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I. 

INTRODUCCIDN 

Este trabajo intent~ :~cer~arele· ¡¡ la. historia de los. orígenes de. la 

industria.azucarera mexicana. Para 'nosotras,. ~1·· tema tiene una·. im-

portan o.i.a ci7 r.f:·~,i.~~\·;~3J:.~~;~.~~.:~ ' .• ~.ej~~ª~:E~&;.~J~7).~~.:~ .. ~?.~. ~ c upa arra-
j a mucha• luz '.sobre:•la/procedenci6-.;y •'\lasFcausEis'~deli'áubdesarrollo -

· · :--~ ': >.:,. ''. ·/' :·::'.'-~:_:,~:;;;:>;;;-",.t\-¡/<~\-~,;,\i.•:-~~;i:;C-~·"';'-'. ~?;c;'!_~:,:¡'.;r-':\:-i:~:ir·\~:·_;.<,){:,::".~:y,.;:_c'(f/; \:;.k\ /-'.":.::/i/;.~:;;" •. \:-->'.':::"- · ·::· " · 
latinoamericano;;;. La·: d ep endeno i a·>' econ6mica\y •'el:. atrasa·;« tecnol 6g 1 ca¡ . ·- . · , .. /."' ,··."··; .. :--~;:::~ \,: < :;:,X;-_·,:::::;.'.:~v.-x:-,_.'J'.'.-_i-: ;,·;.,.z·;~,::,'::_~,,.,,·_<~~,;-:.r_;i;·( -~_,;,_,-,',:,.:;·,_::.,·,:,-: ,,;::>---~:~.:.." >/~r-:·..,;:<·-··,_·-:<:. ·-··. -. · · · - . 
la coexis tiinci e/p'olar izad i'l'tideúi aes :é o orí nni serabl es ¡·\~el''la ti r un di s

, -... .- -.. :·, ~ .-. ··\Í', <,:.::-:- ;,; '='J,:<::;~·ih \~,,;,<;_· :~·~,;.';·"';--:::~::· »: '"' ·.,.::~; .. ;·:·~~-_,. ·:\:c,Y;·7 ·? ~,~;-'.{{.;_;-,·¡:[s_;.:'. -~'./':;f ~:'<-'~/_:)~·~,.:..~1::~~-~~-~':', '..;i: .·:·. _:' ,,- ·:·,.' '· ~ - . . .-

m o; la monoproducci6n ;i'.algunés>caracter!sticasi;:díil;nües t'ré ·•.vi' da po-
·- • - . • __ ... _· ·_-,(, -:.-_.·~::.1:<·)\' -\•V.· -~:"'"'·i'd.-1::::.-.','t~i~H P.'!_.;:,::;::_;<¿:,;;.'::::\ó;,'.t,:-?, :.:.· .,.,: 2 :,~¡¡:~F,;-.-~li.s:.r;:i-;1:-:-..;;\~,:,~-:,_-Y: -~:-:; _,. :-:-,r .. -' ··· · 

U ti ca (corrupción·,•; clie'ríteifsmo·;~,eli.tismo)'/eni:'úíintrén'::éus .re! ces 
- - - __ _,.; ~. ·. :.· .. <>:(_,\ :-.'._· 1!:.'·'·"·,::.•10~"'-\ ;~;{;;_"!'_e~;;·; ;:;;~",;:t:! ''-'.\_;;·'.\fC. .·."i/ .• :;..::.;;,.·_-:);;,,/.:~';;:·:::''~~;:'\:_Ül·< , .. ;.:":~:_,r;:;:,-/' ·- . -•.': · 

más p rof und as en nues fro 0i¡:iasad i:l_t!coloni ¡i:(•;·•,Fuliiien ie1fo cép o on . cua neo 
:-:.:. ·--'' -~-~- ;.:· '.~'/, ~- '.'. ~~/:_.;;'_\<h~::.;·'-((·,\:'.',·v-;;·.¡:;·i:-:¡:~,~·::;,;~.:¡-s_i).i~;¿<:.:>:í''t/J,:~,-:;J-.;':-¡·~'.\:\:,_:~·> .. ;:,::,,. ,_-. :.:~·«>._:(;.:-"' -:~ ·,. _, · . 

se sentaron las· baees'.delt_cr.ecimiento ~deaequUibrad.o·;,y;distórsiona · .. 
·:-. :·. :' -, _.-:: .. ~02:'::D --~ff'J·_,;;. ;~:·-;-'ot:~:,i.-;-\::-"x~'\{l .. ""i:;~_,..-ir:--/.t:;-'"·:',~;.~·r:-~._./_(~f ;_j_,~·~:-.:.r:~~-;-~_«:'.:-:.:0.~.:;-:.-..·i.7_;.-:.·;: _~;;,10_-:·>-;·'\---·;y_:: .. :: --::- ~-

do de las e conom ! as ;}'las~ de ali i aOi ciii'iia'Lmonop red Lictol'ás'·y\ lá. org ani-
--- --.. _-:;"--~-' .-.-'o;~·-~;:,-r.'!;..~!;;-:i''"iF·'.:~~_:.:;r:;-;;::~.;··'~F'i:f.~"'i ~-;,1; 0 ~'.--iJ(,'.J:'l"l·>-'5··.'.:~'.'-._~:'~~·-:·---'.· <·-'._ ... :_.: ... , :-;:_. : .' --- · ·. -·- · 

zaci6n de la vida-e0on6~1ca~en~fun0i6n0de~las~necasidades.~xternas. 
-_:·.;·,:: :.'. ~>-_--:::,:-.'.~;-;;,¡{tti0:."{·::-_:·:~:0°'_-.f,;::'·:·-~:s~;:;f-~1~3-"°·:.;~~<-:~~~~ifi(,::;:.-'.:;i:~(-,;:; i:i·' :,'.\f-,'.- :;;.:~: · :,',- :--.. :;, -~ ._- _:-.,:,- · ;._. -:- ·-· :-.. -: :--: · · · . 

Ni duda o abe que. el paaado~colonial':t;.imp_;ri_mioXunachilt!Ua· perdurable. 

. , ·:.2v\f~N~1fiI1.~U~wfg·f~-Jgr;,(g!~t1rt'.C;·:i.:. .·_ ...••. · ··•.·· · .. · .. · 
Nuestro objetivo espéo!fii:'ó~ico-nsist16.1en>ic'ónocér el camino. por el 

·-. "-_-··>',_~~.t:;;::~ i~·;:;_;;,:,,:.;_:~·.'H<1:.;-~:2~.j· . .:;:·i_'-'.ti';E:,~tl/$CYé_~:;_;:_:--'-':·.·-.. :. '.. · · .. ;_ . :'.: · "·. · ;. -'· --- · 
que se desarroll6 la·'irídueihia:·azi.lbéí-rera ··en el éontextci ·del colo--

·,.'•,-:-:!··.,--,';?:.'·:-.,;;:>:-;\'?,·-:-:-:>:::'.~'.~-~~!:":·- i\_~(";_:;:;,-v,~~·,'.;:,i~{f~~'':;\t;;;;_-~::-__ · .: ; ::_'<·-·.; .. , -- . "- . ' ·.-· 
niaje. Este análisiscpermit16~ubio.aN;hasta•qué punto eran euscepti 

. · ._., ,/·-·,::=:+;'_'>.t·\,;!{::-:,_<::_:;:\:!;~':i7;;:d7~,_;.;:,'f/~-~:-_::'.,/j;.'_--,~~:·-~·:-:··'-\'~:-·:":,_ .. '·: "-· .-:: · . ·. . ~ 
bles de desarrollo;los;eectbres~producti~os vinculados al mercado 
interna de las bgi~Ai'~~;t:;~~'fci:~fi"~'i;'¡~:~ü~iias consideradas na prl.ari ·. 

tarios por la :,m~:;r~~1'.t~:.igÍif~~l~~~~fif]'~;\~
1 

; ·•·· •·.·· . , . . . -

La producci6n ·de·azuca.r .. -es}una/,de·:las .·lnduetri.as .. máe: antiguas de-
. ' - . "'.'·: . •_- --.«·'.'·'"";·>_:_..:·:"--;-_-:';: :'--?'':•-_::_.--~"' '.-" __ :.'.-.:· -:._ ·; : .-- ·:.-~· ·,-' -·:-_'_-:- -. - -- .. -_'°' -'' ,~; --:- ·.--.<-. .-· -::·- ,_., ---:· ·-'.--.· ,' -;._ -;-: :_:---: '' . -, i 

nuestro paf e 1 BU historfa; se'•:remo'nta 'a''lllS· primeros' af1oa: de •fa é:on '• 
. ·' , .. _, -'·'-' -:' · ;,':_,;!:-~::·:-,'.'.'. ;;-;'..i;"!ií;'<'Si(i;·~-"_¡\?,_·,_.'.:~..{:-"/-;.,~fo-';-'':.': :-:::,\,-e ··< . __ ;- >:·:·.,- ·: :_,_,_._.-,,>_' :e~:, ~ ·:. ,--_,· .. ;:::'.' _ :'.'' -~---· -. _ -· '.-' - : ' 

quista. El cul Uva· y .procesamiéntCl'>d e-.cla"icafia-; da··azúcarH.Fúe ·:un-á ·dé · 
_ ,-_ .... , . _. ._, _._:::--<. :·.---- "";·_~ ,.,_,·-.-;;_::' ;.J:._~,::~,;~.o..__:_.y~_.·: '-:< ... , :._;--_-<·--<- ''/·r:: 'J>: . .-:;:·r~~-t~ ,:.,·.>"-,:"~:·•t.:_: ... ·-:-:.:,-_ ' ' .. · .- --

la e primeras aportaciones de.· la:'é:ultura•europea¡)d.esde);en,toni:ies; '."· 
· ' . - , ,-.:.'_.;: ;,:- ' :_ ;,;_ : . ~--'< '. ,_; :1:: ~ -: -:,:·--. :_, .:_:•! ' ;' • .. ;•;':: .;__:.-.:, -~·~;--; ':~ ;'_'¡,r'·l'·-~ < ¡',,. _i. Z, /:'.';~,- .' :'.·;.-, ': - :: : -~ _ ~-, :--: 

la industria azucarera ha ocupado ün(pape1'_,irñporta~te:ien5nu.eet,re -
economía. Pese a ello, esta indÚ~t-;i~ ~~;:r,u~~.'a'iij'J~:ójci~~tir~\p~lÍtJ.~ · 
ca decidida de fomento por parte de la .Corona; /'ar ~l clJn.tfario, -



-_-,-._, 

II. 

hubo serios intentos. de frenar su desarrollo. Entender ,este probl.!!_ 

me fue nuestro objetivo ~;inci13a1. 
·:··, ' ·..,-.. .- . 
: ;e;; .. '.:_o'. ", ·.-; ·;.'·~. ·,'_ .-, ,.:~: /> 

El diseño ·.de la' p1Jl.!tl.cia'?ei:~n~fuica{dl31.gotJiern~de·1~e colonias 

americanas '.·.·· º.~!!~.~~f~.'.?~.-.V'~.~:~¡;~€;:~.~·~·~/í.~ tf~~ª:•ci!!1 .. Jst~c!o .·e~p~ñol V/de •. 
la sociedad que:tle\,daba(ori,gen~ Ere•en esencia un Ea~edo · patrimo~-. 

nialiata qu~ baÉl~b·aLa~~f111u;1~,;ªm1en'ta-~r1·.·131 otorganiient~ cie p;ivi.:. 

legioa v p~ebend~s;;~'..los'grupoa hegemónicos .. y c¡ú~ giraba en t,~rno, 
a la figura d~1·~~n~~cíi. El de~arrollo de loa sectores pr~ducti\/os · 
da las colonias americanas, estuvo subordinado'a'las nl!ca~ictadeá.: 
de la metrópoli: había que producir solamente aqueflo, que'·.f(¡era ne · 
cesario al sostenimiento del imperio; imp~di.r ~Lct~a~~~oÍl.a• el~ le; 

industrias que compitieran con las española~ ymll~ta~a{;~quilibra
da la producción de• ha ,distintas colonias; EElt~ pol!~iÍ::~, ~onoci
de como mercantiliste;··,se derivaba de la anóma.ia'situaciin españo

le del siglo xví. Para Stanley J. y Bárber~'1i;;stein: "En 1492, Es 
·.:_-_._. -. - • <- .·-- ___ .. , .. -,';'.:;· ,,; •• ;,; -- ••• ' -

peña y Portugal 'eran dependencias económicaEI de ·Europa y 1 a pesar 

del surgiÍniento d~ ~~a lmperioa ultr~~ariríoa. en ~i alglo XVI y del 
control que ejercieron sobre.esas regiones heJte alrededor de 1824, 

siguieron siendo dependientes. Este•enólnéiCI E!t'atus de colonia e. im 
- . .. -.. :. . ,','. -''._.:,_·~:'_:·_·---·,::''\·':--::-:::..:-\·:> ;,";;,.-_· , ..... ---_. -, '·- .. " .. _- _' ' -

perio determiné la historia de los :,Países-ibéricos y ,de sus pose--
a iones coloniales. Co~dioionó la soci,ed~d i"'.1'á 'l!oonom!a y. la poli ti 
ce coloniales y también el. curso ele; l~{i,1:~'1.driá letinoame~iC~na -
hasta los tiempos modernoe 11-Y,.•'::•':.•;·::·r:,·;·; ')·\.:'.•' .·.···· ;·· 

~-' ~, .. " - '.-'-~ -- -___ ,;_-,"·,:" :~ .... ;_;: '_-: ·.'' ,. . ·;p 

. ' ;i(H':.',.:-~:-"':-".6 o~·¡/~'~::;-:_---- . --_,¡.:/ ~ .,;-,.'.~~' ;~'c:f ,;'.~;-o :-o-',·_,:.: -.;.o-· 

Debido fundamentalmente a. la i~Ja~}óhj'.,~,~~·~~·:iyj~ :l~·~W~e~f~;:~: ~~ºº!2 
quinete, la España del siglo XVI mani,fe.átaba:'s.!ntomas' evide11tee de 
atraso con respecto al proceso Cte tra~~J.6ión ~J:'.;cia~'it~'ii'éiiii~ que ya · 

.:!/ 

. . .':· ' ''.:_ :-- ',''"····.:, •. ,· .••. • - '. ,_ :' ·.· ..... ·.· •••••.• ... - ·-. '' -.. !._"'.'.- ;' - '/,_',' ~. ,- - ' -.;:.:·-'. ., ' .-., · .•. -:;_:"· 

stanley J. y Bárbara H. stein, L~ herencia coicinialde A;nérica 
Latina, México, Siglo XXI, 1974, P•,.7 •. 



III. 

era evidente en pa!aea como Inglaterra, Francia y Holanda.· Al .fin_!! 

lizar el siglo XV Eapaíia comenzaba apenas el proceso de consolida~ 

ci6n de su geografía poH tic a v su estructura interna com~ n'aci6n'- •.. 

Estado~/, proceso simbolizado por el matrimonio de Isabel de C~st( 
lle v Fernando de Arag6n. En realidad, C::aetUla v Ar_ag6n crin_ÚnJa: 

• .... : '::_: -'::-: ·_-'· ... :~--' . .-::---.~_;>-.<- . 
ron existiendo .como entidades separadas, con leyes :V eiste!'1asiha"'.'- . 
cendarioe diferentes. Además, en el deéarrollo de'las:'fil~rfa·a pró- ·. ·. 

ductivas eepaíiolae predomina la nobl~za latifúndi~t~ 1 {i'8°g'ITe\a'e .. ~ 
ocupará más de la producción agrícola y ga~atler~ ~~~c~é~cfe~e :la or 

ganizacián ganadera de la Mesta- que•del~deaarrdúo'nia.nlifaotú~erci-:-
Al finalizar el siglo XV, tiab!a .en ~l ~~lna b~~tell~rio u~ll Clase -
aeíiorial, fortalecida. por lea m~~~~~~-~{t·~·r;i. tci~fáiea .Pof ,ot:ra ~ar·· 

• • .• -: .: . _ .. __ .: ; 0 '.-!- ,.,~·-.e·.::.,.,._: ;<.':~:·'-'-;/!;_~·o;;c,:·:··J-.:-:_·.::_:'..:_oo··,,;·;_:::-_'c,;_i~·--;··, ___ :,, __ -'_:·.;:-:-._- :.-:.":'t.·:.; __ ··:·;:._~·-.-' _-. 

te, a partir. de lea coat~a cantábricas v·,medit.erráne,as pea.tilla --

i nioi a la ·org~~1-z~pt6,'7.;d.eJ1:±)'~~~i'.~h~'r.~ri,~.~~~fai), m,áf 'gf~nd.~ ~~ ~~-ép o··•. 
ca, gracias. a :,:la., cual: se ::desarrolla .::en :>'gran·. éaceila ·:e1:: comer cíi o: :in-

·•· -' .,. -... -_:;.,_: ... ·;~;'·::,'._·_.,,,..;,,,:-";e-:~·,>.- .. ::,•_:;.~: .• -~,-;: ,:,;i,.; :'··f"·-·1,_1:-~,_·,:-··-.:-~.;,'Ó' ... , ;'_··; ;;;. ,":,:. --\ ~=, ,; ,_.;.<_ ¡,- - -· .,:,-'. -'-'-~: ·. "-""-:: ·-« ·.,,.:-,;·":·· ,_· :;-; - - --, . 
ternacional ;(Aa!1¡!.31 oa~··int'éresea,iag'd éola!i :, i/: gariederás ·'.ée 2mez e len, - .·· 

.-·:·. : :·, · 1.:: ·, .'>:, -~ ':.'¡: ->::.'. ~;'·;,,__ ·;j;-,'.;-y·; :'".: ! ·<:,: ·\;-,;'.}\:,:(,\::( ;-''.f.1(:'~1'; ·,~~, :_:. ¡:'-;-_:,_··~( ::.·:.e;>,é:·:_-;"-· ;.-_._:i-: .·<-:-< ~ ' ?-\ -, /'; ~·>:V_;·¡'-1 '>. ·:..'.<::1 :,;-~· ){-_: .. .'.'~{::· ~- -:. ;'- -' .. _. 

en el ·siglo XV.J: ••·· C::aEI~ 1.l.la;;1¡1<p.o_r}afla11a ; ¡._~l ivo; 1vid 1 7'_ J?áf!amo,'~l/,"~ie--
-_ "··· ,-''-' _. !_-:_;:' -~.:·-~;:.-,~;;_,-'.~--~f;;:-,~t_1;:¡.;;~;(.;~~::;,J!~-' :.-,.~~'.-;:;5::7-'::;;·,:i-~\\ i-°*l'c-.~;.:~- n'1.::;_;_·,.- '.<-''_t;:\:(-i;:"•·:;·:·_,_,. ,:,·;-.;<:;, ;{'1 _'.'i'·\'::'.¡(-: :'P/~: \o':)//;.~~-_: )· -,·_>· · 

rro, e im~or~ei?productrissmanufacturadoa•v;de~lujo~~La~C::orona;·por 
' . -' ·: '':' '·.' '- -·: .;-''. ~:- ;,:,: ~/; ::;/ :--~~: t~;\'.;-:i~'f,,;_,<¡ ::>,·_t.;,·;,}'·,-;r.;,--;:::i-11}:\ó}:;'..';'-:. '.~~.'.':_>;<-' '-=·'.?{>~:. ':;'.;.f \:~:;_~'.('~~··,'.§' :;" ~-';/{!;-:-\.l~.;:'1::'.->~:\".\J.,:;,-?,~;;'t:-~¡~,:-·. 'e!'_:--. - - ' 

BU parte 1 <encuentra;, en'1da.{aduén'afsu;;Juen~e¡lprin,oiµ,eil?idec\iing re sos; .. 
- . . .- ; '/-. ,_. r ,:_. : ,'.:} .. :.;);¡~~- ·:_:'. :~A~:f~'..,,:_-- .:i:i .;·;~!--'. ::_;:.~-~&::¡:, :~ :·~~,:;/1~~.f- ::: -~:;·: .. I,_·f:: :t/;~'.;'.\~--61~--:_{:ic_,,.;~-··~:;;{:;h;·\'-?.--i:;;.::: i,f;:;~; ~:-':;_;;.,,r-r .,h::;:_~:~;; }--_.;:. : . :_,_.; :· «: -.. 

con lo que •f_avorece::'a\estos}grandes¡imonopolioa~ganaderoa.;;y;ccomer-- · 
·: .-'.: -.:...-_:. ''- { •• -- ,~ ;·~.1 _:c.:·;_,_;;; '.:;~;::¿_,¿~\._,_-:;;~c.:_.¡,;;;'.',:/::; ··;f;<-::ti:-~,.·: ;}r:;'/~j>:-~-r:;zoc;~; fí~~il-Z\~ "~~·_;·.,=:.r;;yft;;;;,_::~.~{~:i\'. ;·! -~": -·-.< ~' «;-..'.·; .·.·'.. '- · 

c ial ea f ariili. tand o},v;1'prániov iénd o 'a''•lasi!!!rripresíia'c'll)erciintil e9';j, Sálo 

:::,::;¡,:;¡~f f f gi~iliíf l1f li~liiili~l~~{~l;l¡,dOo 
enoontramoa~una~eec~aa;porci6n\de>r~~ureoe~destinadosCal{creclmien 

__ : . ,__;- -::_:,-;--~,-~·-_ ;;:.:':-~>-P:_~'::::'t,~;~~,_~{:,:~i_,::~'.·'..';~-:;~:.i;.;}:~·~,·· ;)_,_,·:j'f';~_,~-<<~:-~?::. ~y,ti'« -.'::'; ~ ''.·::·ó:X·i+'.-;,::;--~.;:\:--~> '.;;•.\:':- ·.:' .. -'•;: ·' ·. :'·':: · :- :· . , -
to de las .manüfacturaaw'·.'dél•:comercio:;:tnternc·;;:.con da .:.salida ·:de••:..::..· 
las· árabe·~·:•. i;''.·.i'~~,,~Üb~i~ Li~~h~~~ 'ii'~J~~-~J~'iii~~,,'.;kJirit'j'ú'cl{J~,e~ 1 gran 

de Eapaíl~ numi~~~'ci~ ;'i~ri~;:~~a ··~~·;y~a.qU~ ···~~·-· ·~:~·~·~nt~~¡j~Tel. germen de 
·"·'-''·,','<,', _,-, '.:."•, .. 

~/ Dp. cit., p; 16 



IV. 

