resolvió el abasto de grano v~ 

l.o largo de l.a col.onia. En un principio la misma hacien-
l.o cultivaba directamente. Cubría la total.idad del consumo 
sus trabajadores. Con la caída poblacional indígena el pre~ 

maíz se cuadruplicó (1540-1620) de donde resultó un en
de la fuerza de trabajo por lo que la hacienda opt6 

aparcería sus tierras de temporal y 

cobrar las concesiones en maíz de forma tal que arraigaba fuer
.za de trabajo y no distraía a la que tenía de planta. En algu-

· nos. casos di6 pequeños lotes a los acasillados para que no rec,e 
.yera en l.a hacienda todo el peso de l.a producción de l.a fuerza 
.de trabajo fija. Estas modal.idades de obtención del. maíz le re 
··'.sultaron muy favorables a l.a hacienda ya que no solo cubrían el 

'.consumo interno de sus trabajadores sino que le generaba un exc~ 

·de~te que se comercial.iz::iba. Por ell.o, los aparceros o arrenda
.·· .. tarios y .los acasillados con lotes de temporal se hicieron más 

al final.izar la Colonia y a lo largo del siglo XIX. 

A la propiedad debía integrarse una parte boscosa que garantiza

ra el abastecimiento de leña suficiente para hacer hervir las 
calderas en tiempo de zafra y para uso doméstico. Esa parte de 
la propiedad en muchos casos era de l<i zon;;i. fría montañosa. 

En·•Suma, la hacienda azucarera del hoy estado de Morelos, al. 
igual que otras haciendas, hizo suya la tendencia a la concentra 
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ci.6n territorial. Dicha concentrac;.i6n, en la medida en que la 
hacienda se acent6 en un territorio de alta densidad demográf i

ca, solo fue posible a través de un proceso de despojo abierto 
.o más o menos disfrazado. También, la concentración fue espe
ci.¡l1men.te estimulada por las exigencias proi;>ias de la produc
ción azucarera en la región: solo el dominio exclusivo sobre los 

. recursos na tura les corno son la tierra, el agua y los bosques po
día garantizar el funcionamiento autónomo de una hacienda. Ade
más y particularmente, era la cor.tlicl.t;:-, f•}ndam<"ntal para crear
se una oferta de fuerza de trabajo en condiciones ideales. 

En cuanto a la descripción física de la hacienda azucarera dire-
mas que ésta tenía como núcleo el casco donde se ubicaba el in-
genio junto a amplias y señoriales casas-habitación para los du~ 
ños; las había un poco más ~ódestas para empleados, administra

dores·. y religiosos. Las "casas" de los peones se localizaban, 
por lo general en torno al casco. Se trataba de pequeñas vi
viendas de adobe o simple cañuela con lodo y techos de zacate 

que pod1an formar hasta un pueblo {según el tamaño de la hacien
da). y .. se les conocía como los "reales" por lo que a quienes ahi 
vivían, los peones acasillados, se les identificaba como los 

realeños. 

El eje ordenador del conjunto de construcciones estaba definido 
por lo que era propiamente el ingenio cuya estructura es descri

ta como sigue: 
" El edificio del inge;nio que albergaba las 
diversas dependencias ·encargadas de las dis
tintas etapas de procesamiento era de s6lida 
factura y grandes dimensiones espaciales. 
Comunmente estaba integrado, en sus distin
tas partes, por un sistema de largas cons-

31 



trucciones paralelas y ~~ntiguas, cubiertas 

respectivamente por bóvedas ·de cañ6n corrí~ 

do .. Además de apoyarse en gruesas paredes 
laterales que encerraban una dependencia d~ 
terminada (trapiche, casa de caldera, pur
gar, etc.) las necesidades llevaban a requ~ 
rir. en cada una de estas dependencias la 
existencia de por ejemplo, doti o fü~$ niJ.~ .... .:::.:.~. 

contiguas que conformaran un mismo espacio 
no separado por paredes interiores. Los r~ 
·cursos constructivos de la época impedían 
claros demasiado grandes, razón por la 
cual, para apoyar el ter:ho de b6vedas solía· 

apelarse a la construcción de arcos de pie
dra labrada sostenidos solamente en pila
res -en el interior de las naves- y en pil~ 
res empotrados en paredes en los costados 
externos·. Además de .los arcos para· el de~ 
canso transversal de las bóvedas existían· 

otros que servían para el sostén longitudi
nal. Estratégicos arbotantes fortalecían 
algunos de los pilares donde se apoyaban 
los arcos". (33) 

manera anexa existían otras construcciones menores que .ser

como talleres artesanales de carpitería, herrería, forme- .. 

etc. 

haciend.as ·con.taban con servicios como el médico, el rura, 

escuela y, casi todas, la tienda de raya. 

El conjunto de la construcción adquiría la forma de una fortaleza 
que se explica por las medidas r;>revent ivas ante ¡:osibles ataques de los 
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St:GUI-Jot. Pl\RTB: Lt\ HM.:IBND/\ 1\ZUCt\REru, EN MORELOS 1821-1880 

c,\Pl 'J'ULO l I. PHOCBSO PRODLlC'l'IVG Y q1\SE 'l'EC1'0I.CGICl1 

Como veremos 1:'.'ls .:idcluntc, ulg·u.-¡cs .:iutorcs conciderun que 1.a 
forma de operar de las J1acicnd~s azuc~reras no se modifica 
sustL!ncialrnentc casi durante toda la Colonia y la mayor parte del. 
siglo XIX, sobre todo, en lo que se refiere a la base tecnológica 
y ·su füncionamiento. Est;:i L!firmación puede ser valida si· nos 
1.irnitDmos a observar el nivel de complejidad de las herramientas y 
_el..ma,terial del que eran fabricadas. Lo mismo si nos atenemos al 
tipo de fuerza motriz principal de las haciendas. No obstante es 

. necesario matizar y~ qu~ ~i nf~~~~~~~~~~c ~e =~ ~~~d~ hciblac de u~ 
momento revclucion.:irio tecnológicamente en 1.a unidad productiva 

·que nos ocupa'hasta antes del ñltimo cuarto del siglo XIX, si es 
posible hablar de cambios graduales y de importancia que 
incidienron en la f ormL! de real.izar el trabajo con efectos 
positivos en la productividad. Nos referimos a los cambios que se 
derivan de la lenta acumulación de conocimientos gracias a 1.a 
observación empirica. Por ejemplo las temperadas propicias para 1.a 
si.em_bra y la cosecha; la edad en que la caña requiere mayor o 

.menor humedad, etc. 

No pretendemos extendernos mas sobre el tema, s6lo lo hemos 
enunciado para que se entienda mejor el porqué, en nuestra 
siguiente exposición, nos encontra~emos con formas, nombres, 
situaciones y procesos que parecen sacados de siglos anteriores al. 
XIX. Eso se debe a la subsistc~ci~ Ce unu base tecnol6gica 
colonial en la producción azucarera mexicana contrariarnente·a lo 

" ;~ii~ sucedió en los centros azucareros del Caribe o Brasil donde 1.a 
::>:'·'_niodernizacion tecnológica tomó impulso apenas iniciado el siglo 

·.·.XIX. 

En éste capitulo nos proponemos describir el. proceso 
productivo azucarero dividido en sus dos fases fundamentales: 

:·:agricola y de transformación , para poder arribar a un 
'reconocimiento, aunque sea general, de las condiciones 

tecnológicas predominantes en nuestro periodo, asl como 1.as· 
:._.:modificaciones que pudieron darse en ese sentido . 
. ·;,:: 

l. Fl\SE AGRICOLA 

El cultivo cañero comprendia, basicamente, las siguientes 
labores agricolas: barbecho, surcada, siembra, escarda, riego y 
corte o zafr;i. 

*Especialmente,· para la elaboración de este capitulo retomamos 
elementos y la estructura e:<positiva can que se refieren al tema 
Gisel.a Landdzuri y Verónica V~zquez en su estudio "La 
participación del Estado en la industria azucarera mexicana. 
Antecedentes (De las Reformas Borbónicas al. Porfiriato)". 
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... · El barbeche se inicinl:a una vez quu el nuelo sobre el que se 
tr~bajnrln habla sidc prcpDr~~o Pcdinntc l~ que~:~ de hierb~s o 

·arbustos e:<istentcs cr. el. El r,rocedimicnto oerr.iiti.:> la 
,,dcstrucci6r. ele ilnima les )' p.iag;:i 5 a 1 -r.,.is;..o t ieompo que se proveia al 

:-;.~.._ s_~elo de sales solubles. En ocuci.(.1nes erLJ r.~<:E·snrio descnrrDiz~r 
,,,,,- los tlrb,ole.s mas clesarrollados que o:;obrevi V L:ir. ¿¡ l:.i quem.:i.. 
·::·~·' 

,_ El barbecho, propiamente, consistia en roturar la tierra 
·arAndola. La pulverizaci6n de la superficie del terreno permitia 

,:-~;~-su _a~lojamiento, desterronamiento y que se creara para facilitar 

0 
la accibn de los agentes atmcsfbricos: "mezclar intimamente todas 

,,,, - 1as partes de que se componia el terreno para que las plantas 
·-_:--.•pudieran desenvolverse de :nanera continua; traer a la superficie 
,,:_,;,una porci6n de terreno interior con el fin de mctcorizarlo; 
~.!.C:''(faci1itar el e~c.:u.i::rl;r.!c:--.tc :int'?'rior de les aguas para conservar 1a 
"':··humedad y_· extirpar 1as malas yervas .. º ( l) 
>~· ;-, 
_,,, ,, El barbecho se iniciaba despues del cercado y descepado del 
····terreno .. Para éste se empleaban funclan-\entalmente el. arado criollo 

la coa. También se utilizaban desde el antiqulsimo arado de palo 
que se le conocia como romano o criollo, el famoso 19 1/2 v los 

"arados carros, que se componian de la tradicional telera, tlm6n, 
,_,, __ :,cabeza, reja en forma de lanza y de la mancera. 

_ Los instrumemtos usados en el barbecho casi no variaron 
r,~~urante siglos de acuerdo a Barrett (2). De las partes 
~;:-(mencionadas del arado la mancera se menciona casi a fines del 
;;,, : siglo XVIII. 
~·l..c'.~: .. ::. - . 

~~~~-~'.,-_____ -_~1 encino proporcionaba material. para el timón. la cabeza y 
, __ , ___ la· esteva o mancera. Si ésta formaba una sola pieza con lv. c:>beza, 
:~:i'.'/.- podia. ser de hierro .. 
:,.\:·-·' 

0 , La reja era de hierro, rejas y teleras eran de manufactura 
:·<"·-.'],ocal, aunque a fines de1 siglo XVIII la mayor la de los 
-~·:, :'invéntarios incluyen referencias a rejas castellanas, pero esto se 

·!:refiere probablemente al diseño rr.As que a la fabricaci6n. 

En algunas haciendas se empezaron a utilizar, después de Ta Independencia, el arado de orejera o de vertebra, el arado de 
discos y el arado carro, no obstante en algunas haciendas no 
fueron adopatados sino hasta mediados del· siglo XIX. Ademó.s, no 
era facil cons~guir piezas de repuesto o unidades nuevas. 

El sistemá clAsico para 
los cu~tro fierros, e seu, 

, usadas para mullir terrenos 
vuelta larga y pareja (3). 

barbechar era el de la f 6rmula de 
de las cuatro laborea preparatorias 
que consistian en: rompida, volteo, 

Como en muchas otras actividades de la cconomia postcolonial, 
la fuerza motriz animal consistia la principal fuente de energia 
para el barbechado. El arrastre del arado se .efectuaba con e1 
tiro de bueyes o mulas. Estos animales también realizaban otros 
~rabajos como la tracci6n de los carros de caña y en alguno~\ 

37 



trapiches movlan l~s pre11~~s de cafia. Dad~ su irnportanci~ cr~ 
~~--~undoment~l 1~ existencia, rcprcducci6n o co~IJrn cic dichns besti~s 
;·en cantidades considernblcs. A principios del siglo XIX el nOncro 
~de bueyes que poselJ la hacienda de AtlacomDlco oscilaba entre 400 

y 500 • 

· •. ;:suRCl\DA 

Al concluir el barbecho se trazaban los surccs por donde 
\-~--,Correrla el ag:Ja, una vez sembrada l¿\ caña.. Fara asegurarse Ce un 
<>:.:Z:.iego uniforme y evitar el ensanchamiento. Los mayordomos al 
··marcar la trayectoria de los surcos, debian de tomar en cuenta la 
. 8 pendi~nte y la porosidad del terreno. 

Al parecer la forrr~ más comun de hacer los surcos era como 
sigue: se delimitaba su extenciOn (suertes) y se dividia en 

X:~uncibn de los distintos canales de riego que lo atravesarlan. El 
·:¡?;•.·apa'ntle, que recibirla el agua del canal de riego principal,. el 
~:tenapantle, que conducirla el agua por secciones de veinticinco 
<,·surcos, y las alchololeras, que recolectar!an las ,}guas scbr<1ntes 
~y 1as devolverlan al canal de riego principal. La laboriocidad y 
~buen cálculo que exigían estas tareas requcrian, segón Ruiz de 

'XV.Ellasco, de mucha habilidad y experiencia, unque no por ello 
:·:' dejaran de ser m~todos empiricos ( 4). 

Intervenían en la surcada una cuadrilla de surcadores el 
.::.ina.yordomo y capitán y un grupo de gañanes. Primero se util.izaba 

él.•rado de pal.o para señalar el surco, despues, otro grupo de 
~~cuatro arados nombrados repasos aflojaban la tierra. Por óltimo, 
,,, .. pasaban los ahor:dadores y los cajones para dar la forma 
·~definitiva. Terminada la surcada se señalaban las regaderas, o 

::: .. sea·;: los cortes perpendiculares C 5 J. 

~~~- Las func~ones de labranza por su amplitud justificabari-~n 
;;~;§"sistema bastante complejo de tratamientos sucesivos a la tierra 
.; .•. : (6) -

;;; SIEMBRA 

~~- Durante toda la Colonia y principios del siglo XIX no se sabe 
.,»,:. ·que."se se hayan hecho intentos por introducir nuevos tipos de caña 
}: _para mejorar los rendimientos. Desde el inicio, la variedad 
~~cu1tivada babia sido la criolla o de castilla y aunque ésta habla 
>='mostrado gran vitalidad para no degenerar y resisten..:ia a las 

·enfermedades, acusaba fragilidad ante el calor o el frlo extremos. 
;·~:· AdemAs, · producla poco y necesitaba terrenos ricos y jugos'?s ( 7). 

Es hasta 
·experimentación 
la 0-taiti o 
climAticas. 

1640, segun Barret, en que se inicia la 
con otras variedades en Morelos, especialmente con 
habanera por su resistencia a las variaciones 

Para sembrar la caña de azucar la semilla se obtenía cortando 
trozos de cañas tiernas que se hablan sembrado el año anterior o 
también se podian aprovechar las puntas de las cañas maduras. Los 
trozos de caña o estacas, que no debian medir más de un metro de 
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largo, se colocaba~ horizontalmente en el fon<lo del surco, uno 
,:junto al otro, formando u11~ eGpocie de corcl<Jncillo. ExistL~n 

__ di~erncs medos clc colocnci.6n de las cstnc~s qu~ pueden reducirse ~ 
_:los 5iguienti..'!s: cuc!l.!'nillu, pc:::..:1tillo, pe:- (.•st.~<.:~1s, en cl~:vc, 
~oblicuo, alterno y diagonales (8). -

Par~ el siglo XIX la cxper~f~cia acti~ula<la perPitla yn 
progrnrnar las tareas del cultive. ¿1 creci~icntc de lo ol~nt~ 
.toreaba 18 meses aprcximacl<>r.icnte por lo que la siembra se· hacia 
:~~·previendo que el corte se pudiera realizar en tic~po "de sec~s" 
e.cuando la fuerza de trabajo pueda encontrarse con facilidad y no 

e•tuviera ocupada en los trabajos de subsistencia. 
0

La siembra se realizaba normalmente entre agosto y principios 
·de septiembre (9). Las actividades eran supervisadas por el 

~·.·cafiavcrero o labr~dor ~s! co~o por el guardacnfia junto con los 
,, ... peon~s ·auxiliares. 

f Cubierta la semilla con tierra se daba el primer riego que 
··consistia en la: aplicación de una cantidad de agua relativamente 

.···· pequeña. 

~ A medida que crecia la planta los suministros de agua, iban 
,,. _én aumento y esto se regulaba con las regace ras. Estas eran 
G··:~~nales de· r~ego que se trazaban perpendicularmente a los surcos . 

. 'cuando el agua corr ia rapidamen te por l'}s regaderas, el .campo se 
drenaba y asi el riego que se recibia solo humedecia la tierra. 

:·::La · · cperacion debia hacerse con mucho cuidado pues la corriente 
:.podia· arrastrar la tierra y dejar descubiert.a la semilla. El 