. . . . 

une.;burguee!e corner~l.e1 Y' rnenufec·t~rera. La nación que conquiste -
América es pues.unl3cn¡Jcítencia" imp,erialen •• le que.encontremos un -
rezeg~ · prcdu~ti~~ y;.qÜ'I! ~a'ntfe'~~- u~~ ·~atc:ada dependencia del come! 

c i o .in t·~r~ac\ri(:;~j~'f.(!J~~'¡)f f '[J~t(J~fu'~*,~f ~~%~,~~;;;;'.,,;·······.• • .. · ~·. ' 
Este es .elVccntexto~enjel~queisi~ubicll~la~polltica econ6rnica rner--
csntili~t~') i:~ :~J~:)~J'k~;~'Q'~rii~~~~}~(\\.'~'iij'¡ff~Rd':i·'.~ '· Mllrcel~ Bitar Le tey r1/, 

· -··,; ... _. _ ~- .::;-;~· -·:_::';'. .~;;';:_í;\;io.:f t~/):,~,;;i;~:..;:~{;;;;.;:~:I:'::,·~;;:'ZY;:o .. ~;fr,~¡:·t;'~:1ft:'/.:?.: . .:,; •. r~~>1' ,:\1:- '. ,_ : .. ---~ · 
se ceracterizó,¡porsconsiderar;;•que\:la:;;adquieición de oro y plata --

.. _ . • ·: ;:::o.·'.';,;_if...";:•:{ {i::;<i·~:_,\y','fJ;:•r~\;i:;,~.':''.'.~_>,i: · 1\>-,,·.~·:':C'.;i.,)>">;:;;:; .<';; · :-."-_. :· -· ·' . · _ · 

constituis· el.1í'nriqueéirnient:o·id.e\•laa•';'neciones, y que. este riqueza 
.. -·-- .. ___ --~_-:::::·::'_~~r't>~,,..,,¡;;~:-~j~.,i!!~=>;,_~1)b!h:~o;;/.c','\•;-;·,;;"';;;:.:;;~_;. ;::: ·_. ·,",:_, :._ -:-. '> _ . · - · 

ten!a que eatar~'iiií!'manos;<d.Bl{':Estado'¡'•T,,el:que• deb!a fomentar su en--
.. :_. ~ -- :-.:~·- ·--~--e:";;_!:-:f,".:-~\;;·,;,,--;;;_:,.:~p-:,_-~-~-~-~F'~;:'::-~· ;:,:';c-i\_:,1b:-\~,'cy,. '/.\1 .. --;-::.: · -,_ -_·:· .• · ._. · '--- -- . · .- .- :_-., .- -- : 

trada, irnpedirYsu:'1iálida\•:y iJ.oinllnt·ar,,, la explotación rnin.a ra., As irni s,-
. ·_ ·. -_.,- · -:: -.-:_ '.-:,-::·_,}/~0::,:,1);•'.'.!'.;:'~"i:"-.>J,,'i-;.,0-.;c ,-_;~.:-,,;.!: . .-~ . .->.;(,-":. _ -. -_. .'; . . . · . _. _ _ . , ... _ . -. _ . _ 

rno, a efectos de;,,1111Pl!,dir~;1iij:aalidá del' or.o. y la plata, y provocar 
,. ( ·:"::'---:_ "-:•'.'_:-:_;.,, .. ,_.. _1_. ........ ,:.'"'·"'': -.,,._"}':"';_,_.~~--,._ .. --.-·_-"'·: ··_ .:' ----- ' - · ... ' '·_ .. , ·. __ -_·.;_:. -" _·i _':'; '.. 

su entrada f;e'rah"ajfi'ré~cihdible';ei\níanténimiento de une ••balanza !ce-
':_ ·.; ~- : <{: _".;-.,,;._:--··~· ·;- \:,:·;:;'.:::"/'-'~';_,:~~'.~}- ::~--~i.'/,~ :;,'•T.!',~->'~'-":';_•;~•:_:c '':-;'- ·-.' .'--:~.: ·- . : . ' ; ~ > · -- ~-:,' .''':/-:_',- •.:":· _, C:o"-_ .-_:.- _;._·. -.:-_-, _-_-. __ 

rnercial·.favcrable ;},Para'.;,eltrnercantilisrno ,:·las· colonias •eran .impar,
; -- , '.::'·_.>/:</:.:.:_·;~~ :'.:;;;'.;:;·-;:~-~~';'.~:h,\f;!'t~r,·>:;Si<_. '-~~i:;'i·''-':-\->.-'.~·<i')_:¡::::::.\",:_. '.·- ·:_.- :':; , -:,- - , · . ·::._'- :·: · .. -.' }:-;\ ... :"--;;-:, '.'.'':- ";.- ';,_"> .. :-~.- ,-"- ·, . 

tantea' enCt.antciJcona U t'ufan.;, una ~.fue ntll .. de rna ter i as; p r frnas •V';rep re-
.. t-, · '·.·<:'.;_, __ .c-''.i.;_'i:· .. '.·>,'_·.:,,-:-'i::1::. :«~~:</,·~·>;-i;;,''.~'-'"('"~·:"(."':'_-~'_:'.· :---'·· ... , -· _ · _ .. ·. " "J.>·--··-.;"_',.-;'¡;---.. '.•;-.';_---,.'':"'-·-' 

sen tab anun·:.merc:'áí:I ¡¡·;iJBr~·¡~io'~; ¡:Íroduétcis. esp af1 oles • , De; eh! ·que< corno 
· : : ',,, -~ .,-:·,_ -, ;~ ·> ,:-¡~·':."':':''j):-!'.:?:1.;:-;:~',.:,~,:_,Y:.~¿~\'J;-;:«1::.1;_;-~:·~-:-~<j·.:··:-''::-:·: -.::= ': :-:_:; ·,- ·' :-·:··.'·-:: .. ··¡:· '." ·-·:<-,'.~·'.'- :: --.;. -.. _ -, ... -:-- :·· : : , 

principio; general\[ée':'. pr.C1h ibi eran·. a.n las•· colonias• las;i,ind ustr i es 111,!! 

n.u f ª c tu re ~r~.·:!·~:~11i1ii~t.~{$·~f '.~.~~/f :;r*;!'.({/: ir·'.:; ~~.;:.:i·/:.f ~~¡ ,Q~:;~· ::.• ~ .. · .... · .. 
La posesión ,de.)leis;c.co loniéis ;, arneri canea ;e; p rin ciip al¡nente: le ·:.Nueva Es 

,. __ _," -··:: .. ; . .- ·;_'-{;'_,· .. ::u.-~~_.,.,.;t¡, :;·~;·1 -~.: .. ::;:,(,~.~--:~~-,-,:_~0_.'<\:-.fl:_,''-;;.:;.o,,;;r;·_.-;-.:-2,~ :e;.~ .. ':f.;:;':. f :·_, .. , :;.:;;\:+J.:_.~"i'.-';:'::;.::._::<-'>:./:-i):.\ú~</'-:.· .-.- . .-.:.- . , -- , 
paf1a y ·Perú,·:. p reductoras ·)detrné te les';preéi osos ;},trej o,,c·ona ecue nci as 

•· ;_ .,_ · ·' · .. ",-.'. '.;'.'_':°_,.--~, \"_'-\':\;;"'.,._,,:_::,·-'''¡-~_:,N:;,: --: _'-<:01··,',> -_:_.: .·-:.'. ::·:_-"':_-..-<'.'';, ~!.'•->·_-.o":\;,_ ':·~:.':,:;::e:'-·'.'-~;, ___ .,:_i;: ~-;"e>';'-:': -·, ... , · e 

deses trosas·· a 'Ía'\\ecoiíom!a :éap~nli'ia';:'tE1'1)fii.ijoi'def'iB;:pla te/americana. 

in r 16 1 ª ~ s ü ~[\~~~;;'.~;;;~ft,t~~,~~W,~i~;.~gr~:\~~'lti,~::{~1i~1~~üfü~i~~,~ \1a8· .·in~ .. ~ 
dus trias de· tríí'n'sf ormaci6ntqueihab!e n'dog rede,: subsistir ;,:lo· mismo 

. · -.': -; _:0: •· ;): :.:,:-~:;¡,.-;:':f.;;;::~-;;:/:~.':\'};~·~~;,J,',:-\'.'.'r::•\i;:;,:~¿~ >-~i~"_-·,,:·¿,\_ ,!.;":'.-:- .'; ,_.~.,-: '-'i."_ ,'.~--,_.,- .'._ ; ·::- :._. -:·:, '.." :-~ -,_._~:"' '- _·' , . ' 

auced i6: con : la '·a·g·r;i cultura ';1;f Aeí !T•• e li\coinér ci e:• extranjero .y colonial.·. 
se convÍ.rti.6'.e~'~i~/;ij~1y~·~'i'~:ii'F~{a'l''d'~ "i~!ei:ono~!a, l~ qu~ •expÜca la 

:· ·e. ·. _ ,-_': _;;'.,_.·-'.,~,·: ,<_->:_'.'.'·::·.~'.:~{·~- ,>;};r,~.::}¿-:'s'_~-~H·!.~;\;»,;/- ·:--· .. ·-:,-::::·.'· - · -
rigidez del monopolio ;.cornerpial ;•;·;: · 

],/ Bitar Leteyf, Merc~l~, L~s economistas espafioles del siglo --
XVIII y sus ideas sctire el comercio con les Indias, M~xlco, -
IMCE, 1975 1 pp. 29 y 55. 



v. 

A partir de la aituaci6n entes descrita, se estructur6 la política 

econ6mica colonial. La ocupación y explotaci6n del continente ame
ricano respondió a estas peculiaridades y a estas necesidades de -
la metrópoli. 

Para comprender la racionalidad de la economía colonial, es preci
so tomar en cuenta que estas sociedadeé coloniales s6lo. adquieren 

pleno sentido si se las ubica como parte de un conjunto más va~to. . -' ·;, :. ··.. : 

Surgen como anexos complementarios de la economía europea,, es<de-

cir, en una situación de dependencia del núcleo, !lj~tr~pCllit~noi/, 

Pero esta i~onc~pcÚn no. agota el entendimieHto·"cj~'¡~prabiJma',' lls de 
cir, no ba'ata def.inir, a ias so~iedacJeEI colo'ri"i~Í.e~ ~ partir de la -: 

~~g~:a C·:~q~í~'.1~i}~~~~j;~í·~i~i~~~~í~~~i}~~:ft~~:ci~r~;~::~·~(:~e:~:~:~.~~:~· .· 
dad es en e u fun 1ffonami ento·~·'if.De\iah í/que :•hayamos ';c cine iderado ne cesa-

".:· • · C;~-· i.:'i.''.;-~·,:_~~-,:.,'i.1~.'.~_i-~;:;'.~~:.'.;'-\·-~,·\_,\;).~.'.,·o \-'.'".>.-;~'<'{-_:.-;~ ·'.··:'.~=.::,>."::'\.; -')/¡·- >-,:1 -~ ,-'·:,-· :;·,- •'. · ., _: .'_ ·.. ,- , : · ·.'- ... _ : · 

rio para. nuestr'o ~iinálieia''.~tener?preaente;'eata doble lógica. En sín 
.. . _,_.: -_;-,,._,:;.,·,.;¡;:;i;'.4~-~-,:i;<;/J.~;¡,~,'.,.,\¡;o-f;\::I,¡,;~:;_·-J· .. (,o.¡,:··;~,'>,~:: .. ?:~.¡·~.:-::-<-·.:-~,:;, >-,.-::; .. -;._ ,.:·· .: ._. . - . __ . -

teais,. partimos;{de•jla~.ciinsideración(de;,que;para .eF éatudio del pe-'. 
· -.. , ;_-:·-· --:-.: ,··:;·i:•c, '.':'.¡>~~-.. ;c<:ef"~'"'-"~'f-~1 ·;,:;.\~::;-;.-;·~:·:'::':·'· ";1: __ ,>., __ ;'i'-' :_ :.:-'.·:·,_-,·;.~~- , :-':;_>\·- ._<.-: ·: : . -- : . . _ _: · 

ríodo colonia11áúñoiúneri'i:iana'';8e'úí'líce;i11iC:ii8aúci tomár. en cuenta -
· . _ ~~-:; '.\:.:_;,:,;¡\-~\-·':.;:~-if!~~~-"-;~f!.~ '~~~~;·¡:.+_;;:,\i-::-;,!7'.·;:)}~- 7:~~}'.H':::--~'.:--F/.;,:,i:<->.-·<: _,ic_/:.'.·_--·~- ·-_~/"'; ~ <-· :· .-:_·_ :· -- --.- : · .. · .. · . 

la 16g ica ex terna ¡'•'p'ero·¡estimpres°:ind Tble', aclarar• la· inip ortan e ia '-

de las .dif~~~.?~'.f.i~)(~~~;~:~:~~iii;''~~~t~;~~.1.~'~';7::ª}.~~citllr~s v••pr~·ces.oa··.·in-'. 
ternos de las. diferentes,•:regiones·;de'.•America . i::u~e ·din6mi"Ca;depen-

de en. úl ti~a;·1~;~·f.~;6;~'.~J'.~;:i-~~'.t~m~~f'~~f;~~j,~}lf.~,ro/Dº<ª~ 'red~ce¡·~···;~11á •. 

Es tas ccins 1de r_aci o~es/~.€,,•1friJ}~~a,~;¡')ffiá.s ;;~·~20,l'~~ª\'lent,,~';~p.,j9 ~~ º···~ :-:-.... 
dos problemas: el. pdmiircfaé :réri!lre '.a:'1á•·.de11mi tación:.de,ias .die~ 

e ' • . , .O - • • ··,·: _ :,: · :-:::•:::• .''. •. !•,_;,-~ ~-.',,\~-::;:-'::: y;::,\\_.;-,>,:~;-i,,,t<<·i,·.:'-; .. ~ ::·-,-·>;::·· .\;.;,; '.', ,.'.',«::·_",'?·;, ~-'-'.' ,':::-:, ~ :".,:,-;;. /~--'; >' _'; -:::' :' 

tintas. zonas económicas ;/eá;.dech.i':.C:a:~1a·;';elaborricii6_n;•de{una ... tipalo-
- - - - _. · _ . _-;--·::> ~·-·:"'._,:_::_,:_,·:.:·~ .. :;_,~,:;.-.•::.-,'.-::T.:\,!/;,,.-.'-.'.H'.;/;-:-;_;,,,,~·:•-,·>·:.c,::-~·':.\'i''-;.-·,·_>,;·:·:_:_·_;:_,--::·-., •. < ·, '" 

gía de la colonización, y el· e egü.ndáiitiace'irefere'ric ia}á) la cuestión 
.'. ' -., -'.';:.:<-·;:::-> ';.~;·.:--:.:· .. , " --·.·--·: . 

!!./ 
. :_<':::_:;:.::· .' ::· -, •: -.-':;<:-,t<;.--·'.:- ----".".'· ,_- \'._··_>;,::>; 

Cerdoso, Ciro y Héctor Pérel! Brigl1óü;. 1-ii~t~X:ia :econtirnica C!ll -
América Latina, vol. I, Bercelona,·Ed~ Critica,·.1979,, p •. 151. 



VI. 

de la relación metr6poli-colo.nia. En la medida que .se pro,fundiza ..: \ 
en el análisis de la dinámica colonial se observa la existencia de 1 

una 11 autonom!a relaÜvaº·d~·.· 108' grupos imb~lc~d~s en.:~1'.desa;·rollo .. ·' 

~:::::::.::::::::'il1t!!~,~~~!~f ít~llillJ~~~~"::-. 
l\a!, en función de laei' necesidadeá '..de!-'la{meh6poli ;).'.de ;Has>caraote 

' , .:·,.: .' _. '· :· ,.· •'_:---.-- ''",·._,: '' _"•{._ • :·,•:.~·,'-_,'-~'.':':\'·'.·~·-;~·~;::y·¡~,Vi~;':?¡¡·O'/i~:~t"(\';,.'f: ':i.•.'(,'_c;·''.'.'.":,.;;,:·, ;':·.;·_".',e.' -

:r!et ices de lea zonas americ·anas, ( grada:;·dii:j de·aarr·onci~'.éoo·n6mi co:..so · . 
. . . . - --. -- ' .. : _ -.· .,_:,-.. '- .: : · )-,, .:--';'-.'.-- ,,, -;;i,--~j1.' :;;"ir.•'-;~-;'t'.'F.'·( ,~;;;;.:.,,;;;~·,:;_';¡f,~~v-:::':;,:~~::~_,. ;,·,-.·, ;_:-~_, __ ·: .. ::.-

ci al de los pueblos· aborígenes . aB!' éomo;,i)i:Jndií::ioniüi';;geéigráficas) y 
. ' - -' . - - : -:,- - ·:;;,._ 7:';::--:::-.;,:,:;:.-:0;_~.:~;;'J;<:./~id·\·:;.\\\~.:,~::;:;:~<--,,.:;;:;t;_:;.\'. '/}¡,~/-'< ;.~'..:;.::;;;/-' .-, ___ . --

del momento de la colonización¡ se conformar~n·<;la~)di.sti~tss zonas· 
econ6micea latinoamericanas. En ésencia,\·J.a?c~f'.0Wi~~~;f'6ifo'.1fo~66• ~--. 
constituir sistemas productivÓs de~Úllado~· ~f~lJ~~'tecií~ie'.htci'..·~1!1' -
111ercado europeo, fundamentalmente metales\pr~éio~o~\V,P~g¡{uctria i~- ·• 
tropicales. Se constituyeron n~cleos exportadÓre~ ~l~~d~·d:o·;:.'.de'i1os 
cuales se articularon zonas producÚvaa secundarill~2/; Ea'te,;/álste~ 
111a productivo se complementaba necesariamente con "e·J. m~:nt~ni~\'e~to 
del monopolio comercial, sin el cual no pod!a funcio~ar•la'.'.acti~i'-'" 

':- .· ',.: ·:: L(:·;/¡:·.·~:.;_1¡::;,:::·:~_;-:;:/: :e·· 
dad mercantil de .eae 'época. ··• .. ._ .•: ........ :•. 

: .. :.,_;_;,-.,,,;: ... ~:-::·.:~.-::.:)_:;' .'· 
,: :::-.:·.-:,./· . '.¡ .• 

- . - ',· _.:: )_:_:;< _: __ . - '· ._::.·· .:. ''.- ._·__ : . . . ' - . }: ;_ ._: __ '._-~.'.(-:,. ';;·:.:f~:·:,\:ú·::~:_;-'-_~;~~,:~i:)_ ::-::_ ::_\ ::·._: .. 
De esta fornía, ,a lo•ilargo_.del territorio americáno",ae;estructura'.7.:.:: · 

'.: . ;,';?1~_-;,-~-;_-_;.-;:,::_.'~;-·:l:;S;~;·.;,!·>----~,::.:-·-' .~'.- . . . · : . ·· .'-'~- ,•:~.>;:'·--,·;.·~-~;~-,;-;:;.,:::.::_~':~~::3::{~--~~;::~··-·?_;:~ 

l'Cn diversas zonaa;:econ6micas ,.en cuyo interior;.88 .UbicB'·•,un·.:aector 
prcduc ti ve.· prl."il~f{~§'i'~}Vlb~lci~'i ~s(mine~aa lll: f ~er'b~:;f'~'~'¡j'~~1ii.~1i~ímlln:: •·· 

, . ·' ·- ,:_;;-.~?'S~;-.-;~_'.!.-~.~:;[~f~1~-~~'·:<t¡~7:,:"<·.::_:·_, _ _-- . ;';: :- -·<..,:-:..:: :-,.'::-- ,-;-; .. ."·:;: :-.>· ',-_:-'::: .::· -.-' .. :· 3 r:·;;_ ;;-:~·:.i_:Jii'.~'._-:,~,~;-;.:\ \¡.'::;~~:':,?'; ;:. ~-.:/; .· . 
te la Nueva. EspaMa. y.:.Pera ;-i:En,cellaa· todo 'giraba.·calrededorrcde:·ila mL 

:·, · .: ··-.-.<' :;.,_.: .. :_ .. -·::-::.,.:'_ --_ ,- ._.:-".'. /!.\_ ·-;: ::- ,_ : . .-_:· -:' :-:>_ .. -: .. ~ -· __ ·:_::,::··:: ._: -:_c:Y:"_ ?:~;-'.:'·:.:,,_v: ·;; .~ .. :·.'.'."~'.'::': '._-'·::_·:-::,.,·:/"·~-- :·:.·._-._- · 
ne ría, eunq ue\ti_úti'á··.~.t!imii"tén~e\:iri'áú1 t'úra'.:'deiLe~'fio'rt,acf6n;Jp~llüge .. mi~· · 

- , __ .--.. ::·-- '.'_1~._'.• ~_:-"·.;c.-,-'::-''·:::- .:.-_:•_f:'..~:-. -::A-·:·-:.'':·:- :-.. ·--~ ::-:::·::;:-.-::}" -}--;:_ .·::--:_'/<.,~:>' ).:;. r,~-I;: .. '!'.•: ·,~ .. -,--~~----:-·.- ~: .,, ';:;.' ·-:-· . .,,__, ,;:::::1-. ·, ·--~,-:·~--:-_: - .:-
ne ro ae .... ds ·.e,ntre¡;,15,A5?¡y/;',161D; ;Eetas;•z'!nes.'1)jurto 1\con>lae A? tillas, 

oorreap º.~dieror··~Ju,i~···p',~:i~,e,r,:~ .. ~t~p~i i~1~·~Si~~i?rii_; As'r,,~el: ¡si\] 11L~-
xv 1 y buena perte:¡dél,',XVp/tuviérori eu e Je én· le miner! a,, con ci--

<- .-, ...... -~ ," 

. ' .. ' " ,,·- .. · 
2/ Cerdoso .Y Pérez B;; op • cit., p. 162. 



VII. 

clos marginales de producción de artículos tropicales (cacao, café, 

colorantes). 

La era'de; lÓii'Borbones inaugura una segunda etapa colonizadora. A 

finales del\sigio XVII solamente estaban integrados al impe;icÍ ---
. ' ; ' '' ·" - : . ' . ' '.· ' . '-' . .-:_ ', . -,, ' . . . 

aquellos'territorios que por la abundancia de metales preciosos y 

mano de obra 'teni~n un valor económico• inmediato~1 . Alrededor de -

estos. dos .. mfoleos centrales, Nueva España y PerCr; estaban las. ---
otras zo~as d~ asentamiento español, cuya· impo;tancii~era eátraté

gica-militar 'o meramente agrícola. Hacia 1700;. e( viiiculo entre Es . ' ' . . . .. , _., .. ,··--- - ' - -
peña y sué ·'oolánias.;se había .•debilitado.· A. eilc cÍtincurrl.6, de mane 
re deflniti~a lrÍcri~ls mine~a del ~ig\o xvii;t~ ciase de Borb6n: 
tuvo que·, enfrentar. abiertamente la decade-l"lcÍ.-adi?Es~ciñEly. lEls. ame
naza~ expansilla.~ de'la~ potencias riJa1es';:E1i~e~~l:tadofue· 1a ne

cesidad d~' modernizar .; racionalizar la e'~dnomié':;{oe;'ahi que se --
. ' .·-: -.::. ;--.,.: ,,_.-.:-·-- ---" :_. ·. ;_ -. __ - ,_-_ -. ' ,_··:·,--.:···.: .. ·.: .. ";:·.'::·,,,¿y_.,.-, __ ~('.:;};;\'',;_\-·- .. - . '-' 

ubique un segundo ;ciclo colonizador cara,ct¡¡rizad[J~p_orel. surgimien. 

to de do~ ~ué~o~ vi;reinatos, el Nueva Gr~~~d~;·cf739) i}: el del Río 
·.- .- - .-:_~ ... :··--.. : . ·.- - ' ' · . .-: ,--.' .. _.:;'- .•. -:·::~::',._,j>-:-.. -.'.::t;i;:,:_:;::;--.···-,: -·,_.:. ' 

de .la Plata. (1776); Indudablemente, las .rEifárm'as, se ven impulsadas 
a consecu~ncia de los tratados de Utrech't-i1é.1713 >'F mediantP. los que . . . '· ,,~ - - ~ - _, 

Espa~a. e.s de~pojada de sus territorio~ elliop~oa y ele Gibraltar • -

Aunque en los tratados a.e reconoce El ;~~P~ka',\~ posesión de sus do
minios americanos 1 este recanocirnlento:t~;~ÚcÓ 'concederle a Ingla

terr,a .. una serie·····de privilegios,econ6~i'clJ~{~1 asiento· de esclavos 

·~e 1 ~p::i~i~'.t;.f~$~,t~;;r,;;~2~.~~'~:[t}g{~~~'.~~~:tht~~;:ni:~:~~::
0s::~.:~.~:a:~ 

cidieron ref.o,rZ,ilr{la;:e~plot¡¡.ci6,njde~las e.c.anornias coloniales des--
, _·-_· . ' . , :: .. , ·:'·",~ ":':'.··-~(:I ~·_;..·;._:-. .'_._;'·< ... ,';:Ti•~-:=·•:::;>:';;_.,, y': '.';;'·:4'-'·~·?;;- .-,,-_;!---·~ ; ':e'·-···. . .· _- -· . : ._,· ·_.? / - . - - . . . , 

atendidas· ééimci<;··suenos'.fi\fres\'EiCar'eé'aeéí¡ Lá Habana-'• Se···•inicia•· as! 
- ,_ • • ; :; ... -:· ·1::-'_:._~:;{i\j;\1~'.~P-.-~f,f ~-n~f ;:-~@;:~&~JN ::~:fü--:-:;~t1~'._:\t~~)':;~.:.;'.~~~\: .< :.~·-· . 