5J·.•:e~cesc de agua podia podrirla. Cuando la planta habia crecido y 
.. ~;;:: :pddia . absorber mayor cantidad de agua las regaderas se iban 
~~~!~Celando poco a poco, conforme a su desarrollo. La cancelación 
;,~~·.:progresiva de las regaderas hacia que el. agua que cnt.raba al campo 
:~~::::tardar.:i cada vez más tiempo en recorrer el surco y asi la. tierra 
~{.-/absorbia mas humedad ( 10). Esta tecnologla prácticamente no vario 
A~desde el periodo colonial y segón Barrett fue de origen árabe 
i):(ll). 

'' La irrigación tuvo, ademas, efectos fertilizantes y ayudo a 
=:-"~1a exterminación de animales nocivos tales corno las ratas y las 
;~\hormigas, causas que explican por que el riego se utilizo 
·)'':'-'.i"ncluso en las temporadas de lluvias cuando la humedad era 
:J-<. abundan te ( 12 ) • 

~· La superficie d¿rninada por las obras de irrigación deberla 
_:,_:·.,;:,ser, cuando menos, dos veces mayor que 1a superficie que se 

cosechaba anualmente para permitir la recuperación de las tierras 
dejandolas en barbechó (13). 

Por o:ro lado, el uso del agua en l~s haciendas azucareras 
exigla la solución de muchos problemas t6cnicos. En las regisnes 
donde el cultivo dcpcndln del regadio, corno fue el caso de 
Morelos, la ascesoria t~cnica y la craci6n de una gran 
infraestructura se hizo indispensable. En el oriente de Morelos 
las haciendas se ahorraron ese trabajo y sólo aprovecharon las 
obras prehisp~nicas de regadio que los indigenas tenlan Y que se 
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mantuvieron c~si int~ctas durante la Colonin p~r~ s~guir siendo 
u~ilizadas en el siglo XIX (14). 

_En lo nledicla en que l~s 
~ocliciadas por insuficientes y 
vari~s hacienda5 o trnr>ichcs, se 
para su distribuci6n. 

fuentes -de ~gu~ se volvie:on 
tcnlan que ser compartidas por 
establecieron ciertas referencias 

-- Las unidndfS da mcdici6n parn el ziguil eran les bueyes y los 
~urcos~ Un bu~ era la cantidad de agua que pasaba por un boquete 
que media una vara cuadrada y un surco la 'que pasaba por un 
·-boquete que media la 4 Bava. parte de un buey, es decir el agua· 
·que --,Pasaba por un hueco paralelogramo de B dedos de base· por seis 
dedos de altura. Para cantidades menores de agua se utilizaba la 
"naranj~", que correspondia a la 144ava parte de un buey. Un buey 
producia 159 litros de agua por segundo, mientras que un surco 

>:- pr?ducia 6 1/2 litros ( 15}. 

·se requeria aproximadamente cuatro surcos para una extensi6n 
de 43 hectareas de caña de azúcar y ocho surcos continuos para 
accionar un ingenio {16). 

:~>:e 
Una vez conducido el liquido hasta la unidad de producci6n 

··era distribuido dentro de la misma. Generalmente los acueductos 
-:desembocaban directamente en el cuarto de mclicnd.:l del ingenio 

< pará ramificarse despues en una red de canales de acequias 
~{apantles) hacia los cañaverales. Cada una de las suertes de caña 
<tenia cierta pendiente que permitia su riego por gravedad a traves 
c::-,-de- los surcos llamados regaderas ya descritos -- ( l 7) . 

~-~-·; 

· - Los remanentes de agua que quedaban después de hecho el 
:_;J:ie90, estabán sujetos a estricta regJ.amentaci6n con el 

--:---doble .fin de cvit;:i.r inundaciones y empatanamientos y aprovechar 
':'.·:~:a.r. , : máximo las. fuentes acuiferas disponibles." { 18). EJ. 
:~;_:;·.:fncuinpJ.imiento de las disposiciones llegaba a causar graves daños 
:·~::;: C-Oino ocurri6 con el pueblo de Tequesquitengo que fue inundado por 
·: __ ·:.los remanentes de J.a hacienda azucarera de Vista Hermosa. 

En fin, el sistema de aprovisionamiento de agua era.muy 
(-.'_amplio e incluia acequias, atargeas, cajas de agu'1, zanJas, 
- ·<:acueduétos, canales, etc. por lo que usualmente result6 muy 

,costoso. para las haciendas que tuvieron que construirlo por 
., ... 'cuenta propia, llegando a representar 1/3 del valor total de la 
'.~;·/hacienda e 19 > . 

La hacienda de Atlacomulco tuvo 
.hidrAulica. Le siguieron San Nicolas 

- - -puente, Treinta pesos, •remixco y otras. 

la primera gran obra 
Obispo, Zacatepec, El 

. Los trabajos de escarda segulan a los trabajos de riego y a 
lo largo del crecimiento de la planta. Estas dos labores se iban 
alternando. Los trabajos de escarda se suspendian cuando las 
hojas de la caña hablan crecido y únicamente se aplicaban los 
riegos cada ocho o quince dias. Despues se empezaba a retirar 
gradualmente cuando la caña estaba pr6:<ima a ser cosechada. La 
e.scarda se hacia con la coa, a mano, y en menor medida con la 

40 



yunta de bueyes. 
ligeras (20). 

Se sugerJan tres escardas a mano y dos ~radas .. 

El beneficio se sum~ba a In escarda ·como un~ tarea. más cle 
gran importancin p~ra el c:~cintiento de l~ c~ff~. Consist1~ 
b6sic~mente en la gradual reducción de las crestas truncadas que 

·sepnraban los st!rcos por le que su -roaliz.:ici6n era par.:ilE·lo a lii 
escarda. 

ABONOS, ENFERNEDADES Y PLAGAS. 

Como ya decla, el agua fue importante medio de fertilización 
ya que la irrigación introducía al terreno minerales y nutrientes 

·:con su arrastre. 

Otra forma de abonar, consistí~ ~~ ~zcc¡Qc lu caña con 
,·:.: ,.cu1tiVás d~ ~ic~~; cc.cto, que ayuda.::-an a fijar algunos nutrientes 
.... -_,.en :eJ. suelo, distribuir la tierra de los viejos canales o las 

cenizas áe las formerias. Es hasta fines del siglo XIX cuando se 
hacen pruebas con abonos artlficiales sin obtener éxito ya que el 
·costo que implicaba su uso no compensaba con el incremento del 
rendimiento obtenido. 

Existlan enfermedades y plagas que producian graves daños a 
los sembradios cañeros, las mas conocidas eran: el alargamiento 
vicioso, el calzón de ciega, el zaratón, pulgón, hormig.:i, tarabién 

:;,·el venado' zorro' coyote' etc. 

:(, ·• COSECRA 

:;:·' , Aunque el pronedio de tie;npo para que la caña creciera y. 
{,:';;,:•,;tuviera lista para el corte fluctuaba en los 18 meses en realidad 
;::::·::;;':el ·momento de la zafra dependian de una serie de factores que se. 
•,.-,· .. comb.ii1aban a lo 1argo del cultivo. 
:/~y,· 

La decisión respecto al momento adecuado para el corte era 
'.>,>·de ·gran importancia. Si el corte era prematuro o si se hacia con 
i'¡!> ~retraso disminuia considerablemente el rendimiento del azúcar 
f·¡:. (21). El problema fue superado a fines del siglo XVIII donde por 
.~·. la· exsperiencia pudo hacerse el reconocimiento sobre el momento 

·, : :,•preciso de maduración. 

i•.. Las cañas se cortaban al ras de la tierra. Se limpiaban 
:-• .. ·perfectamente, dejándola como otate, ya que el tlasol manchaba el 
:,:~· az~car ( 22). 

Aunque en el periodo coloniaÍ era comun que una sola semilla 
· ,s'e usara hasta para tres cortes (soca, reseca y cuarta soca) p.nra 
el siylo XIX se procuraba renovar ld Hemilla en cada ciclu (23). 

La cantidad diaria de caña cortad.:i se ¿¡justaba a la 
capacidad de los molinos que la trituraban debido a que dcspues 
de cierto tiempo de cortada, la caña se fermentaba. 

los 
El calendario del cultivo de la caña se fue ajustando al de 
cultivos de subsistencia de los indios, de cuyo trabajo 
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dcpendla la hacienda. Asl, para fines del siglo XVIII y a lo 
~lar90 del siglo XIX la siembra se hacia en los meses de octubre y 
noviembre, cuando al malz se le habla dado ya el despacho con la 
6.lti.mtt. c:sc..:ircla; se suspt:2!nclia en diciembrt-~ cua.ndo se huc.1.o lc:i pizcu 
o cosecha del malz, y se reanudaba en enero y febrero. PcrmitJa 
que la zafra de la caffa, que también dependla del trabajo de los 
comunercs indios, coincidiera con Ics rr~c-scs de secas, de cr;,e~o n 
mayo, en que ne habla en los cultivos de temporal (24). 

Cortada la caffa se llevab~ al ingenio en carretas tiradas 
por bueyes. Se registraba el volumen de la caffa para ¡:fogarle al 
cortador. El alzador era quien levantaba la caffa para almacenarla 
y est;i"maba "a ojo" el peso de la cortada. Por supuesto, esta 
forma de cAlculo fue motivo de inmumerables conflictos que muchas 
veces culminaron en riñas y muertes. Es de suponer que el trabajo 
de los cortadores fácilmente era subestimado. Los cortadores, oor 
su parte, acomodaban las cañas de tal modo que quedaran grandes 
huecos, danno la apu'?"i~!1c:.~ -::~ r::::':.::.~ =.:.c:i c,:¡rg.;i<l"i. le:'" '-!d.t:rt!ta. 

En la segunda mitad del siglo XIX se introdujo la b.iscula. 
la caña, no sin encontrar fuerte resistencia por ambas 
que modificaba costumbres muy arraigadas en esta 

2. FASE DE TRANSFORNACION 

t~ El ingenio se constituia regularmente por un conjunto de 
~r~ndes construcciones macizas entre las cuales figuraba la 

~~-·fábrica donde se procesaba 1a cafia hasta obtener azocares y otros 
~c.'.· ·'derivados como mieles o aguardiente. 

1'8'!.:: .. ·El procesamiento de la caña de azó.car se hacia básicamente· 
- en cuatro momentos: a) la molienda, cuyo objetivo central 
t~ cohsistia en la maximizaci6n del rendimiento de la cafia en su 
;ff'·/.trituraci6rt; b) tratamiento del jugo en la casa de calderas; c) el 
i>"·l'urgado, y; d) asoleado o secado y empacado. 

Cada una de estas fases ocupaba una area especifica para su 
s;··;:realizaci6n dentro de la fábrica. Asi la primera fase se 
.. :; .... <.desarrollaba en torno al a rea ocupada por el trapiche; la segunda· 
:·<'::.én la casa de calderas; la tercera en . la casa de purgar y la 
'<.':cuarta ocupaba amplias terrazas totalmente abiertas al sol y 
~/algunos cuartos para almacenar el producto. 

·LA MOLIENDA 

Se iniciaba de~.'1<' .:el ,. momento mismo en que la caña era 
'· ·.acarreada al ingenio. En ól, como ya se dijo, el alzador 

registraba los volúmenes para determinar el pago a los cortadores 
adem4s, deblan de acomodar la caña en montones y aproximarla a 

: •. . los trapiches. 

El número de alzadores era asunto de importancia para el 
administrador o propietario del ingenio. Si eran insuficientes 
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p~ra ~escargnr y ocon1odar la cafia que tr~l~n los carreteros, ~ 5 tn 
se estropeaba considcrablamcntc (25). 

. . El punto central de 1~ n:olien~a lo coustitu1a 1~ c~pncid~cl de 
trituración d~l ffiOli:ia al trapicha. De hccl10, Sú reconoce cu 0 el 
~~ello de botclln en los ~ngen~os fue el trapiche. Su c~p~cidad 
d~terminaba el monto de prcduccib~~ Este se deb!~ a que l~ 

~'i;~antidad_ de cafia cortada deb!n estnr en relaci6n ~ <lich~ 
~capacidad. Una vez cortada la carra no podla estar m6s de 36 horas 
~.:~·s~~ que se fermentara, addra~s, se dificultaba la crista1izaci6n y 
~,el blanqueado del az6car. Por tanto, la cafta que se cortaba 

-,•_,,-'.:dura'.'te Un dia requeria de un intenso trabajo de molienda y 
,_cocimiento durante la noche y el dia siguiente (26). El trapiche 

-;'¿;_se describe como sigue: 

" .•• El traoiche era una m4quina que se 
componia de "tres rodillos o rr.asas de madera, 
cuyos ~!!~c~~oR oscilaban entre los treinta y 
los ochenta centímetros. =~~es ~staban 
colocados verticalmente sobre una estructura 
de madera, llamada banco, que estaba fijada al 
suelo. El eje de la maza central se prolongaba 
hacia arriba hasta una cruz o estrella en 
donde partian unas varas a manera de palancas 
que eran movi~as por animales de tiro (bueyes 
o mulas) que giraban en circulo. El movimiento 
tarnbien podía ser generado por la cai<la del 
agua sobre una gran rueda hidr4ulica. 
Solamente el eje de la maza central recibla el 
impulso y este, se transrnitia a las mazas 
J.aterales por rned.i.o de un sistema de 
engranajes colocado en la parte superior de 
los rodillos. Para triturar la caña y pasarla 
de~ un lado a otro :Los rodillos laterales 
giraban en sentido contrario al de la maza 
central" (27). 

requerían antre dos o cuatro trabajadores que, colocados 
lados del trapiche, introdujeran las cañas en las 
donde los rodillos se juntaban. Cuando los rodillos 

eran de madera la operación se repetla hasta seis veces para dejar 
totalmente exprimido el bagazo. Si las mazas de madera estaban 
recubiertas de cobre u otro metal, dos o tres pasadas eran 
s_uficientes. 

De acuerdo a Sandoval, en la re~i6n de Morelos, los trapiches 
por rueda hidráulica eran algunos poseidos por las 

haciendas de Atlacomulco, Temelpa, Zac.:itepec, San Diego 
,1\tl.ihuayan, San Nicolas Guatccaco, Amanalco, Nichiapa, San Nicalas 
Pantitlán, Temixco, San Pedro Mártir, Xochimancas y San Salvador 
Niacatl.án (28). Sin embargo, la rueda hj.dráulica no sustituyó a 
la ~racci6n animal en t~rminos de avance tecnológico. Ello parque 
las caídas de agua suficientes y perennes requeridas para mover 
una rueda hidráulica eran pocas y por lo regular estaban 
controladas, además, la instalación de una rueda hidr6ulica exigia 
una inversión inmediata considerable y conocimientos técnicos que 
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no eran del dominio camón (29). Ya fuera movido por fuerza animal 
o .hidráulica el trapiche era la máquina rnás importante en el 
~pr9ccs~rnicnto del azócar y defi11itiv~n:ent~_l~ ~!~s carn (JG). 

El n6mero de trapiches podio v~riar en cada hacienda y ~~s 
bien, depend!a del t~n1afio e import~Dcia de la rnis~a. 

A pesar que la fuerza hidr~ulica significaba un menor coste 
en la molienda no se traducia cuantitativamente en una mayor 
'pro~uctividad pues el trapiche trituraba la misma cantidad de cana 
3tie ~orr la tracción animal . 

. El jugo que escurria entre los rodillos trituradores era 
recolectado por un sistema de canales de madera para transferirlo 

.a la casa de calderas. Como el jugo tenia que tra~sfcrirse por 
-~anales inclinados, la casa de calderas se ubicaba en un nivel 
inferior al del trapiche. 

Del trapiche también se extraia el bagazo que era tendido en 
la bagacera. Un lugar completamente seco para que, una vez oreado, 

.el b~gazo sirviera de combustible. 

·"::CÁSA DE CALDERAS 

En esta construcción se efectuaba el hervido 
(guarapo), la limpia y cristalización del azucar. 

del jugo 

En realidad la .casa de calderas estaba dividada en dos ... 
.. partes: el horno y la casa de calderas propiamente. El horno so 
'.' .. ubicaba, como es obvio, en la parte inferior de las calderas; 

;:·:·::·.e·staba conectado a la bagacera y era un angosto y largo corredor 
,-~~:;,:éori ... varias aberturas en el techo llamadas respiradores. Dentro 
~::.;·'.der horno habla una serie de pequenos fuegos. Cada uno con su 
v ·propia chimenea. Los fuegos individuales en donde cada caldera 
.>\·:.~estaba situada se llamaban hornillos, mientras que el horno 
.·;.::completo era llamado hornalla. 

Como era natural el bagazo era completamente 
·.insuficientemente para las necesidades de combustible por lo que 
se usaban grandes cantidades de lena. En el caso de Santa Ana la 
cantidad de lena necesaria variaba entre doscientas y quinientas 
c•rgas por semana segun el periodo e intensidad de actividades. 

···>·.Para producir un mayor fuego, más duradero e intenso, la madera 
').:era lavada antes de ser usada. Para éste propósito existia una 

· ~ctivid~d especial llamada "lavado de lena" (32). 

Por su parte, en la casa de calderas, éstas se colocaban en 
lineas generalmente de seis. Segun Sindico en Santa Ana habla dos 
lineas de 12 calderas y en San Ignacio s6lo una de 6 (33). 

Las calderas 
excepción del fondo 
hecho con cobre. 

eran construidas de 
que daba diróctamente 

piedra de canterla, a 
a la lumbre y que era 

Las calderas eran de distinto tamaño. Cada linea comenzaba 
con la más grande y terminaba con la más pequena. Eran conectadas 
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retiraba un t~p6n que tcnlan en su v&rticc clejnndo 
por donde drenaran las mieles no cristoliz~dns. 
recogidas por co11<luctos que l~ ~lrnaccnQb~n en t~r;qucs. 

usi un 
Estas 

huC!co 
c:rc.1n 

La opcr~ci6n de drcn~do de las mieles no s6lc er~ f~cilitado 
~or la atracci6n gravitncional debido a qu0 la miel es m6s densa 
que los cristales, t.:ir.tbien se hüC.iun los cr.-:burrudos qut."' Ruiz ele 
Velasco describe asi: 

" .•• Para despojar a los az~cares brutos del 
color que t~enen, se usa barro, cuya operaci6n 
se verifica del medo sicuiente: el barro 
(mojado) que se coloca sobre la base de los 
conos de azñcar; va soltando lentamente el 
agua que contiene, la cual penetrando la masa 
del pan, va disolviendo precis~mente el jarabe 
coloreado que cubre como barniz cada cristal 
de azocar: el primer barro debe ponerse suur~ 
panes lo mas pronto posible, despues de su 
entrada en la casa de purgar, porque el agua 
obra mejor sobre las mieles, cuando estan 
todav!a liquidas, que cuando han tenido tiempo 
de espesarse Es práctica general, 
preparar el segundo barro mucho mas aguado que 
el primer barro •.•. A los cuatro o seis dias 
de quita=lo el segundo barro que ya habran 
escurrido bien las hormas, se puede aventar el 
azñcar, si hay buen sol." ( 36) . 

El responsable de vigilar este proceso era el maestro 
purgador. El decidia el nñrr.ero de embarradas que podia variar de 

. una a tres, segün como progresara el drenado de las mieles, 
: teniendo el cuidado de no abusar en el uso de agua para restri1.\gir 
al maximo la disolucibn de algunos cristales de azücar• El 
purgador era, además, quien llevaba la cuenta de la producci6n. 

Cuando el purgado concluia las formas cónicas eran 
:trasladadas a los asoleaderos. Eran terrasas donde daba el sel 
.para un secado bueno. Alll el azücar era separada de las formas 
para facilitar su secado. Su forma correspondia a los moldes que 
la habian contenido. En estado sólido, a cada forma se le llamaba 
pan. }'loreno Fraginals precisa:• " ..• la base de este pan, que se 
habla mantenido en contacto con el barro y en l.a parte superior 
del cono durante el proceso de pµrga, tenia un color mas claro que 
la punta donde aun habla restos de la deposici6n de las mieles. Se 

~ presentaba en real.idad toda una gama que iba desde la zona 
bl.anqueada de la base a la parte obscura de la punta.• (37). 

Debido a lo anterior una vez que se llegaba a un secado 
apropiado cada pan era despedazado con machete u otra herramienta, 
separando cada parte del pan de acuerdo a su color o blanqueado, 
dando asi origen a diversos tipos de azocar. La amplitud de los 
tipos de azñcar podia variar segñn el criterio de quien dirigia la 
separación de los panes. 
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El nzUcnr menos 
"inascabadu 11 .. 

purgado se llumab.'.l o cl~sificnb~ come 

No s6Jo se hizo la clasificilcibn pur la-blar1cur~ del ~~~c~r o 
-~~rit la p~rtc del pan de cic:1c:c p=cvcnlil. Taml)il·n se cl~sific6 con 
·: .. ·ar.reglo a su fcrr.:a o p~csc::r.!:.uciC:--~: r:ün entero (pilón), azüc~r en 
Xterrones ( ped<Jcer ia J o sut:cl to (polvo J .... 

La mayor proporci6n de la producci~n de azocar era de la 
:,:corriente. Sólo en una propo::cción muy pequcñu se producia azcc.:ir 
~~~finadu. Seg6n Barrett, u principios del siglo XIX, Alumán 
'Jexp1icaba al marqués que 1u producción de azccar ref inadn 
~presen~aba dos fuertes inconvenientes: requer1a maquinaria y 
<Operaciones muy distintas a las utilizadas hasta entonces v su 
T"deinánda era tan reducida que era r.1¿,s cleficil venderla produci~ndo 
::)nenas ganancias que la corriente( 38). El predc~1:.rüo del azncar 
·' :córr iente en 1a producción se conservó a lo la.::-go del siglo XIX. 
:}.:t·. 
·r·SUBPRODUCTOS 

~~~ Se podia obtener cuatro tipos de mieles: miel de furo , miel 
.:;;:.de caras, miel de barrros y miel de tareas ( 39). La miel de furo 
.,'era la primera que escurria de las forr.:as mientras que las otras 
',dos (de caras y de barros) eran del proceso de embarrado. De ellas 
~se haclan panelas. La miel de tare¿¡s era hecho directarnerite del 
:'.;jugó de cafia. 

-~~.' 
. Al gunas unidades productivas, sobre todo las más pequeñas, 

.no aspiraban a la producción del azúcar sino que el objeto de su 
{~producción era miel para su posterior. tr<Jnsformaci6n en 
.,,\.aguardiente. Con esto no quiere decirse que todas las ::'.ieles se 
Sutilizaran en la producción de aguardiente, en realidad las mieles 
~';'tenlan su propio mercado y, por t;:into, su valor comercial. 

e.e :. . . Durante la mayor parte de la Colonia la producción de 
~~g~ardiente estuvo prohibida sin que por ello dejara de existir 
'.~'·aunque sea marginalmente, pero para fines de dicho periodo y 
;:·.i:furarite el siglo XIX la producción podia hacerse legalmente. Santa 
l;0 ':Ana ·y San Ignacio contaban con su propia fábrica de aguardiente 
i' 'a'" donde destinanaban gran parte de su miel. 
~- ., ... ·. 
e».,;··~ -El proceso de desti1¿:i,ci6n era simple y no requerla más que 
:, :unos· pocos trabajadores y algunas het:r.amientas. No era necesaria 
Yninguna. máquina y los únicos implementos uti'lizados eran los 
· .. •eápirales y los destiladores. Los sobrantes eran eliminados por 
: ... canales con agua corriente. Los espirales se. ponian encima de 
··unos pequeños tanques en donde la miel era r-ecibida de largos 
·.:'e.aria.les de . madera. El proceso que era más sencillo consistia en 
·evaporar el contenido alcohólico de la miel dentro de las 
espirales, destilando el aguurdiente en el destilador y después 
guatdandolo en barriles. De acuerdo con este tipo de destilación 
se podian obtener dos tipos de aguardiente: olanda Y resacado 

,. (40). 
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3. 'l'ECNICAS Y KE'l'ODOS DE PHCDUCCION. Ct\~lBIO 'I'ECl'OLOGICO 

.,:··-. De ilCt.:crdo ccn l~:. ir:Eo.:·nh:1ci6n de Bürrc·t_t. y Slndicc el nspecto 
~técnico de 1~ producci6n nzucDrcra, pr~ctico~~nte, fue ol rnisn;o 
·.'.d<;isde el siglo XVI hast.::i ol tercer cuarto ciel siglo :.;rx: "En 
:.t~:~.1:'."clos, 2.l ::~cnos h.::st.::1 el óltirao - ~.crcio del siglo xr:~:, :¡e se 
~:~bservn t\ing~n can1bio en l~ tucnologi~ tra~icicn~l empl0ad~ en l~ 
i?:elaboraci6n de a.2,Ccar. r.os m~todos crr.plenCos cr.:in itléntic:cis ~ los 
; del siglo XVI y XVII ; ( 41). 
:;~· ·'.,! .. ' 
,._,, 

,,. .:.... . Lo anterior no quiere decir que siempre se hubiera tenido una 
~~~tu~cibn de retrazc. Por le menes hasta los primeros anos del 
:\~S~glo .. ·.XIX, las hn.ciendns uzt~careras de la NuGv~ España operaban 
~Gen. los procedi~ientos y t6cnicas mós difundidas entre los 
\p~oductores del Caribe (~2). 

< •• ···""· • Tampoco qui.,,re decir oue la !>roductividad del trabajo se haya 
~;·mantenido constante, sin registr<ir incrementos, pues de l.600 a 

rendimientos por hectarea crecieron en un 74%, al pasar 
. . a 1953 kilogramos producidos por hectarea: "en ese mismo 

:<,'J:apso los kilogramos de azt:car producidos pcr cada trabajador de 
·:,;:ti.émpo completo pasaren de 198 a 785 o seil que se ;:icrccentó en un 
2~6%. Situación que permitib cuadruplic<ir la capacidad de les 
ingenios con un ligero descenso del número de trabajadores 

.'·;e:9uivalentes de tiempo completo" (43). 

<~: Es decir, no obstante la falta de renevacibn técnica, la 
~:capacidad de las unidades productivas se acrecentó gracias a la 
:::acumula>;:i6n de e~periencia de la fuerza de traba jo y a la fuerte 
B~~es~6n que sobre la misma se ejerció para elevar su rendimiento. 
-,~~-.. 

Lo caracteristico del periodo que nos ocupa (1821-1880) es el 
S;desfase tecnolbgico de las haciendas azucareras mexicanas ·en 
~)'.:.:r:elacibn a la modernización que vive el proceso productor de 
ii'i'it;Zl!lcar en el Caribe. Por ejemplo, en Cuba, entre 1800 y 1860 se 
~\(registra un cambio muy acel.erado pasando del ingenio basado en l.a 
;J.<f'iierza motriz animal, al ongenio semimecani zado y éste, a su vez, 
i{'i;se·: ve despl.azado r6pidamente por el mecanizado ( 44 l. 

:1:;·:·, . .,:_ DeSde luego, el retrazo s6lo puede entenderse en el marco del 
,., P.roceso histórico que vive Héxico en nuestro periodo de estudio, 
:'/ademAs de las dificultades de transporte y comunicacibn q1.1e 
~~nfrentaban las haciendas debido a su ubicacibn geogr6fica. 

, Los efectos del movimiento de Independencia sobre la 
\.:::produccibn azucarera no pueden establecerse con exactitud pues 
::estudiosos como José Chi Ramirez sostienen que " .. fue destruida 

,:-::,:casi totalmente ..• " (45); Ganem Nasre por su p<:irte señala que ,.;in 
.. ·'seTdestruidos, los ingenios, fueron severamente mutilados qucdctndo 
~·fuera de servicio (46); Sandoval agrega que el daño de las 

haciendas es mós por el abandono y aislamiento que por una 
destrucción intencionada ya que los enfrentamien~os se libraban en 
los centros urbanos principalmente (47). Cualquiera que haya sido 
la situacion lo cierto e~ que hay coincidencia entre todos los 

en el sentido de que durante los anos inmediatamente 
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f: 
~\posteriores a la guerra de Indcpencl,?ncia, hast~ 1630, 13 
fpio~ucci6n de dulce se cncuentr~ ~n Sli m~~ bajo nivel. Dcspucs de 
,~1030 (ver cnp. IV) se inicia co~ gron lentitud ln recupcrnci6n. 
·.,:c-a.i:t altib.:ijos frocucr:t.(.·s, ser.\ 0n los n:1us cincu..:-r.tD.s ct~nndc l.::. 
~;ten~enci~ de c~ccimit?nto se hng~ evidente pues las hQcien~as 
~:·.:aZucDreru.s ven acrcce1~tnd.:1 su cicr.;L1r.du r;or ur:..u. not~blc r8cuperucilH"; 
··;:de ln pol>l"ci6n y por la fiebre ele- 01:.0 •. en Cc:.liforniü. 

·, .. _ _.,. 
::~ ·De cu~lquier form~, el crecimiento del ~creado que estimula 
,;,,.·l..¡ renctiv<:1cibn de las huciendns az•Jcarerns no se trudujc en unu 
O',:_·rnodcrnizacion rApida y generulizada de las mismas. Salvo la 
·'>compra de maquinaria hechu por muy contadas haciendas, se puede 
:'.: .. decir que el medio fundar.wntal por el que se acrecentb 1.:1 

p_roduccio·· siguió siendo, coi:10 en la colonia, la ampliación do;: la 
ª·:~uperf~ci~ cult~vada y el uso m~s atinado de las técnicas ya 
;,,(conocidas {48). 

,~, Sin embargo, en una aproximación m.=.s detenida sobre el 
¡úipecto técnico con qü.:; ;::;¡;:c=cl:-i'lro 1?.s haciendas es posible detectar· 

¡~:algunos cambios que, sin ser · espectacul"""'"', .!.ncicl<:>n 
.:::.f,avorablemente en la produccibn azucarera. 
:). 

·':;í:Af!BIOS EN LA FASE AGRICOLi\ 

En 1842 se fundo la primera escuela de agricultura. Sin 
;;-:,·embargo, la actitud de rechazo o simpl.e indiferencia de los 
:<hac.endados hacia ella diluyó cualquier posibilidad de contribución 
'~::importante para el cultivo. Asi, fue el conocimiento empirico la 
:';;funte principal de los carr.bios registrados. 

';V:: . Un problema viejo ere. la fragilidad de la caña criolla a 1.os 
·:·'./cambios bruscos de temperatura. Se busco un tipo de mayc:::
f:'.'.:,r,esistencia, por lo que a mediados del. siglo se propagó la 
;~~:s,}:1stituci6 de J.a criolla por la habanera. 

,:_,· ·:· ... En el mismo sentido opero una tendencia que podia percibirse 
~¡;:_a: 'fines de la Colonia. A diferencia de las regiones costeras, en 
::.;:l.os :cultivos de Morelos se podia tener un control de la humedacl, 
;_f'.'. uná! inedicion aproximada del momento en que la caña alcanzaba la 
·'·""--madurez industrial, o sea, el punto de humedad y contenido de 
¡;;,;=1¡;·acarósa idoneas para la molienda, (la existencia del riego 
;:;,,:permité. controlar más el crecimiento y madurez, determinando 
'. >tambien con mAs precisión el momento del corte de manera que se 

haga cuando la planta alcance la madurez industrial; en los 
, c1iltivcis de temporal esto no es posible).' En este sentido se 
.''áfLrma: "efectivamente, las ventajas relativas de las zonas 
··.:·cesteras habia'n provocado su estancamiento, .mientras que en las 

\·:~:re.giones cuñeras del centro, sus propias desventajas los habian 
"•cbnducido a un progreso, basudo en el desarrollo de las fuerzas 
·Rroductivas." (49). ',, 

los mismos años se introdujo el arado 
el arudo de vertedera, fucilitando los 

surcada y de escarda (50). 

romano y poco 
tr<ibajos de 

Pura 1870 cobra fuerza la costumbre de alternar el cultivo 
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~::de: l~ cafia· con el nrraz, en virtud de los buenos resultados que se 
óbténian de dic!1~ ~sociaci6n. El arre~ permitía fijilr ciertcs 

j:rititriente~ notandosc •~cjor~~ ün el des~rrollc clc la caffa (51). 

f~A~:BIOS EN L1\ FM;E !1E 'i'IlM<SFOR:·ll',C!Oll 

El tr~pichc siaui6 si~ndo, &n lo gt?nornl, el cuello de 
~S;tella en el pro~asc producti~c;· a lo largo del perlcdo 
¡''".~s't.·uqiado. Las méjoras introducidas fueror. de escaso significado .y 
:·:·:·las·· coí:npras ele rnb.quir.<is modernas fueron muy "entadas y de manera 
,::.:.aislada con un efecto sum<imente diluido en la producción 
'i:i·a.Zucarera ~ 
~:t_~·' 

¡t';:.:• Acaso la innovación tccnica operad" en el trapiche, mas 
{S_(lifundida en la región, fue el recubr~miento con metal de los 
~-rodillos y otras piezas expuestas a fricción. Este cambio ocurrido 
~.con.la reactivación de la producción cañera, al parecer se habla 
\'\c''Íniciado_ desde los óltimos años de la Colonia ( 5:.i. i, y st: t:xpr..,:;ctba · X·:en una disminución de descomposturas de las piezas y del numero de 
;'c';':veces que era ·necesario exprimir el bagazo. Sin embargo, por 
::#';:razones que no lograrnos entender, la innovacion no fue 
::::>'generalizada. Asi lo demuestra el ejemplo de Santa Ana y San 
;,,<19nac:io que todavia durante los setentas operó con trapiches de 
·"'madera. 

"' .. ,~";'.:·:. En cuanto a la adquisición de maquinaria propiamente nueva 
:¡;~,se-.--sabe que en 1820 se importó una maquinaria para moler caña 
:;~::p_e'ro se ignora cual fue su destino y los resul.tados que con ella 
~:rse: obtuvieron ( 54). 

~;e:·_ .Entre 1840 y 1850 se hicieron algunas mejoras en los 
1l·"trapiches y en las evaporadoras de los ingenios de Atlihua:,-.1n y 
'''.'éTeinixco e 55 ¡. 
~,;;-y··~·--- - ··---· - --

~~f~~~~¡~~es 185~el se ~~~~n~; ~:mb~~l:c~~~i~~os C ~~~:zo~~=le~e~~a;~~ 
~';;cé:msistian en que era totalmente mecánico. Tenia un indice 
~·/superior de durabilidad y los mecanismos de transmisión de fuerza 
s{;er.an .. mAs perfectos. Estos permi tian una mejor distribución de la 
;,''.~·c;:ai'la en el trapiche y se evitaba el desgaste en un >!lnico punto,.. 
;;::>problema com>!ln de los trapiches verticales. 
~t;-- ;;'·. ', 
10 Entre 1860 y 1870 se inicia el uso del vapor en los ingenios 
;;, __ de San Jose Vista Hermosa, Coahuixtla y San Vicente. 
,,,-
f' · · La casa de calderas conservó también, en lo general, un 
~~~Üncionamiento en base a un inventario viejo. Sin poder superar 
é' ,:-.su. problema mAs agudo de funcionamiento que era el excesivo 
·"consumo. de combustible. En este sentido se introduje la 

:mancuerna: un par de calderas colgadas sobre el mismo fuego. 
'Probablemente redujo un poco el consumo de combustible pero no hay 

::.evidencias de que asi fuera. Sólo se sabe por Barret t que se 
.-:-:empezaron a usar a principios del siglo :XIX (50), sin mayor 
,.,.·,referencia sobre su difusión. 

~indico informa que es a mediados de los setentas en que se 
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'inici'a la modc~rniz.:lci6n en las hucicncius, sin embargo, no 
:·>prc>porciqna norabrt-:•s de hncien<1.:ts ni c:<pl..i c.:i en que consiStiü 
·~·d·ich("l modornizZ1ci6n .. F.:i c.:ir:1bio pni:a 18'30, Cltin;o c::?ilo de nut:!stro 
i~~riodo de estudio~ inforr1~ q~c en la h~ciend~ de Santa Ann, 
~i_p~ooicd~d de G~rclo Icazbalceta, se ndcui€re un ccntrlíl1ca o~:ri 
r;.revolucion.:i el viejo sist:cr.1;:1 tlc purg.:iclo cicbl.:inc1o l,; productlviá.:id 
~~:-_.PP:t" .t.onelo.do. de car:~ ·( 59) .. /\ntús d~ <.ju0 t-err.1inur.:-i C!l mismo nño 
~::.··_9.i~ho propictDrio h.::.ce l<J. rr:isn:a c:;¡c1é;.uisici6:i para Santu Cl.:1rzi: 
i;-:.c¡,ue tan:biér. le r:ertenccia. 

;r,·.·¡:--· 
~ _ En lós afios siguientes se generalizó la tenden~ia a 

; 5:.ítíodernizar la planta productiva. No s6.to se hicieron 
~·:_f(a~qui'si-cior.es de maquinaria moderna sine qt:e tn.mbién en el campo 
1\.,se ·construyeron enormes obras de _irrigaci6n y se empezaron- a 
}0:'.;,.:util:izar los fertilizantes. Pero el elemento de modernidad, 
,~,:--:q~1i..Zá, de· roayor alcance. fue la introducciOn del ferrocarril. cuya 
;,~~·_.:_~·rüta'. ·se determino en [uncit;¡-_ d.c- '.!-':'~ ii:+:~reses de :Los grandes. 

hacendados azucareros. 
-·-~:·· 
;.·;, 
"· :_ , . En e]. recuento qu7 hemos hecho puede ratificarse lo que ya 
:_declamas desde un principio. La modific.:icior. en el aspecto 

) .. -.,·.t
1

-_e
8
·c
2

n
1
1co del. procese productivo azucarero, durante el periodo de 

_ a lBBO, fueron de escaso efecto en la productividad y con un 
··.··.difusión muy limitada. Se trata entonces de un pericdo de rezago 
·.·.:,.en lo técnico cuya exp1icaci6n tiene como base varias razones 
X· entre las que pueden destac.:ir, a decir de Sindico, las siguientes: 
¡~i,;·á)- ·el bajo nivel de expo?:taci6n del azocar mexicano debido a su 
~alto costo de producci6n; b) la existencia de mercados protegidos 
'<\arancelariamente, y ; c) las enormes dificultades de transporte en. 
:(t~;~l.'._::;interior de la repoblica. "Sólo cuando estos problema~ bAsicos 
;';'::~tl1pezaron a ser resueltos en las déc.:idas deJ. porfiriato, el 
~~~¡:>rc;>greso. tecr1ol6gico J.leg6 a las h.:icicndas " ( 60). 
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c;,?r·r:f;f,~;> III. REL1'Cim:Es SOCIALES or: l'RODUCCION 

1. HI::LACJ ON !!J\CJ I::t.\1z\-CO~-~UN!Di\D I !·:l)J.GElli\ Y 
lH:Li\CIOl: l!AC:l }~;¡¡;,\-PUEOI.OS. * • 

.. Definir la rcluci6n i)acient.1~ ti·zucnrc:-.:i.-ccmunido.d indigc?"'!n, 
signific~ h~bl~r de una rcl~ci6n c~i11ente~8nte conflictiv~. Una 
~e~ación de cnfrcnt~~i~nto ant~gónico. 

Lo anterior vale no s6lo en el caso de le hacienda azucarera 
sino que es una circunstancia propia de 1<01 forma en que la 
-hacienda, en lo general, se vincula a los puebles y comunidades 
,i.ndigenas: la consolidaciór. de la hacienda significó la 
'destrucción o debilitan•,iento de l.:t cow..:nidad indigcr.a. No se 
trata de un debilitamiento o destrucción f isica total-salvo 

----,:,algunas excepciones-, en la mayoria de los casos se trat<l de 
---ostiqamiento orientado a someter a una forma de organizaci6n 
~-scicÍ~1 para rees&~uctu~~~!~ a~ acuerdo a los princ~pios o 
·necesidades de la hac~enda que representaba Ulld f0:=~ d~ Vida·, 
relaciones sociales y una concepción de la riqueza muy diferentes 

_.ª las pose idas por la comunidad. 

La hacienda 
in.::i.!.gena. El 
nutrirse de 

,necesarios y 

no sdlo obtuvo tierra y agua a costa de la poblacibn 
mismo proceso de despojo fue el mejor camino para 

la fuer~a de trubujo suf icient~ en los momentos 
en las condiciones m~s favorables. 

Una vez que se instalaba una hacienda, ya sea en tierras 
--- rnercedadas o a censo del Marouesado del Valle, se iniciaba un 

proceso de expansión de la propÍedad. Como los pueblos originales 
s~ asentaban en los planos más próximos a las corrientes perenes 

'_de agua, pronto se vieron acosados , desplazados por las 
~haciendas ~ara ubicarse en los lamerlos de la zona. 

'*Hacemos la distinción entre pueblos y comunidades indigenas er. 
el sentido de que los primeros sen asentamientos conformados a lo 
largo de la Colonia que aunque en su población predomina la raza 
indigena ya se encuentran elementos mestizos, negros o de castas 

'qtie fueron expulsados de la hacienda paulatianmente, sobre todo, 
con la disolución del esclavismo. Las comunidades indlgenas, no 
_obstante que en buen nl!:merc fuero1' resultudo de las reducciones a 
pueblos ordenadas por las autoridades virreinales para facilitar 
el abastecimiento de fuerza de trabajo a las unidades 
productivas, son asentamientos netamente indLgenas, ' que a pesar 
del sometimiento que en varios órdenes de su vida ejerce lo 
•espafiol•, conserva gran parte de sus lazos, creencias y 
tradiciones. En el case de Morelos, los marqueses impidieron la 
creación de villas castellanas que les generaran conflictos, por 
lo que la población indigena es abrumadora fuera de las 
haciendas. La libcrnci6n de esclavos, el desarrollo de relaciones 
mercantiles en la región y las Leyes de Reforma favorecieron, en 
el siglo XIX, la prescncin de mestizos, criollos, etc. en el seno 
de las comunidades. 
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Jo lnrgc del perlado colcni~l, en Morelos, nos dice 
Bern.:1ndcz: "Los pt:cb.to~ r1~ Cuauhtep~c, Cuernavi'ICitl, 

Tlaltc~nngo, Atl~c0mulco, ~~1uG~0pcc, tcj~lpv, Jiutcpcc, Tepoxtl~n, 
Ociutuco, Mct.c¡~t.:C, Zccbic.:1lcc1 y Ht.:cy.:ipan p.::rdieron sus mejores 
'tiérras y SO!ci 1C1CJ!"il!:'Oll t':·c-st::r"' .. -.:lt" l,J::; zar.a~ t1(•1 r.1ontc."(l). 

Las cor..1u;1i r.:.:1C:cs q!.!c !:"t.. ... ~ ir. t iero.:-i. con .t7ti:::..yor aguch:-zu e 1 procese 
despoje fu~ron l~s qLc se e11ccntr~ror1 en úl ~rea de explctaci6?1 
lu. haciendü .. 

Paradógicamcnte, con la consumación de la Indcp~ndencia, las 
~comunidades indígenas pierden el marco legal que paternalistamente 
les habia cedido la Corona ospafiola. Dichos recursos legales en 
la ~edida en que tenian un reconocimiento explicito sobre las 
distintas formas de propiedad indigena (fundo legal, de propios, 
etc.} daban la posibilidad al indio o a la comunidad de litigar 
juridicümente, au~q~e fuera c~si siempre de ~anera infructuosa. 

__ Inmediatamente desr1u~c; di-?' 1 ~ :::~0~:;:::G..:.:;-.ciú.. hoy un vacio legal en 
sentido. Me Cutchen lo dice con las palabras siguientes: 

"Bajo el nuevo régimen, los indios 
consiguie- ron la igualdad legal con los 
blancos y su nuevo estado como cicdadanos de 
una república, con derechos teóricamente 
iguales a los de los hacendados ( •.• ). Al 
mismo tiempo, sin embargo, perdieron la 
protección que los reyes de España habia 
tratado al menos de prestar siempre a los 
indios mientras fueron considerados corno 
inferiores."(2) 

No sdlo está el caso particular de que las comunidades 
indigeh~s perdieran el tutclajc degradante colonial sin una 

~definición jurídica que. lo sustituyera. Está el hecho más ge~~ril 
~~e ~~~ ~l pacto de paz que puso fin a la guerra de Independencia 

significó un cambio de importancia en las condiciones de vida 
las masas explotadas y mucho menos en las formas de tenencia .de 
tierra. 

La paz se consiguió gracias a la alianza de militares, alto 
clero y hacendados. La única posibilidad de que los trabajadores 
hubiesen obtenido un resultado tangible que favoreciera a sus 
·intereses habia sido derrotada en las personas de Hidalgo y, muy 
especialmente, de Morelos. 

La Independencia, con todo el significado histórico que pueda 
tener, para los grandes grupos explotados sdlo representó la 
sustitución del aparato estatal de la burocracia virreynal por los 
grandes propietarios criollos. 

En estas condiciones, el acoso que la gran propiedad venia 
ejerciendo sobre los recursos naturales en posesión de pueblos y 
comunidades mantiene su continuidad e incluso se arrecia en 
algunos casos cuando desde el Estado se legitima la destrucción de 
la propiedad comunal. 

56 



De hecho, varics estados de la ílC[iOblic~ no ospe~~ron las 
:~ieya~ ícdcr~l.cs de Rnforma e inici~ror1 su at¡1que a las propied¿\des 
· .. ele]. clc::rc v currn;n~lcs cor:. rnuc!·¡cS .:i~os de ilnt:::.c;ip.:,ciOn. Por. 
~ejc~pJo el g~bicr11c tic Y~cot~11 con leyes cie lt~24, 1825 v 1841 crc6 
~~a~ bases lcg~lcs nGccsa~i~s p~1·~ c;uc los €crr~tenient~s pudieran 
-''..''' comprnr, c1cslinci¿ir, robe:.r y todo lo que estuvicr,a .a su 
'.·~<alc~nce pori-1 apropiarse de les rl...:i~.::?.clos terrenos b.:ilCios y 
=;~nacionnles."(3). Lo ~1ismo ocurre en Ver~cruz, en el afio de 1826, 
~.!.'~_uándo - e:l gobierno czt¿?,t:ul dispar.e el reparto de les tierras 
·, .. comunales ( 4). 

En el estado de México, dentro del cual se ubicó nuestra 
~·.··zona .. qe .estudio hasta 1867, no existieron disposiciones legales 
;~ue franquearan el despojo a las conunidades como en otros estados 
'.,::pero tampoco fue obstó culo parn que ocurriera. Es hastn junio de. 
~1856, con la conocida Ley Lerdo, cuando la tendencia a la 
2iegaliznción del despojo a la comunidad indigena se formaliza para 
~todos los estados como complemento de la cxpropiaci6n de las. 
«Cprooiedades del clero. La Ley Lerdo es ratificada y nnmliada con 
'>la constitucibn de 1857. • 

Hay noticia de que varios puebles del centro del pais 
.:'.lograron esquivar la embestica expropiadora con una n1aniobra 
:;:.:i,egal: depositando los bienes comunales en manos de un solo 
·:comunero. Pero el recurso no sirvió a los pueblos de Morelos y 
·':sus ·alrededores< 5 l. 
~);~·· .. 

. El Estado no s6lo legalizó el despojo tarr.bién l.es neg6 su 
:representación politica. En 1853 el gobierno de Santa An':' ~mpidió 
~. las comunidades inmersas en propiedades particulares erigirse en 

::·.:·poblaciones politicamente orgonizadas. Con ello, muchas 
~:.··.comunidades· quedaron liquidades como entidades poli ticas y 

.privadas de nombrar a sus autoridades ( 6) . 
:;.; ~ . ' 
:;-.;··-
....... , . Frente a la expropiación territorial y el dcsccnociraiento 
~.pólitico por todo el pais surgieron levantamientos agrarios. Jan 
!\:Meyer da cuenta de veinte de importancia entre los años que van de 
_ l.834 a 1857. Entre ellos destacan las guerras de castas de 

:;,:::·,Yucatan iniciada en 1848 y el levantamiento "comunista" de Sierra 
:E'.!G.órda ·en 1849 dirigido por Eleuterio Quiroz quien pedia que se 
:::c:•·erigieran en pueblos· las haciendas que tuvieran más de 1500 
¡:;:hábi tántes en su casco, afirmando que l.os propietarios estaban 
:.··obligados a repartir las tierras que no sembraban ( 7) • Otro 
··:movimiento de importncia es el dirigido por Chi:Ívez L6pez que, en 

't';• 
,.,, sustitución de la hacienda, propon la f ermar grandes y pequeñas 
'"· .• sociédades agricol;as. 

En Morelos, en el ano tle 1849 se agruparon 400 hombres en e1 
pueblo de Tlayecac unirlos bajo dos demandas: tierras y mejores 
jornales en lns h~ciend~s. Declar~ban entonces: 11

••• siendo 
notorio que casi todos estos pueblos no conservan ni aun su fundo 
legal, asi como que cuenta con algunos anos el sistema de pagarse 
l.os jornales a los operarios de l.as haciendas en "vale", que 
:pierd~n la mitad de su valor ill pas¡:ir a manos de estos infelices 

"(8). Desde entonces los campesinos de l.a región dotarian a 
sus movimientos de sus dos banderas fundamentales: la tierra y 
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: .. m~jores salarios. 

En el mJ.sn·o afio s0 
·<.prirccl_u n~uy n>;tcnditlo nl 

frustró u11 ~cvin?i~n~o en Jaz1tetcJ.co que 
ser ~prcsa~os sus ~irig~ntcs(9). 

·:_. __ ,., . LO$ ~nir.ics ibl:ln e:n .:isccnsc por le que el gob~rnador 
~A~rizcotrcta, del entonces cstac1o d~ il~xico, te~ic~clo un posible 
~:.:·acsbor<l~t"tientc de l.:.s co:-:-t.:!1ic~~dcs c!tfunde u~ bolct!n dondE: dice 
i,·q~e -la·s haciendas de la -tierra cu líen ce de Morelo5 11

..... tienen 
'.~-:l;is'.U;rpad¡i.s todns o lil mwyor p2.rte Ce l.:i. tierra de rcpartimicnto,
,,:,las . que han adquirido por engañes, clandestinamente por l.a 
~~u.rza ••• , de los cortos jornales que pagan a sus trabajadores, 
~~an una parte en papel que sdlo tiene valor en sus propias fincas, 
··pi~~iSé'.'ndo_.a_si a aquellos infelices ü que lleven efectos ·que pOr 
·:.:.Xo.gener<il ·sen de !Tlala cillidad y muy caros ... " (10). Termina el 
0boletLn cementando que en caso de sublevación los prcpietar!os o 
0-~~minis~radores serian las primeras victim~s. 

:';-·' ·... Parece que dich;:i publicación sólo buscaba sencibilizar a las·· 
.:,- h.acendados para que hiciera algunas conceciones a sus trabajadores 
·-·~y a los pueblos vecinos a fin de atenuar l.os tlnimos. No lo 
yentendieron asi y arremetieron contra el. gobernador a quien le 
~;,~'.):·:~~.lan:i.::.ron por hacer (según elles) un 11 esc~ndalo mayor", adernt!s, 
.presionaron para conseguir su renuncia hasta obtenerla en 1850. 
'No contentos con eso, dirigieron al congreso una solicitud para 

·.que por ley se diera facultad a los propietarios y administradores 
~para aplicar medidas " ... correccionales sobre sus 

:: Clependientes .•. " ( ll) . 

.. .. . _ La petición estuve.> respaldada por los mtls prominentes 
':'.,hacendados de l·lorelos: Mariano Izcabalceta, dueño de ten.:ingo y 
~":s;;inta Clara; Arttonio Icaza, Ign.:icio Cortina Chávez, Go'mez de la 
Ji;;:cortina, Mendoza de la Cortina, Francisco Iturbe, Santiago_ 
'°''.Goribar, Lúis Rovalo, Manuel Irazabal, Gabr.iel de Yermo v otros. 
~;tá solicitud fue apoyada por Andres Quintana Roo, Heroe nacional, 
Z-· .a quien la Independencia habia hecho justicia otorgtmdole una 
~:',.;.hácienda por el estado de Hidalgo. 

i~ Hay que resaltar, al margen de los resultados concretos 
S~óbtenidos esa ocasión, la gran fuerza adquirida por los hacendados 
:':¿·y' la' inauguración de su acción püblica como grupo de presión. 
;:\,"_Sus acciónes püblicas se concretaron en dos modalidades 

,principales: como grupo de presión politicu frente al Congreso, el 
«'~cib~rnador y el presidente, y como patrones de fuerzas armadas 

.particualres que contribuyeron .:i la creación y al. mantenimiento de 
•un,. cl.ima de violencia en Morelos que persistió hasta 1875." ( 12). 

·:: ·-~'· .:·: 
El uso de cuerpos armados bajo el mando particular de 

:&ác~ndados se justificó por la proliferación de bandas o gavillas 
~ue ponlan en jaque frecuentemente a l.:is haciendas. Esos cuerpos 

· no sdlo tenlan inmunidad en sus nctividades sino que, adem6s, 
cont.nron frecuentemente con el apoyo del ejercito federal. 

La existencia de bandas que atacaban a las hilciendas o a 
puebl.os data desde los anos inmediatos posteriores a la 
Independencia como un hecho cuestionildor de la idllica visión que 
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.;:1a hist6r ia cf icinl prcsc:n:a del desenlace ele ln gucrr;i ya que el 
''bandidaje'' cxp~csaba l~ subsistencin y pro(undizaci6n de los 
viejos ~roblern~s de los pobres del c~mpc1. 

Testi~c~io de la e~ist,~nci~ de esos grupcs lo d~ lo 
~~~orrespondcncia que sosti0~c E!l ~dministrador de Atlacontulco can 
Yla. jur.tn que dirige· los bienes ('lv~ N.:.rqucsado. F.n 1824 el 
~·administrnclor solicita pernieo a la 1unta para proporcionar gente 
al jefe de armas de la región para perseguir a una banda. La. 
·junta acuerda y contesta que " ... en .:lter.cion .:i no poderse resistir 
~el dar la gente que se le pide, la franque cuando se lo requiera 

::~:para ello, pero siempre reservara las armas ·que haya en la 
··:·:· .. :·_hacier;aa para su clc.!:ense ..... "{13) .. 

,, 
El pretexto del bandidaje fue un medio apropiado para que 

·"··1os cj~r ..... ..;+- ..... ~ [':"'!-:--icn1.::~·r·;.:: ~r..'!';,_!1~:!~~T'! ,._, ~fi':'.:::i:z 5l"'~.._;1;0i:-:;~o Ce:_ 
~~despojo terri~orial, de represión a los movimientos carnoesinos y 

<le liquidación de comuneros pero no para establecer la pa~. 

No puede decirse que los pueblos se organizaron en gavillas 
...... para resistir o vengarse del despojo pero no hay ·duda de que las 
''bandas encontraban varios adeptos en los indios o mes'::izos 
:. dffi?Spojados. La bondo de r.'.'.lyor celebridad de la regi6n fue la de 

lós Plateados que operare:> por el Plan de Amilpas entre 1861 y 
~0 1863. Entre sus acciones sobresale el asalto realizado por unos 

400 hombres al santuario de Tepalcingo. Con el tiempo fueron 
· ariiquilados por grupos armados particulares de las haciendas. 
f:·,~ . .: 
... . Como este grupo existieron varios. No importó que 
~Maximiliano, despues de ratificar las Leyes de Reforma en 1865, 
:·,~·-:'cievolvi6 person;;:!.lid\3.d ju~idic.::. a los pueblos, au::c¡ue no a la 

~~:~~!~~!~~d ~~~~~~~~~~~~es Aiic~~~i~ig~~~~te 11!;~1~ió en u~~e~;;c~ob~= 
t~terrenos de comunidad y repartimiento, ademAs, concedió fundo 
~~l•gal y ejidos a los pueblos, incluso mediante la expropiación a 
~articulares cuando fuera necesario (14). 

,·:·. 
.... Es fAcil suponer que esas disposiciones del ef imero gobierno 

El proceso real de despojo no se 
mantuviera su continuidad. 

~Cimperial no pasaron del papel. 
~frenó. De ahl que la violencia 

La pacif icaci6n de la regi6n cañera mas importante del pais 
no se consiguió por la via de dar solución a los principoles 
problemas que alentaban la violencia: la extrema miseria y el 

'ininterrumpido despojo. Ambos sufridos por los campesinos. .Fue 
el recrudecimiento de la violencia mejor centralizado e 
institucionalizada bajo el mando del primer gobernador (Francisco 
Leyva) del estado morelensc, constituido en 1867, a quien se le 
debe ese dudoso honor. 

Lns gav~llas fueron desbaratadas e inhibidas las 
posibilidades de su posterior resurgimiento mediante la puesta 7n 
~r~e~ica de represiones sanguinarias, ejecuciones sin previo 
JU1eio a la menor sospecha, generalización de la ley fuga, etc. 
los dirigentes de las comunidades en conflicto con haciendas eran 
'somctisdos a reclutamiento forzoso me<liantc la leva por 
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. . ~e~ornendacibn de 19s haccnd3clos o sus representantes que ocupilbQn 
!puestos pcllticos locales, cu~n<lc no, el im!'t1:ic asesinato n s~ngre 
1fr!a . 

. ,· Sin cmbargc, la dcstrucci6n de bDnt!as y la recrcsi6n n todó 
~:: .. intcinto de rosistcncj~ no íueror. sufic.:_.i.ilntes p¿iru q"...!C los ir.dios y 
~-me~tizos dcspcj~dcs renunciaran n sus t!crcchcs. D~ ninnera terca 
{'~~- se· quiere, apcl~~on a todo tipo <le autoridades, recurr~eron a 
·~:pe~sopalidades, p~gnban abogados, etc. pDr~ perder una y otra 
-.,-;:v_ez. La acumulación de sus odios ar.te la prepotencia cie la 
'::::'~hacienda estallarla en el movirr.iento revolucionario de 1910. 

"}~Úgunos ejemolos 
~' . 
·--· 

En un nivel menos general t=ntarc~os de ilustrar el proceso -·-~· 
--0 exponiendo algunos ejemplos que legramos ubicar con documentación 

:-:- de archivo. No creemos que los ca!:;o:::> ~~i.li• :vs r.1~.::; !:e:prc~c::t.::.ti~.~a·::;· 
:··:o - · 1os mas importantes, sin embargo, creemos que es posible 
·-'-~observar en ellos rasgos o tendencias que fueron comunes en los 
~;~óriflictos entre haciendas y comunidades. 
r.,,, ' 

.--~C
0

onflicto entre la hacienda San Vicente v la comunidad indiqena 
de Amatitlan (1831-1835). 

E . . En la información que disponenos ne se precisa cual era la 
('''situación de los indios en conflicto hasta antes de que éste se 
[·':,ventilara en las ir-stancias legales correspondientes. Se entiende 
":<:qtie en los primeros meses de 1831 les indics referidos hab:l.an 
Splanteado una demanda ante las autoridades del partido de. 
-__ Cuerna vaca en el sentido de que se les res ti t.i;.yeran 1.-:i.s tierras -
:;:'-que en otro tiempo - habia sido su fundo legal y que, por despojo, 
ii;'':estaba en poder de la hacienda de San Vicente, propiedad de
\ic\:Agust:l.n Vicente Eguia. Los indios acompañ.:i.ron su demanda con la 
-,;,>_t:oma de l.as tierras que reclamaban. 

_,, - La documentación de las partes en conflicto fue recibida en 
:¿/1.Ul primer momento por el juez intE>rino de prirr.cr;::,. instancia del 
~~~rtido de Cuernavaca don José Figuer6a. En apoyo de los de 
.-. (AmatitlAn el Prefecto de cuernavaca firma un escrito diciendo: 

• ..• mas deduciendose de la explica9ión 
nltimamente hecha por la legislación cuyo objeto 
es favorecer a los indigenas de J\I:;atitl4n en 
aquella part.;i de sus pretenciones que no adn)-ite 
disputa y evitar que confundiendose lo 
vcrdadcra~cnte contencioso con lo que no lo es, 
permanezcan aquellos infelices en la miseria y 
abatimiento a que tan injustamente se hallan 
reducidos ... Es fuera de duda que existió un 
pueblo llamado San Luis Amatitl4n y que han 
quedado vestigios suficientes para conocer con 
certidumbre cual fue su verdadera situación. 
Tambien es cierto que este Pueblo tenia su 
correspondiente fundo legal, y Eguia lo confiesa 
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en much~s p~rtcs, ~segur~nclo que quedó clesi()rto 
pero que ellos lo ab~ndonnrcn volct1tnriamcntc~ 
Parece, p\.:c5 c;u<_ .. cstun(lo ccnrc~::;.·e: todos en le~ 
puntos c~prcs~dos, el gcbier:io - puede n1~Y bi0n 
~;~nc~~r que se reconozcnn les vestiyios del 
Pueblo cle:::atruido, y h.:icc_r GUe ~e ¡:¡id.:Jn w los 
~nters~dcs qu2 reprcsent~1~,·~0iscic~tas vnras de 
terreno para c~cla ru~bo, ccn tal que ~o sean 
pcrjudic~dcs en lo w~s rnini~o les derechos de 
Egula ••.. "(15). 

E~ virtud del rumbe desfavorable, que para los intereses ¿j 
/:;J.a hacienda, va tom:u:do el juicio, su apoderado se dirige al juez 
·z': de letras de Cuernavacil., Lic.. RamCn G.urnboa: 

'' ... o. Juan Bapcuta de ~gulct. ~~~~~r~~a ~~ 
D. Agustin Vicente de Egula, dueño de la 
hacienda de San Vicente, ante ustedes mui 
respetuosamente, parezco y digo: que 
extrajudicialmente ha llegado a mi noticia que 
el Sr. ?refecto de este distrito esta 
determinado, a dar el dla de mañana la 
posesión del fundo a los Indigenas que se 
llaman del pueblo no existente de J\matitlAn. 
Este negocio estA girando y ha pasado sus 
trámites por el jurado de su cargo de usted, y 
no puedo comprender como ahora una autoridad 
enteramente diferente ha podido tomar 
ingerencia en él. De este violento 
procedimiento, estoy persuadido que pueden 

· re~ultar a mi parte graves y ·· notables 
perJuicios en la posesión que con justos y 
legale~ titules obtiene por aquella parte ••. 
se pide se evite un ataque directo a lo 
sagrado de la propiedad de los ciudadanos, que 
esta usted en el caso indispensable de 
hacerlos respetar ••.• "(16). 