§/ Sote lo;' Igiúiéio,'' s'citiiéJ.Clgí'~ el~ ; A~~ric~ l.~tina, .•Madrid, Te e nos, 
1974, p •.• s?. ··. ···.· ............ ,.,·,; .. '· .· 

'J/ stanley y'stein, ap; ~it., p. 85. 
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un nueva cicla colonizador en base a .la estancia ganadera y a la -

plantaci6n tropical: ,es la. época d~ auge del azúcar CUbano 1 del Ca 
c':.::_','.-,:;_'-'..o_:, _ _.,.··."·' ------'.,:'. 1 ._;,e, _,·--, -

ceo venezolano y de la prClduc.c16n ganadera del Río de la Plata. La 

minería s6lo reaurgiri; ~~;11~·.N~~~a~E~~~ña. En el siguiente cuadro 

se expresen las diBti;IÍt~s:zci'n~~·.t¡;r~d~a·tivas de ~mérica Latina col~ 
nial: ·.··•.· ;,;;!'{'.'f1ef}~t;;ff '1\".~;•y;~;f1:?'·;;:. ·•···· .. 

:··,-.: . ,. ,:•_·\,: ·'":-'·;::· _:, \\' 

PRODUCTOS. PRINbIPALE:s' EN EL TRAFICO DE 4L TRAMAR E 

INTERCOLONIAL 

AREA 

México 

América 
Central 
y El 

. Caribe 

(Siglos ·xv1:a:XVIII) 

R E G I O N 

Centra 

Oaxaca 

Vucstán 

Norte 

Guatemala 
El Salvador 

XVI XVII XVIII 

Azúcar X X X X X X X X X X X X 
Textiles X X X X X X X X X X X 

Seda X X X X X X X X Grana 

Añil -

Ganadería/ 
agriculturax x x x x 

Plata.----------,--~ 
Textiles. x x 

Cacao x x 

Honduras Oro - - - Plata}· ' "' · · ~ ':/' · .. 
. : '" '~- >'''. .-·-.. · 

o:N.::i.::c.::a:.;;r.::a:..¡¡g"'u""ª'------'°E.::s.::c.::l.::a-"v-=º.::ª--------· ._ . .;..• ;..' ·....;.. ___ . · 

Costa Rica b~~~{ .. rl3~~~k x 

Panamá Servicios •• 
··--.. :,•"' -

••..•. , •. -:;·~.i' ·,·;_,_/' .:',·'-,·:: -'· 

Antillas Cuero/sebo- Tsbaco " ~¡¿¿~ar..::_ 

1 

1 

1 
. l 
\ 
( 
\ 
; 



Venezuela 

Colombia 

Ecuador 

Per6-
Bal1 v ia 

Chile 

Argentina.:. 
Uruguay.:. 
Paraguay 

Costa 

Llanos 

Al ti pleno 
oriental 

·Al tip ieno • ·' 

Perlas--- Caceo -
Tabaco 

Cueros - -

Oro-plata 

Caceo 

IX, 

_,-," .. - •.:., - ... ' 

Ait:~~~·~a?J;,~1fll:
1

R~J:i:l~·~¡~·!~~~r·i~' X·' X X X X X X X X X X 

Az6car X X X X X X X 

Algod6n:x·x:x x x x x 
.Vid.:acei tunas 

-e_:; .. , -.. • -·.": -~,_ -. ,·:._ 
. ''.:' ' ·,.\. -, ... , .. 

'" •>'•• · ·. Pfa'ta· · 

· --· ' ·· · - · :.~, ",_ . .,,_-,,-,.-,-•·;_.;;.<c~.--t- , .. i•·~'-, ,, ; 

Nilré~t~· · '·'•'i(•''''·t;~: ·:t•····v1t~i:la•J1iitii•·-x x .x x .x 
·. •: '.:.: :.:-.·-. •... • ; 'Gal1'a'do· X :x X X ·x X X 

. ,·-¡ 

. ··.Ríai:te laf'iata 

No~d~~t~ 
Costa 
Serta o 

'Cueros/sebo-·-

Azúcar~~~~~~~~~~~~~-

Ganadería X X X X X X X X X X 



1 
X• 1 

Centro Pelo brasil.--~- Oro----
Diementes 

Brasil Sur 
Ganadería 

X X X X X X 
Esclavos 

Amazonia Récolecci6n1----
forestel 

FUENTE: Cerdoso v Pérez B., op. cit. 

CLAVES: 

Comercio de ultrsme~ 

Comercio intercoioniel x x x k x x x 

Ambos comercios - - - -· - -
Servicios · •. . . • 

' ' ' 

La producci6n azucarera de les colonlesespaf\oles.en América ad--.; 

quiere . un auge inusi tedo en el siglo ~VIII ,éép~ce el~ .~¡ÍH~aci6n de 
las re formas, Def ini tivemente, es Cub~ l~·.p;¡¡d~~tó'~á)más imp~rtan-

. . . · .• ·., .-.-_ ._-~_,.--.;<,,:·;--:-._,,:·:~.-.-,:-~c:-:-'<>~:"--'.1i·;;' .. ;.;.;_.· .. :---·:··_.-..-: . .--~ -__ .,-; .--
te. A diferencia de otras regiones -coíllo<Nueva)Espaf\.a¡'.Peru v Nue- .. · 
va Granada- en laa que la producciÚin •¡j~~ ~·i~ria"~''.V'.'~ú1tivo' de ia ca- .. 

• • • ' ··:: - _¡- ':. :':'_ :;\":'·~:.::,~::_·;~'i},';.-1\,> :·.::;,'.-:;-:_:-'i",_'_~-. ::·_-:;_ -~.:-.··'.·'·· ·-:·'· ,.,:· ~<--··. ', ' .. - ,-·. 
na se mantiene en términos generale.s;~o.mo\unemctividad secundaria, 
en Cuba esta industria c·obrar'á im:p'ciit~n~I~'>ci~6i~.i~~ hasta bi.en en
trado el. siglo XVIII •• Será es.te;~o~~~;.~ •• :; .• (752'más ·~;~cl.~'am~nte, a 

raiz de la inva.si6n inglesa't·d~la~i~{~ffel,q~!l marque· un hit~ en -

la producci6n aiül:eíill.i~';ic,~~~r~~Jc</3·~.~;;fo·eoho.•.> la caRa lleg6 ~ c'uba, -
desde el siglo· XVI •. Durante/la•·segunda•,mitad de este siglo¡ al ego ... 

'·e ",._~ ,. . . • . . ··- .... ---~ 

~/ 

- ':.' .. , .. .. 

Hareda, 1-linichiro, "El d~serrollo del capitalismo en Cuba: ~l 
ceso de la industrie a ucarera 11 , en Historia. y So et edad, núm. 
11, México, 1976, p. 5 
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terse el oro y con el exterminio de los indígenas, le economía cu

bana transit6 de un eje .. ~etelis~e e uno agrícola y ganadero. Desde 

sus orígenes, le indusgia.e~ullerere cubana cont6 con el apoyo de

cidido de le Coron.e .)~~{lri consigne Julio .Le Riverend: "Los veci-- .. ,,,,.. - '' . , 

nos de Le Habana inicie~a·n:gesÚanes pare. que .la Corone proveyere 
, ·.· ~ .:·_:·_.r,::·./~,_;;·'.!N';_A.~~:;~_,~::·,,;,,:_>·>;:::·, . ..:,· ::,-- :_.: __ ,.·- '·· . ,.- ··-:·-: .·- .- _ . 

un pres temo e ·los·.que>,deeieeran:• ediflcer·.trepiches o ingenios, que 
; - ·- -_¡-.-,-;.>· .• "'<t./'•:.~';;,=~·:t<':~~;;;;·,,_:,1.:'.;t:>,,:·- <>:·: __ ~-·<< .·, ·:-":.' -::· .. : ·,. .. : -- ·.- ·- : 

perecen estar op,er'en.doHpoCo. deepu.és de •1590; Desde >1596 hes te 1600 

se neocia.· el.P~~si~fü,~S'.~€~.~~?.~i;fl:i~.i~,~.~g?3i.gi1~;~~l::e·~:g~~;.f7c~~n2/ •. R.!!_. 
sal te el ·hecho :de: que::Cafpe·sar 'del'iepoyc :decididc:por;"párte de····la -

-:--- : ____ ;'. :· .. ·: -~<--;-~-:,;)~:- :-/":~-:·~~~s;:;,_·:h{j.,_.;\;~-;~r;~:~:f)·:.\::-:t)-:-·p_~t- ;;.,i/· ._;,,.;~;·>·-~'!,:'L:·:~:·w¡:_~.1- ;/( <-:~~.: .\'~\';_> ... : _'._.\_..":_ ,; ___ .:_,·~-· . , 
metr6poll le·indu~trie~se~heVeJdeserralledoltan;l~ntemente;·El ---

Préstamo .•• crinc~:~,t~~x~~~~~!,;i~~~~~~~f~~{~~.i;~,6;,~,9'.,~:€!~~;~~;~n'~t;H{~~~~·n ~ad o B ' . 
las que di ero.n,,en {,ger en t!B'.?1Bii 1c~ ns talec.ion!!s~. y;'~los)jes el aves :c:q ue. ed 

. . --~ - : '. ,5_ ., , _: ::·, '.<;,:'. -~- __ ,-~\~:,','(Ji~ +f,:;;~-1;:·2-Jo;;.~:?;'-:f~-:·)~~Jz:·:·,;5·:"';•_}'F -.:-;~~-\-·'-'f.?S·,~~_.:I~,;+7;_'}1. ;;-:.·;\:!'.-~'~;~/§:f );;~,'.;¿;::~.i! .. :-, -;->'' -. , ·:'.----·_ -:_ .: . 
quir ieran con., el ;dinera:~ob .. tenido :Xc~Jrepiche.a;;e"(lngenioa e.de .•. fuerza 

_· . ,_.":.':.=:::· ';.-: · _ ·:-:=~:--'. ::.\ .;~ !:·>- .'.· '" '.·--. ;:.~::_(::. -,~; --~'-:" · ~.-. .,:'·-·r:.,~_-;,- -~:' ::<:-,,:~_';'.";~t.'.';,::rr•,;/~;;-,¡cc .. ), ~~-:¡~\!..·:::·,:._~·'·'·.:; .• -./r'f<_-<.· .',_ '· 
animal, como" alguno •q.Üe.{otri:J;hidráúlico i':,can·,'.algunaeijpeilaé.:y~. cal-

• . .r : .· ... :i.'•.;_, -:~~::: -,':_-'::( -,_~:-~',~.:-:.¿;:: __ :¡~:~·:,~ :::~::\ ',-~-:- ;,:L0:·.,•'~-=;·:':-::~.5'?-:,:~·~:_,.;:::.:"\'7~C"tt':o:'~\<J¡'·;':::i-;-_-:.:t:o;:-.. :'--·~::.;c,:\'-.,.\-i'':.:?~-~1 -.¡ _::'. ·:·':: · .. - ' 

derea y con .. hornes::pe".berrc;.pere;.Purger";o,el\'azucar~Cons.ti tuían·;·el ~· 
, >' ,: ._ .· , -:_ .. :·: ::_'.. -~ --· ,:··''-- .-._-.-1 .. _: _: »: __ ·:·_. ,_- .. ~."-:,_-: -:;, _-c:'.;· __ ;_;;.1r"'-'}:;:'"'./:.::'_?;'._t'.;:¡',\<:.,~':''.\,,F:-_;:,-:;_',-.-,.-:_,.,:,.--,_~;\:" --,,__ .. 

equipamiento industrial;, El préstamoiera•niás;~grande"tpare»ilos '.de, --
.. , _ ,._'~ .,,: _. ,._ • ._.._-'.·: .···?-·; .• ._•.; • :."· ,-' . · ·,,,, _ .;\:;_'.,,_"·,·;.::-;.':,··> ,-·'.,;'. ·:_,._.:·.;:_:;'¡.'-,:·1,::'\-'_''.'X\IV"_l~;c-;¡,·.i';~ {':'·-~·;.,-;':'.v .. ~'-:_"----"-:_'_-· -:·.; 

egua y más reducidÓ"peráoi'os'il'lgenias";de\r'uecÉi'~vciladórii':!;iJ,:':•10s.:tra-. 
· · · ·;. :': -:'.-. .-·:-'. ·- ,-··:' _. " · ': _\·_:-· .- . :; .:_ -'-. . ::-,:-. :-:_:, '.; _--·i,c'"7: ;_._;·)_.:0;;~\·,_z;-._;J.";;¡:;::o.f:,';;;,~~~~'.-:i.,·~::'<~<~;_,,~>-;.-;.,r;-'.'• ;.i:;-~J;:· ;'~:- · ,_; :- _. 

p ich ea. • • Casi simul t.éne.ame n ta se fundan "'los/inganl.~ á' d~ ''la' rég i 6 n 

oriental, en Santia~~ 'de·.··. Cub.~ l/.B,~y~~8~;,~,~f·Zh~j.~~~:t~~~.R0,1,~~j;f:1:0'n.~ . 
e este industrie era decidido;'Ye:deadew1529~une~reeL:cedule:este~ 
. . : ,-., -- : -_, . . ._ ._. - ·: __ .,_ ·, -- ·\. _· :, :~f:~,.-.- :--'·>·~:..-/:~·>:,::~::~ ._'._i:",:.: :_,,·:~ '.!_,,'.::·) :\'.\~~;<;---:<; .::-;~5i-j.:::{.;;-:'.·','.';';_: \--· -,_---· .. 

ble cía que· no a'e podía embargar parte;Calgl.lne del:(éáfab}eCiiniento - · 
-- _ _ _ . _· _ .- ,_ :: -.-· _. . _ :·: _:.::-_ ·:· :~_ : ---.-.>~- .-_¡,-;-: ,._,,_'.:./ :-~::- ,',.>,:-·. -,..: .- . .-.~·:_-, ''1-.:.-,·;,:.<·r-.-.: {·: ; :•1:·, .. ,,":< r'.\"':: --"-'->-_ ·: ·. · • 

-tierras¡ máquinas o eaclavoá'-':,po~ de~desidel'.hecendedo;;.Eate:pri- · 
vllegic estuvieron ·l~j~a ct~ '~1~F~ut~i:1ci¡ i~s p;ddud~~f~~··de,'~z d~ár , . 

·•"' ····· ·,"¡:· :···· •·>··· : ... · .. ·'••••'.'/••'•-<·t···: .. •.; ·. 
en le Nueve España. A' partir •de·. este" deferencia; lÍJe :azucarerós cu 
benes -ese 11 secerac~~·di~'~;:¡do~~· 'ia llemaríe MorenÓ··Fr~~i·~~Í'9 11 1:.. - ·" 
gozaron de un rétjinf~11J"J'1i~!did:~:;·especial que aprovecharon' durante - · 

'}./ 

.:!QI 

.:Ll/ 

---\,·-::..-· 
·,._.-;.;·L::· .~.-¡,_-;_~--<J. 

Le Riverend; Juii~'; Historie económica de Cuba, Berce.lciná, · 
Ariel, .1972; pp ;\~6- ? • 

Ibidem • 
Morena Fregin~la; Manuel, El Ingenie, 3 vals., La Habana, 
19?8. 
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tres siglos. As!, al princ'ipio del siglo XV.r I se le otorga a la i!!. 
dustria la exención el, pago•c!e'tocla clase de impuestos a las he--
rramientas y efectos de: lmp·~~t~cióll y se le otorga un préstamo de 

cuarenta mil ducados d~ la~ ·~aJas ele ia Nueva España por un perfo-
do de ocho afloa_g;. · . ·, é .· .· .)',:··; 

_,,. .. 
A pesar de esta polÍtica decidida de fomento, el desarrollo de la 

industria azucarera cubena:,llrí ,el siglo XVII se dio con bastante -
lentitud, coexistiendcii~Cln;,~{ dUltivo del .tabac~y la ganadería. -
El problema fundament~J.~iJ'~!,J.~ :~~hi~~lt~ra' oomerci~lc'ubana··· fue', ca 

• :_º _ · .i,." _:~:,_~\,il';:,~:- .;;;_..;,: ·,\')"':; ~"-'·'·-;,, __ -¡--¡_- ·>_-.-::· ·, _- ,-. ·-~ ~ __ ._, .. ;O·",'{ oc,·:_:·._,--~.'.;:-':'' é'o'·'.'·'·:_: ·:._~:-'::' _ ·. . -

mo en la mayoría de láá'fooloriia·~éduranl:e el'.~7glo XVIlí·>la falta -

::.::::::'::. :: .. :::~¡~f if ~i!~!f R~r··~~'J:.~!!\{f ~,,···boj. ,, · 
La expansión cuantitativa de la industria.' azúca'rera: i:ubane se da a 

. ' -.: .-:;·-~:./}·. _;.:;~',::-.~--<-):,',< ·. :::,,'; : ,_'. .. ' -.'- ' ' '-; :-'. -.<- .. ; .; .. ---.~ •. -.'·'>'.:· -;·>:·:·· .:~-.. ·:'_;'.- ... ¿ -.-::.: .· . 
partir del. siglo:.XVIIr; Variaa·.factores explican este. c,ambio. A -- · 

partir de los,Jratádoei'de Utrecht (1713) qul!,1 b~mo '.lláia~oa,· poaibi 

11 ta a los ingi~'~,~~ '~i s~mi nietro de esclavos ne~~.ds, )a secerocr; 
cia cubana elim'i'~'~ 'un obst~culo importante: iá ne~~.dcJrÍd de abun-~ 
dente mano. de obr'á. Un hecho decisivo en· el'~~~;;;;'~ili~~rérd fue •le 

: _-- '.. . ' - ' -._::-:;-,~;,'¡_·"~···,:-( '.-·-:';''_:>.-_.-,.-._.-_ ... ": ', - .. 
toma de .Le Habana por los ingleses en 1762:',11 córi\i'a_iclC:up.ációri<in--

. . . , : .. ' _ ;:"_-.~"-"i"11:'{1:<.:; .. :"o·c_,.·._:'.-'.•_,,_,~~·-. ··::.·:,_>: :_-;-· ,. 
glesa enraizó en la isla de Cuba el cancúpta···:i:fe',:plant'ación;de .lae· 

'' - : -_ - : •. ·:._;.':\º\::.::·:~,:,,;:_'.-.~\';;~·-~1'._,·:~'~---.:':-:;·.,:: .. ·;-_:.,;•,":<· •': 

colonias. británicas que no ere extraMo a li:i/oligaíitjli!É1chabenere. ~. 
. ' . - " -· : : ,.,:_": -,~_:·,;~;.·'- :' ,;;~: ::,-;.;.4;:,'>~'.--:·Jo~:/;:,":l;-;,,'.-;'o,·."'.:~-.-? <---":.'.:'.::}~·o:. · 

Los productores criollos habían iniciado ~el'. despeguec.;y¡,estabsn ·pre 
' - : .... - -"·,-·, .. ,_:- ';·:~_,;.;·:··_-... ,,;:~· ·:::~·--.,.~/>_:'7-'.'. ~.-.,.,,. ·-_-·_· ;_"-,'·.'.' < ·• - ~. 

parados a la aventure azucarera. ELinglési;les.:.:desat6';mome'n.tánee--· 
' ··.. .. . ' _.' '.,-··,~·-'.,\'.'''<:-·:'.-!v''._~';'.:_.':_\;-,;>~--~.'.:.:,·i"'~'·.'.--''/<.;f'<\ ·:<•'· '.)·:'·.-:-.·_'':,'.,;_' .'·' 

mente el yugo de .los .comerciantes .,gadi tenas 1)b orr6 '.1á; situación ·ex 
traoFiciel que acrecentaba· los ~ostds ~; p;oducci6ny, 'p~r i'ilti.mo~ 

·""' 

. .'.!.~/ Kinichiro Herade, ·op. cit., P·."57, 



XIII. 

les re1ntegr6 añejos privilegio~ municipales •.. Por eso le secerocr.!!. 

ele habanera recordaré siempre el ailo de •.. doínin10.fnglés comb •. un -
fl'ilgido destello de lib~;ted 1113 / .• roJrcint~)lo~dnrief~es'esqu~dur6 
la tome de Le. Habana por.1~.EI\i~~i~.~.~;~Jf¿~'~<;~~Wel~\~ .~ub.~2º1.f ibera-
do del monopolio espeñol'1 jobtUvoVJugoaea;;gerianc:iias; eprcivechendo la 

. . . -_: ,':<-.•. -',·:·- :'.;.)·1,:;};:; •. '.,);6i:':'','.;,.i,1:~J:\:'}(~;_,lk:{:\:.'.'tt,:>.\<':'.'•."':/: ,-:,.•- ;~~ ._·,~>- :-:~~-_/· .':::' '. ' 
coyuntura mundial. deL alza·•en}1os~:prec1os;.'.deL·azucar .•· Por .. otra par 

; -._. ·. ~;_:<;·'-'.~.' __ ·'- :.~:·,,,-·.~:;.::\:.,;'.~::;·;_v:;.i_'.;./j_~:;t .. ::~:,;;:,.._:<·t:'' :;::.~::-.'"'~~-'-.f~v ·:>:-,_. ,.,,:_; .. :_· -- .... ., · . . -
te, en ese corto laps_o •· deitilimpcij_se··PU!!de":hebler ,·. conservedoremen-

- . ·. __ ,, ·> -·. ::"::;;,::·_·:,;:c;,::,;_;,;;1.'if,,~,_,;:!;+;;_r(;.,_',::,:\:~.',r·;.,"'~;(('..;:_·: ,:,-:/,,., :-, :_:~:-::· - ,,: __ ·.:·;_ ··. 
te, de 4 ,000 negros .introdlicfdoarpi:ir!flos}ingleaea,: cantidad que le 
hubiere tomado verii:ls '~jfJ~';fi'X-f~~iJft·¿'f'f~1 ~¡\i~'égl~~n espefiol. ·De este 

forme 1 los ingleses ec~l.~f~f,~'ri':~Í~:~'~'~~~cida;d p~lld~ctivíi de los ing.!!_ 
··-,· ·:-·.i:~ ~·'.·'/·.~.:~;,:;.:- _;;~, :/\·, '.:~_' ,' '.- .• ·,: .. · _, 

' ~-----",;;-,;~~-~:•"",_::.-- -- .. --- - . 
-~.:;· -··· :-.:-:-:·"·· ._,_-T--.-_.~~--

..:·,,-~/: :;;: ·:ri/'· ~:F~:-: ---~; .. --~:: .-.-· 
nios cubanos •. 

·'. ":.' .: ;,- -': .. ;_.-_1 ·: > .. _;<~·::'·'·,;;\'.·., .':'.(~:>'.·¿;:,_:_'; ·.:" ':':·'.oc·_;-. ,. 
Hasta ese momento, son les antillas, ingleses}•..f.renceses, holsnde--

.:- • - -· . : < ·:·.;':: '.---~;, ::;"~;-;·i-,,;~~{)'-:_~.:.,;..--:,c.~;: >-·,_.;;_.:)"': ·_ :;_,-.',~:_· ·-:~_,f, .J .. --:-,·•.-: - . :. - ·'.: 

ses y danesas lea máximas prod uctcrain;'dei:'ifr{¡riar\:¡.les':,' cifres. más el 
- _: -:;'- :-,\-_ :~/.>.~:--· .\ ___ :;~7,o;'.:it;d:;-;_;(~·;~;_.' ;_:i~;:.'_':;"( i-.t~:'c "\/,i;:·.~;;-.:.~.' ';;,·.~· ··:" .-._ .'•.~-- ' - - . -

tas de producc16n les tienen Heit!,:i'Jell)efoa¡~;y:.Brasi·l:/ En:el si:----
- . · ';_:·: ... :;.:~-;.~::~:Y'f:'":":; ... ;:~:~''."';::~'r:::. ~:,:.;~,;·~:¡·:-:-,..:·.·.~:'.:;-,:.-~::';; -.,,:·.:".(-:.'.--·-;: >·-,; .... -.. _.. , 

guiente cuadro se aprecie le producc16n\de·¡: ezucilr.;ide"·'•1as·r colonias 
americanas de Fines del siglo xliúri'.f.•·.~•.:;_'1s.0¡·'.'.'.·.•_:" . .r,·'. f'i:ii~');r\c<;(!'·,···.·.·.·.:. 

- . - . '.,{:_·. -,;_,,_: .,,:..' .-

COMERCIO INTERNACIONAL AZUCARERO 

PRODUCCION COLONIAL 

; 1760~:~?92) · •• 

Unidad = toneladas métricas 

COLONIAS 1760 1791 

In9leses: 

Jamaica '39,841 60, 900 
Barbados 7,589 7, 105 
St. Kitts 9,220 7, 127 
Antigua 5,423 3, 555 

_!l/ Moreno Freginala, op. cit., p. 34 

1792 

55,464 
9,160 
7,062 
3,731 
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Granada y Granadinas 4,000• 8 1 950 9,432 
Montserrat 2 ,608 1, 441 .1 ;235 
Nevis 1,912 2,335 2,255. 
San Vicente ------ 6,002 6 1 000• 
Tobago ------ 4,150*. .4,300 
Dominica ------ 2¡600• . 2,860 
Trinidad ------ 2 ,030 .· 2 ,·335 

70,593 106,19J 
.. 

103,834 
1 

Francesas: 
Hait! 56,646 .. 78,696' ------
Martinica 17 1 000. 10·; ººº 12' 120 
Guadalupe 7; 000. 0, 725 9' 114 
Santa Lucia ------ 1 ,320 ·1, 150 

80,646 98,741 22,384 

Danesas: 
Santa Cruz 4,ooo• 7¡500• .0,200 
Islas Vírgenes 535 1',929 2,624 

4,535 9;429 10,824 

Holandesas: 
Java 1'200. 3 ,ooo •. 3,000• 
Guayana: 

Surinam 8,300 7,550 6,700 
Essequibo, Berbice y 

Demerara 570 3,000• 3,500 

10 '070 13,550 1.3, 200 

1 

Portuguesas: 1 
1 

Brasil 34,000• 21,000• 21,000• l 
l 



Españolas: 
Cuba 

Inglesas 
Francesas 
Portuguesas 
Holandesas 
Danesas 

Españolas 
(Cuba) 

5,500 16,731 

B._f _.§._.!!._.t!_f _!!. 

1760 % 1791 % 

70 '593 34,38 106,193 40', 17 

80 '646 39,27 97,421 36,85 
34 1 000 16,56 21 , 000 7,94 
10 1 070 4,91 13,550 .5' 13 
4 ,535 2,20 9,429 3 58' .- t . 

5,550 .. 2,68~ 16,J31 

FUENTE: Moreno Fraginala; i:Jp; cit.;; p; 42; > · . 

• Estimado. .:. ' 

..... 

XV. 

14,455 

1792 

103,634 56,21 

21,234 11 • 51 
21 1000 11 ! 39 
13,200 7!18 

.10 '824 5,87 

7,84 

84 ,347.' 100,00 

El crecimiento de la.produ~ci6n·~zucarera cubana en el·aiglo~XVIII 
es impresionante. En 177B e.l 'reglamento del comercio libre. entre.~ 
España y las Indias que aboÚó' el monopolio comercial andaluz, rea 
ponde al crecimiento de la producción azucarera cubana, la que ex-
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pande sus relaciones c~emrcilales, particularmente con Estados Unl~ 
das. Pera.el factor qu~más:lnclde en el aumenta de. la pr~d~pcl6n 
fue la reva!Jc16'n ;h~i úa'~á de 1792-1804 ~' que d~~t;u~6 la lnd ustrl a· 

. . .· .. ·:. ··: - '·: .. _- >.";,_._;\,.'·;->'~\;'.';_:-'.:!' '·._:·;·:-:·i,; ... _:< -- ',- . ' ' .. ·-_-: ."': -~-",, _:···:":·· .. -.\.-i:~·.:. ,.;_:_:¡:-:?::-_,,,,_;·¡;;,.·y_.·,_.;: ... ·.-.-"··::._-·:,:: -:>:: - ' . 
azucarera de.cHal tí',· ''el:.·prlmer pradua tar·.del niunda:;;en ·eaeí, épóca. · Sl. · 

' --. ., . : -... . :.<,, .·::_~~::' ::_i~'f/·_;,-¿'j.~; :::--~.-. ..!' .. ·;_:·-'t'; .. __ :'' .";~: :'. _;_:--} .:: __ , ·, . --_ "::.,:; ·_ .= :;-- -: ;.--:, .':: :·<;' .,::,:;:·-'.. l:, _-,,,_-· =:,:_;\~'.: ~--.-· .. :1 -::;,':·.·:._.;·:'.:, ::,, ., -.-----_-:-,, : . 
en· 1760·'C::uba' ocupabaTel'anceavo· lugar/:'pare+,1792•ociupa'.el.C,ter.cer -

. "''·: -. o!.-:-.:' <."::·.·_-->.-~_::'.'.,;,-.,¡'..-:·,:<"~;1: .. /·_.~>.«"--: "'- --- -' • :_· _·'. _ : -·--·:- ... ·., .. : -'.::.' -_'.·.C:';';"·'.-;r:·~,:,.'.' :: ¡_..-.; ... --':''_.·,:_,.:.-.· -·_· 
lugar·' en : la' prcid uaéián 'mundial de' az !'.icer{• auper'ada ., solamente 'por -

. . ._ · .' .. · .. -;:·.\ :,:_;.;¡;-· ::::.\::--.:,_::/·;:<,.·:::.<:;'. :',:';:·'.<: .. ;'_:;: .:::~:··:·;.;::··:, ;:;_\:.-~:s ¡,_:::.\_,; .. ',~-:-> .. ~¿~~ .. .:--:;;.\•.i-,\~ .i.·~~_;,;;'.i:(.·_,_·:.:::;,-:--:;;7·,/;::::·?".-«:',,~.,.;f,;"J":·,,;:::1:·.,::''.:.· ., ·::··t·'-'-· _: '. -_ _. ·_ · . 
Jamaica: y>:Bres l l i''Va (pera '..loe 'primeros C,afi os . del•',slg lo ';X IX,,· la :n f.l- , 

-. · - --~"\- ·--:~~r·_ fi·~.: ~~~-.<-·._.:,,..;.;./:f;>vH~::_., ,:_<.!. .. r-::;:,-~'-·:':::,'-::f:.:, ..-.:.~_:,._;:'<::;·~\:'--.::: ·:/_t}_r_,~~~:;i.,·<- -:::'.;:':·-'·:; ':'-":r:.:.':'i:J~;~"- -:/''.:\l:.:::~/.',~'.·,::~·::·_/·.-~·.-: ... ·'.: ( · .. , · ·.· . 
delíalma ',lela'.!de,l C::ut:ia '.';;será •.el)primer. productori.delf).111und.o •\·De.; es te 

. . · .. ' ._: :·; ;_, :-. ·,-:-' :, ·.: :; ;\:::; :~·:i •. ~-:·;--i:>:, ·_.;:,:;-::·--;~:-,~ .. · ~~~;·, -:,:::~· .. -,<:-f:-:r~-k '~"- ;":'- -· ~i ~ ':·:.:! :-:';h', to.":~'.i; ,~.·-:¡~:_;-~ ,- ·: :,.1:-.;·c: :: :\(:'i\ ~:·:-~\!;' ·J4 ;-;; '.~.:.''~~:.::-,.<¡: .-_ '.': /.' ·_, -.·.:.;· : :· . ; _ 
modo, el;az!'.iciBr'i'áef:c'o nvlrt16'én'ci,eii:;¡¡'je~'ce'ritr'al"'dé}lili ecí:Jnoniía cuba . 

n 8 1 h I!; e~~i'J' qfr~'~:'riii' tf~''Eii'ci ~'i:f~~i:f ~'.i;~~'6'~"t'~;(i:firt:.:1~1:~1 ~i;~~y; ~i'~l~~.~::: •• ·. ' 
·: ; -· '.:::::·y:• ·- ~-''.: :.::_;,--, ,~-,:,;(,'.'.?__;' _0,.-;_' · --~~·_: :' :::;->-;-; '' e-_. t~.,-. .:;.;:_:d::.::·:;.;;~'-";;·./i?).\:'.-;;\'._\~ri :~_-;~;:' h.i'0} ;_;;-;:(; _;_{¡;:; ~-' :::;. !,;: -'.;"·;f '' i;-/·:_ '•.\ -';_; )~: \« '·(:':: ,.-- .,,...,,_ .:/. ::. · 

X IX ·las :exj:irirtáél o'ríeá/éub,alÍÍl s7;88'/compol1í an}de:;s Zúi::eí.r%;ca f;é; ~taba-.·:< 

c o ' a.g ua,r,; le,~ ~~·~~"~f ,j,i;8,*t"~~~~J;i~~i;~J~,~jf~J,;~i~(f,,,~{!){;~¡J'.~l~~;1l~~~~:;1\: t~·. i,~'······ ·• . 
Ea ta breve .. y 'eeque,mátlca, recapl tulBcián: d(-la. e'c,ono!11Ía.,azucarera •.,.. :· 

::::::~~;~1r~1~111 ir1~~i~111i~~J111r f i~~i;:~i 
prior l teírfos; fue 'i:le,ntéJ ;;y,¡d H fo 11'.~'~¡Se{a ub i:J rdfna r orj;ta 1':1.ab a eJe c l ml en-· 

t º. ··d ª 1. :m~.I6.f~~é1:·.\r:~f;~4:8t~~;( ;~·~tif n~;Et~Í:~~;~·i:{~,~~~~,~~:¡t~SE::~~\.~~:~:~~~\~S1va ·• 
de· la, metrápolhf::TaljfueXel.;caeo;'de:;,;1a~'prdduccl6n'ú3zucarera.j,de la 

.· · ~. · ':{ , ;::' ~ ~' :,<·''.f .-::_:1·}_~·?· '-:r;>; =:.".:i;:i1\<\ '{~h,,:: ,;·r;-.:;.~q/,,::~..;_::~:·[);\~·:i::r:.¡;_~~~,,_y;-;~-¿~~->::c-; :;\~"~:':/¡'/•?i'f,;.':1:i{·;;:_:,:-i;~¡~'"'.F~; ·>/~;:{ "~~:;" ~~, :.· " · 
Nueva Es paíle '•''.Per!l:;:y;';Nueíia ,:Gr'aned a;'.;énldo nd eítloa ::'ha éend adcis:aí.uca"'. 

. , . , ,· : . .: .. ·-'>A./~;": , :,-.:·-: .. ,>;~ ~'-7.;/:,f/\:_ /"'1.'J{.¡(~\~:{: ·JLI ..¡:;,-;:\¿.-.;.,:,:;:.¿.-:,,\1::._;·_.,;,,·:· ;~:'{?~: '1r;,_:;~., .'.¡:;-:-'~:·f\'.'j;,-;~\iS;;jc::~/;:r:}:¡7~7Y~:·:': ;;::;_ .. ;; :··~-~~ -~·_-;;·::,:.'i~, :· .. t'; ~ · 0 ~.. -· 
re roa•• no.•, reci bf e'ro.n; un'.tapoya {exp l í cl'to/:V1~vieron.';'llnif.tad e> s.u/expan-' 

--~-- ·,:.':e·'_· .... · .. >:/~('C:o't!'.·'.:, '\',~~~V~\; -~::~~:·.~-.':,1::.~'-~)cJ/:_:,:-t>~/:'_i7-':';'.:;-C'j'::.-¡.'~;'·-;);~·;ii.),1i_'{;,:rf::.'t~:."t-'',ft_·,,f.'";:-;.;~;_it :;"I~;t_ 1 '.;',~~;;·~-':'{"·;;,:-•':,:·_(~':'' ·_¡~·:'. '. '~ ; _. " 
sl6n por ··laa '.trabas·· al;;comerclo/e)(terno,;,e,;lnterno'í\.:.Y/l'a ;f,al ta:,,.de .. · 

: , ''· - ···'..''::' -- 1··'!.:- ~:~t:·::'-~:-:{-~:~'.':--'.:';·~·::y>:1C:':.:~·~,_'-':~/0~.1 '·C'· ~~_;':·;·:';;_::::;_~i/-1.:v.:-_-;!;\.;:_;:': ~,'},::::.J~J,{;.:'if }:::-L.~'.'i_:.;,,~}':±·_:_,_:_---;:;:_,¡,,:,; ·,_:º·,:~,~-- ·~~ .,' .. 
ca pi taha: En ':lei~Íll tlma}etapif'.,de"Ua::c::arania;':)'caracterlz'ada,'pcír.;l.a 

. . .,- .-;;:,·· ·: :. :;·,.-_, __ ;:_.,_•-:o;,:.-' .'i:;,_,:_:-.::·:.'::0-':;;·.':'::·!·,¡';\:C:,: ~-c,_:-':'~,-~:;,:'·_;;;:'"·:•t·'·'.·-::; ;:-.,-:¡»'._:--:::.\:::"'(:_:_:1.;--;;:> .'".;~_;, '.}.::t~~_¡,·:';~:-.,-;.-:.'.<:_;.;.~.::\,º'<>r, ' ''•_::.,·:J: ·- -- ·" 
apll cacl6n'· de :le.e>r,eformaa ;,bo'r.li.6n ibas ,:;áe{ásf~Jelen} térmlfig~'j;gene-

• • • • • • 0, --:· ·;·:: ~--··: :, ,.. ,,: ... ,,~'¡°':-·":(':;.:~:;:,;-:··, ''•lf: ,'.::i·'._i}<_:··~:-:'~'Y:'.;~~z;.~;:,;_,r::.;; .. ;;·:.~:~·'.\:.O'>>;~~:·¿·(: ;';-:}:,<::~f~:'<-~·~-4::\ ~:~-;;.~¡._,. '~X-:f;:~~,,·'.-.. t~::.\-:·::'.'/::·-, .~::, :~,.': .. -· ... 
ralea a una' d1namlzaal6n 'de·;1as''eetruaturas~'produc~ivas¡:,,y';c:por; en

,.:,· - · · ·-,· , :- -·_ ,,-:_;', .=.-'i:·. · · _,,_._,_ · .!. '.:·.:.''.'::;',· ·:''.»:;~·:"f:c:'t-'.~.(¿.>~~'~--,~.:"-'Ji'- 1.~J~:~:K~.r;f~:-' -:~·,-)';;:~~¡\;:~-;:~:;:«¡\~~·:;c::!i:xt_.;',,:tl. :'.!-·/'.-./;::.:-::-..>;: ~ :-·.-·- - · 
de, a. un vlgar·oaó · creclmiento';econ6mlco •'/SlnLembargo í:C:mucho.'.se: h.a 

> _. •• _·._. - • ' .,. • -- ' :,/:~ ... -:.-•• : ·,.'·~:;:'.):>-- ;,, ·':..::/,,~·;,: :.±_:.:::;_,:..,,,_.,·. "Í:{''\'.:í·i:<')~~"" .:~i~:.~,¡;':.-;.,,;'j:;:i;,·.«1·:-t,:;· ·';°"''',::::·, ·:,:;,.:;,, -'._ -: ._ :' 
debatido hasta qué punto· la: pólítlca ·(b'o'rb6nfca .coris'tltul/6,:un ,;ele:--

, .- .. '. ;/.o:·-,_· •',_'.,;';:;~_<'--;:>_-· .. '_~;~-"i'.f_¡l_'.i.:\é_';'.~:,(,:,):.;:>'/!f,~i 1 .\..J,;'¡;:·;¡_¿,:;.;-;,'_,":;:!:-:c".-~,-,~'.: ·.--:;'-- · 

mento modernizan te -expreefá,n de una burocr~cla 'er: ascenso•• Aunque . 

no podamos desconocer el no~edo~~';~;~l~Ü~ ;~~~d~'.'ci~1;;~~!íos Barbo-
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nea, pensamos que las est,ructuraa fundamentales por las que había 

transitado el crecimiento ecan6mico de;Ías colonias quedaran irita-. 
' ''. .- ' ·-- " ' •'-- - - . ' . "'. -- . 

cadas. be . he~ha, muchos;histariadarell >coincicierí·aLseflalhr/que de 

P~ :1
6

1n ~e 81 ªt.aª.~. :: : : ¡\ ::·····:·:·'·¡; ;t:~~¡~: .•.•. '.0,;.\,.~.u.~.·.·~·b .. ~ ...•.. ".9.·.•.t;~ tí~~~ ~::;;;:~~1i:~~.~~~:~~~¿:~:d:: .~r~ x = . 
'''•'::,'-,:',':.._ O ' '•·'' .,,•,<,, •' - '.'.'\:_.:;,::.-.' o• 'T,_·~- •o,' ~,,,';,;-o, .,.·,:;;,;'::;:<;e\'•''{',_,.,::", 

. · • •·· ···•· .· ··: .. · ;: ( ;;., ·.:'. : ·.u.".~: ·;, {.'.;;::';;·1··~; ~~:~~1it~f ':11r:.~-~~1,;r:-:~.~: .;y 2; ·. 
El análisl's. concr_eta de:::lai'industriajazucsrera:ncYá~ispana· del. si-

. -· ·· ·, ~· -.·, .. -. --··. · -,._ ->.-._; ·:; ,'--· ~:: -;:·· :',:_-.·i·;~,-,·.;.~ ;.·¡_:';;';~<¡,-~ ',-,¿. •• :~;_>;., '!)·_~ 'VC:,:;·,c~:_;~;,¡>·:~;~;'.~-;J.:'\;_;_.,.~:,;,-._J_'.~'.-iC<· .. ,-,- ., -. 

glo XV r Ir nas permi ti á ·: ún\'a IJeI'~afÍli e n~ó!~a:'cl os•Le féctcís~d 9· la pol ! ti'-
, . .. _ .. .c-":,_·----:.\:_.,.-~-;_~,\-~''];<_::y~~<.c.:_:~~;'.;Z~st•;!-;~~;;.c:;;;:_,~_·i_i'" '"-"'-~ ;-1~'.;::··~:-·_~::r __ ;_,,,~,:;_;-::·:~~--'•r<":·~7;:.~~e;-~:.,::<. ·:.o::J'.::_-;.-:-'~--- ; ... --· ' .- .,._ -; · 

es economi ca can '.la', que.' f ueron:<expl_o tadaá;; 1 ae>'caloíiiss ':esp ano 1 as 
. '. ·;";:~:-; '.:" ::;:"- :_ ~,_,;·;~ .. ~,-~:~:,~·.t:,_</~;,:;,;;~'.~:o;_:;_.;;:,,_-~----'?"~"'J:;:·::·-·';~-:-_, ;_:;~·'. ;_.;_-_, :·::-·~:,-·;:;- -:~-~ ':'·~;;'. :_-·_. ·'.. /_:;· ,: -,· ::.. . 

en América. La p·oailiilidad:,de/rei::urrfr.:a '.fuentes'\j:idmarias'; 'e'n la 
, -.- ;/ _ _.:. ~-~-' _,,.,_;::---~:.:·::.-¡:·;-::: 0S·~\,:~-:.\~--;~~;;·~~;;;;;"·-.;'·~:;\··;;~-'·:-:?,:~-::1.'-'.:'.}-:'::t;\: ,:!~~i-¡::-~~!~·-:e-':~)º•. ;t.:_-~:;:>:.,,~::::-~-,-·- :·~:·-· . ·.·· --. · -. -

elaboracion de '.es.t udfos(:de;'.CfiiBO;:;per.mi,te{en~ri'q uece<i•Jlas\cal1cé pcfo- · 
_:.;·-/'Y:~ ,;.¿.-_;_o,;,:~j_:'f; ':'"-\_-:-;:;¡~-~j~-i:'{\-_\;:-;':;['"-7;:".:;··.°'·'-'7''··,'c:;:f;,:-;:-}'.r,;:;,~·~-·•:_;::.-·:J:. ''.\'·:

0

;'.\.':_:.:.'•,''-.!:.:';~·é.1 .. :\:;;,: •.-:,; .·· :, • '. ::· - ,'. , <' 

nea aba trae tas •... lf :.generales.,'~pas.il:iilltando•;.los}matices ::Y:'l.a ;compren 
· '· · ---. :-:·. ~-,,_,,,_r.:-~'-;~'.,"'''..:-;'.'.\t:-::_.-::;:!:: 1is:..'.;'~);'.!'-'_;~(l_.\¡":io,\-'-\--.~~, . .-:,~s;_.¡U"1;:_:~'[;:;·_;;:_'!'.·:~·:::;;<'··:;;:,,_: . .-:;;;::;_, ·.~_;.:.,_': . .:, ·;·. :'· - :,:------ .-_' ·_-· ~ 

si6n de esa doble~l6gicat·a~la~que7nos?hemos0referido:•'la~hlstoria .. 
. : . ·., , ·_ ',. (- . .-_:'.Y:::~r.~::,~:-.~!-~·: ~};::f.·i.""-~':::··;'~:;-:?;:,;,:'t~úS~:-•··':>_:;;:i.:¡;';'_;'.;')ff·•-~-""~-,;:;·.:-~~~-I\ }!,~:~_,:;;.~:ri~_,;(.i,::- ,,;,,.~·,,;)_;:·::-~ -::.:.: > .. < ,_- · . . . 

colonial es:el•resultadojtanto'de~1a~pal!tica¡metropolitana:coma•
_._,_·.: .-_.· : __ ... i,,~-· .. ¿¡_:_'.·---.;,,~¡tf;;- ·-'í.·<'.:.'_!\-•'t·:·:'':j~_;;;,-,,~;-:::::-:~_;::; ~'i.0;' i,~,'.~},_'!/i~~-~y--:t,i'.·J<\~:-~ ;:,:;:_:'-'..-:~~·,,,:_.:):.;)_ ;\',í'-~-,::. 'i"(;··;:!i;p_.: ·;.:[;~ ;' ·:_'\.~:-:.'., ' 

de la dinámica ;interna}de¡,'los •'sectores•,i::oloniales?;i.Así'i.l es te' .traba· 
_,·:. ; _:d'. '.·;>~- -;'--',',~:·;.;:i:'.~·!,:~:~;:<.~j:/:_-}.;::; '..~.::~::;·~,;:~~;::;-:~'>,~:'c>-'.:'.. ·".;/? _(:f:¡~:;':~.-;i",-. ;~ ;;"~\} ~-:<~::-'_.- :··-.1,:"; -'"'.' i·:·~:-~:\~/:--~:·': ':_;:-:_:· _ .. _. _-_: -~-'

jo abordó'. el B1'1áli'sJ.s·;,de;u11a.:.estr_uctura)p arcial\,delj,desarrollo eco . 
. : ' - ·_:." .> 1 ·, _ _. ., /:~~,_-_'.'.'¡'.'.",_;,~".'~-·,;.-;{;.•;.~-':,-' :'.'.~:::·>:--,·.t.:\:;-_:·,~.-;{>;;; :·-:,0_'.~ ~--·;-~;';._:,,-,:--;.·.-_·":~;:~·;,.+--.),;".~;:;-.:':{\',;_/_t.:.-(\/-:,~-.:_','':~':;~.· i_:' -., '~- :-1'. : '-:· _.,_ --: - --

n 6m i ca colonial ,'.enr'cícadci ~'éiéla/luzc~de),áiiafde,térm111ac1.cneá,; gleba les~ 