. El juez fall6 el 4 de septiembre de 1832. Concedió amparo a 
.. ::Egula pero sin hacer la " ••. m<\s mlnima innovación." hasta que la 

~; ... audiencia del estado de México definiera, por tanto, se suspendia 
·,:la restitución a dicho propietario. Egula apeló a la audiencia 

·····del estado de México. Esta lo remitió de nuevo con el mismo juez 
;,:::,;:,«.,C¡Uien·, el 12 de feb"rero de 1833, repiti6 su fallo anterior. Eguia 
~-·volvió apelar a la audiencia y 6sta resolvió a su favor: que se 

efectuara la restitución inmediatamente, condena a los despojante~ 
"dejando a salvo los derechos de Eguia contra el prefecto". 

La restitucion a Eguia se cfectuo en noviembre de 1833 sin 
que mediara enfrentami"nto alguno. Foro ~.n los primeros meses de 
1834 los indios vuelven a tornar las tierras. Egula volvio a 
quejarse de despojo y a exigir inmediato desalojo. Los indios 
alegaron en su defensa exponiendo una serie de preguntas: 

" •.• lo que choca 
es, que un hijo 

y con sobradisimo fundamento 
de este suelo, que un hombre 
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'' 
,,_, 

cerno n. EguJ~ en quien dcb·~~os supone~ o porn 
mejer decir estar s~tisfccl1os de que hay rz1z6n, 
lhall~ de seguir los ~isn~o~ 1~0sos <1~ su Fncirc 
inc0~dian<lo~c ~ Am~tj.tl~n en su ticrnno como el 
de Dqucl? Zpodr~n l~s autoricl~dcs ~od~s de la 
Nación, mostrar~s~ ~ndiícrcntcs en la 
pcrsccusi6n ql!ü surr·0n los .:;.batidos 
Amatitlaleños ?or lo que es de elles? ?le ser~ 
permitido a est.:> corporacion ber con- :::-ostro 
cereno destruir una propiedad? 

••. Esta corporación entrando en una 
madura reflecci6n y conciderando el caso halla 
qu~ aun en el tiempo de la arvitrariedad en la 
ocasibn que todo fué abatimiento y en aquella 
epoca en fin de inequidad y nepotismo se 
concedió a los pueblos el terreno denominado 
fu~do v ?como hov oue el cobierno todo es 
nuestro~y que por está razón debe esperarse la 
protección, hallamos de tener la desgracia de 
que triunfe la maldad? ..• 

••• Espera este cuerpo una decidida 
protección por la justicia misma para que ni en 
sus hogares ni en sus cortas siembras tengan que 
sufrir un nuevo aniquilamiento los que piden no 
lla todo lo suyo pues por ahora solo se 
consuelan con su fundo que de ninguna manera 
puede estar enagenado supuesta la memoria en que 
se ha considerado al indigena, que ni aun de sus 
tierras sobrantes ha podido disponer libremente, 
si en todos les tr6mites y requisitos designados 
por las leyes para semejantes cases •.• "(17). 

:;.~;;{~("' ., 
"'·~º'·'' A ,,pesar de la convincente argumentación el proceso legal se 
'B,; .. ··;-:.~.slvt. ia'6

1
aa repetir. Las autoridades menores hicieron l:!.egar el caso 

_, , •&Q audiencia del e.stado. Esta falló nuevamente en favor de 
;Ji• <EgUia. 

"' ~.: .En el desalojo efectuado 1o ~1timos dias de mayo 
!'•"-hizo'. intervenir al ejercito que arrasó con las 
~ ~6nsiruidas. Los indios no resistieron a la violencia. 
~t;~· '. 

Sin embargo, antes de llegar al desenlace se da una situacion, 
·:~:··~;. C':J~;iosa. El. prefecto del Ayuntamiento de Xiutcpec, a cuya 

·-·.'_'jurisdicción pertenecía Amatitlan, ordena se suspenda el desalojo 
:,,>:~.ya que "el asunto segun manifiesta se ha tomado en 

concideracion por la legislatura, ..• " (18). Esto da motivo a i.::na :t< confusión temporal sobre el asunto, para que finalmente 
pre~aleclera la decision -como ya se dijo- de la audiencia. 

Quisimo resaltar el hecho anterior porque es muy cl9ro el 
apciyo que dan las autoridades locales al pueblo ele An1atitlln .·ü 
grado de que para lograr la ejecusión del desalojo se recurre a la 
extorsión segón lo certifica el documento con fecha de 25 de mayo 
en los términos siguientes: 

"en el Pueblo de Xiutepec a 24 de Mayo de 1835, 
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reunidos los c~pitulares quo forrnan el 
ayuntamiento ~ sección e~truordinuri~ se abrió 
estD nicsi~n del sln<lico y ?naAifiesto ·que el 
soffor Juez del Partido p~s6 nncchn ~ cosa de lil5 
once de cll~ a la c~sa del citado s~ndico y l~ 
compron1cti6 a q~c firmnc~~el auto do pcscci6n 
que del fundo legal c:o Ar.;ati tl.:in di6 el 
Apoderado do o. Jl.gustin de Egui.:i, y para prestar 
su firma lo esforzó, obligó y sorprendió de r.iodo 
que no pudo menos que prestarla aunque contra 
toda su voluntad. En consecuencia ha resuelto el 
ayuntamiento que habiendo cido todos los actos 
del Sr. Juez del partido, violentos y sin oir 
primero a las partes parw udministr~~ justícia 
como lo previene la E:<1r.a Audiencia en el óltimc 
curso G¡i qu~ Ji~~ tie tengan presentes los antes 
acordados, se tenga de ningcn valor ni efecto la 
firma presentada por el sindico y que todo se de 
conocimiento y se hagan los cursos 
correspondientes, ante la autoridad que 
conbenga ... "(19) 

. Quizas por este apoyo y por la insistencia de los indios, 
,·:<'··~.éstos lograron al año siguiente se les reubicara en terrenos que 
\'.· hábian sido de la hacienda de Santa Ana A.rnanalco, abandonada desde 
'> .. la.· Independencia. ,:,· 
~:' Nos atrevemos a pensa::: que la actitud de las autoridades· 
.;./:locales revela una relativa autonomla de las autoridades a nivel 

'-'·'-':,de ayuntamiento respecto a las haciendas, en los primeros años 
:~::;:,'.0·p,ósteriores a la Independencia, que se explica por la conservaci.6n 
· ;~de' un ·sentimiento de rechazo a la gran propiedad y sus relaciones 
'!'.':'· :de .. dominio. Sentimiento que se habia incrementado en los años de 
[:, .. .-guerra en la población mestiza e indigena. 

i-"·:·.. Con el paso del tiempo la hacienda reabsorbaria a esas 
¡:: ... :-,',autoridades locales mediante mecanismos de corrupción. Permitiria 
~;-.·;· el desarrolJ.o de una burguesía agraria en espacios que no le 
, .. :·:restaran poder y que la complementaran en la expansión de su 

dominio sobre la población indígena y sus recurscs. Hasta aqui 
.,,_ ~=·.>4ejamos nuestro intento de in terpretaci6n sin tocar otros aspectos 

·:cque ·se desprenden del ejemplo presentado ya que considerarnos seria 
., ... 'muy ·reiterativo pues el desarrollo de los hes::hos es muy elocuente 

.... en cuanto a la situación de los indlgenas, la continuidad de la 
expanci6n de la hacienda y la posición que en lo general asumieron 
las autoridades centrales en esos conflictos.: 

Otros casos 

Volviendo a la revisión de los conflictos, es necesario 
señalar que lo indios de Amatitl.\n tuvieron una solución bastante 
.favorable al ser reubicados. Si no les fue restituida su tierra 
original obtuvieron lo fundamental: tierra pa~a cultivarla y 
habitarla. 
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Decimos que est~ soluci6~ ft:c ~e~ e~copcibn porque en esa 
rni.srr.~ reg i 6n los pu0bl c:s vccincs dc7 i-\r. d ti tl.!in continuaron 
soportando el despeje coiro lo confirm;1 i.~! s:ic_¡l!ientc t~stir.:onio de 

-1866 dirigido a M~xin1i.liano ¡1· ~ropbsito ~e su reconocimiento a l~~ 
C~müni.<ludes y sus propicd¡¡Gc5: 

••Juan Nufie~ en repre5cnt~ci6n de les pueblos de 
Xiutepec, San ~roncisco Tzacualpan, T~sollucan, 
Xochitepec, Acatlipa, cuantepec, Teclama, 
Alpuyecan, Ahuehu0cingo, y A~locholoaya, que son 
de 1a compres~6n de Cuer~avaca, ante V.M. 
respetuosamente y salvas las protestas oportunas 
espongo: que estando los puebles de mis partes 
de~pojados Ce su5 terrenos en que consisten la 
~ubsi~t~ncl~ ~- 1~~ wismos pueb1os y su 
biene~tar, han sido ademas vejados y maltracaóos 
de palabra y de obra. Manifestare en prueba de 
ello algunos puntos como T~acualpan, Tesollucan 
y Acatlipa que carecen aun del fundo legal; 
probaré esta carencia, poniendo por ejemplo 
Acatlipa, cuyo pueblo por esta ocasión tiene por 
colindante en toa~ se circunferencia a 1a 
hacienda de. Temisco y esta colindante se ha 
metido tanto por el lado del poniente, que hoy 
la linea divisoria esta en el mero cementerio del 
templo, siendo y cebiendo ser este el centro del 
fundo legal. Tambien citaré el pueblo de Teclama 
o Tetlama el cual en igual caso se ha quedado y 
por. la misr.'.a hacienda de Temisco, pues esta ya 
tiene corno cu~~ro o cinco anos que redujo al 
mismo pueble •.. Este misr:-.o pueblo hace como un 
año que puso un frijolar y D. Manuel Fernandez 
administrador de Temisco, ocurrió con gente 
armada al paraje del frijolar y mando que le 
arrancaran y destruyeran, tanto el frijolar como 
la cerca que lo resguardaba la cual acción que 
asi como fue mandada fue verificada al mismo 
tiempo, ocasionó un grande arraso al referido 
pueblo. Semejante estado es el que guardan los 
mAs pueblos del Estado de Guerrero lo cual mAs 
cual menos. 
" ••• Tambien digo como estos puebles me encargan 
que: persuadidos de que las autoridades locales 
no solo no han ele hacer nada en beneficio de los 
pueblos, sino que por el contrario, tratandose 
de recobrar sus propios terrenos que les tienen 
usurpados los propietarios hacendados, les han 
de suponer tropiezos y tal vez podra llegar el 
caso ele que se les calumnie como perturbadores 
del orden publico; suplico rencliclamcnte a V.M. 
se digne nombrar en comisión al Sr. Lic. Don 
Faustino G. Chimalpopoca presidente ele la junta 
protectora o a cualquiera de los señores vocales 
para que tomando por si mismo en nuestros 
pueblos los informes convenientes ..• "(20). 

64 



Este cscri.to no s6lo insiste en el dtispojo al quo estab~n 
sometidos les pueblos. T;:imbién habl;:, ele 1a cspl.?.nrnza que en elles 

·,·reviv~6 con las ~edidas legales adoptados por Maximiliano 
tendientes " conformar una base social con.los indios. No se sabe 
que los decr~tos pro-comunidad iftcllgena de Nuximiliano tuvieran 
mriyores efectos. 

Junto al despojo territorial el otro gran recurso natural que 
con mayor frecuencia aparecia en el centro de los conflictos era 
el agua. En la tierra caliente de Morelos, que era el lugar ideal 

:·pari:t el ·cultivo cañero, el agua se volvió un recurso altamente 
estimado por las haciendas. En buena medida su abundancia o 

-escasez determinaban la posibilidad de ampliar el cultivo e 
inérementar la producción. Desde el punto de vista de la 

·· .. c::omunidad, en cambio, ya no importaba el agua• para regadlos puesto 
que c~rcci;:, r.e la tierra. Cuando mucho cultivaban sus pequeñas 
parcelas que les tocaba como Lun<lo lc~~1, es decir la misma 
parcela donde vivian, para poder obtener frutos o algo de maiz qu·.; 
amortiguara el hambre. Por lo general, los pueblos sólo luchaban 
por el agua suficiente para sus necesidades basicas. 

Un ejemplo tipico podria ser la privación de agua que la 
hac"ienda de Chiconcuac le impone al pueblo de Tesoyuca. El 
conflicto se inicia desde fines del siglo XVIII. El pueblo de 
Tesoyuca se poseciona, por la via de los hechos, de parte del agua 
y son demandados en 1828 por el administrador de la hacienda ya 

' ~que -seg6n dice- a pesar de hablarles en buenos terminas • ••• aun 
insisten con el mejor decoro y ultraje de los plantercs tomandola, 
para sus milpas, { ••. ), y demas sembrados con la libertad de unos 
propietarios en tales terminas que ay pur{tualmente esta al 
perderse el campo de caña •.. "(21). 

Las autoridades de Xiutepec realizaron "vista de ojos" el 2 
·_dé mayo del mismo año. La intervención de las autoridades dió 
como resultado un convenio que establecia que el pueblo sólo 
usaria el agu~ por las noches de lunes a viernes, y el sabado y 
domingo de medio dia en adelante (22). 

Sin embargo, la hacienda insiste para apoderarse de la 
totalidad del agua logrando que, en el año 1848, la audiencia 

':resolviera a su favor ( 23). Sin que tampoco se pueda hablar de 
resolución definitiva pues para el año de 1866 nuevamente 
encontramos quejas de Tesoyuca por el mismo despojo de aguas y de 
la misma hacienda (24). 

Para ya no abundar en mas ejemplos que sólo reiterarian los. 
ya expuestos sólo citaremos un caso mas que a nuestro juicio da 
una idea global del proceso de despojo que viven los pueblos en el 
siglo XIX. El caso es el de la hacienda de Santa Ana Tenango, que 
de acuerdo a los datos de alicia Hernandez, en 1824 las 
propiedades que la componían reunian en su totalidad 7,181 
hectareas (25). Para 1897, Santa Ana Tenango y Santa Clara 
Montefalco constituian una sola propiedad que comprendia todo el 
oriente de Norelos y pertenecia a Luis Garcia Pimentel. La 
extenci6n de la propiedad era de 68,181 hectareas (26). Si 

65 

'··. '.:_,, 



partimos de Santa Ana podemo5 decir que lo propidad hablo crecido. 
un poco m~~ de 9 veces. Desde luego, ese crecimiento desrne~urado 
no dice gran cosa por si solo. Su slgniflcadc se comprende cuando 
se observa lo que dicho crecimiento rer)resentO para los pueblos 
de1 a rea: 

"Doce pueblos estaban co~pleta~ente encerrados 
por tier=ns de la h~cienda: Tlacotepcc, 
Zacualpan, Temoac, Huazulco, Aroayuca, 
Jantetelco, Atotonilcc, Tetelilla y Telixtac, 
asi como otros viejos asentamientos, Ami1cingo y 
Popotlan que no eran reconocidos como pueblos. 
Tambi¿n quedaba totalmente cercado un rancho o 
pequeña propiedad: el de Arnotzongo y Copali1lo. 
Tres pueblos mas, todos situados al sur del 
irc~, c=t2~2~ r~~~n~cs n~r l~ hRcienda oor tres 
de sus cuatro lados: Ailacahualoyan, Ax~chiapan 
y Tepalcingo, este 6ltimo con 1a mala suerte de 
que su cuarto lado colindaba con la hacienda de 
Temextepangc que era propiedad del yerno de 
Porfirio Diaz .•• •(27). 

Desde luego que no todos los pueblos fueron absorbidos en e1 
siglo XIX. Ya en el siglo XVIII muchos hablan perdido sus tierras 
de cultivo, pero en el XIX pierden sus montes y pastos comunes 
(28). De tal manera que los pueblos ubicados en la zona de 
exp1otaci6n de la hacienda, junto a sus tierras cultiv~bles~ 
tambien perdicror. las zonas de recolección de donde. obtenian 
frutos, combustibles y hasta productos que podian vender. 

En suma, Para rcL:itivizar la idea de la expansión de las 
·haciendas es necesario decir que aun siendo menores 1as 
dimenciones de dicho proceso durante el siglo XIX en relación a 

precedentes, especialmente del siglo XVIII: 

" ••• el efecto que tuvo sobre los pueblos fue 
devastador. Este impacto no se derivaba tanto de 
la extención perdida, que ciertamente era 
importante, sino de los recursos qué estaban 
asociados con esas pequeñas superficies. En la 
medida en que las comunidades se reducian, en 
cada pedazo de tierra restante se localizaba un 
recurso más esencial e insustituible de los 
muchos que intervenian en el complejo proceso de 
cultivar. Los ~ltimos despojos rompieron 
definitivamente el precario equi1ibrio que hacia 
posible disponer de todos 1os recursos 
necesarios para la agricultura. Los pueb1os del 
Amatzinac, huerteros desde siempre, perdieron el 
agua en el siglo XIX. Casi todos perdieron sus 
potreros, ya fuera por despojo o por tener que 
incorporarlos al cultivo, y en ellos se 
sustentaban no solo las bestias sino toda una 
tecnologia basada en la traccibn animal •• (29). 

Las Leyes de Reforma sólo legalizan e1 proceso de despojo ya 
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~escrito. Las cornu11i<lndes no podrjn seguir invocQn<lo las Leyes de 
·Indias como lo hicieron D lo largo de la. primera ruitaJ del siglo 
XIX ante la i11dcfinici6n del naciente Estnc~o n~cion~l. 

'·~= L~s h~cicnd~s 

~dquisiciones con la 
~4s a los pueblos m4H 

prolongLlron sus llntitcs disfrazando sus 
cor.~pra. Dichu prolo:-tg.:i.ci6n ~lc.:inza cada v~z 
dista11tes c!c s~~ro~ cic explotación. 

··~. . Entonces, con respecto al despoje de les recursos naturales 
µas Leyes de Reforma no crean una situoció~ n~cva sdlo reconocen, 
:·explicitamente, dicho proceso y liquid<rn las formas tradicionales 
;.ae. tenencia territorial para la comunidad indigena. Sin embargo, 
::crea·.condiciones que para el t.ltimo cuarto del siglo XIX serian 
''inriy evidentes y redundarán en una profundización del dominio de la 
.~;'hacienda sobre la comunidad y, por tanto, de la contradicción 
:;=entre· ambas. Las condiciones " que nos referimos tienen que ver 
'.:con el inicio de una estratificación de l<i población agraria fuera 
~del. ámbito propiamente de la h;;icienda. 

~. En pri~er lugar la desamortización crea las condiciones para 
"~ue individuos extrafios a la comunidad adquieran terrenos para 
::.·yivir en ella. Pequeños comerciantes, profesionistas liberales y 
.:empleados de la hacienda que compraban tierras y ganado para 
:~a.trendar a los aparceros con lo que acaparaban maiz. Estos 
~fórasteros no se integraban a la forma de organización tradicional 
:·~de los comuneros, pero jugaban el papel de agentes de la hacienda 
Cfrente a los pueblos. 

11 Los comerciantes mantenlan nexos muy cercanos 
con la hacienda y actuaban como sus agencias 
bancarias para evitar el todabla arriesgado 
transporte de dinero. Aun hay quien recuerda 
haber recogido con los comerciantes de 
Jonacatepec la raya semanal de la empresa. Los 
profesionistas, un par de médicos y el 
inevitable abogado, tambien estaban asociados 
con la hacienda de la que recibian sueldos por 
la prestación de los servicios. •(JO). 

i~/:.: " . En segundo lugar la ley desamortizadora tiene un efecto 
1'•fracturador en las comunidades. Dio cabida al surgimiento de un 
h';:qrupo de ricos en el seno de la comunidad indigena. Eran los que 
h'.de,·alguna maner<i habian logrado disponer de un excedente de maiz 
\)::uyo valor incrementaban prestandolo a la dobla. La 
s~,samortizaci6n les permitió apropiarse de vari~s parcelas y 
.c:,:aumentar la escala de sus operaciones con su producción. Pronto 
:f'en·contraron un limite a sus pretenciones de ca pi taJ..ización en el 
~cerco territorial de las haciendas sobre los pueblos. La 
·'.:'p·reservación posterior de su posición privilegiada se consolidó 
''gracias a una asociacion con la hacienda, por supuesto, en un 

papel subordinado. 

Asi, los indios enriquecidos y las personas acomodadas que 
llegaron a la región fueron integrando un grupo que hizo suyas 
actividades como la aparceria, la ganaderla, la usura o el 
contratismo. A tr<ives de ellas jugaban un papel mediador entre 
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\i'as h<:icicndns y las con1unid~c.!es o pueblos. r • .::. h.:1ciencl<.1 pertt1iti6 
'~l~ confor~aci6n de ese grupo social ei1rj.qu0cido - aunque no lo 
~~uficient~ p~r~ lil,c=~rse de su tut0l~ a c~n:bic> da que 
~reprcsentnrn sus i!i~c=cscs ~ntc los puel>lcs D contuni<ladcs y fuer~11 
:~onductos para c~t~n~c~ sus rcl~cionns ~e cxplotac~6:1. Wa~rna11 
~·dc$cir~bc el procese de ·la siguiente cancrn: 

''L~ hacicnd~ no iI11pidib el surgi~ien~o de una 
hurguesia rural pero inhibio su desarrollo. 
Nunca le conc~di6 autonorn!~ y la mantuvo 
asimilada a les recursos que ella pcseia o 
generaba. La burguesia rural medraba a la sombra 
de la hacienda y a cambio de su proteccion le 
servia incondicionalmente."(31). 

_. .. La i;;;St.:-.:;.t.:..:ic~~~ ~n cr~a un tej~do e.te rcluci?nes 7-ociales c:iue 
.~·_m.e!=1i:an y asentuan l.a relaci6n Ge dorn1nac10n y ~.ht_.>.1-vt.¿¡l'..:..í..¿;--. c.~~::c::..:i.l 
·;,dada entre hacienda-comunidad o pueblo. Los campesinos ven 
~reducidas sus condiciones de vida a niveles minimos. La gran 
.ma:yoria de la población comunera sólo contaba con un pequeño solar 
é;'por. familia. Esta multiplicaba sus esfuerzos en busc;:i de lo 
,;rl.ecesario para subsistir y sometia a una intensa explotación los 
·~espacios del solar que le sobraban fuera de la vivienda: 
~ó~1tivaban arboles frutales; sembraban mal= con tres o cuatro 
•:'semanas de antelación para amortiguar el periodo más dificil y 
·criaban algunos animales de corral. Además, con frecuencia 
!burlaban la vigilancia que la hacienda ejercla sobre los bosques, 
;.que se habia apropiado, para la recoleccion de frutas y productos 
,·csilvestres: leña, guajes, pitayas, etc. Sin embargo, el ingreso 
t:.fundamental del comunero orovenia de la relación con la hacienda. 
:~;·LOS. hcimbres maduro:3, especialmente en los tiempos de siembra, 
~escarda y zafra, estaban pendientes para hacerse contratar como 
(:J>eones o tomar. en aparceria alguna tierra y obtener maiz. 

. Conforme los pueblos estaban ubicados en tierras más altas, 
'• .. montañosas o frias, se vieron mas favorecidos al poder retener una 
;;mayor proporción de sus tierras. En el oriente de Morelos, los 
¿,¡·pueblos .. de zacualpan y Hueyapan, retuvieron sus huertos que 
.~;explotaban tan intensamente que casi en toda epoca del año tenian 
:''.una· cosecha. Entre sus cultivos destac.:iban los nogales, platanos, 
fücirúelos y membrilleros. ~lo obstante, los comuneros sufrian la 
;•,falta de maiz por lo que procuraban entrar como aparceros en las 
~tierras de temporal de las haciendas. 

El quedar fuera.de las posesiones de las haciendas no libraba 
los.pueblos que las circundaban de su influencia y expoliacion. 

En la base dei poder de la hacienda se encontraba el 
:·.prolongado proceso de despojo de los recursos nn turales 
·:.·origin'alinente en posesión y uso de la poblacion in<ligena. Despojo 
~que no cejó con la Independencia a pesar de que, como dijeran los 
de Amatitlán, " .•. el gobierno todo es nuestro ... " y muy por el 
contrario encontró en la ley desamortizadora una magnifica 
cobertura legal. 

Mientras la naciente burguesia nacional se empeñaba en 
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exu··1.tar supuestcs valores n.:icionalcs y mundubu .:'\ lc:i nuerr.:i a m.ns.u.s 
:~·iser<:1blcs e:-, clcfcns.:i <.le 1'1. intcgt·ic~.:>d nacional, los'ir.clios fucrcr. 
p~rdiendo gironcs ·aa sus ticrrils y les fueron desconocidas las 
~6rmas lcg<:1lcs da sus derechos sobre la tierra-

AL Iti'ri::F.IOH CE Ll\ 2. RELi\ClOl<FS I.J,BORAI.ES 
UNIDAD P~ODUC'l'IVA. CONDIC¡o;;E.S DE Tflj\fü\,JO Y 

LOS 'U<:J\BAJ/,DOIU·:S PGR 
DE E~;FLI:O. 

COMPOSIClON CE 
OCUPAClON Y TIE:-1PO 

2.1 Cambio en las formas de retención de la 
fuerza de trabajo. 

Ya vimos cerno, con la concentraci6n territorial, la hac~enda 
:~~o·:. sólo. incrementa su capital con la anexión de medios de 
-~."p'roducci6n sino que est.ablt:~t: ~f..l f..i.;:~¡¡~.:~.J. =.!.:.i::.J. ~:?.::-::! cc::sr::-1.:!.r.nr stl 
·.'dominio sobre la población indigena y mestiza que, en adelante, 
'd~penderá de una relación salarial con la hacienda para completar 
\su. subsistencia. En ese sentido Warman dice: "Para que el trabajo 
:fuera abundante hasta el exceso habla que enajenarlo de los 
·é·'recursos naturales como la tierra y el agua, aun a riesgo de 
':d~jarlos sin uso, cor.io sucedió f recuentcmen te." ( 3 2 J 

':-· .. El proceso de despojo unido a la recuperación demográfica de 
' .. ;:lá. .población india acentúa la vieja contradicción 
:'.:hacienda-comunidad o pueblo, al mismo tiempo que, como expresión 
·:':de .. · dicho proceso, ocurren car.ibios en las relaciones sociales de 
~;pro.ducc.i6n,_ particularmente, durante la primera mitad del siglo 
"(~IX~ Tendieron a debilitarse, has~a casi extinguirse, las 
;~:-relaciones.basadas en contratos regulados juridica:nente tales como 
;=.~_!'~_·:;::·-~~cl:c:-:vitud, servidumbre o p86n en deud.:i.; mientras por otra 
~'parte_: .. · creció el mercado de fuerza de trabajo donde ésta fue 
~:vendida o comprada en base a un acuerdo económico formal o 
{:informal perdiendo" importancia mecanismos de retención 
¡ciohersitivos: el pago en vales para hacerse efectivos en la tienda 
';A~. raya o el. endeudamiento mediante el adelanto del salario. 