·.· ·.· '\i&'<~';';0,~'¡,ft0)_¡*:Aí~!i~'~ttñ'~;o/c1~\,;.i;X:1§~.11,i:M~,;cg;g.-1,0t1~·¡;~ff 1, ~'·~~J','//,'C<': .·· ·.··. 
De es ta concep ci á'n' deriv6 :;e i;f establecimi el1tc(tde\laerreJe's\de )inves-

• • ' • • T '_, .- ,--, -~·;; '.-;:.;·~,:_,: :"'. ~->-:: ':~-, ~~:;;,;.~:!~: 1>> •·:·A\:;.:_,-.Lr:;'".,~':'··~.:-.~~(:'. ;-.:::-~:·-\·,--_~;: '.",'_:,~;.~_";,:~J~º«'·:'..":-¡,-..-:,·.',:_~;?¡\:;:, .1:',~\";·-::.:·~·;-:; .'-'•:,: ~:-- ·.: .. 
tig a ci6n ,s_eg uid os.;} Elo>asu111i r,;,que :Has;: colonias¡tienen ;: u11adi námi es · 

· · · · · . -· _ · ·,·-:_ _ ~- _;, -., ·<'-\._:-' ·.-,'._.-· :.•'.\-~ 1;2,:t::--.~· ¡."..-::.--':'. ,-;,;iof '· ;. ;.;_e;'\-{_-;,:!'}>. ;:-,J:;Y·~~~'¿_;:;(.·; ¡'<::( ;, ~-8-:.-:;;:-.~:~--<:: J ~1;._'t'.;~;':-~1t'";i ,_.;;, ;::: -~;:::::~ .,:_¡r,:-:,,·;~ '.' .,:-,_-/ ;, _ • ., . 
interna. própia ;·que}.en)ilgul1cs:,,ciúios'''.mátiza"'ó1;mcidif,.ií:ai'..el' riianda to. -

. . . ·' . . .. _ _. :'.~:-·';( '. .·,. ·,.\-- ::~ ,.,;, :!:; -.:.:_.;_-,· .: :,¡;..,,__~~:\~:-<(c~,¡;_5 ·•;):-~:;0i<~'-''~-·~H:>~~_;:.:~!~y;~.:;~:·_'.:1~'1.~-~~:.1_j<'~)~~-~-:-~;:•':'··'~;~--,_~f~:-~_;~;· ::,/.,. ·.-, ,- . _ _.. ,,- : _. 
me t rop al Ha nso ·¡';'~impl i e á/ne ce 8 ar,iam en t e('q u ej¡ e 1°,·e s tud .i ciTd e' la .J nd u s.., 

· · . - ' · .:- · ::;:-_: ~":·:' '-'~/;:: '.''.-';.--,'_'.>·:·;.:,_;:'·.';::,<: .. _;_~;:_::_-, :_•;,:'.'-,.:-o:;c-;-_-)-, :.;'> ~~_;i'_--_f1:::;~--~>\~·:<'r. 1:;:;',".\:.-~_,~!;,';~~~---0°r'<r:~;";;~-::1\'~(-,~ :;j:;f?;/!·~ ;\-'- '. · . _, -: , 
tria az ucsrera, novi:Jhispan'ardeb!a:1 parHr.\del'.\analisfs;.:de :•;,1) .:'la. es-

. -: _ · . ':-'-:"·e:;}~:·>··'-'.<'~; :;,~:_:;0'.-:•--\¡-~_':;>·f'' ::::\-f:"i";'.':-i:/'.·s,'I_:::'":;;::;_~-.-.-¡'.\'.:-i'~\-:i<:;/~¡-~':,.:\'_~ .. :: ~~;~'-/(-:·~~·:'·~~sf:,;:-:::·;~·'.i)i~ :::.~-ú~'}:",~-_.- :c.·.- _ · , 
true tura 'agrari'a i\en'.;éüyó·: s'e11o.'{apífr6 ;-'la' ,h ai::ii!rid a},ilz-íicarera ¡ . 2) de 

·: · -. _-.. _: : ... ': '- :·: -_._ :·.-:_.;_.,_;~~-· ·._,:-'< ·;:\'.fb1~\1¡~.-.;,;u;:1_:,'::;·,-\,~,,_\--r:;/~":'_:,::';:;, '-<:--;~\··-~;-;·~-'.-~:;:o;\j~--\;:;,,:;:{~;_'/ ;~>·r_<;~.:r,;·:\'/:·,;,i -:~ ::·~_::: ·:·- -- : :. ,_ · 
1 a re can s tr u cci 6n íd'é l/p ro e e_a o\' ¡:irod ti e t. i va); y\s.ü'a ;;,e omp,cin~n t a·s: p r in e i :e 

· .' ·: . · .... , '·: ''" ;_-;··, '.::;~-~ · ~/,_·:_·;/t' :-':;:<>=~: 1-:"'--: '.'.{ ·'',-~'1 F.;;-;<;,:c;,~:~;:-, 'Jr''.:_:·t'Y ;,~.~. '..:?:Y';:,\,~!,:O·-~-.'I'.::- :.-;_¡"10<·.<··.(·;_,:';;:,: · _>,;-_·; :·.':::> .... -. · : · 
pales . (trabajo, y,:ésprtalY; •:,•a)j•del'.'es .. tudio·.c.de;,las,_,r.elaciones; sacia-

:·· . : :-: ·::·:-· :-~->,"c·;·~,·~''."f1~~:;:.u._:.;-\';,,:;;_·~~~'-i.~/';rtF·: ',::;t.-:'.:{~-·>:<t,::!.:,;.:._;_.,n•.'.:->:.:f,!-~;::-,._';_;-_-,;~n_~, '.ii>.-:f-,>·:\::;:;.~·.': ··-rt· <-;:. '._;-.:.· i _,-__ :· ~-- -_ ~ · -. . 

les· de produccion"enj:·la':C;ram¡¡::al"nivel'."de':,1a:·pr,o.ducci6n .;.y: la >oircu-
,_ ... -: , ~ · '. :.::- ·'_,·,\5,,·>,<"·_:_~.'-,",::--;;_·:;- .:; /o:,-;:_•':;·.~:<-: <-''<.-.'\'.V.'.':2;'_-:,~:_,-;t":-.: ·/-y .. ¡:;-:~\'.' ;_.f.-.-~)¡/_"'"'- '·:·-:'.'-:~,;;}:_;:,:·;-;-_ ,_._.,,_ :·; ·':·.;· .:: :::- · .. - ·' · 

laci6n: . y; :4) i:Je ls ubicaéi6n precfáa''deyla política >IJletropoli tena 
con re!lp ~et~ ·a'i~~ irici'~~t~Í.as ·.pri.~ritF.l~i~s'. Fue ne'ces~rfo· definir, 



XVIII, 

en t~rminos generales, las características del gobierno de los --

Habsburgos para ubicar la coyuntura del siglo XVIII, p~r!odo cen-
tral del análisis. Con los Barbones, la i~dust~ia'azuc~rera novo-
hispana logra remontar une serie de. obstécul~s: apertura· del come.!_ 
cio externo y escasez cie capitel principalrnl!nté.'Ei·~~ctor azucare 

_ . - .. ' -_ .. -.·-,_. '. ·._··,.;_-•"..,' . .-'~'i·-,·-~,:,_1-:-:'_;' .. -·~e·'..;:-_:·-/,-·'<"·'_:·., ·_ .-. ~ . 
ro que se cons.olide en le 61 tima etapa de la Colcinia'/)~eré el ger- · 

rnen de le burgueaia agraria regional. del elgl¿;~·~1~:;~d~~'c{~/e~'. qui! -
, . . '. . ,." -_' :' ~:-:-:; :'·;;·:;0:.;·,:;¡::·_'.·-(:~;:-~'--,·,~,~-,,_-_:f~:~\':;1<;;; ;.·:::\; -,_._._<, -:_;·; .·:_ ,--i . -_' ..•. 

encontrarán ·SU epoca dorada en el porfiriato .'/Alrededor•;1de" les' he- .. · 
· ·_. . -· · :; ,,¡_.,',.: . .,::· :~;_:~~-~:~::\/.:.:-_,;-:_;.r-".';_";\:\-.:.~-~f_'_._,_··~t:_::-: -~·<:\.:~·:·· __ , -""--_,_ ,._:> · 

ciencias azucareras, principalmente en el\·estatloj· de~Mcfr'e)o.s·,~ Ele;' ar-. 
: . - - ·_.· ---- ,·- > ·::--:-._·,_ .·:,,·.,._·._.-~;, ... '.:·-~\/:(•:.;:::_:~:,.~:;,~f~:-::_--f-%:.\:'>·-~:_;.;';'.;:,• ·;_:_:;:_- -'>:,,._·_: '-~·'-.,~.:.:·.· ' 

ticuleron desde el siglo XV L ccimp lejesc'relacii:lnes1,·s·oci·a les}y ·.écon6 •.... 
- · · · · ·.: .• - . -: -. ~-_: ->. -..,_:-_/r«>0«:'; \_-~;-:';~;: '-'n::_, :;,;::~.:::;~,;~:r:;:.~:::.'/:f/_·::.'.~'""~-"i_ :'~"'- >/'-:.·:-·.-·;~:.- i.: ~:-:-:. ·: . · ·: · 

micas cuyo .. estudio· contribuye al ;conocimfento)de.~.l~Cihis,~orie del - · · 

desarrollo mexicano 'e Le ca~og.i.~~,r,~;7;gCk.~.t~~:;I~J;~,€·t~}id.e~ '.·d,·e·;.·1~~~· ~~{~ ...... . 
ses lstinoamericanos; .. 1s<metriz~inicielWdells;que;seldeaprendieron~ 

. - --.~- .... -- .... ,_ -. ,,--,~'-_ ·,.,C'¡:.'>,:>1>--, .'.';:·-;t)•'..~(-~;-:-_:;~;~,~-~:-~-':\:.<.:¿,/'-... :,,:-:~<:·.~~,·. ::;:'.'-·"·.-','.·:_:· .. :_·.:<\'. ·:·-:.-..... ,:_;,:: -/-.\:"·'. ·--.-".-'_'· __ ,·._ ' 
en buena .medide•leslcaracteristicEls'.;eáeríc1ales'·de'• nuestra realidad·· 

B c tu el •. De ah{'~u~;2~:6:~~~~~d~~i!~¡i§~Ei~~~~.~~~~·;;:~·~g~0~6~;.< .. ·?ll€ndo ,a(l!:·.·· 
me que "la histÓrieCéii" un'profetá'cºon •1áimÚada•\íui?l te liaéia atrás: 

.·.-.,.;~·.- _ ;.: ... (;.:>;::~s:~-:i;'_'::i'.;.~;\;~·;<~:·:·,:z;J;-::.1-?::~:;~;,T.;::,:-~-'.;;'-.-~';''-;~;-~-:""~;-\ \~:>_~:- :,>.~tr~.''.07';:;-: ' .. :,,_ -,;·,:.:·'>,:/ ':-·.-.-\ :,·:·i> ·:, -··-~ .'.· :·;:-"_ ,, - , -:.: . · 
por lo· que'· f ué'¡,,,y;;.contre;• lo•(.que .. f,ue;·.enuncie;.lo :que. será'·' .;e; < , · 

.. · .... ·. ····•·. · ;. ·.~;·~$t;~g;::fü,.j~~·1,;;;1!12:1·1~.:·.l~~;iÜ'~:.;·:;;:·;: ......... · i \ ';;"'.} .. :·•.···· :" ··. · 
A la Mtra .·.•. Gúadalúpe\Mur i e l·•;dé;ctlÍl\Torre'~lll,'.debo ;e :t:•. h Eibllr.;ienc'on tra-, 

· :,--- ,· -'.':.- ---,_->,. ;: ~; ;;~j ~:;'.jl:_··~ (!~_~¡;-j :~'o ;~.~~;~::f :·:~·}t::-~. :'.;~_-~.;:/:;:::;:_'. : : -'.,,~·; ;':;:,;~~!,;_-{;!- :~~.--~:_.-~;~.-::·~.-\·U=:·:\."'.~';_•/::.;":~~:~-~,;: :-.~\:0•0.;_"{¿_,~:, ·C :--;_\-:·7,·~~'.'.\',_.,,'<:: · -:·<::-' · , ~ 

do. un· enorme, place~ , sl,~stu~.ier/el.: pedlJ.dO)COlo.~.i al 'lat~ no eme rf ca.,· 

:::• ::.::~f :f 11~i~1t:f '!if tf ~~f !l~f lti~!lltI~~f tli~ii~·~.: 
té igualmente ··en •deuda ··con Gi.s!!la Lnndaiurr,;·con qUienicoinenté va
rias veces ·el menuscri to. v · n .Gl~ri'a• Radrfgu~i' ~'~ •de·.~·~,/Jf.Ja.ciente ·· · 

trebejo mecanográfico. 
... ,.-..... -.. : .. · 

-1.il 

. . 

Geleeno, Eduardo, Las venas abiertas de América Latine, .Méxi
co, Siglo XXI, 1971. 
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CARADTERISTICAS DE LA'ESTRUCTURA AGRARIA 

' Las primeras formas de apraplac16n de la tierra~ 

La saciedad colonial basaba su funcianamlent~:en:la imagen prepon
derante del Estada v su monarca. En ellas r~~idl~ ia fuente de. to
da poder. A la Carona perteneoia la incanmenauf~ble ~lq'üeza de ca

si toda el continente americana. Esto el'~ ~~i'iWoi:' d~re~ha.divino: 
el representante de Olas en la Tierra· aaT l~ hab·f~~deci.'~tada; La· -

. . - - _, . ' -,, -- \• ~ ' .,., ,- . ' . -

bula In ter Caétera, expedida par el Papa AlejamÍra VI' en:1493 can• 
virt16 a loa Revea de Eapafta, v a la Corona de éa~tú'i~;·~·n}~na le 
gf.timoa prapietarioa de la tierra americana. A ca~b{oi)l\.J'a/mon~~--=
cae ee comprometieron a 11 reduoir a loe moradores \';· ~·a'túr~l~·~·j·ai' . 
eervici o de Nueatra Redentor 11 • 

De eeta forme, quedaron en manos del monarca .1a:;Ú~f~~~":i(n'tii~iia 
. - :. i:'·/_';:'{"o\.~Í):;'.~~<¡·{~~J<;: -~ .',,:_ >,'. :-; '::.-

10 B tesoros ocultaa que se descubriesen". V na a61a'•paaeyeran la -
tierra: aua habi tantea se conv fr ti eran de ·.(~±riÜ~h~'l.'~'i'J:~: ~~ftana en 

: -.. :' -: ·_/\:'.¡'/·i'{;f~_;:::.:,~--:.-::.;,:~.'~'-·t-"\'/;":.:~ ._;-<·/·:: - _. . 
vasallos del rev de Eapafta. En un principia ;,\tuiiieran ;que ser aom_! . -- ' -- ,• ' > i :>:.:.·_-:-~\;_i"'.!_:;;:,·:-:;'.f1;'::',~:r,·<1.t> ·-·.: _. '' .. _, 
tidae par las armas; una vez derratada,e.grac,iaa·•a:·la· superioridad 
técnica, Fueran integrados al riueva ~~d·~n·;~f~Pri~~·~9'"~: través de la 
religión, El ejempla de Crista ~ra~Clr~i~~6~a·~~Jme'ntas para mante-
ner un i!Jlperio a base del trabaja in'cii~e~'a; a'J~~áei de justificar -

: .· :. __ ;_;:,J.-.::··--:_>·.;:_·~':'-·:.··,:,_._-_,_:_._'._ . . 
la presencia de la Corona. Eapaftala ,en .Americe ante loa pacas que -
se atrevieron a cuestionarla. La misión; 'pueE!, conalstia en "indu-

. . . ' ¡ • . 

cir loe pueblas, que viven en fas· tales lelas, y tierras, a que r_! 



2 • 

ciban la Religión ChriatianÉI 11.1/, 

Amparada en eate\prtJpóai.ttJ -que,fue conaegUido .••. sin mayores contra

tiempos gracias e •ia.'trac.li!lió~·.r~ii.~10sa dei indio- :1a Corona cie -. ·-, '•' · .. --.,'.' - ... · _,_._ .. . ,•"' '' - . 

Castilla emprendió la empresa 'coloniz~clor~;2Lae,·l''J.queza~ ·del t~rri 
:, - · _, : '.: ··:._"(_1._-,·~:!.(;'C:,-,'.;'~',~-~''· /-'ó:;.-'':_';')'-<;'.·:_~-~<:·-.:_:,;·,;:_ ·:;v·-._<- \·:-'· ;\\\· ",·:. -:--:· < :··,':., -.:; - . 

torio de la .Nueve Eapafla v el'·prtíductoidel:itrabajo:Trii:lii;Jena<airvie 
·-. -.. ~: .. :- .,_¡:-::·_·;, ·;'.3:.f';;~;) •-:.>''·-;-~ ~~-';;:,:'.;/.;::::¡~·-:::{0'.\;.;·;,{_;"-';'.;~i./i·~.f;;~·?::.,.->,:.:: )r_-:'··· _--i ,. ~ 

ron al sostenimiento· del imperio\eapa!i6l•~.durante;:•.tr.eacientoa. alioa. · 

. · ·· ' . · '.!J};.;·~~~0~iJ'~f 1iJ{·~.!~_ifo·i·zi:,":~'. •.. · · .. ••·· ·· 
Para recompensar a loa protagonietaa ;deXla;;'conquiata¡/cfoé;~reyea .de 

· :· ·· -,.'i -: .. ·,_:_;;_:, .<~~' ~-: :~ ;-_~;_:1-.::-~ l~.-i::~f ''flil;':·~-fü;'0;_S'. ~¡:;; ,•,:;é. ·/~:¡,·' ,:~;:/;:, .. ~·-. ·, · :· -. 
Eapafla lea concedieron "mercedes 11 ,' ... i('ttEivéi(ide'''•l'aa;ICiúalee?,·losc'par-

. ·,·, _' -, ::~', ).';·.,:·.::;;.-~_· 'i:~<--~-~>;·~¡;j:._{<:f<:i~'.!-.9·.':/;.~'~·:¡:i-·.<: :--:-~,,~·:•--'.~t{ :- : .. :.~:·· : .. , ' _. ' ' 
ticularea tenían acoeao .á la propied~d P.riilad~;i:le'•'laL;tierra; Estas 
mercedes eran de dos tipos: peonias y ~~i~ii~ri~~j 's~'Ses li~~aban · 

aai debido a que lea peonias ae conoe~l.e~'~íl?~":ióa.ciue,habianpart!_. 
cipado en la conquista a pie. Lea caballe~i~a-~ft~e .·oto~gar~n 'a -

loe que habían combatido a caballo: ~ran cin~o veo~e más grandesg/, 
Como puede verae, la eetratifioaci6n 'aacial en la Nueva Eepafla a.e 

mantenía rígidamente¡ no todoa loa p~rticipantes tenían loa miamos· 

derechos, como sucedió con loa colonos ingleses de Norteamérica.~ 

Loa criterios seliorialea del eapaflol se trasladaron al nuevo mundo. 

Loa grandes conquistadores, por ejemplo, fueron recompensados con 

largueza el concedéraelea enormes privilegios en lo relativo a tie . -
rraa v uao de mano de obra. El ejemplo máa representativo ea Her-

nán Cortéa, v su Marquesado del Valle de Oaxaca, el que tenia una 
' • / ' 1 extension impresionante- • Cortes v au descendencia ten en propio-

y Florescano, Enrl.que, Origen X desarmllo de loa p1·able1nas ag1·a1·ina de Méxi
co, 15DD-1El21. México, Ei·a, 9'/6, p. 24. 

2~ lbidem, p • 29 

:J "Como premio a aua conquistas, Carlos V dio a Cortés una met·ced de 22 villas 
con 23,000 vasallos en la Nueva España, el 6 de julio de 1529¡ esta me1·ced 
comprendía la jurisdicción civil v criminal en tan vasto terrl.tario, el cual 
ae extendía desde Coyoacán hasta Tehuantepeo en el Sur de Méxl.c:a. El conqul.s 
tador explotó por su cuenta este senoria, ••• a la vez que dio mercedes a lnS" 
pobladorea para que se asentasen en ellas". Sandoval, fel'ílando, La Industria 
del Azúcar en la Nueva España, f'éxico, UNAM, 1951, p. 93. 

' ) 

1 

! 
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'I 
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dad ·absoluta sobre las. tierras concedidas· adem6s de privilegias en 

cuanto al uso v. diatribuci6n;de 16 mana de abra. . 

La Carona vei6 ·~iemÍue p~~--~i·bieneat~r de sus vasallos. G~raríti--
.. : .;··. - .1:.··-::·'.':\:· . .,-· _;·>',--~:-·'._'i'-:-·;:';:;,r:(¡'~;;:'_-;'._, ,. __ ,:_:·"!.·' ' :·_ --- ·. - ' - ·. ; ' -- . ' _.-:. -- ;_: _;-,_..,·._,.,~:··> ·0 -; __ • ... ,.... ',·' 

zar la reprodu.cc16n/de·(la·:mario tde obra· indígena: "el "\/erdai:lero ·ara · 
. _ :, · :. '. -·'·< .. ':_:"~---,_s:.\f:-;_:_;·,~,:·,./~!.::~Ar!-<,..:¿.;".i'"'!.:g.::;·{:f<'::-_''>,,- . -. : ;. . i - ::.>,, -~.::::~--.:.<.<~<-=:>· .~-;-·:.::_:•/'.j>·:<-;i-;:":·:·: :f_, ... 

de las. Indias 11 ;iera'iuna;:tarea ~fneaalayable. Esta verdad '.se_:· hizo evi 

dente al. r~a~h~f'¿¡{~"~%~~~5~~~!·¡~~~1o~ia;i,'.e,~. ·.ª ~:a.!~~-i~~~~1~·~}.'~_¡i~k,·.1aa-: . 
canseouenci aa'''d el~'d i!iíiúí t"r·e~i:lemi:lgr6 f ioaaoa aionadíi."jja:f;'la{canq u is ta • 

· - ., -~-,_ •.•. ,,~_.,_ ·-.. ~:,;~·,. 11._:_;;.;l/~~i~+~:.;;,;:;\~'i;~!)¡f,f::t1-~:~·::_::~:{·,(;-i~:2:,;·:,'.'.'.<<·:~- ··3°·~; :;:·:--::-.-:')i-;:;¡~~;."t~-.,~-r::<';,;,~~.)tt·\\~;t~·;•·~):·1_'·.~-!'~--)::_-.. " ,._..._ • ' -,. · -::. . 
Este hecha, aunado\a.~cueatianes;; ideal6gicaa.; caracter!a ti.e as·· del .. -~ 

. · : .... · . . _:. · _~:-:-:r. i~-",f;.:ú\t(;·:·_:n>i".?"~~1:01;:>~~t~~~~~.:•·',-~_.;)::::':.~;:>.~·~:~_;,¡;'.';~~'",:::·~,:;\' __ ;;::::~.~~~~:?;,~·~1i:<-',.f;, ,,,;:~_,_:_~;/.:•· • /. · -
aiatema poli tic o eapaMoFj.tan,<apegEida/a}la~:reli_gian;f_oatolica';""".".,, 

. -. ·· -_: · . _-:e:•'':_-.,<>.'":",_;_-::.·"·:;~·-;. ·-•~-4 ·,'.\!; •. _;' :· cf'.; ¡..,_í;':• .. :-.;~~--~--_-i:;~-!,,;,:;.; J/j-::· •·;.u:-. \:\·A -~-~.;;·t.J:/'·~'~',,!:C-•;i.•;·>~:-·c·., -::·._~·: .. ,-, ' _· 

quizá expliquen' la: pe.ral.8teríéia'Tíi:lifhárgo 'éle'~tree~i{ií;Jrné de' una -· 

P a 1 í ti e a p r ~ t ~ ~ ~{~ g~K~1.;~~~~;~l~?;~~·~~,~~~ít~·~z!\~;~~~f,~~~;f t;~~~:~~';_~,~~§~n femen -
te na·_airvio para ,corten~r:ilaa?{desm.anea~de,i:·lae;;col"lquiatadarea- ·.que 

se exprea6 ;_en e~.;~e~g~;;;i'\~i~~,~~if~t,~~:~~:~~&~~l~A-!~~i;i~4:i;~;.~'.;~·~"3-~ie.~ra. -
de origen prehiap6n1cti i~clo.il''eeipaMoles'h'eéiorúioi ercni'la":,p1.-apiedad. en 

·. : :::~:·o; . .--,,,:-:·; -~;:: .. ~:",;¡j~;._').\'r:-:d;'ii;:.,:J,):::.¿:.;;~,,¡~._~'.-{J,-:;r::~x! .. :j>~-.::·;::.;,;;;_:-':):'.;.;._~~:/:-i:';;:;-,:;i.::'<?:c''-i.f,:".::_.,·,' · :,~:_.··:-; - '.·. -
munal y la tierra>·de'/usUFru·atadndiv idUal\iq ile\exia tí'a 'en /la·· 'aocie-

d ad Pre hÍ ap~ nXf :~,~iillig'.)_$;~,~.i\~Xií:T!~~,B,JE~:~'.?~t~~.~>~i:~Ef :~:~.~m'.~~~l h~b{a n. a id o 
propiedad .del ,Est~da_,\;laa.;que ;P aaa~on.a ser. dE!._ .. laJCarona eapanola 
y de loa adn~Gi'iif-iiJ"o'r'~·~~{·~UE'.1'.';'i~iio·,:.d~·i~i~rito ctii:lÓ~'.\ierraa indíge 

nas implié6 l~~2i~;f~~,~~~~cii6~ii8~<ia~ formas de propiedad indí:gena ; 
~ ". ' ,;, :_-' ,._,:·,~_,·:. :'t·;'..~ /é:-:.:-:>-.'\-_--':°'._:~·o::>:~;·i,,--~.1~:::·<:i"-":::'f .-_~:-.<·~-- -'_ ·. ·,; - . 

loa sistemas :jür!rHcicie'eapa~alea; lo que amalgamado devina en la -
creación de la;~~¡~J;.i·d~d indÍ.gena y el fundo legal. Va desde ·1550 

. - .. ·--;-' - -· ' 

se otorgaran •11deheaaa. y .. ~jidoa 11 a las nuevas congregaciones de in-
dias. En 1567 se crea el "fundo legal" de las comunidades, que ºº!!. 