'{':"" El periodo durante el cual se dieron los cambios arriba 
:,:;s;e_ñalados fue prolongado: incluye el último tercio del siglo XVIII 
.. ~'y' se prolonga a lo largo de la primera mitad del siglo XIX. Esto 
fn~ quiere decir que despues de 1850 no subsistieran formas de 
,;~ ... c_ohersión sobre la fuerza de traba jo sino que dejaron de ser 

fundamentales para su reclutamiento y retención en la generalidad, 
unque se encuentran casos, cada vez más aislados, que las 
·conservan. 

El esclavismo desapareció mas por las dificultades 
económicas que lP representaba al hacendado conservarlo que por 
las disposiciones legales que se promulgaron al calor de la guerra 
ae Independencia. Le empezó a resultar más caro al hacendado 
hacerse cargo completamente de la reproducción de la fuerza de 
~rabajo esclava que contratar· indios con salarios inf imos y que 
completaban su subsistencia en una economia de autoconsumo. El 
acto de liberación fue asumido por el hacendado con una posición 
paternalista. Posición que en lo futuro sabria utilizar para 
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~isfrazar su relación sobre el pcbn, particulnrrucnt6, el 
~6asill~<lo. Por ejomplo, el espaficl Gabriel de Yerme, duc~o de 
·'T.Cn~i=~-~o y ~3an Gnbriel ubic~H.la.s en el v~1lle de Cucrnnv.:ica, puso en 
~~~e~~a<l ~ ·rn~s ~e 400 esclavos ncgrcs y ~~l~tcs on 1790, fecha en 
~ue na.ei6 sti hijo maycr. El mismo propiet5rio, en 1798, comor6 
'J:á.lmolonga (de las t1~:1'poralid;:idcs de los jesuit;:is) y t<:lmblen 
:.1·iber6. a mbs de 200 esclavos que hab,!.a alll. De todos el.les solo 
~no éali6 de ~u servicie, todos los ~~~~s permanecieron fiel.es a 
:,s.u;:.-.. amc- y al. rey de Espnfü> aun despees dE: que 1.a Indepenclencia se 
:-hi'zo j,nminente ( 33). 

'"-'• 

')!_:· ··· No _s61.o_ el gesto paternalista del. hacendado explica el apego 
·;i:•<.·~á. ha_cienda por parte de los ex-escl.avos, sobre todo, tiene que 
;v,er. con el hecho de que los nuevos "trabaja.dores lib::-<:?s" no tenl.:tri 
t~~:i:a alt~rnativa de empleo en la región. 

;t:;-... .Tenemos entonces que el procese de liberación de la fuerza de 
~~-~~1:;:c:l,'.j6 9:::;.cl.:4~.t.i c:-4 l.;. =~;:..~:: e::~:~".·'=' ::1:"'":':-0vir-3i:'.'"> por .1os c:i~'.t?in~ r.:-n 
'.;la;oferta de fuerza de trabajo mas que por sucesos de orden 
;'polltico o legal. De tal manera que cuando, con la Independencia, 
Ss~~estatuye jurldica.mente la abolición de la esclavitud los 
_',hacenadados azucareros no oponen ln menor resistencia a la 
t,?i;~posicion. 

-~:~:~ ... -... Hay qu~ aclarar que junto a 
·.'haciendas siempre necesitaran de 
':·9o,mó. carpinterla, herrerla o en 
}b~rro, . pero particularmente, en 
:;;:intensas como la zafra. 
~::;, .. ,, . 

la fuerza de traba.jo esclava, las 
la indlgena. Servlan en trabajos 
la fabricación de las formas de 
las actividades temporales más 

~ En cuanto a la tienda de raya debia su existencia a dos 
~·razones fundamentales: "atender a 1.as necesidades tanto de 
¿',aTimentaci6n cómo de vestido de la crccic~te población mulata y 
i;mestiza; .... carente· de relaciones con pueblos indios, y también 
f¡!'j!i,pcularla a la hacienda por medio de deudas, al mismo tiempo que 
;,(producir · ingresos en efectivo, tan necesarios para el 
Yi'.fiincionamiento de la plantación." ( 34 J. 

~~~•:,}_';:·Con el tiempo, 1.a segunda. función logró preeminencia sobre 
.:;;J.a~:/,primera.. Mediante la. tienda la hacienda daba adelantos de 
-~~lario en especie. En ocasiones las deudas alcanza.ron el import~ 
'f,'iti;,'.!]Un año de salario. Se convirtió en un medio comun para fijar 
:::1a:;:.fuerza de trabajo y se generaban lazos de dependencia que sdlo 
\,',IJ':;·podürn di sol.ver, juridicamente, liquidando la deuda. 

;~;),._~;,..' AdemAs, con la t¡enda los propietarios recuperaban casi 
'''todos los salarios que pagaban. Buena oarte de éstos eran 
~ci~biertcs con vales que sdlo podlan canjear~e en la tienda de la 
~hacienda. Se creaba asl una situación de mercado cautivo que 
:;,hilcia de los salarios "más un arcificio contable que un egreso 
·::;):·,13a.l de numerario por parte de la hacienda." ( 3 5 l . 

~- Lol endeudamientos también se generaban con las obvenciones 
~~arroquiales (casamiento, bautizos, entierros). Este cobro estaba 
:':'p'rohibido por ley, sin embargo, el clero siempre violo esta 
'<disposición en complicidad con el hacenda.do. 
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El debilitamiento y pcsterior superación, en el siglo XIX, de 
estos mecanismos se debió en primer lugar a la desaparición de la 
principal causa que habla orillado a la fijación de la fuerza de 

···trnbajo: la población itidigena se l1abla rccuper~c!o y l~ l1~cien<la 
~ ~uvo mucho menos problemas para abastecerse c?c rnano de obra. 
··Incluso la tienda y sus Vules cmpe::~ron a mostrarse como 

obstdculcs paru conseguirlu. Tal f~e el cuse de la hacienda de 
~;Atl~comulco que, ante sus crecientes ~~<lificult~des para conseguir 
·.·trabajadores, en diciembre de 1850, introdujo la innovación de 
~~go total en efectivo con lo que la administración obtuvo 
':interesantes resultados: fue notable la mayor concurrencia de 

:··comuneros en busca de empleo obteniendcse un excedente en la 
_·_oferta de fuerza de trabajo. Dicho e:,cedente se tradujo en una 

.. "':bája 'Slalarial con lo que los costos de operación de la hacienda se 
".:·redujeron. Además, como informabu Alam.!n al Duque, heredero del 
~~marqtiesado, " ..• la gente estará contenta y no se le hará la 

_extorción de obligarla a comprar precisamente en la tienda de la 
:; .. :!,~hacienda. 11 

( 36). P'J":'.O~ ~~':)~ C!c::;::.:cz, e! gc~l..~rrlv iHt;.t!LVino para 
·crestabl:ecer la obligación de los hacendados de pagar la totalidad· 
'.·' .. ·de· . los salarios en efectivo, como respuesta a la creciente 

inconformidad de los indios (37). 

~- Aunado a lo anterior, ocurrió un hecho importante que 
< favoreció la desaparición de mecanismos corno el de los vales. En 
J~~a-~primera mitad del s~glo XIX ocurre un procese de sust~tuci6n de 
~zpropietarios donde los nuevos son comerciantes acaudalados que 
~~isponen de masas de numerario suficientes para realizar los pagos 

de salarios en efectivo y no depender de formas de pago en especie 
a ·· través de la tienda de raya ( 38) • Esta tendenciu se hace más 
patente conforme avanza el siglo. 

\~:::,'.\' 

;~;¡~~- 2.2. Las formas más cont::les Ce =ccluturr.iento de 
la fuerza de trabajo. 

: T_RABAJADORES ESTACIONALES: PEONES Y APARCEROS. 

;)~:~ 
.. , A partir de la disolución del esclavismo, el grueso del 

(/'.trabajo recayó en los trabajadores temporales. En ellos 
·_'·<'.descansaba casi todo el trabajo del campo que realizaba desde los 
"::~primeros dias de diciembre hasta los primeros de junio de cada año 
::,_. .. y;· consistia en el barbecho, escarda, surcada y zafra. En l.a 
''.,segunda mitad del siglo XIX las haciendas incrementaron la 
·:~tilizaci6n de mano de obra con la introducción del cul~ivo del 
·,_:>arroz. 

Con excepción de noviembre y parte de diciembre as! corno 
j·unio y julio. en que los indios a tend!an sus propias (aunque 
~scasas} mllpas o co&ecl)as, las haciendas recibían muy tecpr~no y 
diariamente a grupos de indios que buscaban trabajo. El capatáz 
o mayordomo los esccgia y a los elegidos los organizaba en 
cuadrillas que eran dirigidas por capitunes en la ejecución del 
trabajo. 

El capitán era un tr<1bajador de confianza de la hacienda Y 
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por lo general habitaba en el casco de la misma. En cambio los 
peones provcnlan de loe pueblos rodeados por las propiedades de la 
hacienda o incluso de lugnres ulejados. Los indios que, por la 
.:distanci~, no r>cd!an regresar ~ dtlr~ir a sus c~s~s busc~b~n nlgun 
resg~~rdo natural como cuevas en los rncr1tes-corcancs a las tierras 

-~donde trabaj~bnn. #Paro comer, contprilbnn tortillas a unos hombres 
'que ,ibun dos Vúces por sem.:tn:"! ¡-i vcnd~~.f.as « los rnisrr.cs Cürr.pos ( 3 9) • 

,.· C~si sie~pre los solicitantes de trabajo se presentaban en 
~-~~upos, depondiendo del pueblo del que provin~eran. Las 
.cuadrillas tambi'n conservan esa forma natural de agrupamiento. 
:~or tanto, los lazos de solidaridad que desarrollaban entre si los 
~peones eran muy fuertes haciendo que el trato que recibian por 
"parte· de los capitanes o capataces no rebazara ciertos limites 
•pues no era normal que ante un trato violento o injurioso los 
.:·ind.ios no buscaran la venganza. Esto no quiere decir que 
~.realizaran su trabajo con desahogo, la intensidad del trabajo era 
fuerte y la jornada de trabajo duraba "de sol a sol", más o menos . 

• ~e 6 de la mañana a 5 o 6 de la tarde segón la temporada del año, 
'~.·_con una hqra a· med.io U.J.¿¡ ~ú.=~ ce;;:.:..::!.:. .l ~c~.-:~~S·:" QlJien no 
'%espetara o soportara la intensidad y el horario era sustituido al 
"dia siguiente. En ese sentido se concretaba, en parte, la presión 
:~jercida por la gran masa de indios despojados. La otra forma de 
· .éxpresión de este hecho generalizado fue el estado permanentemente 
~comprimido de los salarios (40). Incluso, hay quien sostiene que 
, :.precisamente los bajos salarios derivados del exceso de oferta de 
~fuerza de trabajo fue causa, tambien, de que no se introdujeran 
m~quinarias que modernizaran el proceso productivo. 

Los temporales, entonces, no tenian garantizado su trabajo ya 
'·'.f~era por semana o meses. Sus salarios iban de acuerdo a los 
~ dias trabajados sin considerar vacaciones o enfermedades. Eran los 
·•.·trabajadores menos calificados y por parte de la hacienda no habia 

.::.::.el. .. menor· interes de estabilizarlos mientras en la regi6n abundara 
.•····'la fuerza. de trabajo desempleada. 
o;,.:_ .• 

~~-- Para los indios de l.a región, las haciendas eran los Onicos 
'-"·:_:lugares donde podian trabajar a cambio de un salario. Asi, el 

·,·trabajo asalariado confirmaba un mecanismo de dependencia. 

No se puede decir que existieran leyes que regularan el 
... ··".trabajo de este grupo especifico de trabajadores, mñs bien las 

... normas se señian a un marco de cost~trnbres más o menos 
,, :generalizadas. Las leyes promulgadas por Ma:l-:imiliano, sobre el 

·trabajo de los peones, "el l de noviembre de 1865, sólo trataba ·de 
;~·-• .. legitimar tendencias ya avanzadas como la desapat:ici6n de deudas, 

•malos tratos, regulac.i:6n de trabajo infantil, etc .. Sus efectos, 
s~ 1os tuvo, fueron irisignificantes y m4s bien, corno las leyes 

.sobre la propiedad indigena buscaban construir una base social 
para el monarca. 

Los aparceros por su parte eran un grupo de trabajadores que 
complementaban a los peones temporales. Su importancia radicaba 
m4• en su disponibilidad que en su nómero. Se trataba de 
campesinos que reciblan tierra de temporal por parte de la 
hacienda para cultivarla a cambio de un pago que en parte se hacia 
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en trabajo. Algunos autores los identifican como arrendatarios 
.·:porque la otra parte ele su pago lo hi!clun en especie o en efectivo 
.,_..(41·). Sin embargo, es neces<1rio difcrcnciur entre quienes 
;e~tablcc~an un convenio form~l de arrc~l~micnto p~rn explotar 
;tierras de la hacienda para criar ganado que, a su vez, tumbien 
~~rrcndaban o para hacerse cargo de toda lu unidad productiva por 
1·.~n tiempo determinado.. Ambos cases -c~~o íorrntJ. de inversión <;!onde, 
i{~o~ supuesto, se esperaba incre~crit~r el capit~l adel~nca~o, 
·· :dec1amos, es neccs;:irio diferenciar ;:i estos de los camnesinos 
:1;.pobres .que año con año trataban de colocarse como aparcer~s s61.o 
::;>p.ara- lograr algo de maiz por cuenta propia y completar sus medios 
:,:Jie. subsistencia. 
~:~· .. ~/· 
.·· :· ., .. ·La aparceria surge por la necesid;id que tiene la hacienda de 
;:.::¿u:raigar fuerza de trabajo de l.a que pueda disponer. El agudo 
,.despojo del que hablan sido objeto los pueblos abria la 
'f:p9s.ibil.idad .de que los indios emigraran a otras regiones o que en 
;~a;_ ~esesp~r~ci6r~ rcc~=r!c=~~ ~ !~ ~!cl~~ci~. Ni~guno ~~]os dos 
0·:;.caso convenia a la hacienda que por la forma extensiva en que 
.;·,-·espl.otaba sus cul.t.ivos requerian de grandes cantidade·s de brazos :;>:en ·periodos especificas. La aparce::-la fue para los indios un 
:·.i.o'meclio por el que siguieron teniendo acceso a la tierra y para la 
;:.\t,bacienda fue el. mecanismo ideal. para retener fuerza de trabajo y 
:·;.';.poder emplearla sin paga en el momento más apremiante de acuerdo 

: ·,a .Sus necesidades. Las mismus que en otro tiempo pudo solventar 
con la mano de obra esclava . 

.:: 
{~.·: .,... Se sabe que desde el siglo XVII se inició 1.a aparcerl.a y 
/~·:' pronto revel6 su verdadero potencial para los hacendados: 
,;: :a:propiandose de 1.a tierra y dandola en aparceria era posible fijar 
',C••la·mano de obra de servicio temporal. Através de la aparceria 1.a 
;>.::superficie para el. cultivo de rnaiz de temporal en las haciendas 
;::,'.;empez6 a crecer rápidamente." ( 42). 

·~···- · Para el siglo XIX la aparceria se difunde por toda l.a región 
_ cafiera gracias al. fin del esclavismo y al grado de despojo en que 

:,se hallan 1.os pueblos. Una descripción detallada de este fenómeno 
::·-..la - obtenemos de Warman en su trabajo ampliamente citado sobre el 
::{ ·oriente de More los*, de donde sustraemos, basicamente, nuestra 

.··irifcirmaci6n. 
·¡;·~.· :· .. 

~··· Para ser aparcero se necesitaba algo de suerte y de buenas 
~~~elaciones con los empleados de las haciendas o sus agentes en l.os 
c~uebl.os como ya se explicó. Quizá por eso también se les ~onocia 

·<:'·como los "ahijados de la hacienda". 

• 
*Aunque la información corresponde al ültimo cuarto del. siglo XIX 
:con~ideramos obvio suponer que las c;:iractcristicas de Las 
relaciones generadus por la aparceria se hablan definido, en 1.o 
esencial, en la medida en que como modalidad de explotación de 
fuerza de trabajo se fue difundiendo desde, como ya decl.amos, el 
periodo colonial. Hay que ;:igregar, sin embargo, que la aparceria 
en Morelos alcanza su máximo desarrollo en la segunda mitad del. 
siglo XIX. 
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''La unidad de apnrccrla cr~ l~ Yunta de 
sembra<lura, o la cactid~d de ticrr~ que poclia 
labrarse con un por de bueyes. Lo superficie 
de la Yunta variaba, de acuc~do con l~ calidad 
y ubicocibn del terreno, entic 2U y JS 
cuartillcs de sembradura de ma!z. Un cuartillo 
de semilla cubrl~ un~ ~q~6~, 1000 metros 
cuadrados, por le que la Yunta v~ri~bn entre 2 
y los 3.5 hectarcas, m~s frecu¿nte en la 
tierra caliente. Por el uso de una Yunta de 
tierra se pagaban a la hacienda cinco cargas 
de maiz al final de la cosecha, entre 100 y 
200 gavillas de zacate en el memento de su 
corte y una semana de trabajo gratuito o su 
equivaldl!~te ... " (43 l. 

E1 pdgo c~ci!~~~ "ntr@ el S y 101 del producto cosechado por 
·io que no podia considerarse elevado y no \..:V.L~.:;~.:.:."..:!~ ~H'!E' bRrrera. 

?:para el cultivo (44). No obstam:e la asignacion de tierras pasaba 
··par .. un proceso de selección. No habla tierra para todos los que 

... ,l.a desearan pues la hacienda cuidaba que sus tierras no se 
• .. ~ül~ivaran dos veces seguidas mediante un sistema de rotación~ El 
_ pspirante a aparcero debla reunir dos condiciones b6sicas: contar 
;.'.• . .Co1f los aperos y herramientas de traba jo necesarias y, hacerse de 
~ .. ,tina · relación. personal con alg~n funcionario de la hacienda para 
···.'obtener una recomendación. El bajo costo de los primeros hacia, 
~.'relativamente, fAcil su obtención, en cambio, la segunda 
,_condicion era mucho mAs dificil de lograr. 

·,, La estratificacion de l.as comunid<:ldes se acentuó a partir de 
~la ~eforma con la llegada de profesionistas liberales y 

~"i~c.omerciantes aeemt.z del surgimiento de indigenas acomodados. 
::,: 
,, .. :; : · " Asi < en J.a segunda mitad del siglo XIX existian aparceros 
),~ ,:·rfc.os que costeaban su propio cultivo y hasta prestaban ganado y 
,. ·.~i:riaiz. Estos obtenian, en ocaciones, mas de tres yuntas de tierra. 
'"···No realizaban trabajos fisicos sino que tomaban peones para 

·.hacerl.o¡ incluso para el pago de las faenas obligatorias a la 
~:'::-;::.hacienda contrataban peones que las hicieran en su lugar. Sólo un 
;·"'pequeño grupo de aparceros pudo darse ese lujo. ,, 
z, · > .· La inmensa rnayoria de aparceros eran ahijados de segunda. 

:.Tomaban, sólo una yunta de tierra y recurrL:m a préstamos para 
:;. financiar el cul.tivo. Gon todo, era gente de cierto prestigio como 

.buen pagador y con l.a posición suficiente para tener relación 
~ ... personal con 1cs representantes. 

Lo primero era a~alabrar la yunta de bueyes y solicitar la 
tierra del arrendatario. Los trabajos se efectuaban entre mayo y 
agosto. La yunta ~asi siempre costaba el doble de lo que se pagaba 
por la tierra con el agravante de que si algón animal moria habla 
deuda por un buen tiempo. 

Por otra parte, el aparcero debla conseguir sirvientes, un 
gañan y un peen para que trabajaran en la milpa, por lo que 
tambien se le llamaba patrón de la milpa. Pagaba en dinero y una 



ración de maiz razcn por la que sus reservas del grano se agotaban 
mucho antes de la nueva cosech;:i. I.o misrr.o si se conscguia dinero, 
~u pago se tenia que hacer en doble proporción. 

. Era normal que el patrón de milpa se-viera cbliga~o a buscar 
··trabajo temp"oral con· la haciendo p;:ira completa:: sus costos de 
subsistencia durante el año. 

·. 

"As!, el patrón de la milpa era dependiente 
en dos direcciones: de la hacienda para tener 

·trabajo y de los ricos locales para conseguir 
la tierra, usar la yunta y conseguir prestamos 
lo que los colocaba er. una red compleja de 
relaciones asimétricas. El pago de la 
dependencia, el fondo de renta que el patrón 
transferia a otros, representaba entre la 
m~~ad .Y l?s dos tercios de su participación en 
la co~cch~. Sci~ ~~rgas iban a la hacienda y 
ocho corno rninimo quedaban en manos de la 
burguesia local por préstamos de la yunta, que 
era el renglón mas elevado del coste del 
cultivo, y hasta treinta y dos si habla que 
pedir préstamos para cubrir todos los dern¿s 
costos. La gran diferencia entre el precio de 
la renta de la tierra, el de la yunta y el 
pago de interese no puede explicarse en 
términos de oferta y demanda, de abundancia o 
escasez de· los recursos de la naturaleza, sino 
de un sistema social de dominio con objetives 
múltiples y diversificados." (45). 

. .... En contrapartida a esa relación tan desigual que el aparcero 
·establecia con la hacienda, el ganadero y los comerciantes, por 
.otro lado, desarrollaba vincules muy equitativos con sus 

::·· ·t'rabajadores: el sueldo semanal del gaññn y el peón equivalian ·a 
~\.:~··.dos y una tercera parte, respectivamente, de lo que la hacienda 
;:;':':J?.agaba a sus peones. Ademas les entregaba: "una ración de doce 
:t::'c_"maquilas de maiz para el gañan y seis para el peón, (, .• ); por 
¿.> :.·til.timo se les dejaba sembrar en la tierra rentada seis cuartillos 
·e·,;>,-de semilla al gaññn y cuatro al peón, c;ue se trabajaban en 
.,.,.'::conjunto con la milpa del patrón y que representaban casi una 
,._.,:·:~··' .tercera ·parte de la yunta tomada en aparcar ia." ( 4 6) . 
~~·_,·~:-.-

\:,·-·· 

Al final de cuentas quienes trabajaban con un patrón de.milpa 
resultaban priviligiados en relación a los trabajadores del mismo 

:nivel de la hacienda. Eso se debla a que " •.• El patrón de la milpa 
i:;::,C .. ··era uno de los puntos de articulación entre dos sistemas: la 

comunidad campesina y el mundo liberal, hurgues y con pretenciones 
de moderno y progresista.• (47). 

Desde la perspectiva de la hacienda " .•. 
dos funciones: arraigar fuerza de trabajo 
(48). 

la aparccria curnplia 
y producir ingresos" 

Puede sonar extraño decir que en el siglo XIX la hacienda 
requeria de mecanismos para arraigar la fuerza de trabajo cuando 
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ia rccuperacibn dcrncgrbfLcn intllgen~ combin~da al lnrgulsimo 
proceso de despojo sufrido por las cornuni<l~des cxprcsab~ en una 
considcrcblc rn~s~ ~e campesinos sin m~yor recurso que un pequcfio 
solar. y sus facultodcs flsico.s pu.r.:1 scbr<;~vivir, por lo que se 
puede suponer m~s un cxcesc en ln oferta da ~~no de obra du canera 
que no fuera mnyor problema su obtcncion por la hnciencla. 

La aparente inco~gruenciil se resuelve si se toma en 
.consideraci6n orccisawente el oroceso de despojo territorial que 

··habla derivado- en una completa poLarizacicn social, donde el 
campesino medio casi era un accidente, de tal manera que la 

;inmensa poblaciOn despojada solo podia mantenerse en su entorno 
geogr~fico, sin caer en la tentacibn de la violencia o emigrar a 
otras zonas, si se creaban las condiciones que permieran su 
·reproduccion un poco al margen de una relaciOn laboral. directa 
con 1a. hacienda o, rn~s bien, que garantizaran el abasto de ~ano 
de obra sin que la reproducciOn de la misma dependiera del 
trabaj'o asal.ariado en i4' l • .:.c~0:::'.!~. Sn P.se sentido puede. decirse 

·.que la aparceria fue la sol.ucion ideal que además de curn¡,;i.Lc J..::.r; 
dos . funciones señaladas arriba, por el. nomero de comuneros que 
invol.ucraba, operaba como una válvula de escape de las tensiones 
acumuladas en las comunidades por la infinidad de medios con que 

.la hacienda ejercia su poder. 

Desde la perspectiva del aparcero, como todo campesino, 
_lleg~ba a la conclusibn de que" ..• convenia más tener malz 
propio para el gasto o si era posibl.e taffibien para vender, que 

·.ganar un jornal. cuyo valor real se depreciaba con el aumento en 
el precio del maiz." (49). Además, el acceso a la tierra abrla 

.. ia perspectiva en el. campesino de una buena cosecha lo que era 
fundamental dada 1.a incidencia histOrica del · m'1.iz en la vida 

-indi gen a. 

I?ERMAtlENTES: l\.CASILLl\DOS, CALIFICADOS 

_ .Salvo algunas excepciones éstos trabajadores realizaban sus 
l.abores efi el área del. ingenio propiamente. 

Los acasill.ados eran l.os de más baja jerarquia entre el. total. 
trabajadores que radicaban en el. casco de l.a hacienda. La gente 
l.os puebl.os los identificaba como "gente de casa", "gente del 

real.", "realeños" o "los operadores". En l.os momentos de excesivo· 
trabajo sallan sacar de apuros a la hacienda por lo que no eran 
estimados por 1.os tr~bajadores temporales. Las rencillas ~ntre 
ambos eran frecuentes 11.egando, incl.uso, a enfrentamientos 
viol.entos como el. ocurrido en 1.822, año en que los indios de 
Xiutepec, ~;ue por tradiciOn trabajaban temporal.mente para 
Atlacomul.co, dieron muerte al mayordomo de la hacienda (50). 

La funciOn de los acasillados era la de real.izar trabajos de 
cierta especial.izaci6n y/o de caracter permanente. Entre el.los se 
cuentan los carpinteros, herreros, alfareros, regadores, monteros, 
óuidadores de los cañaverales, vaqueros, trabajadores domésticos, 



~te. 

J Al igual qua los estacionales reciblan se sn1ario por scn1nt\n 
~~ variaban de acuerdo al grado de cspocia~ización en el trabajo 
r~ali~ado: un vaquero o un sirviente <lomCst.ic:c> 9wr.nbu menos que un 
':,herrero, carpintero o alfarero. LD ma_no de obra culific;:>da siempre 
·fue estimada por la administración óe lus h;:i.cicnclas, en especial 
'·l_a. que intervenia directamente en el procesamiento de azúcar. Por 
~lld rio sólo cobraban un salario mayor sino que se les asignaban 
las casas habitación m~s cómodas y seguras. 

... Sin· embargo, calificados y no calificados deblan guardar una 
:severa disciplina. Según una carta de Alamán fechada en 1850, al 
';.duque heredero del marquesado, explic;;i: " ..• conservandose eri las 
chaciendas de azúcar el sistema mon~sticc establecido por los 
'.'españoles... Los .::::-.plc:incs no solo no hablan, pero ni aun 
',:Levantan los ojos delante del adminio;ci.:a<lc.::-, y !:>'l.sf:aria que 
ch~biese un dependiente que no pudiera sujetarse a esa severa 
,'.disciplina para que se relajase en todos." ( 51). 

~~; Evidentemente, las normas se aplicaban con mayor rigurosidad 
'.'en. los acasillados "comunes y corrientes", los trabajadores 
;·:manual.es. 

La cüpula administrativa o particularmente los propietarios 
. . solo utilizaban l.a ferrea disciplina como unico medio para 
~~cinservar el orden. Tambi~n sabian obrar con habilidad y 
::encubrirse con una imagen paternalista • 

..... . . . . . Los .trabajadores acasillados encontraban que a cambio de su 
~:J,i.bertad. perdida obtenían una relativa seguridad de subsistencia 
::.pues su· empleo no estaba sujeto a los trabajes de temporada; sus 
:.·:salarios eran relativamente altos; ""~cibian raciones de comida; 

de la casa que les proporcú:maba la hacienda. eran los 
.:;;~nicos trabajadores que podían pedir dinero prestado a la 
'"administraci6n (52). Junto a esto algunas poses o actitudes bien 
:·',pensadas completaban el cuadro para reforzar la relaci6n 
;;;.:páternalista. Una descripci6n ilustrativa de lo que decimos la 
-.."ofrece Guillermo Prieto como resultado de una visita que hace a 
"'."Atlacomulco en 1845: "La condición de los indios de Atlacomulco es 
::::buena y si bien hay severidad en el trabajo, sus necesidades se 
. 'at'ienden y se arna y recompensa a los buenos servidores: a mi me 
",enterneció ver abrazar al señor A. con unos indi tes, sus huerfanos 

:e,, que familiarizados con su amo 9arecian haber hallado• un 
; padre • " ( 5 3 } . 

Un elemento que habria que agregar es que algunos acasilládos 
recibian prestada alguna parcela de la hacienda para 

·:·:completar su :;ub:;istencia. l\si lo sugiere l.a libreta de raya de 
la hacienda de Atlacomulco de 1B25. En la última semana de junio 
se ray6 ünicarnente a 45 personas entre eventuales y acasillados, 
cuando normalmente sólo los ültimos fluctuaban entre 70 y 80. Se 
desprende que los acasillados que no cobraron fue porque 
trabajaron en las parcelas que les habian sido prestadas Y los 
temporales labraron tambien las pocas tierras que aun conservaban 
(54). 
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·j~. De esta manera se puode inferir que los acnsillndos 
COristi tuian una Cl i t.c de tr.:1bu j.:iticres relu ti vu~it;:-n te pri vi legiac1os 
·~_n:- r~laci6~ a los trabaji.ldorcs terr:po::-ules. Ader.i~s, no cneontrar.1os 
~vid~ncias de qcc en l~s l1aciendas cafie~as de ~Icrelos se diera· el 
~ci§ti90 con la faMos~ Tl~nisouorn. nuc, en otras hacien<l~s era muy 
:utiJ:izada Y que ne era Otra COS.:l ;bs•'q~e Ur. insalubr"• cu.:irto que 
;funcionaba como c.:ircel dond0 er:cerrab.:in a !_:'an y agua a los 
;trabajadores rebeldes.' 

·G·~- :Lo anterior ratificar~a nuestro sefialamiento del rel~t~vo 

::ei;i\:aao ._de privilegio de los acasillados. Señalamiento que por lo 
:_dem_~s<parece ser reiterativo debido a que autores como Katz han 
demostrado el papel pasivo cuando no retardatario qu~ los 
'~'tál?<ijado_res acasiliados jugaron ante los movimientos campesinos 
~q~9._cuosti9n~b~~ ~ l~ ~~c!c~~~-

.<">: _. -:Por 0.ltimo, tenemos el caso de los trabajadores 
administrativos. Estos eran un grupo reducido de individuos en 
1~6s . que recala la representación de los intereses del hacendado 
j;>_or lo que eran responsables de determin.:ir y vigilar el apropiado 
::_manejo, combinación y resultados de los recursos na tura les, 
::htimanos y·monetarics para el funcionamiento de la hacienda. Angel 
,•llu:i'.z de Velasco habla de la estructura administrativa, para fines 
~;~el siglo XIX, en estos terminas: 

"Los ingecios o haciendas estan al cuidado de 
un administrador, cuyo sueldo es de 1500 a 
3000 pesos anuales, y algunos tienen un tanto 
por ciento sobre las utilidades; un segundo 
con seo a iooc pc~cs; ~~ ~~~~Ce= cnc~=gado d~ 
la caja y contabilidad con 400 a 800 pesos, y 

\'un ayudante que disfruta de 150 a 300 pesos. 
Estos cuatro dependientes ocupan la casa 
habitación de la finca, se les proporciona una 
asistencia descente y el numero de criados 
suficiente a su servicio. Se aumenta un 
ayudante. en las fincas de mayor escala." ( 55) . 

. ,, .. ,. Dependen de la 
:;;;:mayordomo, ca pi tan es, 
;{de __ las labores del 
;•,_animales _de la finca. 

administr~ción otros trabajadores como el 
caporal y vaqueros. Los primeros se ocupan 
campo y los segundos tienen a su cargo los 

- --- - En tiempo de zafra se ocupa un maestro con sus ayudantes para 
~~~ elaboración de azucar y otro encarg•do para la casa de purgar. 

Casi todos los individuos con puestos administrativos se 
f~fór~aban en la pr6ctica, incluso el administrador llegaba al 
5~P1_uaessto "... despues de haber sido ocho o diez años dependiente en 

_ escalas de ayudante, purgador y segundo, porque se encuentra 
_,en la necesidad de dirigir todas y cada una de las labores de la 

finca- •• "(56). sin embargo, se puede suponer que el encargado ele 
:•manejar las cuentas se libraba de este proceso de aprendizaje 

}f: prolongado ya que mti.s que conocer el desempeño ele los trabajos 
!'·.:;r_equeria un conocimiento contable eficaz que suponla una formación 
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'C:a-c16mica regular sobre tal actividad . 

.... . En lo general la estructura dcscri~a era la misma que 
funcionaba en casi todas las haciendas azucareras y s6lc 
p~es~ntaban algunas diferencias insignificantes. Por ejemplo, en 
Atlacomulco el mismo mayorclono fW1gia como administrador que· 
íldcmt:.s de su salario recibía el 5% de "ias ganancias nnuales. 

''.: AlamAn dice del mayordomo ele i\tlacomulco: " .•. de 5 a 8 a.m., 
planea y asigna · funcio-nes; a las 8 supervisa y trabaja en oficina 
h'asta las 3 p.m.; supervisa hasta las 6 y revisa cuentas hasta las 
1:0. de~. la noche." ( 5 7) • 

, . Era comó.n, Tambien, que todos los trabajadores 
'administrativos, los mas calificados y todos aquellos a trnvés de 
.'íos. cuales la hacienda ejercia su autoridad re.cibieran alojamiento 
'.en .. :i'o.s 1,;asas habi to.ci6n ciel casco del ingenio y que junto a.l 
:.sal'ario recibían una cantidad de alimentos, especialmente maiz. 
-",-'O-

A pesar de que la experiencia y capacidad individual eran 
:caracteristicas fundamentrales para ascender a los puestos 
;rádministrativos no eran suficientes para lOs puestos más altos. 
tJ'articularmente para el puesto de administrador o mayordomo s6lo 
~!;e.~·· llegaba si junto a los conocimientos también se poseia la 
;,suerte de ser criollo o, en menor medida, mestizo. 
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CJ\Pl'l'UI.O IV. LOS PRODUC~'OS Y SU CIRCULACION 

l. LOS PRODUCTOS 

La complejidad de la unidad productiva no sólo se expresaba 
!i:.·en la diversidi!cl ele trabajos con.c1:etos que requerla parn su 
.•~.funcionamiento y la diversidad de es

0

pacios o construcciones donde 
).~E!·sos trbajcs se efectuaban sino que tar.obión se manifiesta en lu 
·~.'.:variedad de ·productos que lanza al mercado. 

~~- Si bien el azócar y sus derivados más inmediatos como la 
::~:.:miel, la panocha o piloncillo consti tuian 1.os productos 
~:~rin6ipales mediante los cuales la hacienda obtenia el grueso de 
~-,-.:sus ingresos anuales, es necesario aclarar que otra· parte muy 

importante de los mismos los obtenia en la comercialización de 
-~"· .otr.os productos. 

-.-,-· Como ~jemplo c.ie lo ciicfio cenemos qu~ la hacienda óe Santa 
'Ana, en 1847, del total de los ingresos que recibe cuyo monto es 

~·.·de $81663 .24 sólo el 59. 6'6 son por concepto de azücar. El resto lo· 
obtendrá por la venta de aguardiente (26%), ganado (6.9%), miel 

.: ~6.3%) y queso (0.9%) (1). 

Otro caso parecido al anterior es la hacienda El Treinta que, 
para el afies de 1877, produce apro:d.madamente 70 mil arrobas de 

~~)~ .. azdcar, 36 mil de arroz, 4 mil cargas de maiz y recibe 2 o 4 mil. 
<· j;>esos por venta de chile y ji tomate ( 2). 

· ·::/::; En. la generalidad de las haciendas de Morelos los productos 
... :· ... que sobresal.ian. por su volumen y su valor, entre el. conjunto que 
•·'_,_·.,'.·.·,.•.;.: .. ªs~ue· me. pll.rªe. s generaban, er.an sin duda el azócar y la miel.. Aquella 
_ ..... ~ era menor en volumen pero mayor en valor. No exis.ten 
.,cc.--~cifras para observar l.a evoluci6n de su producci6n de 
;~":e.manera· continua, a lo largo del periodo. en cambio, se cuenta ·con· 

datos aislados que por lo menos nos dan una idea de lo producido. 
e: ... Por ejemplo, en el año de 1822 se sabe que se produjeron en la 
''·'· ··regi6n de Norelos 552 mil arrobas de azócar. Para el año de 1857 
X·-o·la producción es de 250 mil. quintales ( 3). Si traducimos las dos 
.;.:/·expresiones a toneladas* tenemos que la producción de 1822 fue d 
~::,:;é. . 
~; 6351 y la de 1857 de 11506 aproximadamente. De acuerdo con estas 
1i ,·.·:referencias en 35 años la producción de azñcar. en Morel.os apenas. 
,,, :'aumentó el 81 % • 

j::'·.·. Ahora si tomamos las 11506 toneladas de azocar producidas en 
· .. ,1857 y la relacionamos con la producción de 1870 que, de acuerdo 
.,.'al .cuadro 1, fué de 9,866 tenernos que hay una diferencia negativa 
"·ae l.640, es decir, se registra un decrecimiento del 14.25%. Estas 

cifras revelan, a 11ues Li:v juicio, qu.: la evolwción ·de la 
pr6ducci6n fué muy inestable por lo menos hasta 1870. En la década 
siguiente la situación cambia considerublernente. La producción de 
1879 cr~ce a 2,294,453 arrobas, que en toneladas alcanzan la cifra 
de 26,399.5 • Tenernos, entonces, entre 1870 yl879 un crecimiento 
de 167.5%. Este crecimiento es importante no sólo por su monto 

* Una arroba es igual a 11.506 Kg. y un quintal son 4 arrobas. 
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'b~·: ' 
.. ',, 

'":,, CUADRO 1 ,-:_·,·. 

PBODUCCIOO DE. AZUCAR Y MIEL EN EL ESTADO DE 

~> 
M:>RELOS DURANTE 1870 Y SOLO DE AZUCAR PARA 1879. 

tt;Os Y 
1870 

:&a car Miel 
arrobas toneladas a=obas toneladas arrobas 

215600 2480.1 367500 4228.0 552755 
30800 354.3 52500 604.0 
35200 405.0 60000 690.3 
30800 354.3 52500 604.0 
26400 303.7 45000 517.7 
44000 506.0 75000 862.9 
22000 253.l 37500 431.4 
26400 303.7 45000 517. 7 

161010 1852.3 274500 3158.1 427602 4919.9 
44000 506.0 75000 862.9 
44000 506.0 75000 862.9 
22000 253.l 37500 431.4 
35200 405.0 60000 690.3 
15840 182.2 27000 310.6 

167700 1929.4 285000 3278.9 490179 
35200 405.0 60000 690.3 
35200 405.0 60000 690.3 
35200 405.0 60000 .. 690.3 
39600 455.6 67500 776.6 
22500 258.8 37500 431.4 

205120 2359.8 321000 3693.l 448461 5159 .• 9< 
31680 364.5 54000 621.3 
30800 354.3 52500 604.0 
22000 253.l 37500 431;4 
52000 598.3 60000 690.3 
12320 141. 7 21000 241.6 
12320 141.7 21000 241.6 
44000 506.2 75000 862.9 

108240 1245.3 184500 2122. 7 375456. 
39600 455.6 67500 776.6 
39600 455.6 67500 776.6 
29040 334.1 49500 .569.5 

857700 9866:9 1432500 16480.8 2294453 26399.5' 

, , se tomaron de Duvernard, .1"uan (iné:!itos); los de 1879 ñA 'flnsto, .El\i-.:: 
liano.- Estadisticas de la Rep(jblica •.• Ob. Cit. 

1 arroba = 11.506 kg. 



CUADRO 1 

PRODUCCIOO DE AZUCi\R Y MIEL EN EL ESTADO DE 
MJRELOS DURANTE 1870 Y SOLO DE AZUCAR PARA 1879. 

1870 
car Miel. 

arrobas toneladas arrobas toneladas arrobas 

215600 2480.1 367500 4228.0 552755 
30800 354.3 52500 604.0 
35200 405.0 60000 690.3 
30800 354.3 52500 604.0 
26400 303.7 45000 517.7 
44000 506.0 75000 862.9 
22000 253.1 37500 431.4 
26400 303.7 45000 517.7 

::?.61010 1852.3 274500 3158.1 427602 
44000 506.0 75000 862.9 
44000 506.0 75000 862.9 
22000 253.1 37500 431.4 
35200 405.0 60000 690.3 
15840 182.2 27000 310.6 

167700 1929.4 285000 3278.9 490179 
35200 405.0 60000 690.3 
35200 405.0 60000 690.3 
35200 405.0 60000 690.3 
39600 455.6 67500 776.6 
22500 258.8 37500 431.4 

205120 2359.8 321000 3693.1 448461 
31680 364.5 54000 621.3 
30800 354.3 52500 604.0 
22000 253.l :n500 431.4. 
52000 598.3 60000 690.3 
12320 141. 7 21000 241.6 
12320 141. 7 21000 241.6 
44000 506.2 75000 862.9 

108240 1245.3 184500 2122.7 375456 
39600 455.G 67500 776.6 
39600 455.6 67500 776.6 
29040 334.1 49500 .569.5 

857700 9866:9 1432500 16480.8 2294453 

~·,,:Los :datos de 1870 se tanaron de ouvernard, .1uan (in&!itos); los de 1879 ñe Bnsto, .Dt\i.,.. · 
:·:1iano.- Estad1sticas de la RepGblica ••• Ob. Cit. 



_=.sino porque rcprcscnt~ el. i11icio de un periodo de auge mucho n,As 
·sostcnit!o y que p~rsísti~j n lo largo del Porfiriato. 

De poso, el cu~dro l ta~bien nos permite iclcntific~r o CQSi 
_·:tOclos lns hncit1nd.:is n.::-ciducr..or ... "ls de .:iz~:cu r en More los clur.:\nte la 
'segunda mitad del si~lo X1X, asl cd~0 su capacidad de producción 
.~proximnda. Este cuclcc regicn~l de haciend~s desde la Colonia 

'"-\alcanz6 una posición dominilnte en la producción de azticar en 
~~elación a todo el territorio que despues se integrarla como la 

nación mexicanil. En el siglo XIX conservarla dicha posición aunque 
: se ha~la menos evidente con el aumento de la producción en otras 
>"regiones como Veracruz, Michoacan y Puebla, asl como la 
.·::·integración de otras a la misma actividad. Tomemos por ejemplo la 
'producción nacional de 1875. en ese afio se alcanzó la cifra de 
· 18~900 toneladas (4). De ese total las haciendas de Morelos 
.aportaron 9,911 tonel~das (5), mismas que en términos relativo~ 

~=representan el 52.4% de la producción nacional. 

~ La miel, por su parte, era el derivado m~s inmediato y de 
... :'inayor volumen de la producción de azt.cilr. Si observamos el cuadro 

·:.':.•uno ve1:1os que, aproximac1aI:'i:>nte, por cadil arrobil de azucar las 
haciendas obtenian arroba y media de miel. Sin embargo, esa 
proporción varió conforme se perfeccionaba el proceso productivo. 
La introducción de métodos cientlf icos y maquinaria modertia 
permitió una mayor cristalización del melado reduciendo al mlnimo 

.. 1as mieles incristalizables. De cualquier 1:1anera la miel siempre 

.· .. fue bien come:::-cializada: por un lado tenia una amplia demanda por 
é:< ·su bajo costo en relación al del azocar y, por otro, grandes 
' cantidades se destinaban a la producción del aguardiente. 

El aguardiente era el otro derivado de importancia. Su 
comercialización encontraba tanta demanda casi como el azocar. 
Tenia la ventaja, como ya comentamos, de que su fabricación no 
exigia una gran inversión. Por eso los trapiches destinaban casi 
tdda su producción cañera a la obtención del licor, incluso 

•grandes haciendas como E1 Puente y Vista Hermosa hacian lo mismo. 
·.:otras corno Santa Ana y San Ignacio tenian su propia fábrica- de 

aguardiente que utilizaba como insumo buena cantidad de la miel 
que no cristalizaba y se drenaba de las formas donde se oreaban 

·1C>s panes de azocar. 

La facilidad para obtener la principal materia prima y su 
bajo costo de elaboración seguramente contribuyeron para que 

:abundaran las "fabricas" de aguardiente. Se sabe que en 1854, •n 
'e1 estado de México, existian 91 unidades de ese tipo de las· 
cuales, más o menos, el 80% se ubicaban en la región morelense 
(6). 

La producción de aguardiente se clasificaba en dos tipos. 
El aguardiente de olandil y el resacado. Este oltimo era de mayor 
graduación por lo que se vendia más caro y por lo regulilr se 
enviaba a la ciudad de M6xico. 

De1 resto de productos que producia la hacienda los mas 
comunes eran el maiz, el arroz y el ganado. 
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El ma!z en parte era dircct~D~ntc producido por la hacienda 
pero se hizo cost~rnbre, cnd.:i vez r.:~.s, que los apurceros y los 
arrendatarios p~g~rQ11 sus respcctiv~s rcntiis en especie. Como la 
~nyorla de tierr~s quo la hocicnc1n cntrcgüb~ en ~rrc~dnmicnto o en 
~parceria, sobre todo astas óltic:~s, eran de te~poral donde los 
campesinos cultj_v~ban maiz, sus pog~~- les hociiln en ese grnno. 

El arroz es un producto cuyo cultivo se generaliza en muchas 
, haciendas a lo largo del siglo XIX debido a que se intercalaba con 

el cultivo de la caña en las tierras de regadio por sus efectos de 
:,_-·;~evitalizaci6n sobre dichu.s tierras. Se encontró que el cultivo 
· de arr6z permitia fijar nutrientes necesarios para el posterior 

___ cultivo de la caña. Por eso pronto se empezaron a producir altos 
'-fc:>vol.runenes de dicho producto. En 18 7 7 la hacienda de Zacatepec 
'·-·•_produjo 14 rr.il arrobas de arroz y la hacienda. El Treinta 36 mil -

· ar~oba~. En el primer caso representaba el 7.7 y en el segundo el 
,'._51_.4% de l_a producción de azücar en cada hacienda ( 7 J • 

Con respecto al ganado habia sido 1.a costumor<> .,1 qua e.ida 
·-h-acienda se autoabasteciera. Para ello se hab:!.an anexado .extensos 
·c:pastizales y mantuvieron er:tre sus trabajadores a vaqueros y 

./:-<caporales. El ganado era import.:lnte corno fuerza motriz y come 
•-,:fuente de carne y cueros. En ocaciones se convertia en un 
~ignificativo rubro de ingresos con la venta de los excedentes . 

. ,. __ >·.Por ejt:?mp1o en 1847, la hacienda de Santa Ana reporta una 
~·.;~existencia de 7556 cabezas de ganado vacuno. Del tot~l separa 573 
_e;(< para venderlas que 1.e retribuyen ~5640.49 (8 l. Como vemos, el

·- _'ntunero de cabezas poseidas por la hacienda era rr.uy considerable y 
- los ingresos que por su venta obtenia tambien eran significativos. 

~~\'· . :'··:,. 
;-;·•. · Años despues la si tuaci6n cambia. En un principio las 
f~;;', •gavillas de bandidos y despues, seguramente como forma de 
_:::;c·.·cc:respuesta y de subsistencia del creciente numero de indios 
i:'.'.c-t':.·:·despojados, - el ganado es robado con frecuencia. En este sentido· 
;·:--·se e:xpresa el informe siguiente de 1877: 

i~~~,~·· 

Y'. 

"La falta de seguridad en los campos, que se 
viene sintiendo de unos veinte años a esta 
parte, ha matado el ramo de la ganaderia, no 
sólo en esta municipalidad (Tetecala), sino en 
todo en este Estado y lo poco que produce, no 
basta para el consumo ordinario de sus 
habitantes, y las atencionc~ de la agricultura 
y del mismo suelo. La mulada que se ocupa en 
la agricultura se recibe de los Estados del 
interior y del de Gurrero una gran parte del 
ganado vacuno para alimento~ de los habitantes 
y trabajo de la a~ricultura."(9) 

Ante el aumento de riesgos para el ganado de las haciendas, 
éstas desarrollaron una. nueva forma para proveerse los animales de 
tiro que requer!an. La nueva t~ctica consiste en ceder el negocio 
de la reproduccion del ganado a inuividuos qu~ se especializaron 
en esa actividad (10). Se trataba de personas que tenian una buena 
relación con los propietarios o administradores de las haciendas 
pues para criar ganado necesitaban arrendar tierras de pastoreo 
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que sólo ollas ccoc!nr. Dici10 arriando gcncrnlrnentc implicaba el 
.. :acuerdo de pro~o1·cior1~1· ~ ID hJcir1d~, con quien s~ tratara, el 

·ganDt1o o caobio de un~ rcr1tn iJaj~ que ~dcm~~; se descontaba de Ja 
qué los gan~<lcrcs, ~ st: ve:, tcnl~n qu¿ p~g~r. Estos hacion su 
··princjp~l negocie con los ~p~rccrcs en u~~ rclnci6n que y~ hemos 
--descrito antes. 

el gnnaclo cc~10 
nzuco:cra piertle 

una actividad oroductivn más de ia 
importancia conf~rme termina el siglo 

Por óltirr.a, hnbia otros productos que se generaban en las 
haciendas corr.o el chile, jitorn~te, cacahuate, etc. pero por su 
valor y volumen tenian poca incidencia en las finazas de aquellas. 

En suma, los ingreso de la hacienda no 
9~ncrado: pnr la producción azucarera 

·.~~rectos. una parte muy reJ..t::v.:":.i.r";.!:.C ~:-·:Y•r.::-n!a 
otros productos como los ya descritos. 

2. MERCADOS 

solo se limitaban a 
y sus derivados más 
de la generación de 

El espacio geográfico donde se realizaban los productos de 
-.'_•.:.:.· ... _·,.·;_· Rlas·~bhlaiciendas morelen7eós co".'p1;:end.d1

1
an

6 
l;a

1 
zon~ ma

1
sn poblad':' d7 1~ 

: epu. ca, con excepc¡_ n qul.Zu e ªJ o. l-en a su prl.ncip;:i.1. 
-~''· mercado en la ciudad de Mexico de donde seguramente sallan, en 
~·~·-.,.··-- ~Omercio de segt:ndn mano, hacia puntos mi\s lejanós_. Otra parte 
0 ,. importante de los productos se vendian en la propia hacienda ·a 
e-,, __ ·. donde .concurrian comerciantes o los campesinos de los pueblos 

___ .vecinos. Cantidades meno::es se enviaban a otras ciudades cercanas 
·-- ·como Pueb_l;i y Toluca • 

. -

De esta forma, como lo habla sido durante los siglos· 
I:,~:~_'.~.prei::edentes, el mercado de J.a producción de la regi6n continuo 

,._siendo, básicamente, interno a lo largo de nuestro periodo. 

El. trabajo de Beato y Sindico, que hemos citado con 
insistencia .sobre la comercializaci6n de las mercancias de las 
haciendas azucareras en el siglo XIX ilustra el asunto a partir de 
la hacienda de Santa Ana a mediados de dicho siglo. 

En el año de 1847, la hacienda mencionada, de los cinco 
productos que generó sólo tres se enviaron fuera de la unidad para 
su venta de manera parcial: el azúcar, el aguardiente y el ganado; 
los otros dos se vendieron en su totalidad en la propia hacienda: 
miel y queso. El desgloce de las ventas de acuerdo al mercado 
donde ce vendieron puede observarse en el cuadro 2. 