!!.,./ 

-¿_! 

Hay que recordar que la rellgi6n cat6llca sirvi6 de bandera -
ideol6gica al Estado espaMol durante loa ncho siglas que dura 
la guerra de reconquista del territorio invadida par las ára-· 
bes. La conquista de América coincide con la libereícl6n v ea 
vista como un premio divino par la dura batalla contr"a la in
fidelidad • Polémicas como la del Padre Las Casas. en f avar de 
loa derechos del indio san muestra de esa actitud. prateoclo-
niata, que ae deriva en mucha de la cancepci6n cristiana de -
la vida. 
Flareacano, Enrique, Origen y desarrolla ••• , op. cit., ~. 38 
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aiatía en la dotación de 500 varas de tierra •pare vivir y aem---

brar 11. Anos después este cantidad se aumente a 600 .veras, medidas 
desde le iglesia del pueblo. Le Corone di~puao que·lElamercedea de 
tierras concedida~ a loa. españolea se. dieran. ~· uiia7;1H .. ~tancia. mí ni-

. :._, _ ... ' : . ·. \'.;-.::· __ ·.· '.;·,.-:-,:~1:'.~_;'.'::"~·-;.1_:;::;·;.~·----.;>->-:·-,:' -. . 

me de 1, aoa y de .500 vei·aa pare evi ter conflicfoa ".pcir.:·le ·.tierra, -
. ·-.. ·._ - • ' - :·.,":.:.,::· .. -.:;;',,i,)- 1}_·)(\··t;.;• .. ~\;_·/, ~-,_-;' ;·:;.::-·,··: .. - . . . 

cosa que como veremos no se logró. Así, ·le.q:íro·piE!dád.:comunel. de --
- ·. '. .. '' ,.-..·-:- :-,_ ·>;_~_-_;~_".-;".:·--·-·,,.,'. ... ~.'i·.\' ,·,.:--: ,-... ,' .,-- . -· . 

loa pueblos fue .retomada por la leg1Blaci6n'i:ófii'niáli';;:i:li'ápéir1ción 
. - -_, ·--~- . . ' ·_· -,- , .. ·<-:.>·;;'.),-;":'~\f);e;..,,-,,y,,~,.;)_~,, .. _.~ .. ~\?:,><·~·-:: :\:::., ·. -~. 

de lea comunidad ea.· ind í genaa resp ondi6 :·a? 1afii'é'iie'aií:iíid; d.é, éong regar 
: : - -. . -.. ,·:: "-:-' ,-,--- _: ·::~·.-,,:'.,:·.:':;G:;-:c:.i-:;·.~k~·-::¿.-,.:·:r:.::<<<, ,-_".,·. _,.;- .. --,· .. 

e la población india que había quededil .. diapel's'á y•a'mercE!ci··de lea 
encomenderos en·loeÍ primeros á11as ci~j.í.~'?ri~~tjdl.~t~>E~:e~ta labor 

· .-, --- --· '-__ - ,- :-_'_.,.·._·;,.:·.'.- '·.::<'.~.:,:~'{~--~~,;-;(t'-f-~'.-. ~-----~_;:1,;: :: '---<:;e ¡:_-.:._.:",-.'e;;·.·_,_-·-:: - . -.,: .. -- .· . -, .· 

partiaipercn los ..... rrailesevangeliz,ador'eáiciiulenee i nl.ciaron ·la·.· ta..: 
rea de l!cangreg~~/ a lo.s;Índígé.11~~·; e~:jpJelll~apara F~cili ter su ·.·la·· 

bar de edoctrina~i~nt~ ::~áa~~Ú~b,Íoa indígenas obtuvieron así mere; · 
.=.-=,-, .. · -'.: . .-~.'.--/·;:,-;·.·-,;~:-_';.::;;,:;·:"~':;~-'.-:.~:-r:r:'.:':.(:;,__>·:::::>r. -·:.: ·_: .·, · . . ·. -.:- - ·_ ._' ··\-_,_--.;:,- .• :-::-.-· -

des de tierras :para cultiilo';y<:ganederíe, misma a que, de· acuerdo ·al ' -··-· -- -- --- ,_, ...... ,,,·_-_-., .. -_- ... , . . - . ' - '• . - -

peternaliamo con el .que),Eliempre\fueron tratados, <tu~ieroíl el oarác 
ter de inalienabÍe¿ ~.l\a'.í ;úcis pueblos de indias tuvi~ron'ia~ ¡nis..,:-.·· 

. - <.··=,-:_,;;~~;\:,·/:"::_-__ .. ·_: . · ... '· .:-_,__., ___ ._.•.¡·,,_· --~->,,··::~'/·''"-•' 

mes prerrogativas que ~llB pueblos eapaf1oles .• Surgler11nlae r~públi 
esa de indios, formad~a\por un conglomerado d~ po,b,Í~d1l's¡:~¡;~bri~cl 
pal hacia las funciones de cabece1·a e la que qu~dátJan\(el({j~ta~ los-

. - ' .. - ·-.. ·.-'~- . : - ' .---_ .<- __ ·-.·_ -~·;'·'·.''~·:.:::::,'.'.'i.;:+:·,\;:>\':''.;., ._.-;,~·,:::;::;-.'_;' .;:'· ,_· 
demás. Lea cabeceras erán las que obtenían:E!1;:cúndo"ilegal/tde'•ahÍ 

. _· :_- .-· ,.·'i. ,.· -.-.·,->.. . . ' . . " ·.'.:':_--'.:~/·'.'::'. :·{_,:1:~"i{;¿~:'.1;{1_,!.'_::·'--'\:/::;i·;:'; >- ·-/--/ __ ·;- ' ' . 
que muchos puebl11s ·pugnaran por emanciparae.•).Ademaa,'.\.eran :.:f.recuen- · 

.. __ .. _ .. , : . .-;..; '.'_! __ · ... ". ._ ·. ·. : _.:· '. :- ·:·:,~:.;~_;;-¡~--:~-~;.·;,i:;,;,\;'J<,~-~::2'.:_;:,-~\·.-:<.:·~-:~·,-r ::· .. _ ... 
tea loa ccnf.l ic t11a \entre las au t11r i dades··o; caci qlie'éi~\1 nd í tfen'as .;pro'-.· . 

- '. -: __ ·_, ~-- .. _.:, ': <,:·' _..-.-:-;,:': · .. - -,' ·:. -: ', . . ". '. -,- :·:. _-.-.-- >·,:,,._ :;:.:-;·~:~\/:.:'..'.;:;~:::~-·::>;~:~':;:~:-:((' !~'_{~]:;'¡;1;:::)).>7::'' :_.:~::::·._.:; - ·. ·:-:: ' -

vccadoa por la. sujeción : eccn6mioa ·.y··•· poli ti i:iá',jq uE!;;ée'~ aatíai ell•',in te-"' 
. . : ,, ;:.·. -,,-.. ~: ·.'':\-.. ·_- ,'-;;·~~·· ·<;: ::·.- _:_;:--._- _.,-. · ,',"/ _-:,. ::,_,, __ ·';;:'.:-;·.-.r:-..:~<.·-f:;-;·;.<..,\x.:'/~--:i.\-:,<.;·:·,d,.;;i:~'"'""'';--~::;,·:'-.;: , •. ~:.-.-.·-.- ·: : · · · 

rior de la República :·de··.Jndica; oe·:ahí,•,·q ue>en'.:,1687'. úná"reel:.Céd ula. ·. 

orden a la· de~ a~i'~?;''.áf€a.~~,;~y~:b:ro::.d~:r;~e2:~.~~,§·~:ir~~~~·~;;~~,;;·~~.~:~r0• _;.. 

de e de le iglesia· prlricipal.:)AF nieniia:'íforinEilmenteiqúedo' protegida·. -

la Pro.pi.ed·a· d .. <i.·n· .. 'd ... Í·,· .. g. 'e:.::n·.··:ª·· .. : .•. . :,.,:• , .. ··:\:/):'.\k·fa:;::.'·.)x"d/'Y'.:'i/·:;;:: '.I. '. .... ··.·:·,·; ., . >·• ' 
... - -- "}.''' '" --· ...... · .. :->.; .. ~.~:~.--:·;,:.:: --<:o·::--· . . _;.\': ;.- ·_,_;:::::·~-', . ~-;; '. 

__ ; .:-· .' . .-:..--._ ;:;-:-:,,~<-·,.. '"'';_·-~·::. ,_" :. : .. -·· ·; .. ~ ... -"· .. ·.•.·.··.· .. · .. :; .... ·.:-.:./-.-::.:·. ·;;;';" 
--- ;_--, ;::;·,:· .. ·.-:;_ . _,_._- ...... -:: . - ·-. --,'.-. 

En la práctica los. terrii'nóa ·c~~unaleé de loa puebles .fueren cons-

tantemente, agredidós par el de~a.r~ollo d~ la prilpiedE!d privada. --



5 • 

Las mercedes .de tierraotorgadaa·a loa eeipaf1olea se concedían la.'.'" 
mayoría de las. veces: sin Jna medioi6~ p~~ciaa .• · ori~r uaián que' lnva-

- ._ - ,,, --" ,: ·.·:- -.. - - -'-'.':;':'< :':.:>;'.,. :>,.:: ..•. '.:-, __ .,:.·,;,.::_.·;-·'·~- -.':·;".>""":::,::.':··.<-. __ ;'·:,:::'.·>:.'i/'.> .:: :;_:_-_: .. , .-.;.:_'<_'':- ::'"::_· .. ;._. '\-. -
riablemente ·. terminaba··.e.n una·ooupaoion:.de · .. tierraa;,oomi.Jnálea :; •El.·--

. -, ' - . ·.'-: ,-- - : , --.. ; : . ,:· . :" _·- -·. ;,) ,: -,-'·; . >::•-' .'. _.:;' .-·-·. '; _' ', •::{;~'.,·;:_, -Ú'.·\: ·,,.::> _:. '-~ ·.: _)-~; '.·:-.::.~:;~--;-:<·.:~:,~·¡:;'~-- ~ ~.'.(:; ~~.';:'' ':J :·-: -':-·,_ ·::< ,:-' •, 
problema ere. bastante· complejo:· otra ;oonf uaián:•.ae?,der 1ilo, de L·ori te _ - . . ·:; <:~ .. _ -:- --'.-· -.::_ .- '.'·- _·: ... __ ... -· -_ . .-._ ._:· ,. :?>-;-,_,.; :~:,; ,: ~,<''. r,:·:~.;~·\i'..\:·;,,_.-;,r-:-;:é~;.;-.:1_r :-: .~:,_~~~,,,;:·~//.-.. ::_~;,.,:··-:-;)).~:,:·.·~-~~!.1~_-:_'.~<.::-::- ·_, ~~-'.>·",> ~ 
rio seguido en )e·. selección: dé tier.rea ;''(qüe . se-)hqcíei.';éntb'aae::·ÉÍC•la: 

. . ·: -. : . : : _ _.·· .. ,"< ·:--.'·.-. ·.: ·:- .\.>:·''\:\·~<_:·.:~1,;<;~º.,;~:'.::-~\~-~'.';~j_;.: .. ¡.;;;-.;:.; :-•;-r-~~';·\:-'.-{(<'./;¡;'-~~~~·-~L:-~:;.i-::>:>';\ '/~.; ._-
fer til id ed del suelo y ... el··· tipo-: de; uso <que,·· ae}:le<d~_ba/e;\;la//tierra: 
agostadero o labor. Esto ooasioAó'qu~ ·~t:~~~l~-·~~\ri6ú~'~X:~'i,d'eS'~an~- ·· 

. ; .. :_ .,·, .. _.-;_: ,._.-.":._··- .. ~:;' ... .--'.;·_-··.:: ··.'.-/i:;',.·:. :_:; ___ -:·-::::,·i-:-¿-~¿_._q.{.'.'.;\;".J\':<~t:.\:'¡-:;-::~_,,}_~-,·-:•:::,:'., 

ra dispersa, ya que laa · oabelleríee de. tierreá.•ó::eatEinofaa)de(gana" 
. , _:.· ... e-'. ,·, . ~ :·.·,·.:·.·:··.-··: .. -.. :~;·;':,:;\•::;-:·:~::·:.;_-:J_'::·'¡;c/.:'.•.'.'..:!,~·:;.';' .. ).~-·;:;: -:", 

do ocupaban si tioa preferenoialea pare cultivo o egoatadero ,··y de-. 
- - -- ~ - -· ' ... - '-. - ;- - . 

jeben entre una y otra propiedad huecos y ','demasíes", hech·o·.que -
ocasionaba que loa propietarios en realidad ee ~duE!Í'lare~ cie ·üel'raa 
que no lee hablan eido dotadas. Además,. era frecuente que lo~ pue
blos contaren con títulos defectuosos o ambiguos, lo que difioult!!. 
be le proteooián de sus dereohoa legeleail. Le mayoría de lae ve-
ces, y esto hay que remarcarlo, la ocupación de terrenos comunales 
no obedeció a confusión. alguna. Se trataba simplemente de reforzar 
el sometimiento de la economía campesina a las neoeaidadea de la -
producción de lee grandes haciendas. Al privar a loa indice de au 
tierra se gerantizeb~ le oferta de mano de obra, la obtención de -
terrenos más fértiles, la utilización del ague, etc. Junto a la -
propiedad comunal del indio exiatiá la propiedad individual, otor
gada a caciquea y principales indígenas. Este tipo de propiedad 
fue máe vulnerable, ya que exietle le posibilidad de venderle o e~ 
bargarle. 

Como hemos dicho, a través de las mercedes de tierra. ,se fue genE!-
rando le gran propiedad agraria. Loa principales acaparadores fue~ 
ron originalmente loa encomenderoe, loa que obtuvieron'mercedea --

Hernández O. Alicia, Haciendas A pueblos en el Estada de More
loa. México, Tesis, Colegio de éxico, 1973, p. 41. 
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'' 

justo en loa l!mitea:de aua encomiendas; hubo encumenderoa que com 

praron, mediarlte;•proc~'dl.mientoa engafiOBOB 1 las tierras de BUB in-: 
- ;·.' ",_ ' . '· •' - -.• '¿'' - - . . - ' . 

dios. enccimt!ndadíia\f[]troa usurparan vilmente' lea Üerraa cmnunelea 
.. " ,·,_.: _.;::::.-_,:·(,>:_;},":'.>-:·.::',<-.',-\-~·1\:¡:,¡_·· '_. ·• .. ' ____ , ·" .. ~- -" ·." 

y luego regUlariú1,ro11'isus tí.t.ulas .. de propiedad mediante la campos.!_ 

ción!./ •.. ··.oé)?iM~~i~.c.~,f·K§~~?:Li~~.Y·.·q~.e .. rem~r.car .. ,9.u~ ;e1 )r~c~ao •de ·.oc~ 
paramiento .de'ila'',tierra;,por,•parte del- encomendero fue limitado. A 

-;.· -· -:, . <-.< ·: '..~\;,;~;;~~;.~~ :::~~·--1.'I!cr;,;~:f.;1~;/.;.:',y.,,;:,~·o:;,::_'r'S'-·;/i·.')-'"-:'.; '._;-:_:-i7;·.::.;-:'·,·.', .'_:·,, .- . . _:. '· ,·_-_.: ·. , ,_:.,,: .. -; : __ ,, ; ~- >:· ,-_ -;:-~ :,,._ •. , ' . ·:. ·. - . , 

mediados del;\aiglo•;XV Ii!se.'!ve>F,r~nsdo •. ali prohlbi rae• a loa iridios ·e1 

serv i~lc•.· .• [l~~~~2~17~~t~~·~glt~"~~.r?' ~~·toncea_· •.. que .meiJl.ant e ¡as enco---
mi endas el eapal'lol":,aolot¡obtuvo'!el derecho de utiliiar: la'mano. de -

. ··-.,-'.!_:.>IO.-¡,_•~'..-\:;'":j·'•~c_',;~~~-;.'-;i',i;·'.~~:?;t-('{:~_;:?:-;;-':>_~;:::~·--::}'._ .. '_.~':'":· f---· . .,: .· '. -. • . ,- , ¡";· _;. _.' '! ·. ·-.;_· · . 

obra indigena\pero.:ñof;conaigü16' la. propiedad de la tierúi. El ori-
- ._-,-_-~-··-': ->'._''.,'-~/::u,:.···¡:,,.':·'"C'.¡<.:·,A?:--;~:;<"'-.-;':'•/,_,;,·,,'_::.·.=·" - · - · : " '.'.---·, .. ,, __ . 

gen de ésta'ae dfoéa';"tia\/ée de laa·mercedes reales, laa compras a 

lea indias f l~s ~'~ni'~;i~ibi~~ea. El encomendero no Fue el único ªº.!!. 
parador;· 1as Funcioná';i'ciS:'í:te fa Corona -miembros del desmedido ap.!!_ 
rato burocrá Hco · o~lon~af.; se convirtieron en. un Fuer.te g1•upo. pro

pietario que equilibia~a\el poderío de loa oonquistad~res y enco-
menderoa. As!, la burocracia 'sé.· Fue convirtiendo en negociante a -
través de empresas agrícolas,· comerciales y mineras; de los enea--' 

menderoa y burócrata~ iueríin los grande~ latifundios donde, anoa.·

més tarde, nacería .la flacienda. 

!_I 

2/ 

A Fines del siglo XVI y principios del XVU aparecieron doa 
nuevos procedimientos para adquLrir eLdominio ,privado sobre -
la tierra: la adjudicación en pública· Elubaata ;al mejor poetar 
y la compoaioián: "En adelante, aunque;.ae ·siguió hablando de -
mercedes de tierra, lo oorrlente>FÜe\que estaá mercedes se ad
judicaran en subasta _pública a·: quien ofrecía más por ellas. -
Por otra parte, con· el mi amo.·. Fin/de'_llevar máa dinero a las ar 
cas reales apareció por .esos ál'loei,,,.la•cnmpnsicián, un p1•ocedJ.-':' 
miento que permitía regularizar jurídicamente la 9i tuacl.ón de 
laa tierras poseídas ain. juatoa>tí tul os, lea cnmpras irregula
res he.chas a los indioá, .laa···:•aobr'as', 1demaaías' y 'malos tí
tulos 1 ·mediante el apgo al: Fiaca.de une cl.erta cantl.dad de di
nero". Florescano, Enrique; Origen y desarrollo de los proble
~ ... , op. cit., p. 32. 

Ibidem,. p. 49 
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• 1 

El proceso de conformsción del latifundio llevaba implícita la --
preocupaoión por impedir l~ diegregaoión de.la propiedad acumulada 
y por garantizar eu conservación familiar. Con inetitucianea ~amo 
el mayorazgo y "con ese vivido sentido de loa lazoe de la sangre y 
del parentesco, loe eapa~olea que·heb!an adquiri~o tierras quisie
ron vincularlas para siempre con su linaje, cuya premlnencia penaa · 

6/ . -
ban aaeguiar de ese modo"- • Loa argumehtoa esgrimidos por lns ao-
lioi tantea de la fundación de un mayorazgo dan muestra de la con-
cepción aristocrática del español. Veamos las argumentaciones de -
la ~poca: "considerando que loa bienes que se parten y dividen s~ 
euelen·perder y consumir y que quedando agregados e impartibles __ : 
permanecen y se' aumen~.an, y loa deudos y parientes de las_ q.ue p_o-'" 
aeen pueden ser aocorridcia, y las oaaae y eatodoa ae:ennoble~en y 
as! vienen loa linajes a Uuatrarae fhaber. de eÚ.oa, 111emarfa; y --

··: .. : · .. ·-···-:· ·-. '•·_.---.:· .·--: . .:.·· . ._·:; J::.:.:-¿·,-_'.'~\;o}:~:;_-.·¿ __ '.:·~;'f¡::•¡.'.~~-~---- .·'' 

loa que gozan de las rentas de ·loa. tales mayorazgoa'.0,eatan'maa. die-
- :' : '\' -'.-: -\ ·':': .-. ~>( ,-,.->'.·~_':-':¡'~<.7,;:':.-·,.:-_· __ -::·,'~- _¡_,·,:->·:.:'c.~·~': -~~-:~.':"::·?1/-:·:\';'·<,-~_--. -·,:- ·- ·. -. 

puestos a amparar y defender~laa1republioaa1y0oiudadea1donde~viven 
. _ - . ·, · .-" ;.::·:·_ .. ·~';~.: :· -.:\·'. ,·,. ·.:·-;;, __ );-~·:.>-.i.'..- .·:1 .¡-;,t:.>'.~~-.1;>:'.{;\,-Y-.;~~i:J~.;};,:~'.F!¡';;· \~:t.><>;.;i,'.'_.':~:~; · ... ;: -'. ·.· -.-_. ·. · _ -

y servir a su rey y aef1or .. náturáliK{aei't~en(f1a'cfjJa'i•iciliriilYeni.1a •. gue---
·.·_ · -_ _-_ \;:., :•,/i· ;· :-:,;·:::~?.:'::;:.'~(~~-;:;::;: .C:;¿:;.::.:,c-::~~i,.'<,;-; ,i).i_~.·}-_'.~:1/f.i~{'}iW-:;tf~;;_~-.~~\5-,/.:-·-;;.;. : ·- · -- '.- -· . 

rra ••• pedimos y auplioamoa .. a la::Ma'jeatad;~)::noa.'dieae':licenoia pa 

ra poner en efecto e1i7'.c(~;(,~~1;.~~~~}~~;1jf ~~1~~~~~~t·J~~\'~~t~;~};i\ ' ·, -
Amparados por la Corona y hiioiendo;'UaéJF:dey:auai;prJvilegii:Já ,,loa pr!!, 

. • - .- :. -: _,_. __ -.:_e'.-. <\~;;;--'x >~:'..'. .y-,:~:),c'fr'.\ t~;-~;. -;">:_,;_;,:;:,:'\'.-.• :,,.:',:: :·,f< ·'/)..;,,_ . ·,".\:t~·,;'._~'.._ '?"·:·.:·;-\,'. . ;:;,_; -·~: /': ·, 
pietarioa oonaolidaron'el'~atifundio~~ParaieatoaJeapaMolaa~emigran 

"· ; .. '-',-·.::} '_ ;<'.:~-·~.i-' '-·~\~;.~C.:'Ji'. _.'.·N,-:/-_<_ ·_(;;~ _:, " -. :._ :~ --'. _ _. __ -.: _ _'- : ,_-_-'<.::·-'.-_-; _:--'.·,; -0:';:~,-;:.-!i,-.; __ -;):_'..;;,'\~':- ._. __ . -

tea la rir:¡ueza de AmériCa úio'-;·eraii'a'lificiente ;, Morai:ia'n§las t! tUloa 
::_.--.----,.--..-·.;._;b,;·~:·_."·>'.;:_'. _ _.: . .-,.:.~~-:-_:.- ' -- ' ... -:-·· __ ._· --·.::'·.'.::· ".-::;.;_:,:·,;~--·~"~:---.. . 

nobiliarios y el boato de 0 ,lei.'co1;tEi madrileMa: ·quería'n :aer. nobles •. 
Va al finalizar el siglo XVIJ;l~Nueva EapaMa contaba conm~rque-
eea, oondea, duques y caballeros que ~ab!an comprada t! tulae de n!!, 
bleza aprovechando lae urgencias económicas del maltrecho imperio 
donde nunca ee pon!a el sol, per~ que iba a la zaga del proceso de 

2_/ 

11 

Chevalier, Francoia, La formación de los latifundios en México. 
México, Fondo de Cultura Económica, 1975, p. 363. 
Ibidem, p. 364 
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acumulacl6n originarla de capital· que caracterLz6 en loa alglca 

XVII y XVIII a pa1aea ~amo In~laterra y Franela:.• 
'<'.".¡,.'c.·. -"; ' :· .·-- -.,, ., 

• • • - - • • ',-'. -•• _··.-:: • '.··.·. ~: . • •.· · ••• • •. " '" ; ••• ·:··.·. 1 • - ' • ,- .-••• _' .. ,_;:_,.. -- - - .- ... ,.-,::. 