Es evidente que la ciudad de México representaba el mercado 
rnAs importante. I.as cifras son muy elocuentes. De los $61,663.24 
que era el monto total de ventas $63,629.14 se realizaron en la 
ciudad de México, es decir, este mercado absarvi6 el 78% de las 
ventas totales de la hacienda. En las puertas del ingenio se 
realizó el 16.7% de las ventas y en Puebla solo el 5.3%. 
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CUADRO 2 

VENTAS POR PRODUCTOS DE LA HACIENDA DE 
SANTA ANA EN 1847 DE ACUERDO AL MERCADO • 

. Lugar de venta Ventas 

f:~~: : ... 
7~'·.· 

''"' ,Águardiente 
~'fr··;.· 

:,.;::.··-
'''I: 'Ganado' 

i~sJ~l 
;:~:ou~so ·· 
~';.".;:~(;·:.::-:·~- "~ ·~ 

fty,V~nt~f> totales 

México 39982.37 

Puebla 4385.50 

Hacienda 4330.00 

México 20860.77 

Hacienda 549.00 

México 2886.CO 

Hacienda 2754.00 

Hacienda 5174.00 

Hacienda 742.00 

'~~;:~~te: Beató y s!ndico.- Op. cit., cuadro Xl 

~0~.~,.'~'.,:~.:·. 

~!'~'""' 

48697.87 

21409.37 

5640.00 

5174.00 

.742.00 

'81663.24 



En 1B77 el sefior Francisco de Cclis, due~o <le la hacienda de 
.~.·~nto. Cruz Vista ¡,}cgrc, inform.::i ¿¡ lit Sccr.cturin de Haciericlu. y 
~r6dito POblico que 11 

••• los mc1·c~dos p~1~1 un~ p~rte del azucar 
'son', ~sta mism.:i l:laz:: y pRra el reste, 1'1 de la capitul, a 
.:p.~·~stancia de trcin t.c:t leguus por c.:ir:-:inos mü les da 
~~rr~durn, ... ''(11). !.os informantes ~or p~rtc de les haciend~s do 
:~,·~"~.?t.te~~c, el Trc.-into, Suntc Cle?ra ···y ?uentE: de Ixtla de igual 
:r.:anerZ!, se, refieren a la ciudad ele Hexico corno su principal mer'cado 
i(l2)., Se confirma, pues, que a lo largo del periodo no hay 
•<:¡jlmbios en cuanto al mercado al que accedian las hacieridas de 
::~loreloá. 

~~:·_En cambio, si se registran modificaciónes en lo que toca al 
gsistem.!l con el que se comercializan los productos. La formü 
,,tradicional era que la hacienda tuviera su propio local en la 
.:cap,ital para efectuar el expendio. En el siglo XIX aparecen los 
'.iá.!'J_t_e,rme_diarios que se hacen cargo de dicha taréa mediante el r>ago .. 
• ,de,,comicíones. <.:erren a_ cuenta del hacendado todos los gastos corno 
¡J.J,etes, alcabalas, almacenaje, medición de mercancias, etc .• 
{'.! ~,- . " 

f:~¿'.!~ e,· .. 
::~·<- ~ .. '. 

Beato y Sindico dicen refiriendose a Santa Ana: 

"- .• se habia organizado un sistema transitivo 
entre el viejo sistema del local establecido 
en la capital, perteneciente y adminstrado por 
los dueños de la hacienda, y el de la futura 
organización de los grandes productores, de 
comienzos del siglo XX, tendiente a controlar 
al máximo el mercado y los precios de las 
mercancias. La via ahora elegida permitia una 
inserción más ágil en el mercado ya que 

,derivaba hacia comerciantes mayoristas la 
función de la venta en detalle, que la 
hacienda sólo podia cubrir parcialmente. Por 
o-tra parte, la conexión hacienda-comisionista 
intermediario-comerciantes, posibilitaba 
dinamizar las ventas a través de m~ltiples 
compradores (gracias al "oficio" del carrotaje 
propio del comisionista), con la cual obtenia 
beneficios en el orden cualitativo y 
cuantitativo. Esto es, usufructuaba el 
mecanismo de enlace que la especialización del 
comisionista montaba para su exclusiva 
disposición, ya que és~e tenia prohibido 
representar mercancias de la misma indole pero 
de distintos propietarios."(13). 

La estructura descrita p0rmitia eludir l~ acción "envolvente" 
'';'-de un s6lo gran comprador que, por otro lado, era la forma 
:,:,contemporanea en que el capital mercantil dominilba a otros 
~~reductores. Se da un vinculo entre el pr6stamo y el comercio que 
~se materializa en el condicionilmiento que sufren los productores 
}·fde.udores de ceder la comercialización de su producto a su acreedor 
~~. por tanto, una pilrte importRnte de ganancia ya que como es de 

suponer e1 acuerdo incluiria condiciones preferenciales de precio 
~p~ra ~l comerciante acreedor. 

·:~·'. 
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Po~ ólti~10, y volvic~ao n la cuestibn de les mercndcs a lo~ 
.q~e tenlün ucccso los proc1uct.os de lüs hücit.:0-ndus, Pos restar l.c:z -r'or 
revisar la posible E>~rtJcip~ci6n qu~ tuvieron en l~s 
~xp~rt~cioncs. De tocios, sólo el nzócar tuvo la aspiraci6n de 
:~ncursj.onar en el merc~do cxtcr110 ~~ro sin t~ncr é~ito. Incs 
~~nales dice n prop6sito: ''Las ventas de az~car y cacao son poc6· 
,i'impórtantes en el pericdo . de 1821-1875; sclo en 1874-1875 · so 
·'.observa un ascenso :r.'epentino en las e:<portaciones de .:i.mi::os 
~roductos, alcanzando a constituir casi un 71 de todos los 
',¡;>_roductos agricol.as" (14). 

En el repunte de las exportaciones estuvo involucrada la 
~todu~ci6n azucarera de Morelos. Esa participación, sin embargo, 

;;.no .. respondia a una capacidad competitiva y menos a una vocación 
:1-export:.acio~a ._¡e;:. .:;.ú i_¡·.ci,;....:;::..l.'i.:¡ e:: ::;~:-:.e!:.'" ~n 1o~ h~c~ndados de Morelos, 
.. mAs bien y asi 1.o reconocieron, se trataba de:" ••. atenuar la 
º·presión de las existencias sobre el mercado y los precios 
.';:internos, inaugurandose asi una practica recurrente de intentar 
;;resolver o .:il menos paliar las dificultades de realización en el 
',\ir.,ercado interno mediante el. mercado externo, sin que la politica y 
·-·.activ.idad export;:idora tuviese en si misr::a un adecuado 
;~·autosostenimiento y justificaci6n ... "(15 l. 

':.•_,d;e·.'.· Para tal efecto los hacendados promovieron ante el gobierno 
Francisco Leyva que se estimulara con un desgravamiento las 

Cexportaciones que se hicieran, proponiendosc por mutuo acuerde, 
;,'.·.~,x¡;iortar un 10% aproximadamente de su producción azucarera. -

'f~.~\ .... Con~o. el desgravarniento del 50% de l.os impuestos estatales fue 
".''.i.nsuficiente para lograr la c:~porta.ci6n en la mea ida deseada la. 
~:"1e-gislatura de Morel.os aprobó el 15 de diciembre de 1875 una: ley 
;\que,·establ.ecia un , impuesto de tres reales por arroba para toda la 
~·.P.roducci6n de azócar de quienes no exportaran nada, carga que se 
}adicionaba al gravamen normal.. Al mismo tiempo, se premió a los 
r:e.XJ?ortadores con una prima de 9 reales por cada arroba exportada 
'.,:;,,<_16). "En los hechos esto significaba 1.a necesidad de cada 
rehacendado de exportar cuando menos un tercio de su producción par<:: 
';~::emparejar impuesto con prima y salir asi igual.ados." ( 17). 

La 1.ey del 15 de diciembre de 1875 no tuvo éxito tampoco. Las 
·~sanciones resul.taron excesivas para muchisimos hacendados pues, 

:áunque hablan apoyado su craci6n, el gobierno rebasó la propuesta 
inicial de aquellos: el impuesto sancionatorio se general.izaba a 
·toda .la ·produccitm y no sólo sobre 1.a cuota que correspondia 

1,;. exportar a cada propietario, y esta cuota era de un tercio de la 
'producción y no un cuarto como 1.os mismos propietarios 

''promovieron. Finalmente, la legislación estatal no encontró eco en 
otras entidades federativ;:is con importanci;:, en la produccion de 
azuc;:,r como Veracróz, Michoac4n y Puebla. 

De las pocas haciendas que exportaron durante el. corto 
tiempo que se mantuvo en vigencia la ley (hasta mediados de 1876), 
una pudo hacelo con exel.entes resultados: la hacienda de 
Coahuixtla, propieda de de Manuel Mendoza Cortina. La constancia 
de 6sto se obtiene de los documentos que se derivaron del 
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.. Qnflicto creado por la ley del 75 cnt~c hnccnd~dcs y el gobierno 
·stntnl segOn los cita Crespo: 

"Las circu:1stvnci~s/ de ~plic~ci6n <lcl decreto 
del 15 de dicien:bre ele 1875 eran sumamente 
fc:ivora.bles u.l señor i·:ez1"lJ,).za Cortina: su 
haciendn es l~ mejor <le Tie~ra Caliente, su 
Maq~inaria es de lo rn~s perfecto, su capit~l 
le permite emprender una basta especulación, 
con aquella maquinaria puede elaborar 
rápidamente el mascabado, ninguna otra 
hacienda puede co~petir con la suya, porque 
ninquna otra cuenta con la maquinaria que 
tiene la de él."(18). 

intento gubernamental cor fcmentar las exportaciones 
tan pronto el gobierno ·de Leyva fue sustituido por otro 

de.---.f.il.iaci6n netament:.e poriirist.a que, en su cal.iáaci cie aliado de 
los hacendados con quienes Leyva se habia enfrntado, acusa a este 
d~¿brrupto por favorecer la bonanza de Coahuixtla. 

. Es de suponer entonces que, en los años siguientes hasta 
·.·1880, las e:¡cportaciones no son comunes a la mayoria ele las 
~iciendas sino que se hacen ele manera esporádica y sólo por las de 
~ayer productivielad como lo era Coahuixtla. 

3. ASPECTOS DE LA CIRCULACION 

·En bueria medida la falta de competitividad de las 
;'exportaciones y la misma estrechez del mercado interno al que 
:;J:.enJ.a, acceso la producción azucarera de Morelos como el producto 
·':Principal de sus haciendas, que dificilmente iba mas allá en su 
f:oeoriiercializacion de su mercado local o de las ciudades vecinas 
/{como. México y Puebla, deciamos, la falta de competitividad y la 
i,~streé::hez del mercado interno sólo se explican si se consideran 
~las dificultades que en lo general fragmentaron la circulación 
¡:ineré::antiJ. e hicieron imposible la f ormaci6n de un mercado nacional. 
:.;.:Y:.que persistieron hasta los ültimos años de nuestro periodo. 

Podemos 
:'\11tércancias 
:.:.·apoyandose 
(:t,ransporte. 

no 
en 

decir que los 
registraron 

las misraas 

mecanismos de circulacion de 
cambios importantes. Continuaron 

vias de • comunicación y sistemas de 

El azó.car, como todas las mercan'cias, se transporta a lomo ele 
:-:·mula· en grandes recuas. De la misma forma en que se hacia durante 
.::':la'-· Colonia. Sobre el particular nuevamente . nos ilustra lnes 

Canales: "el transporte terrestre mexicano se basó en la fuerza 
.animal, aproximaelamente hasta 1873 el tradicional traslado de 
-mercancias en mulas, caballos y bueyes o veiculos arrastrados por 
éstos mismos animales, continuo predominando en el transporte 

-'-mexicano hasta fines elel siglo XIX aunque con algunas 
modificaciones importantes" (19). 

Esa forma de transporte ofrecia varios riesgos para el caso 
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concreto 
nianiobrns 
t1rnbiante, 

del nztcar. Est~ ten!.:t que resistir l~s bruscas 
de c~rg~ y <lcscarca, a l~ türepur~tura del medio 

a las E1csibilidadcs de lluvia, etc-

Los cami11cs no s6lo eran ~~suficientes ya auc s61o existian 
'dos, o tres de c.:!racter 11 n.:tc·1.:...n.ul 11

, co~ unu.s cuantas 
·r-<irnificaciones, sino que por lo rC!gulYr se cncontr.::ibun en rnuy rn.:il 
estado. Eses problcxas erun agruvüdos por las continuas reyertas 
~ii1tares y sublevaciones caracterlsticas del siglo XIX. 
·.El.lúmemkron. señala: "Las vlas de comunicación tun urgentes en el 
pai~montafioso, no adelantaron nada, puede decirse, durante los 
<largos. años de las revoluciones continuas; por el contrario, las 
;~peraciones mili tares aconsejabun muchus veces su obstrucción, y 
:¡o, que ·un ejercito destrula en pocas horas no se reparabu en mucho 
;~rempo" e 20 >. 
,._,, ~ En estas condiciones, el estado ocupado corao estaba en los 
¡-problemas propios de su conformación fué incaoaz de distraer. 
':.;J;f~u·z::_s-c.;;; _p.:;..r..:i <l.:ii -~~.:-.. ;' t.Gr.1.~~i.e;r·~ t.:.. '.::!. r..t..!r.v.;:;. p~r..:i. .i.;ot:j~l:i.t.C las v .Las --de 
·'conniriicaci6n. - Esas tareas depenclieror. de la iniciativa de los 
:·prOpiet.arios de las haciendas o de los pueblos vecinos. Esto 
;·determinó que se configurara una red de caminos que respondía mtis 
Oa·>intereses particulares y no a cri ter íos mtis generales como la 
,:contribución a la creación de un mercado regional o nacional. 
->;>. 

-;;.·:~· .. o . 
,),',•,•"•\ 

"Los propietarios de haciendas y los 
transeuntes ayudaban en lo posible y por 
interes personal; pero obra de les gobiernos 
no habla ninguna •.. El gobierne federal no 
podia solventar estos gastos y delegaba estas 
funciones en los poderes locales y en 
particulares por lo que la apertura de nuevas 
vías, y en general las obras de 
acondicionamiento, dependieron más del interés 
.de lo particulares por realizarlas, que de un 
plán general de desarrollo vial".(211 

~i!~( .~-
0 .... Por su parte , "los pueblos a lo largo de los 
t;''c:aminos reales, conservaban la costu.-nbre tr;idicional de componer 
~las malas vias de herradura hechas para el trtifico y sin trazo 
;,'~¡;>,1=;econcebido" ( 22 l • 

...... -,-... A la insuficiencia· de los cuminos, su mul estado, y el lento 
·~,;;:t.ransporte animal se sumabu otro inconveniente que consistla en la 
~¡'inseguridad para .el t;-afico de mercanclas. En la Colonia las 
s:;:bandas estaban formadas en su mayoría por indios que trataban 
;'.';Cle· evadir el pugo de tributos y de mestizos que no tenían derechos 
;>::.en .. las comunidade!" indígenas y que tampoco tenian accesc a cargos· 
~·::aéntro . . de.. la estructura colonial. Para el siglo XIX la 
;'forganizac_i6n de estas bandas seg en Nickel, era una forma en que 
~ p•rte de la sociedad se enfrentaba a la inseguridad y necesidad 

- d_e ,_subsistencia. su presencia se manifiesta en un obstticulo para 
-·r.:, ·;c:ornercic de la época: "estos grupos habian arruinado el 

:;';:Comercio y robaban sin ningun tipo de principio C poli ticos l • Eran 
una amenaza para la hacienda aislada" (23). 
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Todns ~st~s conc1ic;ion0s prcv~l~cieror1 ciur~ntc todn la n\it.:ld 
Clcl sis lo :\IX y 1'"~ te· de 12' segunda. Fu¿,L"O!I cornparticlils ¡::ar l.:is 
haciCndas do Z·~or~~los ql!'~ 1~0 vieron c.:.:in:blo-s signific..:itivos hustu 
~és~:, ~fio e~ que se intrcciucc el ferroc~rril ~ lil regi6n. Durant~ 
tod6 ese tii::~oo, truslcd.:lrcn sus oro'-.iuctos .:i l~ c2.pit.:il .:1 busc de 
tl:'ri:1spcrtc· ar.l~vl cr. l.:\s conc.1icic~~s dé'sc::-i t'-1s. Sólo l'-1s buciendan 
,d:e1, oriente de l•:orelcs como Santa ;\na 'l'en¡¡ngo, Santa Clarn 
?-tontefalco v Sar. Ignacio, c.:ombin.J:ban el tr.:insp<.:.·rte anir.tc.l con el 
~ltivial ya -que una vez llevados sus productos en bestias hasta 
6halco, de alli los traslildaban en canoas a la ciudad. Las 
li~ciendas hubicüdas hacia el centro y sur del Estado s6lo 
,depend:!.an de las recuas de mt.:las o burros ( 24 l. 

=~ Las pisimas condiciones para el trdfico mercantil, finalmente 
~e expresaban en los altos costos que por concepto de flete eran 
·absorbidos en los precios de las mercanclas de las haciendas. En 
~877 el flete por arroba fluctuaba entre 2 y 3 1/2 reales (25) 
·~µppcnciic::~Co ::ic::;r~".:'." r.~ ) ~ ñist:ancia que tuviera respecto a la 
~iudad de la finca en cuesti6P. Melville seftala que el flete del 
:.azúcar de l-lorelos a la ciudad de l·léxico representaba 
~a~roximadarnente un 251 respecto a los costos de su producci6n 
;.J2°6 J. Al mismo tiempo, en otro estudio, Doménico considera que el 
'.'.p.orcentaje anterior es del 51. 2'i. para el a::úcilr que se envia de 
'Morelos a México y del 41.4% para el que se envla a Puebla (27). 
1A1.1nq~e existe una gran diferencia entre las proporciones dadas por 
Melville y Sindico lo que no se puede negar es el. monto elevado de 

::.1.os fletes, aun qucdandoncs con el por e en taje menor. 

Don Tombs Ruiz, administrador de la hacienda de zacatepec, 
·--~n. 1877 decia: "El ir.erc¡idc principill pilra los productos de esta 
.'.finca es México, de cuya capital dista unas treinta leguas. El 
;':.camino principal que baja al sur es el único que tiene el nombre 
~:~a.e~' tal,. sin merecerlo, por su estado de ruina y descomposici6n 
;·:.(:28) • ··Sus palabras eran muy representativas de la opinión muy 
o',9eneralizada entre los hacendados r..orclcnscs, peros es importante' 
;\'&efialar que con la constitución del estado, a fines de los 
;'/setentas, el gobierno local inici6 una serie de medidas tendientes 
:~;a'·mejorar los caminos (29). 

·:~·> . ... En su . .Memoria de 1871, el gobernador del estado Francisco 
!:¿LeyVa informa de los trabajos realizados en el mejoramiento y 
;,;amplificación de la via carretera que unia a la ciudad de .México y 
¡;;,1·os:'distritos de More.los y Yautepec para extenderse despues al de 
·::;qoriacatepec, es decir, al distrito que englobab;;i todo el oriente. 
¡.::.Tamb:L~n se informa de otros caminos de menor importancia y de la 
~~esti6n para la instalación del telégrafo que qued6 autorizado el 
·;_·25 ·de mayo de 1869, incluso, para que se tendiera hasta la ciudad 
<de Iguala. 

Lo que queremos hacer notar es que la ausencia casi total de 
la intervención estatal en la creación y mejorilmiento de la 
infraestructura necesaria para la circulación mercantil fue la 
constante hasta el año de 1867. Esa situaci6n cambió un poco con 

:1a constitución de un gobierno local que naturalmente tenia 
e·special intercs por la mejorla de la economia regional. No 
obstante los primeros esfuerzos fueron dcbiles y claramente 
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irisuficientes. Serla s6lo la introclucci6n del ferrocarril lo que 
icvolucionnria las condiciones de circulación mercantil. Esa 
situ.i.ción Y" er.:t prevista por los h.:icendnclos ele tal maner.:i que 
cuando cr. 1876 se concluyó l.:i linea - del ferrcc.:irril que 
Comunic.:iba a la ciudad de 1·i,!,:<ico con lD de Vera cruz, 
'inmecliatar.1entE' iniciaron gestiones l"'cJ:Jrando que el 15 de <>.bril de 
1878 se extendiera una concesión al gobierno del estado para 1'1 
c_onstrucci6n del fe~rccarril entre Mcxico y un punto del rio 
Ani"acuzac conectando en su trayecto a Cuerna vaca y Cuautla ( 30). En 
3~ai el tren estuvo en serv~cio hasta Cuautla. =• 

El efecto del ferrocarril para la producción azucarer<>. fue 
í!iu:Y . ·relevante. No s6l.o les ab;ira tó los costos del transporte, 
ágiliz6 y amplió la circulación de sus productos y disminuyó los 
1ri•sgos del transporte animal, tambi~n permitió la modernización 
del procese productivo con la introducción, en varias haciendas, 
~a~ .. ~ pequefios f~rrccerriJ_~s privncl~~ J.l~~~d~= ''Dcc~~~illc'' ~~~a 
'ágiTi:zar el traslado de la c3ña a la molienda. "Estos 
,.ferrocarriles eran fijos y porta tiles. fue tan importante el 
éd.esarrollo de esta cl¡:¡se de ferrocarriles privados, para movilizar 
·:·caña preferentemente que en el estado de Morelos en el año de 
~1910, existian más de 2000 kilómetros, de est¡:¡s lineas" (31). 

IS. Además, la ampliación del mercado contribuyó a fortalecer la 
•tendencia a la modernización de los ingenios iniciada en los 
~61timos anos de los setentas. Varias haciendas adquirieron 
'.jiiaquinaria moderna que sin el ferrocarril difícilmente hubieran·· 
d:iranspcrtado. 
!'.·:·-';"· 
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CAPI'l'ULO V. POSIBIJ,IDllDF.S DE IU;N'I'ABII.IDAD Y FINANCI!.l·:IC:NTO 

\t_c-· 
,'.~ ~'.,. 't-.:o sü oispon~ r1-::- un.:--~ .ir1f{:!.·rnoci6n .:q}.1."L~piadw. J?ilrD. establecer 
~~af~~~ncioncs categó~icas rcsp~cto a la rcnt~biljdad de las 
,?hil.cJencl.aS azt;c,:1rcrc::~ de ::orcl os. Dcsconoccrr.os si existen estudios 
~~~nogrAf~cos e~ ese sentido. Sin ~~bargo, en nlicstra b6squeclo 
'::~~.-~pCC>t~tr.:imos. a lguncs mu teriülcs que put:C1en aprc:-:irr.arnos .. 

,;: .. :· Recien concluic~a la Ir.dependencia de M~:-:ico Jase Maria Ramos 
~P~l6rnera hace una calculo <le rentabilidad para una hacienda 
~hi~'otética que produce 32 mil panes de azocar en un affo. Los 
'\\resultádos. son desalentadores. Para emoezar, una hacienda con esa. 
{.:¡ir.odl.icción exige un adelanto apro:<imado de 250 mil pesos. Luego, 
".el. c'os.to de la prcducci6 scró. de $70, 500. 00 y sólo se recuperaran 
;,+;por concepto de venta de azocar y miel $52, 000. 00 por lo que se 
:-t;~deduce. una oeróicta u~ $~ü,SJG.C~ {l). :...::: r=.::C:: Ce c.::t:i pC:-CiC.:r· 1 

:~:;!>e:gün. Palomera, se debe a los bajos precios del azocar en el' 
;:~:.mercado: tan s6lo para recuperar los costos, la arroba debla 
~~enderse, a las puertas del ingenio, a 16 5/8 reales cuando en 
~~~alidad se vendla por abajo de dicho precio. 
~;::~: _· -

.~ .. Es muy probable que esta presentaci6n exagera el estado de 
•.,;perdida· en que se produce el azucar. Eso es entendible en 1.a 
... •'medida en que la preocupación central es sencibilizar a las 
'~: •. autOridades a fin de obtener una poli tica de fomento para el ramo. 
'f..i.Cém todo, alguna razón hay que consederle a Ramos Palomera y que 
:~::':'Bl\tmenkron realiza otro cálculo con resultados muy parecidos ·para 
~:~n6s cuantos affos después (1830-1845 aproximadamente). El cálculo 
~cestA en los términos siguientes: 
k 

"Valor o costo de un ingenio para 
301000 arrobas (350 toneladas 

... aproximadamente) ••••••.••.•.•.•••..• 

·Gasto de campo, transporte, fabrica, 
administraci6n, etc •.•..•••••.••..•• 

Interés al 6% sobre 260,000.00 ••••. 

Total •.•...••. 

Valor de 30,000 arrobas de azucar a 
17 reales •••.•.•.•.•..••.••.•••.••. 

Valor de 30,000 arrobas de miel a 3 
reales •.••.....•••••..•. • • .. • .. • ••. 

Perdida ..•.... 

$260,000.00 

71,500.00 

15,600.00 

87,100.00 

63,750.00 

11,250.00 
75,000.00 

12,000.00 (2) 

De acuerdo con los dos cálculos vistos se puede suponer que 
por lo. menos las primeras décadas despues de la Independencia la 
hnciienda az6carera enfrent6 graves problemas de rentabilidad. Pero 
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:·,·_el propio Blumeakron m.:.it:izu lu suposici6u nnterior. Rcfiricndcac a 
.ririu estin,aci6n ro~liz~cl~ ~ nicdi~dos del siglo XIX dice: ''E1 scfior 
··Maillefer hace el c~lculo si9uientü parD t1cmostrnr las bi1cn 415 
ju~ilicl~tles qt:c ~ro~ucu cstn Lr1tlustri~ 0nt1~ nosotros, ~ pesar clel 
>trab4ljo libre: 

En una hacicn<ln que elabora 4~,000 pones, 
arrcb'°'s que cqi..:.ivalcn u 8 .. 750 cruintales, 
200 il 300 hombres, y se puede calcular por 
gasto de 900 pesos ... 
y por año .....••.••..•.•........ 
Sueldo de empleados ••••.......•• 
Total de gastos ••.•........••... 
Bl producto de 35,000 arrobas a 

··dos pesos termino medio .••.•.... 
Las 35,000 4lrrobas de azúcar pro
ducen, por lo menos, 60,000 de -
melasa que a dos reales dun •.•.. 
Tótal. ¿·e: ~~cC:.::::!:.o ................ . 
Substrayendo de esta cantidad los 
gastos ••••••..•.•..•..•..•...... 
Queda una cantidad liquida de ... 