Junte a eatEI claae·prepletariEI éeitúvi:i ~ifimílfeúa(Igié~l.El,·.el "alma 
- - . -.. ·_ ·:_:_ "-~' .·: ->., :._> :· . _:::-• .:;~< ; .. ' ) :. -: :_-._ ·< ,:-. _ .:;·:-:'' -;-:-·,:;··rt ·--,);,<;_;{;::\ ;_;,;:•:,->_-'··{--;;,.~, ¿·;_~/~·:;:;_,:".-~:~.---:; 1,· ,.'<- __ ·. __ . .. -

mater 11 , del .slatema •. El .deaempeflo· de: au>'.mial6n•',ev¡¡ngell zadora reque 
. '.',,' ::'· :·' ···:>, -~:.: '. -\:·, .·.,, -·: .:,··.-:- ~:- , .. :,:.: ~>·_~·-;·,.':'<-: . •>;_ ":',: <f)0":.,; .>;{)?...:'.·!.;:'._'J..';:_:,.;:•;:.4:1:-;:, (.'.,.'<':': c':._oi:·_·,.,;;~ ._-;:.;:.-.. ,- '>:·. ;_' ' , - ·, -

r Ía de fondos • De este mádo 1. tanta :el'fÓlefrofr'egi.ÍlariiJlaa ~ 6rdenea -
· -.. .-- --- - · ·. . "- -··- ·- · :: ...: : <\'. - >:· ,/_::'.-:.:r:::.'.::~-~~:~\·-;ty;;-:SI1ti.:/'";;:,:1-:,:J~:':it.'::\;.~1:~''"7.-;.'.!,':.-:: · :, ; ·:--- ... · 

rellgioaeia) cerno el secular lnlciaronyun~práceeia''de'.1aáutriulacián de 
. . ' • -,· • - ·:· - · : ~o-_ - (·.c.¡'.-·,~'.'_-:_;;_;;;-':::'":¡,;,-}, '·J'.·(,<::_,'.-,;Úf':i• ~-~,~- -Ji;:";,_t~;:t;--.i<.i;-:¡.,\.::.,:7:';•~"'; :~: , _ _-· , .; __ .. · 

bienes, producto básicamente de:'¡danaclpnea;'\ílniiiá.iiaa:!,V\)e\¡ados. Al 
. ' ' -- - /.~ _-, ; -·.":·-?' ·::-\t_,:.-·-,¡;,·'-q¡_;.:;;;:_:~.~·;_'j::ó;;;i; ,¿:.;.0:-::¡,~\~;:~j7-,jt;"-~-':::·t--:.:"' :: :,: : . _··: . 

peco tiempo de iniciada la empreaa''cclcnlzadcra f';; a·guatlnca, . domlnl 
·,,:. -~ ¡:" '.'.''.!;- · ·-'-~-'-.'.·~·¡:«d:;-:.·i!::::-f;_:_l':_-\-/,:;~~; i~':>~';;]/;:1:~·~',>,uy,_•_\~·~:,--'-:'-·"',: - . : ;.: .. ,' -.. -

cea y jesuitas -sabre todo eataa~ultimca~~ae~enboritra~an•praapera-
·. - . ..-- .. - ~,,:<.-.-~~-~,~~-,:,~\'..-'.'.;c~-'.-''~.'?H.'--'.:}~'.'-:.;,:;-~1..:-:0}:';'.!-_¡~~1.c..:¿;~-tii~~::~.;r;~!_'~'.\~;-:;'. :·; • · ·: -' 

mente eatablecldca en la Nueva;Eapafla/ ale.ndDO'dueffca'{i:le''hacie/1daa · 
. - ·, .-.' :-,<- < -.-._. ~ ... ./.-':.: :\:~~ \ff_~--;':·-~[_~:_'t;: (-kt'..':'-,;r~~-:~i~~.-:·i1-;•.'-'·~f.-~~\:_';,.::,_ ·.-:.:-··_. _.,, :·;:, '. .: . · 

agrícolas y ganaderas, A pesar de qu.e·1a~•finea.)del"'aigl.a,;;XVI;la Au-

diencia prahibl6 la venta de t:e~~B,f1g~·,;~i~~~iifri.~:~K~X~f;~S:l€t0d}~~ 6ó!L 
trclar el desmedido peder de la lnetftuéi6n¡'.:Yel:•'prci!lesá\i:lejacumula . 

, :.-___ --___ :_- -<.<;_\:.-):·:_. :;,:%~~.;_4:.~·\::~~~-~;~·;_~:y¿_~~b ·:~~;~•\t};f;;',~~'.~,.~-· ,'.';';T'-':!!f"::~:t~\: '.:';,~ .... ~{-; ~ ,·: '7"' - ' ... : . 
clan de tierra se die por la vía de.·•laa'.;denaclo(lea.]'píaa.í"é\a\laa :que 
eran muy afectos lea eapafloléa ~ Ei.;'~ciil'~i'i~~z~·~:~";i6'~'f'~'g•haii';/i~'f'Iai~~i~ · 

, ' _ ·_, ··: _ ·-,' :\ -,-~-~¡;r)~~<.~;:;_,;;~t~Y·'-~~''i.°i11:~:1:;r.~?!~.i~f::,;r·~1}J:'.'".;'t,·''.:-';:; ;~,,,:_~::·:,-: .' :'.; :_:. · .-.. ; ·: 
ae acreaento a través del diezmo, l[J qye ,l~fconver,t1a·er1puna,ruen:-
te importante de capital circuiant~'''{l'aii'!,i~!iadi:íttv~!dci~iia!id~: '10~ . 

· · '>-', -~·.'\!.' ~:;,-¡:.-',''.~--~-. ;'iti:Jí:t.:;·. ~' .. ~Y:~\;;.-_,:-s_~.'(:: r;;~_;;\_~:,\~.:;;'.-::;?:'·''':'.;::; ,~~\t:·:-'-'·\ '·._;_ . __ :'_:-_ . .-:,. . 
ccn11.entoa se convirtieron. en propiedades i~rb anaa;.y•1ruralee y se re . 

produjeren al flnancla.r a .h~g~,n~~~~~~J~.~~~:~·~[;:~~.~'.~.~:T,~~~}:a§t,e~./ Ea.: .. 
de destacarse la actlvidad':de:,1oa)jeaultaé'i·:rcUí,íEia)prcipledi:i'ífaei .se ~: 

. ·-, "--. · ·.· ·: -: --::,·:;,·:._:,¡ --.;;)/.;'.':.-~«".' :':';;~·_,{:-: ,. :"' F:'{~'.·~;~/:¡~'.·id,'.1;\·-.\'.;'.1.r.~:"''.'.::·_.~-;~~t-~::~/·\;?:;'~:::-:--:·-, ·::>;t. ;; -_:._ -.~ ·_ -. __ ~ 
dice fueron las .mas ·.florecien tea:; del'.(vlrrelnatc ~,.Loa •.ccleglca. je-:. 

;- · _':, -~ .':_·-·: .. -.·; -:._:> i) <-:;··~,;-.x;:_:'.7:_:. ~ ~;_:'/(:~w,':.'~;:~(._::~-:\·:.:W::t'-·;;: ~;·-~; ... _~_:, ;-f;>·(:< . .-.·~ ;·r< ~--~::::· e:':-::>:-_·.·:~·--.-.:,'.-:_: ·'- .' .>-. --. :· -· · -
aul tea, ademas de.::cen.troa.,cul turalea¡¡:if ueron.1verdaderaa. empresas. - ·. 

- -. _-. · _.'-_-. e-·.:·::' .·-1,.::-. )0/,-· ;·-t-..-~~¡; ~-')._~ .;, 'i::~>;_;fc,'~c.\t;:;;¿?.:'.·,,_:~.,,"!-·;/;·~<~','~:'.{i-.;í\-:~':,::;.-~--.·--~'-:, :-~-' .' ·:' ·.-:.'.-·'<·.- ': ,_., '· · :' ··:· '·_· .'.'· · ·:;··.: · -_· · · -
prcductlvaa ;:. ge(lerádarair: de/cripl tar;·cEá tb,deapondio 'a·.• lo •g1·an dls-

. - , -:" · _·_.:_r -<''"":1 ''-:i-'~·i·-0·:;=,.., 1r:~:>-,-i'-:;;;•j_.:i-~(t-~;_'.{~~!::: :,.;-·;k;~-:~,~~i'):_ 1-~::~:_.~·c·,;-.~-:J ;:; ": :· ;.i .-.-, · .. ,._.,_,·,,.,._·_; __ '. : .: : <. _ : . · ._.. ·· _ · " · · -
cip 11 na i¡ raci.análidad. deflosi{eegu ido re a; de,; Ig naclc de Lay ele; v.' "'.'"'. 
también,,{';, 1~•r'ii'iil~~·,;:;;h,JJ:'i;J'ifr~t;r;; 'il~iínl.ior' 111< ~~,~~ ~~·ut ~;1~ .• · .. · .. ~·~llt i;l .·· 

. · · .,; ·- : :._ . ·-'.·" ;- ~-, '~\'.:·-F~-~~'".i_i';_\i:/ \:. ·-:'.J\i}'.{-,':·'·<'c:i .,-:~·:;·!:'. ,J:::;?(~~ ·:.-.o;;:.;:·--~---~-: __ :_;- -, . -;_ ·. ,: '-: ,>:' .~--, ,_: '· , : .. · _. __ ·.-.---- · :· '. .- : :·· ; : .. _. _, ,.·'· -:. 
tu al. Ne: hubo,,reaponac·1:rnracian ·¡•;a.al ve;'· rosario;, mis.a :o;;ri.to que -
ne hu ble;~. ;~~~~~~~fEié!'c\ll~'~~''.'~'lió'~\uíl~. jÚgoaa>~·~ t~lb~~·l.6n.~~ tle-- .. 

rraa, h~bl.tei~ione~. !le~ovleiit~~'¡ rédltoaiv deudaa;'éi corto []' {~rgc. ,. 

plazo. Ning~no cerno ~lle¿ act~l.fo.atr6 t·~k ble~ l!Ícii~iCI, el infier-
- ... ; 
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no y el purgatorio"~/. Loa mejor 

de la colonia fueron jeauitaa. 
organizadcia inge~ioa.azuoareros -

·'._-:-::;··:·.:_',.' 

Esa fue, pues, la forma como se rep~rt1eron'1~/~iq~e~i~ien-'1he• orí

genes de la sociedad mexicana. El indio qJ~¡j6-~ci~íi€i\J.~Na'.i.)bl~Í1Ílo •• 
La propiedad comunal fue brutalmente golp~~d~~:¡,~J.''.''~f:~~cii~;;¡~mpo•que 

· ' -- · .. '.-·-:-:- ,_~: \ -,-'-'?, ::f;;_t:4¡,it·.~ "2•,;;;.:_¡\·:,.:;.t'.,:~:i'_~N;t'?~:-<_.~,::::.c:·''~·-:. -:, , -· ::: _·: - ' . . 
loe ideólogos del sistema sostenían agudaEl';j:ío1émfiíá8';eii:f1iíl3~foroa 

'·- -· · ·_:-_ :: ·:: ~;_._,::·:¡ :;_,--.-:.}, 7)),c·j:f;·::·;¡:;:;:~_~i>;Yó··•--in:0f~?::4_;~,~~-:.'..-:,;_c(;:; :.;:·~- · ,,_ ,· - .. 
internacionales más conapiouoa del' momentio}~el·r,Váti_cano;¡,pb_r;'ejein-. 
plo- sobre la teoría de la Lib~~t~tNc~'i'~fl:~';¡¡¡1r•~'i'\Wíf~ij'~'~~·;;~J~[¡'Gei1oa 

· ,. /;:.->·:~·:.: '.'.'l»':,·;:t?:i·(/_::Joc_,-:,~1;{1~~'-'''~\:,-::_~-¿':.'!..~ ;;~i;;:f~~b'.;~.;~;.;lf,'.·~-lo:::·t•.::fc';L~·--~;_' ::,\~l:'. :>,C· .. : ,:. ' . -. _. 
tiempos. Ea irresistible la concluaión:~raa'"f.crmaa;;,cmnbian_;',pero -

' .. -_ ,, , '--' -';;'·>:};;+_ '."J,·;,-;1.¡-::·~:';,f:·tt---:::_t(':,'_;::,;,<',':,_; :o:_:(;_~,r~,-r'~.';;~'j: ;·.'-.·~:c.:"i.c/-:(' ,-,,_,, -. -, , , - -<.~.: --. - -: -

la situación ea tructural aigueé•áfendcf:•l'a,l,infenia)a'/ii!áa:i:lé icuiitrocien 
• ;, - • .~ ;:· .:'.\-:'::.'-".<.- ;,\\''i-<~·::c:··l\:1:<;1J•'.·.-··~~{·.<f:'~·\·--·.0_., .. :-· .:~1!-':·''';.o-.c:::.,.·--, •• ;;::;., -N. "·.:· _ ··:- _ -

ta a anea de di a tan c 1 a • ··_ .. . (F .. J§ ;~;~i~~jf~I;[~~]¡~i~~JI;lt'!f áK~:.i~~'.j;-¡zi['f ]fr~},, 
La aociedad colonial quei:iá'rf.íj'l.ilam'~nte§eatr'á~irlc~d'~\'!iy~>qhe ade--

, .:_-: _. "X·;-,·_-;_,>;.;"}/·· -~_¡::~-:.:,~:_~s'-~:{f~_:_;)'.i}:~·¡-:i:-0~'.-~'.·:,,:~_;;,\f~;t;;·_;¡'!f7-,~~:?;'.~~;i'.'.')Y'.-'::_;.~;" .:t;,. ~: .'-~· '.- .·'· :.'... . , 
mas de la subordinación> ecanóniica'idel"4indic',}lca'_•'ciri'teirica :recia--

tas conaclidarcn ea,a\~-~~.~~~~:r:~f;;;g~~;~~'f'.~:~~~~,r~~.~W,~~~~X&::-;K.1~~ de. raza 
escura ccnd enándcloai• a';:lei\faeríi idtiníbre·,;;1 Lí:ia '.[trab ájiidoFeé'iind i genaa 

' ·, "· _ _-; ':-:;:>_-,_:;·~\:' :'.,:i,:,~;;-''<~)-.. ~f;?'.''_~~;'.i;y~'.'¡'.i·\!•;-;j;•;'·.=:·';!'.'.'.'c:'_: ''.~.,;~;,_' f,,.'/,_:«· .. ~.- .'-,>.".';'.·.'.;;:¡,;: ;:_:r:.: · _; e,•' _--' . 

de las minas, loa· cbrajea't•'liia'.:llaciéndae';'';'conati tuyernn la amplia 
. - I -~ ·,: _-· ,,-~.; .. \'c;·:,'c;:,;o:·:-/.o• /,~:_· ;'.-:: ·':·:~}:',-l,',-Í·:-!:c.1),--:-'/).'c:-;.'c':;~, ~ .. ;t._~::.j\ ':.i;~~oc'.:~~ó:,')', ,;·-~/' :·';~.~;~: '-~'-:-· ;_.~_: - :.: .. · 

base de la piramlde ;sc~ia,l ;}En,la_1;cuapide~¡¡eye11ccntrabanl.oa_. espa-

ñolea, las. du~·~~~id~!e~-~-~ :;~{1y~;'.f~fie·f é:~ ,v· t'J.~:fi'f'~"¡(j'u~ta ª. laa -
repreaentantee; del Rey de. Eapaíla .e.n 'Amer ic1¡1, burocracia .enriqueci-
da metida e--inv~reia~iata. Co~ el:pJ~ri d~l'.Úkrn~~·f~~iÓa ee~tarea -

. . . - ' - . .; '.· '_: ~-: ·. _-:.>'-.. '.-.-.. -,, -·:· ::··,-_:;-;,:·.::;: .. .-:'i ;•,}<t:_.:\:i•l..>'·\!'":·.·,-· ,;_ '-· -: ,' ._ . 
accialea se fueran desarrollando, ,dando .lugar.,:a,,um(claáe interme-
dia repreaent~da por meatizca y eepail~ieei 'p;cb~eEi~'íi'll~·~[JiJJpabEln pue~ 

tea de segunda. . .. · .. • . ::·'. ;.";, .. ;y.;·~)ififBl~(' . 
Aunque el poder formal recaia en eli.Virrev'.'1/,;súairúncfonariaa, el 
peder económico siempre eatu~c e~ ~~~ri"a;ci-~:7~g~·~,i~:i'~ritea,' mineros y 

--------• .,-..-- ···-.·-·· ,1 u· .. },,W·:~''.;0;·:_':t\;.,,~~~iP): 
!!Y Tcvar Pinzan, Hermea ,, 11 Elementaa('cane_ti.tu tivoa•, de• la empresa -

agraria jesuita en la,segundaimftadié!el'eiglc/XVI,IIen México", 
en Haciendas, latifundios' •· lantaci'cnéa 'en' América Latina. Mé 
xica, iglc I, 5, ;P.~:-
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hacendadaa, loa que, .junta a la Iglesia y tan a6lidamente relacic
nadca con les funcionarios reales, tuvieran en sua monos el manejo 
de laa calaniaa, Can: el p~aa del tl~~po '1a 'relaci6n calcniol. se re . 

, ' - '.~: .,,._·_,;~·;:;'. _·,;; ---_.'. -· ,. -: .. ___ ,·:>.:_ ·:_;<, ·-. . '. . •' -

laja considerablemente al grada que: ae h.aoe necesario replantear -

la pal!tica de explatalli6~ de·laa .. cala~iaa. Fueran la~ Barbones, a 
. ' . ··., .... .-_.' ... : ' '. ·' -, ·. - ···-: ·,, ' 

mediadas del sigla XVIII;· lea que ,enfrentaran este conflicto • 
. \ . 

:• . :· , • . e . 

La pasesi6n de la tierra fue la' base sabre la que se cansalid6 el 

poderío del eapal'lal. Par eaa ;loa encamenderaa lucharan siempre pnr 
obtener la pcaeai6n privada de i~ tierra comprendido dentro de aua 
encomiendas, la 'que a6lc usufructuaban gracias al trabaja que los 
indígenas lea pagaban en forma de tributa. El procesa de privatiz.!!, 

ci6n de la tierra y de surgimiento .de las haciendas ae da a lo la!. 

ga del sigla XVII, sigla en el que ae aperan transformaciones rad.!, 

cales de la saciedad aalaniaV •. 

·Para responder a la pregunta de par qué aurgi6 la hacienda, ese -

compleja universa aaoia-ecan6mico que ea el eje cen~ral de eate e~ 
tudia, 'hay que explicar en qué caneistiercn laa transFcrmacianes -

eatructuralea del sistema calani~l durante·el siglo XVII. 

El modela de deaorrallc impulsada par las eapal'IÓlea desde el día -
siguiente de la caída de la gran. Tenochtitlan'?gfr6 alrededor de la 

•, -·: ;·. '"-~,.-:.1, ____ , .< -. ' • • .. 

producción minera. Hacia 1550 se inicia la::i¡~l~t~ci6n.·de las mi--

nas de Zacatecaa, Pachuca, lluanajuata y fle~('J~i;Mante, que canvir 

ti eran a la Nueva Eapal'la en el primer praduct'll"r0'~~~dtal de plata.
Loa centras· nilnerca concentraron a su alr~ded11lr"··~~i~a.ide~áa activi 

, -.:_.;-'. é-".,_::· ... -~,---:··_,_·'-'"/ci . .-:-'·C·.•:;;~··:.·<_-.:,:·;·--·-. ,:- , · . -

dadea productivas 'de la colonia, que crecieran en :r~.n.cilln de la m.!, 
ne ría: .'.laa guarnic ianea mili tarea, iaa, ml.l31i:in~a ien ctÓnde •se ~ongr~ 
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gaba la mano de obra v ae desarrollaba la agricultura.'v la ganade

ría que .Proporcionaban. i;ilimentoa e ineumoa, · 1os comercios que pro

veía~ de lo 'neoeeario a le población,. loe obrajes, en d~nde, se pro

ducían textiles. C:ar~toÉI para consuma·. looal. El' E atado fomentó ex--
' ' - •' ·- . ',, ' . ,. "--,. ,._ , ._-' - '.- -•, 

pl íci tamente ~ ·l.~ riíinerfa f acili tanda e.u dee,arroÚo )llr todos · 108 
medl.oa. La,fGe;~¿. de b;aba'jo,. que. er~ regulad~}~~-;~~eitiempo a tra 
véa. de enc~~t~ndaei: V repartimie~toa, ee iaal.g~~b~{rlJ~·dam~~tálmente- . 

a· ~a, prod~o~ión ~irie'ra·; · · · ·.· , \~~;i(~;~i{'.';~)~·i ''. ;; • • 
Loe ingreeoa~del aect~r minero fueron el eoportetdefloafooetoa.ad-· .. ·- ,-_ . - - . ,,._;_ -.r . - - -.... 

minietrativoa del imperio: funoionarioa V comeréiantea 1aot'iirfran .;_.. 
-- . - ~ _· .. •· - ' , - . . __ -··:--' --;,,7· ';_.e>.,°:~\:;';··:-.::;·,-';':~-',:~_-~;')';;.,--->-':-' ··: 

eupedi tadoa a.· la produccion de metales, de la que, todo a ,ae.:.benef.i-

ciaban. El Estado obtiene el "quin to real 11
1 api•oximadallleOte';~ef 20% 

de la plata extraída v acuflada. La producoión de meta'iee p.reciÍleoe .· 
contribuyó a la monetarizaci6n de la economía novohispana~v~\qÜe - ·· 
una parte de la riqueza minera ae gastaba en la coinpfa ~de;·a.Úmen~-
tca y atrae mercanc!aa que ae demandaban en lo~ gra·~¡¡~9·,'a~'~t~i:i'aim1 . 