O SCil 35, 000 
se cr.:plcan de 

c~cia semana un 

$ 46,800.00 
5,000.00 

s¡,800.00 

70,000.00 

l.5,000.00 
85,000.00 

51,800.00 
33,200.00 (3) 

':;' El contraste de esta estimación respecto a los cdlculos 
:anteriores es muy notable. con un aumento en la producción de sólo 
~3j000 panes más que la que supone Pulome~a (32 mil panes) las 
··utilidades, en el último caso se estiman en $33,200.00 lo que 
,si.gnifica una tasa de utilidad respecto a los costos del 64 % • 

Todas las estimaciones son hipoteticas. En ese sentido 
~guardan el mismo grado de credibilidad. En todo caso son 

.. ·:apreciaciones que seguramente tenian prop6si tos diferentes pero 
:··.'·que nos dan una idea aproximada de la situación mas o menos 

l ~:.:.'.gerie. i::al ·ae la hacienda .:izucarera prevaleciente en la primera mitad 
1;.·.: ·.del· siglo. 

1~7::::,: .. :i;.a importancia del ultimo cdl7ulo no consiste en que sea muy 
:c •. : optimista respecto a las otras sino porque nos recuerda que el· 
:;·,:<:negocio de la producción azucarera siempre conservo su caracter de 
'j(':;..·tal por sus ·atractivas espectativas de rentabilidad. Como todo 
~-,~·;;,:negocio segur.:imente atravesb momentos dificiles estrechamente 
;;::L·r~lacionados con los periodos de la vida nacional de def:i,_nicibn 
¡ politica y económica o con circunstancias especialmente 
;;,:·.::·desfavorables para la rama. Pero ésta, a lo largo de su desarrollo 
:;; ····también habla conocido pe·riodos de bonanza que podian ser 
..,,, .... recuperados si cambiaban las condiciones que lo impedian. Por eso 
\~ la ~ersistericia de la hacienda azucarera y el interés renovado de 

·· 'nuevos propietarios para adquirirlas y transformarlas en empresas 
.. . prbsperas, corno veremos en adel.:inte. 

Con lo planteado no se puede llegar a conclusiones precisas 
acerca de la rentabilidad de las haciendas azucareras pero sabemos 
que su operación normal requerla de un adelanto de capital elevado 
cosa que irnponia un financiamiento continuo. Si a eso le agregamos 
condiciones diflciles de operación y de mercado - corno parce ser 
que existieron en las primeras décadas despues de la 
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·jndcpendcncia -, CiltGnCCS, poc1erncs SU[10ncr UI~ frecuente estado de 
.~ndeud~miento. Un sonclco sobre l~s forc1as da fir1ancian1icnto tal 
'·vez nos sirv~ pi1r~ con1prandc·r niejor l~ pe1·sistencia de las 

'; lu1Ciendns azuc0rc.::ws )-' el int0r·~s d<:.- les cupit<Jles que las 
:·._:revitaliz;:rn. 

Ln elevada invers~6n que sie~p~e exigió J~ construcción y 
~~poste:icr funcicn~~i~nto de una hacj~n~l~t ~zucarera hacia suponer 
?;quo~ sus propict~rics eran hombres ncn~dalados. Efecti'lamcnte lo 
~eran. La mayorla de los propietarios en el periodo colonial hablan 
>sido funcionarios pOblicos, agiotistas, militares de alto rango o 
·corporaciones religiosas como la de los jesuitas. 

. ··Dado el car6cter netarnente mercantil de ese tipo de 
'~propiedades los poseedores siempre se mostraban sensibles a lo~ 

periodos prolongados con caracteristicas extremas: los dañaban 
,;~,_ti:nto ~os años _de sequia,. hela~as o. de ~ue rtes plagas as~ como los 
__ ,..anos a~ ctuunuctatc co->c;:C..:ú<.J.. LL'- ~ .... f.-.::.;..;;:.c= c.::..:;c l.'.:.::: c;~.·.:.~1i.:r.!:.c c.l 
~perjuicio que se deriva de la destrucción de los plantios; en el 
· segundo, años continuos de buena cosecha se traduclan en una 

oferta excedentaria ante un mercado interno limitado que terminaba 
por bajar los precies amenazando seriamente la rentabilidad. 

Por otra parte, los antiguos propietarios arrastraban 
.actitudes propias de su tiempo. Velan a su propiedad como un 

···negocio que podia redituarles importantes recursos pero buena 
parte de sus ingresos e incluso de los créditos hipotecarios que 
·obten.:lan la dedicaban a su consumo suntuario. En esas condiciones 

:. J.o · normal era que casi no se hicieran nuevas inversiones para 
: .. mejorar la capacidad de producci6n, por tanto, los créditos que se 

•:: 'obtenian.cuando rnucho buscaban compensar las eventuales pérdidas 
~ .~ara_ conservar en operaci6n la unidad. Al respecto Sergio Cortés 

no_s:dice: " •.. El capital usurario y el comercial se destinaron a 
~:::.:::::l:a producción de azücar, sin emburgo, estas no llevan a la 
tc,'.l.modernizaci6n de las instalaciones a mejoras en las técnicas de 
·~ 0 cultivo a obras de irrigaci6n, el crédito se destinó a mantener 

'los niveles de producci6n sin modificar la composici6n orgAnica 
del capital." (4). 

Me. Todo parece indicar que la situación no varió mucho en la 
:·· .. :·primera rr.i tad del siglo :<IX y parte de la segunda. El 
~~;~ndeudamiento continuó siendo comün y uno de los mecanismos mAs 
::i.'+':. frecuentes de transferencia de propiedades. Para la segunda mitad 
i;.\_ del mismo siglo, Felipe Ruiz de Velasco, conocedor de la 

~~o~ucción azucarera dn Morelos, informa: 

"los cafiavereros de esta etapa estaban bajo el 
ferreo yugo · del inexorable usurero de la 
metr6poli, huy que fijarse en este punto dP 
capital importancia. nabla algunos 
propietarios, es cierto, que contaban con 
suficientes elementos pecuniarios y por ese 
motivo, en Morelos, como en toda la repübl{ca, 
hacendado era sinónimo de rico, pero existia 
una buena proporción que apenas tenlan lo 
necesario para lo más urgente resultando que 
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en breve ticn:po mttchcs sucuwb!an bnjo ln 
impc,sici6n del i.n1posiblc tipo de intcr6s 
ir:i.pt1t::sto en se primer mor.1ento de cr .. ~cJito, ul 
quu se acurnul~b~n los intcrcs0s de les 
in=ercscs. Este fcnOc\cno .oct1rri6 tan 
frecucnt~~cntc, quu yo en pericdo clc tt11os 30 
afios prcscnci6 el c~mbio de propietarios de la 
maycr porte: de nquell,,s h.J. .. oie:ndc:ls. 11 

( 5). 

-Las modalidades de los créditos mts comunes eran los 
P.restamos hipotecarios o los de a vio. 

Legalffiente, la tasa de interés no podia ser mayor del 6% oero 
Lucas Alamán se5ala que regularmente no se cobraba menos del-18% 
6). 

Con un nivel de endeudamiento regular las haciendas cmoezaban 
con el· problema ele no poder cubrir ni la totalidad de los 
i~tereses. Cuando tal situación era evidente el propietario era 

. obligado a poner en remate la hacienda endeudada. El. comprador 
' tenia la opción de pagar al acreedor o reconocer la deuda 
conservandose la hipoteca y con el compro~1iso de ir cubriendo los 
intereses puntualmente. 

En apariencia una transferencia en estas condiciones no 
ofrecia gran atractivo para el nuevo propietario si se considera 
el· gravoso peso de la deuda. Sin embargo, ese tipo de operaciones 
por lo general no representaban dificultad para realizarse y es 
que el nivel de endeudarnl.ento de una hacienda se presentaba en 
·relación inversa al precio de venta y las condiciones de pago. Es 
.decir que mientras mas endeudada estuviera una propiedad su precio 
·era más modesto y con facilidades mejores para cubrirse. El monto 
de J.a deuda se descontaba del precio a pagar de la hacienda. Lo 

.que. al ·acreedor intcrsaba era que existiera un deudor realn1ente 
·sol.vente •. 

esta forma, el excesivo endeudamiento propició que a lo 
del siglo XIX se registrara una sustitución progresiva de 

Los nuevos eran por lo general de origen comercial, 
de·-condición económica mucho mas fuerte que los anteriores y con 
una visión mercantil de los negocios más definida. Fue otra via 
de concentración territorial muy importante ya que significó la 

·anexión, bajo un sólo titulo de tenencia, de dos o más haciendas 
ya· fórmadas. 

El caso de las haciendas de Santa Ana Tenango y San Ignacio 
muy ilustrativo •. Hasca 1850 fueron propiedad de Nicolas 

Fernando de Icazbalceta y, por endeudamiento, pasaron a manos del 
com~rciante Eusebio Garcia Monasterio. Este habla casado con la 
hermana del primero muchos años antes, por t;il rnzón, se hab.!.a 
combertido en el propietario de la hacienda de Santa Clara 
Montefalco que su esposa recibi6 como dote en el momento del 
casamiento ( 7). 

Es notoria la frialdad y el raciocinio netamente mercantil 
exibido por Garcia Monasterio en todo el procedimiento que siguió 
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par~ hacerse de l~s propied~dcs. Vc~mos la historia. Siendo 
cspafiol, nuestro perscn~je íue cxpuls~do de ~!6~ico en 182~ y dcj6 
al cuicl.:!dc 9ratuito df..: su cuñudo tricol~s dt::· Icuzbulcct.:i la 
administración de Santa Clara. En 18~6 regrasa de Europa y 
encontr6 que la adn1inistr~ci6n no se h~hin registrado por escrito, 
por Jo qt.:e: 

a pesar de q~c el Sr. G3rcia no fue nada 
exigente resultó que D. Nicolas estaba en un 
descubierto de $64,647,3 l/4 rs. que 
manifestó no podla pagar en efectivo, 
ofreciendo otorgar una escritura con hipoteca 
especial de la hacienda de Tenango, lo que no 
admitió el Sr. garcia porque no resintiese el 
Sr. Icazbalceta algun perjuicio gravando sus 
fincas, sino que se contentó con la hipoteca 
general de bienes, •• "(6). 

Derivandose asi la primera deuda a favor de Garcia Nonasterio 
que pronto se incrementó con los intereses que no pudo devengar el 
deudor porque al mismo tiempo adquirió otras deudas para mantener 
~n funcionamiento Santa Ana y San Ignacio. En 1846 Garcia 
Monasterio asume la administración directa de las dos haciendas en 

¡representación del conjunto de acreedores. En su calidad de 
,administrador hasta 1849 no sólo muestra habilidad para 
aprovechar su experiencia como comerciante, utilizando sus 

_.antiguos ne:<os para proveer a las haciendas de los articules que 
~ecesitaban, tarnbi6n utiliza las recuas de Santa Clara para 

_.movilizar los productos de Santa Ana y San Ignacio cobrando sus 
·respectivos servicios hasta que la deuda global se hace 
in~dportable. Cuando se so~ete a subasta la propiedad Garcia 

.. Monasterio era el principal acreedor ya que habia comprado otrps 
·créditos . corno el de Josc Naria Perez a quien Icazbalceta debla 

.·;. _-ios;350 ·pesos pero que fue sedido por sólo el 25% de su valor. Es 
decir, Garcia M. pagó 26,337 pesos en lugar de la cantidad antes 
dicha (9). 

En el momento de la venta Santa Ana y San Ignacio junto con 
sus ranchos fueron valuados en 740 mil pesos y, conforme la ley 

... de. ese tiempo, la compra podia hacerse con el pago de 2/3 partes 
· .. -,; de"' dicho valor en un plazo de 9 años. Cor.to el monto tota1 de l.a 
.'\'- .-deuda· equi\ralia a 2/3 partes del. valor total de las propiedades, 

1~azbalceta no percibió centavo alguno por dicha operaci6n y 
Garcia Konasterio se convirtió en el propietario absoluto de las 
tres ha~iendasde, lo que despues seria el oriente de Morelos. 

Nos hemos detenido en este ejemplo porque nos parece que da 
cuenta claramente de corno ocurrió la sustitución de propietarios 
y la conducta de los nuevos, libres de teda cscrupulo e imbuidos 
de un razonamiento capitalista. 

Otro ejemplo importante es el del comerciante Isidoro de la 
Torre que en el periodo que va de 1855 a 1661 adquirió 17 fincas 
r~sticas entre las que destacan las haciendas de San Carlos 
Bcrrorneo y sus anexas: Apizaco, Cuatetolco, Juchiquesalco y 
Xochimancas; San Nicol6s Pantitl6n y su anexa Jesus del Monte; 
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San Jasó Cocoyoc en el. partido (dcspucs distrito) de Yautcpcc; 
ád~más, J.a 11~cicncl~ de Santiago de Ter1t~Xt0fl~~go en Cu~utl~. Todas 
1as pr9piecl~~es se rcl~cion~b~11 con ln producci~n de ~z~car, de 
~,hi: que- los hj jos d-;; Isido::c fur.:·,n c-onnotridos h.Jccnd.:tdcs 
morelenscs en el Pcrfiriato {101 • 

. -.~ Por ~gual, 1~ podc~osa fa~1ili~ •. Esc~nd6n incursionó en la 
S9~pia de nlgunas hCl.ciendas cor.10 la de l1.t.lihu¿¡y~n y San Gi:tbriel . 

. ::~~(··,,_ La inte.::-venci6n de comcrcinntes o grant..les E'.!rr.presarios corno 
l..os Escandón, los Garcia Icazbalcetil {hijos de Garcia ~!onasteriol 
Y:::;:1os de la Torre y otros, modificó sustuncii:ilmente aspectos 
'i.tnportantes en la forma de operar de las haciendas. En éstas se 
~~ero~ liquidando los pagos en especie a los trabajadores y hacía 
afu.era se fueron adaotanclo a un sistemil de come=.-cializaci6n mtis 
efectivo. -

¿~:.~;:: 

'''°''"· ·· · ·El hecho de que por lo general compruran haciendas 
'endeÚdadas a un precio sumamente ventajoso tambien les permitió, 
c·omo en e1 caso de Garcia Monasterio, hecharlas a anclar sin una 
;grán inversión de till forma que pronto estuvieron en condiciones 
·d·é refaccionarlas en mejores condiciones en relación a los 
;ai:¡tiguos propietarios. 

:: ·. · Volviendo a la cuestión de la rentabilidad, creemos que esta 
·t>reve revisión sobre el financiamiento y sus implicaciones como 
iél: . endeudamiento y cümbio de propietürios de alguna manera 
,:confirma nuestra opinión de que si bien pudiet·on existir periodos 
i(3Lf1:ciles, mas o menos largos, para la produccicn de azúcar 
Jque fu.eren más graves para los propietarios er.deudados ya que 
"bul:>nas parte de sus utilidades y de su propio ca;:?i tal invertido 
;.;;.b~n.:.~.:a :parar il rni:lnos Cel c.:ipit::.l U5U.!:'Cro -, le nb..s lCgico es 
~,i¡(lponer que la haciendü azucarera nunca perdió su reconocimiento 
;~,d·e,·negocio rentable salvo para momentos pasajercs o condiciones 
\e;specificas igualmente trilnsi torias. De otra forma no se 
,\'eritenderia el interés de los nuevos pro9ietarios por 
::;.adquirirlas y después por reequiparlas, en todo caso, lo menos 
~¡que podia pasar era que la gran propiedad cümbiara su producto 
:~p,:i;;incipal y, hasta donde sabemos, eso no ocurrió. La generalidad 
\:de::·1as haciendas de Morelos conservaron como obje::-:> primordial de 
:~u:•ctividad productiva la elaboración de azúcar por lo que en 
;':,i;us cultivos continuó dominando ampliamente el de la caña. 

f~ Por otra parte cabe recordar que la hacien~a azucarera, al 
,::igual que todas, contaba con su propio sector de autoconsumo que 
· .1e suministraba casi todos los insumos por lo qu<; su dependencia 
~res~ecto al mercadó era muy relativa. Ademas ya ~emos dicho que 
yse real.izaban actÍvidades complemantarias de dende se obtenían 
·algunos excedentes como maiz, ganado, arroz, -:te .. Estos al 
comercializarse, permitlan al propietilrio atenuar sus pérdidas 
(si las habla) o acrecentar sus ganancias. 

En resumen, hay elementos que si bien no se ~ueden traducir 
en cifras si nos permiten asegurar que lüs -:spectativas de 
rentabilidad que comunmente prometía la posesión ~e una hacienda 
azucarera en Horelos era suficiente como para buscar adquirirla y 
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su capacidad productivn con nuevas inversiones. 
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CONCI.US IO~!ES 

~ 1. En l·it!:xic.:o, lu hacienda cor.·v unic!.:id ccs;:i.Or.:i c.;¡i fun<1ur.1cn t.:il ele 
la producción ngricola con•pren~!~ ttn pc=lcdo de vidn que d~ta 

:·desde la segund;;i mitad d.::l siglo XVII y cene 1 uye h;;is t<i los 
:·primeros ufios del XX. Su C.:!ru.ct~:riz .. .:i..ción "i d~finici6r. éconCn~ica 
han sido objato da much;;i discusión. Las c~s de las veces es;;i 
(~iscusi6n se ha polariz~do e~tr0 quienes definen a la hacienda 
. como · feud<:il y quienes la considc:rilr\ de signo capitalista. Los 
(~~lmeros resaltan las poses aristocr~ticas y sefiorales de los 
:\hacendados asi como la subutiliz<ición de sus extensas 
:propi~dades, la autosuficienci<i de las unidades en casi todos sus 
finsumos, las relaciones l;;iborales serviles e incluso esclavas, 
;~te.; los segundos destacan el papel mercantil de las haciendas 
·;;·,en tanto proveedoras de la rr.ayor p<0rte de la producción agricola. 
~-_Ambas . posiciones sefialan aspectos reales pero, desde nuestro 
~-punt6 de ·vista, de rna11era unilateral. tendiendo a si~plificar un 
,:f~n6meno complejo. Haciendo abstracci6n de las caracteristieas 
p~specificas que ~n cacia región aciopc6 ia gran propiedad es 
~posible ubicar rasgos comunes que la definen: la coexistencia en 
~_sti 'seno de un sector mercantil y otro de aut~consurno; la 
:.':ti¡¡,ndencia a la concentraci6n terrirtorial; el peonaje acasillado 
.O"temporal: etc .• Por le anterior creemos que la hacienda puede 
~considerarse corno la unidad productiva que expresa la 
. ~~ticulación de distintos medos de producción. Su estructura se 
~i,~C'c:irresPonde con una sccied.:id en trunsici6n, de donde se 
'.-·e-xplicaria su gran capacidad para permanecer vigente por casi 
,';tres siglos. 

···'.;C.- · La hacienda azuc.:irera me~:icana reproduce los rasgos 
~. distintivos que definen, en lo general, a toda gran 

:··-propiedad en nuestro periodo de estudio. Si bien desde sus 
'f~prigenes la hacienda azucarera se manifiesta con un carácter 
;~claramente mercantil, debido a que su producto principal siempre 
,¡:;::·se·', orientó ·(casi en su totalidad J al mercado, tampoco estuvo 
':;'i'excenta .. de esa combinación peculiar, que caracterizó a toda 
::.--'!-hacienda, entre un sector mercantil y otro de autoconsumo. Ambos 
;:.-."c''s-ectores coexistían en cada unidad productiva -lo que implicaba 
c:,:<iue.' en ellas se diera una mezcla compleja de relaciones 
!.:'-_'sociales. También, la hacienda azucarera hace suya la tendencia a 
;;::::J:a- · Concentración de los recursos naturales ( tierra, agua , 
~~bos~ues ) y a nuestro juicio, lo hace con mayor agresividad que 
;0;: .• 'l.'á. · mostrada por otro tipo de haciendas ya. que no s6lo buscaba el 
::'''doín:lnio excl.usivo de dichos recursos para garantizar su 
'' ~uncionarniento, crecimiento y cuota de mercado sino que tambi6n 

·_'era la forma más efectiva de proveerse de: masas abundantes de 
''f.uerza de trabajo en l.os momentos oportunos. Solo despojando 
:·a_.· los indios de Ja mayor part0 de sus medios de producción podia 
inducirlos a ofrecerle su trabajo como ónica forma de 

'Subsistencia. 

Sin embargo, la hacienda azuc;;irera también mostr6 
-particularid<ides: su equipamiento c:<igia una cuota considerable 
de inversión; la reunión, en su actividad cotidiana, de las fases 
-agrícola e industrial lo que le confirió un papel de vanguardia 
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~n 1a ~gricultura y ; ~ difercnci~ del resto de t1Qcicncl~s, junto 
~l peonaje, tuvo q~c opcr~r stts ingenios con fuerza clo tr~bajo 
~s~lava negra J1nstil fines cl0l sislc XVIII. 

3·. ParD la regió~ y el pcr!cdo que cropian:cntc nos ocucan 
(Ncrelos lH21-lBBO) so pu~dc decir quo-ln hacienda azucar~ra 

vive ·Un retrase t6c~ico. Esto si co~~~r~~os el av~nce ~cgistrado 
.en .Morelos ccn el hal>ido, en c.:. mis¡,,o pe!:"icdo, en otros centros 
p:roductores de azñcCJ~ como Cubi"!, Brasil, etc .. El atraso técnico 
de .la hacienda azucarera tiene que ver con la desarticulación del 
~ercado interno, las dificultades de transporte, la ausencia de 
Ana politica de fomente y, especialmente, por la circunstancia 
histórica de la reciente constitución de un Estado nacional 
:convulsionado por pugnas ce grupos sociales que lucharon por la 
hegemonia del mismo. 

Ep .cuanto a las relacion~s ~~r~~!~= ~e~~~~~~~ y ~~producidas 
por la hacienda azucarera se pueden definir en dos sentidos: 

~len primer lugar,aquellas que se daban hacia afuera de la unidad 
y qu~ tenian que ver bhsicamente ccn la relaci6n que la hacienda 
,.establecia con las co:nunidades o pueblos. Combinó la rapiña y la 
:a~resión para someterlos. Los indios perdieron con la 
\independencia todo recurso legal para la defensa de sus bienes 
·':i:::o¡nunales que continuaron perdiendo via el despojo. Las leyes 
:liberales .aceleraron el proceso acentu6ndose, con ello, la vieja 
,'contradicción hacienda-comunidades y pueblos. La misma que 
:estaria en la base de les frecuentes conflictos de la región a lo 
~l*rgo del siglo XIX; b) en segundo lugar , las relaciones que se 
~ubican en el seno de la unidad. En este sentido destacan las 
.é:formas que asumen las relaciones laborales cc:no resultado del 
'·:ef.ecto combinado del despoje y la recuperación de la población 
·,l·'indigena. La abundancia de fuerza de troibajo desocupada fue 
;¡~naciendo que los mecanismos cohersitivos que la retenlan en la 
éi':hacienda · perdieran i:nportancia. Las relaciones laborales 
~endieron a modernizarse: se debilitaron o desaparecieron 

.:rt:'~·ia.ciones basadas en contratos regulados jurldicamente como la 
, es·clavitud, la servidumbre o el peonaje endeudado, al mismo 
!·':tiempo, creció el mercado de la fuerza de trabajo donde ésta fue 
'.,<ve,ndida . o comprada en base " un acuerclo económico formal o 
:;::,:informal. Además, perdieron importancia los pagos en vales que 
>);61o podian hacerse efectivos en la tienda de raya. 

:.:\~.S. No .obstante que las haciendas de Morelos alcanzaron un nivel 
~ de especialización en la producción de ai6car muy elevado nunca 

\','abandonaron la combinación de dicha actividad con otras también 
pr~düctivas. Entre las actividades comp.Lementarias o derivadas 
mAs importantes se encuentran la ganaderia, la producción de 

:~--~guardientc; asi come los ct:l.ti.vcs de r:laiz y .:i=roz .. Por si mi:::rr.as 
'i:::ontribuian con una parte muy relevante para los ingresos de la 

. hacienda aunque la importancia relativa que cada una tuvo en 
'_la generación <le dichos ingreses varió a lo largo del siglo XIX. 

6. En cuanto a la circulación 
hacienda, especialmente la 

continuó siendo determinada por 
prevalecido durante la Colonia: 

mercantil de los productos de la 
del azócar, podemos decir que 

las mismas condiciones que hablan 
malos caminos, inseguridad de los 
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mismos, lentísimo y riesgoso transporte animal, altos costos por 
J_lctos ~· .alcab<Jlas, etc .. Est:i situacion varió muy ligerarr.entc 
{:>Or ·~ülgunnf; ziccioncs en:pren<1ic].:is r:o:.~ el go!:>icrr.c loc.:il, reci0n 
~ri6nstituido, en lo década de los sctcnt~s, es decir, en los 
~1timos afias de nuestro periodo. En c~mbio, se observan 
~~ciifica6i6nes en el sistema de corrcrcializacicn seguido por las 
~~ciendas. A1gtin~s abandona~ la costii~brc de cac~lizar sus ventas 
~ilf:.-'trav6s_ de su propio loc<tl en la ciudad y confian a 
·';intermec1iarios el transporte, medicibn ~- m•:;nu<lcc a cm:ibio del 
c3pago de una comisicn. Con ello obtenian mayor agilidad en la 
{cpmercializa6iori de los productos. 
:,¿~~,·-·.La demanda generada por el mercado interno, como en siglos 
·;arit:e.riores, . continuo siendo la principal consumidora de los 
~pr·o-ductos de la hacienda azucarera eri general. En particular, las 
;·:·haciendas de Morelos tuvieron en la ciudad de México el meren.do 
¡_:do.l}de. realizaban la mayor parte de su producción de azücar, de 
~~~g_)lardiente y de ganado. 

~;1~. El conglomerado de haciendas de Horelos, desde el. ¡;.:rlccc 
•.· ·.:. colonial, emerge como el grupo de unidades productivas 
',~·ge,neradoras de azocar mas importante de todo el territorio que 
¡después formarla la Repoblica Mexicana. Esa posición de hegemonia 
>'stf-conservaria en el siglo XIX. 

'Vi:1.> 'si bien la rentabilidad de las haciendas pudo decrecer e 
·(t· ... · · incluso desaparecer en algunos momentos o casos especificos, 
Y:e·so.· fue transitorio. A nuestro juicio, la afirmacio6n anterior s.e 
'tdespl::ende del hecho de que las haciendas de Morelos no cambiaron 
)\~el.. _cultivo de la caña, como sa cultivo principal, por otro y el 
~;'.objeto principal .de su actividad continuo siendo la elaboración 
\'<fde azñcar. Ademas, en el mismo sentido hab1a el inter.~s de los 
:_:;:nuevos y mAs acaudalados propietarios que las rehabilitan y, en 
;6,'.iii::· segunda. _mitad del siglo XIX, las moc1ernizan para elevar su 
·:/•capad.dad productiva. 
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