' - , -' :: ;. :-'-:' -~-'.:::;.·-~,-::-:_;..:;:~:--·'.·-:·:. ,.;: .-:..::;?, ·:·-::·:.7.··_-- .. ' 
neroa. Tenemos aai que la minería actua como eje. alrededor·:del·oUal: . ' - , ·. - ,.- :· --_ ,_,·-: >-~,_: ·'.~·-::,--.',,:·-:;~:·:¿,;_'. :i ,-:_\,i __ ·,:._'>- :_:-::·_'_ ·.'' .. ';' ·: 
gira teda la actividad. eccnomica novohiepana. La:expl~tacian ~ine-
ra fue el principal elemeinta de ruptura.de la'antigu~::9·~g,~nizaoión 
despótico-tributaria eí~teca 1 va que modifica radib'cil.mente el uáo .. 

. : ,· .. ·-, -<-!_:·-·-e,-<::·- :_ ·- -,,_ . ··- _ · ~-;· -~;, . ;- _,-: : :.'. :-· ··>·- , . < ~-- :·.:.-_. .' .:'_:-_·. __ -- ., · ·· .. 
de la tierra v tranefor.ma ·la organizacian del- trabaje· al· destruir 

,· -·.,·· __ ._.;· _).-:.;._·-·;.-·.:· - -' -:: - _, --: ... :··:· ____ ,_·_ .. ,_ ·_ ·':· .'',_ - .-' ,- -

la crganizacion comunal P.ºr requerir abundante ~ano de obra. Con -
la encomienda 'v el r~p'~rtimiento, la~. tr'állaj~dcres e~lian en cua-
drillaa hacia minas v '~~~·é;~·~, áuee~t~ncl[Jei~ de sus comunidades, con 

- .... - .. , ' _.:.;-. , .. _-,,- .- --·-----c..-·-----------'- -- - . 
,._._.- - _•:.--. -:-- --_ ,.- ·-'.'. ,_-.-.--- :_-, : -:· : ,,<- --, ; - - -- ' - .- -- - - . •• - - -- ' 

lo que se lea imposibilitaba la, manute~cion de sus pueblos. Se·ge~ · 
neraran aaf. movimientos mig1;atarica que fueron deatruvenda la anti 
gua arganización prehispánica: Aún la~.comunidadeeÍ indígenas _qué -··· 
crearon loa españolea ae veían debtlitadaa por'la ~uaenc~a.cl~lca· 
hembrea en edad productiva; Eeto traería graves· consecuencias .afies.· 
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deepu~e. Pero el modelu funcionaba: la Nueva Eepafia no dejaba de -
retacar de monedas de oro y plata loe barcoa eepafiolee que hacían 

la travesía de las Indias dos veces al afio. 

b) El surgimiento de la hacienda. 

Cama naeatrae, también las miembros de la saciedad colonial vivie

ran periodos de criaia. Cuenda se cumplían loa ~50 afias de la con
quista la situación era gravei las mlnae,~eta~an agotadas y na ha
bía ni dinero par~ modernizar las inetalaaionee, ni mercurio para 

• ' ' - - ~- ;_ ;-'-:: -_ -- '-_ºe:. -"-_: ' ; ~ _- _,-·- . -_-, ' 

beneficiar el metal; la paraliale del sector dinamizadar. de la• eco 
namía tenía efectos de. dominó s.tibr~ la~'ot~aa r~rnas. Además, la _:

econamí a indígena . comunitaria. ;\c~y¿·:e·~~}ic'if;a'llif~,én 'i~ .·• pr~du,cc,ión• 
era fundamental, .··.entr~: .~?,.~~t~t.~'.i;~~.bx~~¡·.~}~\~~,~~.i~~:;i~.~~·s~mf,9,~~f i-· .. · · •.. 
ca, Estos factores inflUirán}en:'el}tranai to·Yde:•un •modelo'jibasada .. en ·· · · 

, - -··:--,>S·'.·;' ;·;-,~;,--::; :;:,~'. '-~r;_<::-i;:_~.:;:_1:,, :~~·: :~ v-?_.;-;'.?:_,, .!'fc·.:¡'.A·'.'i~ :-~!;~1·. t;f; ,:;;'),: ·\:~~~·< :-:_; :~\;_~;1}!;·1:::'~~r~>::) _~, -1, ::'~'J', ·x .,·· ·: ::-~ · 
la ex tracción de oro .y\plata?a.';otro', donde\cabra.'impar tanci a•• la' pre 

, . ---'._ ·<·:.-.... ·' ;_ -i~'_, ::,,-,,-::.;-,,-~ :./.~:-:_·,:.:;,~,_.;,:,:~;-:,::_,.";.: :··.;~)_, ;!:.,:;_:;-¡',,;.·.~_;.;:/;,,,_,__~--'· ,.-.;· <'~ :-:~_·::,-é·\·.:·,._;-.'~{:·.;.;·:'·~"i .: '·' ;1 F.;,-:-.._:_.·,;-.°'~·.·. - ,. 
d ucc i en agr:[ cala ;·:y:>, g an·ad ei r·a·',';~ cuy a;, eje,; f un·d amen tal\ se ra;:;l a thac iend a •· 

.. ·::.,<' .. ,, .. ;.,. _ _. ..... , <,:\tl·2:·;,;·:¡:.:,. -.:':< •-':-~,·;'.:_:. ''"-'~:;_,_,- .. _ -·-,-. .,:</·' •,"- -:.:·_' ':.,' ·: .-:- ' ' ....... '- .. _ ... _,,. ,_, :-:' > .• ;;:: ':•: .~; -.·.'-' '.": , .. ,; .. :. '_ ·., ;_'! ,' 

La Nueva Eapaíla • nci'(s'e{l'ei~anía'/éiún'.'.dli':1eFca.taatrófloa,dfs'1íiinüé1ón· -·. 

de la población.· i?d~g~~.~'!fü,~'~[~~·x~,~ ·Y~ ~egunda . mitad. del ~t91i,,~v I •. . 
(entre el BO ó. 90% 1 .·: según;al.gUnaÉI ·cálculos, debida a epidemias,• -- · 
crisie agrícolas, ina1t'ratdeí.en ~i trabajo. y a la palí tfoa de· r~--.: 
aaentamientaa a cangrega~ión)2.I. · 

Ante esta alarmante diaminuci6n de la poblaci6n, la encomienda y -

2/ Baste un ejemplo para medir la magnitud del fen6mena: "En Coa
tepec, en 1580, la mayar parte de loa 400 nifiaa del puebla --
eran huérfanos". Gibaan, Charlea, Loa aztecas baja el dominio 
español, 1519-1810. México, Sigla_)()(!, 1%7, p. 154. 
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el repartimiento.1!!/ pierden vig~ncia. Hubo que r~organizer. le pro

ducción agricola debidCJ e que: las c~munidade~. i~digenaa: eran 'ya in.·· 
capacea de proparcian~·~ ,,li'r~b~jed~rJ;\I prc'aÜbto~·~;g~;f~[]laa · par.··la ~ 
via del tributa.. · .: :'}''.?o·\:·\' .. \;, :•:·•,' \/"2,•> :,:,'.'¡\•i\ii,·j\1 :•(.; ,· .}• .· 

. . ·.. . . . ' ).<',; ;,;1 ·.i~·(:i~h~#tf .f::~2· .• ~:2;~1i.{2'.';\·1f ::_:: ; ·'.S·" \/< ... ·.· ,..... . . . 
De ea ta forma, loe , egricúltore'a\;_eep.aMal ee:\ee;:'vieron\·enfla. necea i.dad. 

' . :;.; -- ·.:-;,;,;,:, :~-; ,\i.-¡·,,:,,_; \~-·,:.:,.\o;_;_: .. ~;_b.~¡fj~~"--r¿;._1, _ _c,_;,;--Jt: '\';_r./~;;,~_,_,;.~:;_f';\·/ri'~,::~;ó_j;'.)'·'';, ;,\,;;~:: .. :'~~!·· .. ;::;-;; ¡;;-;-_1 .-:~_,_.;_:;·· ,:,t_ __:_ ,- ·. · 
de praduoir ellos :mismaa·;~i al'\,interior'\de,.aú''fati (undiO·¡:e; l'i:ie\pri:idllo 

, , ;_'._\ .;'.:• i, ·,, ;·,,-~:,-'.';_ ,; ,1 ic, ·: ·'.·>: .. ;;; !_;{··'.¡~ ' ·:",:J/,;~<j¡-;;;,~ ";\':~";: .• ;if~ '1 il;:'"i·::.:)';~;;'.:~:'. -~·J.¿>i::,) .'.,'.¿4•>'.".'Jl;\' :,:«•; Ó )}'.. -~~:f(,,-, , í?: :-,-~;'.;:, -. ;;> ·_'_ '.".""" 

toa agr ícolaa. que ,antes'. i:i F reoíaS)a{corriLtnidad ·;::Ademáe~!laii".:¡iUeblb ei .; 
. .. - ·: - _:: : ,' __ ._: ,' -.:».~:.' T·.' __ ::._-;'.'·;·,::'"-'~:1~-;··:~:~-'?~~~;'-:l\(~¿:¡ ; .. {'':~: .. ~:\,;;_;:\'.~~::;_~;-~_:_.'J_t,i,:.•.~-~>-;;~·¡C'/.:,;\;i; [~~\;:_~-;',',' .. :</-:--'·.:-' ./:--;:~· :~·;; -·. '..:· 

ae vieron impaaibili tadoa,¡a·,aatiat:acer,fola''(demanda·fde.!.brazna':'que '•'-'- · 
' __ .. -; ,.-::.;. ·: '. :,: -_-~, _, ;; ';-:Ci'_. :~::·.;:.:;<i·_i~~-/,'..:~;-!.;'(_: ~:> ;·{.-~;-f;_,;,-_;,_·F,•/",'1:;;:,~:~{~-.':;:~"°";_:i'{'.,~!:;:;~._':·.~:\\·;-/:':-· - '" ---

ex i g Í a el repartimiento. Para"'163.2·;~rqúedará'!~ranibidn::e1);epart1,,".' 
- - _-_.: .- ----=; '-· --_,~,--.·:-_:;c;¡;.~~';;;,:,>:[t.-:t .• ,~;.;;:";¡::{'f?~:r.:'i:;:.':'::;.;:;-:.;.;:ri.'.'(,!.":--¡:::·..-;(;_:¡-,:c'~:'~·<·1'.'-'·'"---', ;~',: · ._,.,. ~ -.i.' - · 

miento para las labores· agricalaá~''.(ver'e!íiioa,'::cóíno'/,'eet'a;(iifecta' a la -
, - .. :_ :' -'. _:-:~.- -:.:y:-:~:·;;,~ __ ;•~_S:'.':;:'.,,~~'-.i,~,'~;;?;·'.·:':"·~f:,-:hf:;~]:_..:-;;:~F:_-_>;:_~·,_:'"::;:·';/-'.'._'"- '.':· ~:--::· -:=--:.-_· -·: 

hacienda azucarera) y solo se mantendra§Vigentef.para/la:,mineria .:A 
-- - : -::.: "). :"_tú.'.~;¡_;;--¡;_¡:y-;:;.'';'-;';'.~-... ~-:,"·:~~;:~·--:;\-~;:,:_-i;:,:: . .-:~-':; .. ,;-.;-~(_\_-/~.';_~.:_,:, :{~·--::<:'."-"-_-:_j ·_,. :: :;-

partir de ese momento, los .indioe~qúedábíi1i¡:en;'liber:tad'i~~la menos -
'' _- --- ;::-.~.,, :;_;71~1 ;<T·~_,_:i';:;_.'.o'-:;:-:""-'I~-•::-'.~;_{;::.-·:<~:._1'.';''.;i.> :~.;-;:;>.: '_',.':-",,:;:e::_~---~-·':·-:-;~::_~: , :-- · ;-__ -' - . 

teóricamente, de alquilarse ,donde'{mejéiii>,f!eéc;oonvfiifera ~·¡<Laalhacien 
/:· . ~;'----:--:l:_·,.: • .-··-~,'-;-";,~-~t;;~·>;.' (;"_:::,::;;·¡:: -,;_:f:;,:,1_,;¡_~f,'-'..;i:'/-':>'.-:,'. -'. -,_\·\-,i_,f,-,<:_:(;)\-;-'i~~:: -:,:>.:· )_·:·: ': :· :, '.' - -

daa aprovechan esta ai tuaoión .pará/arrafger';á'':'al(':interior .. •.a 'la· .ma- · 
' . : '._'.·' :;, :->·:.:_'.;:,_,,.;">;'f''"-;'·:;;.'/:~'.}':'.;:;-:;;,_.,~_( .. ~.·,¡•/";";'-/_-;~·.'~·:_:-,;-.:~;<t,'._. .• ,_,:-;'._c.·._::;;_-·_/:·:::r,'-··'.~. ;.:""-:·>_ .. ·-:~_: : .. ' - . 

no de obra. Parad6jicamerite~'~la~•crintratacio~jlibre!!de•,t~~bájádo-
. . . __ :. ''.'-:; .::·::'--'~_:i::-";\ __ :Y,')_?!!-,;:~i-'.:._~~-.<:(G:}:::·,_-1,~\;;11.:.:./·,¿.:},(~:'~:t,;'.\/{i\·i;·_,:.;_-i!~'.-'.:.',_:~:;";,_::}.<": <J:;·.-:, ,._~- ·, :--· . 

res dio origen al peonaje·;0Las''due11oa\deilas'~tia'biendaá:•hicieron Jo 
imposible por arr'aigar ~,J,¡j~}l.iiBiÜ~i~~,t~~~~'Ll~:~;~~~~'t~;~ci~ ~eciibi'~ron 

---------•-'. -... , .. ·.····· ··. , i~r:~~(,;r~ú~1;;~i:;~:iri~J;m.1w~i~;'f';f~j,.~~tc~'m·¡,1;1; •. · · • ...•.. . 
.1Q.I El repartillliento, como ,mecaniamo•;eaenoial'de·,co.ntrol, de la; ma

no .de obra .'funcionó asf¡;!!CadaJ;;luneé'!por/la:inaf1ana';: los, in---. 
dios de loa pueblas :de ceidajárea:·ae;irepartiniientii ae .reunían' 
en un punto dado de diatritílJciión';.;;Eran•deElp'ailhíidaÍ:í'; a tiempo 
para· la llegada el lunes, par; loa FUncionarinÉl'.'indígena.a :de -
aua comunidades v conducidos 'al''centrií''de'rejiartimiento ·por, -
alguaciles indígenas locales';'· EJ. lunes' pi:ir la· ínaflanei} dentro . 
de un corral, el .J.uez repartidor entregaba a lo.a. labradores - . · 
espafloles o a sus agentes,· loa· indios que se les·habfo.aaign!!_ 
do, ••• los indios trabajaban.en loé campos, por lo ·general ba · 
jo el mando de un negro o de algún capataz, por' el periodo de 
una semana, ·del martes al siguiente· lunes, siendo el domingo 
el día de descanso. Por la tarde del segundo lunes, los in-~
dioa recibían su paga y eran liberados para que vnlvleran a,
aua comunidades•. Gibaon, Los Aztecas bajo el dominio ••• ; ap. 
cit., p. 232.·' 
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el nombre de gafianes 1. laboríos, o naborios. La situación del in--
dio, tan desesperada, explica lo fácil· que resulté el praceaa: a -
laa haciendas llegaran indígenas que habían perdida aua tierras, a 
que nunca lea habían tenido; también ae acaaillaron fácilmente laa 
trabajadcre~ que habían estado aometidaa a enca~iendaa, reparti--
mientoa o a la esclavitud. Todos ellas habían roto 'ya con las fuer 
tea vínculos que las ataban a la camuni'dad indígena, .. la que. a· loa 
ajos de loa hacendadas las hacía. más manejablea.111 . De algÚna:.ma11e. 
ra, la posibilidad de contar can una parcela al interior dé iEIÚ1a
cienda lea ofrecía cierta seguridad. De ahí que el praceaó':dé c~n-
farmaci6n del peonaje haya aido fácil • 

. Ea aaí cama aparece la hacienda cama unidad de pradúcl:i'i6n · bá.stca · -
en la economía navohiapana· •. su'funcianamienta perma~e~erá, pr¿6ÚC:.!!. 
mente in al ter ad o. haat~ ;Í~~:! prime rae décadas del a igla XX. Se/6,Elrac ·. 
teriz6 fundamentalmente 'p~r au gran'.extenai6n y par· la ~ubÜrcii~~.:: 
ci6n del traba.jador a través de la servidumbre par deÜd~~ .;t_~;ha;..-

·. :- '':-· .... _- .,: . -,-',,':_,~-, -: ·-·'; .: .... 
ciencia .será desde ese momento la c~lula del deaarralla·ecanamica · 
en torno a la que ae articula la vida de las camunid~i:ÍéEl:indÚJ~naa .•. 

- :· ·-.·.·;::_'·-~·.-;-,:;.;:/ . .-:::-:·:·::-·re·::;'·,,_-:;·.-.. :·:··:·. 
Como hemos vista, lea principales haciendas se .ariginaran·:a;p~~tir,. . - ' . ,.., .-,.·, - . '.-."' _, 

de mercedes reales que, eran extenaianea limi tadaa (las pecíáíllií []• -
caballeríaa:·que equivaUan a aeia y a 43 hectáreas ~eapectivamen:-.; 
te). Pero el proceso. deac!'lparaoi6n.de tierras y de configuracl.án 
del latifundio lea convierte, a mediadas del sigla XVII, en enor-:-. ' ' 

mea propiedades que.han ocupado laa tierras de la comunidad, 
•/ ' 

sabre 
todo en la zona oantro y ·aur de· la Nueve Espal'la- • 

.11/ 

!./ 

Flareaoano, Enrique, Origen y desarrolla ••• , op. cit. PP• 105-
106 • 

Como máa tarde veremos, par este procesa pare la conformación 
de lea haciendas azucareras, ubicadas principalmente en More~ 
loa, Miohoaoán y Veracruz. 
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Hube mil formas de expandirse sabre las·tie~~~s de:laa:i~dia~~ .En 

Marelas, par ejempla 1 "las pueblas ,desElpareclerán ar. per'der'. l!Ua -- , 
tierras, en buena medida par aa def iaient~.médl.'d16~ide'i)i'o:a linde--.·. 

rae. En una gran praparci6n, na que'd~tri'ciri~t·ii_~~,i~;;;J~~!J~'id~/de~[Jcijaa , . · 
ni de las luchas de las camunidadea 12/;,t'13~~·~·~i'~,~~~'.?~;~·~:{;;:i:i~7e~ta ·· 

'.. , :- .. ''~: ,>,!:<r-:;-:'..~:~~ .---,<t:~'fa\t-:;;.;.:li=f iJ~'.·i5:~ii_'\~'!q-::,·;,c.:::·;_M.' ~ ·-.:·',:!·,;,. ;/:, _:-:.'' :---_. •. 
manera desarrollar una agricul tura:ext.enaiv·a;tque:,:le%pérmJteYp.réidu- ,· 

'--.- - .:>,- :_-·¿.', ':\~;- \_:;'"f:~·'./.'fti!.-~.''..'./_i:i,¡(ii" :~~:;:-:::,:~:..·~_¡-~fi.:\:~-~~.::;': ~,._:-.'-~ ·'" ·'::--' .: -- . 
cir para el mercada interna V sus ti túlr>'a':'la'ie'cancin{aEJiiomunft'éiria 

. ·_,:·: -_· , ___ -_- ·.: -~,: ', ·_, _:• .-,,-.-~::;\ ;::,o,:•:·.~:-,;i·J':.,~·t--~\\_i-;i t,;~:;~-:i.z,:_,_,\:.;.·-.;·_;:.J,.·-::.¡/:,~:.,,,,~_/~<-.;:_ .. ,-... · ,. 
en el apravisianamienta de viv,er,as .a d~e ciudadea•;:A1.1,:1'nteriar ·de 
la hacienda ae articulan un seat~~:.que'prad,~c~ ~~·~a·~e!'f~'~;;I~ci~ican ·. 
otra qu~ ae padria llamar de autaconsuma; Eeite' hech~¡~:~pfi¡;'~Va~ -'-

; - ,_- ·' -'-- -~-_-:~-.-;:e:_ ;-:------:~ · _:_-_-:!, -. ·:e ___ '. _ _ : · '.' ·: -_ ,-, -.·-. _ -:_ .·, '.'>: ;·<:(;:~ :''.J:<;·;·>·;.','_-,;~: ;,~'.':;:;.<~~;-~; :,_-:_· .. :-·· .. 
perman.encia durante tan toa anca: tiene pues,. un 'dable,:caracter, --

. . •. -. ·__ . _.: :-,-.... , .. _ - . . . --. - . ; . ·:. "- ··-:·.·, _.._.:· -;~ '-'.··_.,0_:_:,_.:·:!•"t.,,i:::-n,. -

mercantil y de autacansúma. Gracias a la enorme· cantic!aa''dé :ue--- .. 
rrae y a aua vart'adaa réa~raas, puede cultivar múl tfpl~'~>b~o'ciu'iJ;. __ 

tas, En época·. de,,crisi~ se cana ti tuve en una unidad. auta~~'ri~l~nte, · · 
... >--. ,_ . . -·.- --- ,-.- - i . 

generadora de suaprapias inaumaa. Produce fundamentalmente pera.-
el mercada in€er~a au~que existe también una agricultura·de'~xpar- · 
tación, · Coina unidades de praducci6n, las haciendas ae .diatlnguie-- · 
ran de ·lea latifundios porque cantaran can cbraa de infraestructu-
ra que lea. permitían:irefarzar la producción agrícola, ganade1·a v -

forestal. ,Eran abras de riega, almacenaje v maquinaria de tranafar . 

maci6n cama malinas v harnea. Había también grandes canatruccianea: 

capillas, viviendas, caballerizas, etc. La hacienda fue entonces -

un gran·campleja que na a6la cantó can grandes extenaianea de tie
rra, sine qu'e cana ti tuv6 una gran unidad capaz de producir V trena. 

, , , 13/ 
formar laa materias primaa para dirigir sus praductas al mercada- • 

. La crisis par la que atraviesa la ecanam(a navahiepana facilita el 

E/ 

.1~/ 

Hern~ndez a., Alicia, Haciendas y pueblas ••• , ap. cit. P~· 
54-55. 

Rodríguez, Catalina, Comunidades, haciendas y mana de ab~a en . 
Tlalmanalca, Sigla XVIII, México, Biblioteca Enciclapedla·del 
Estada de México, 1982, p, 86. 
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surgimiento de la hacienda. Como hemoa dicho, en el alglo. XVII la 
cantidad de plata exportada dieminuy6 considerablemente~ Laa·rela
cionea comerciales entre la Nueva Eapana y au metr6po.ll e~ r.elaja
ron, lo que obl'ig6 a la Corona a obtener ingreeoa por: nueÜ~El.cJ'{áa, · .. 
como la venta de tterraa y el aumento de impuéa'to.s a i~a ait!d~ílla 
importados. El encarecimiento de ea toa articuloa y au e~!laaJZerí' "." 

. \ ' "- - -'-; ,:.·,·:.:_-"'_ :-· ·, _. 

el mercado airvió para romper loa antiguoa obatáculoa. al.· ea.tablee.!.: 
miento de industrias, Ea en ea te aiglo que se. afianzan ·109 ·ab'rajea · 

textiles de algodón y lana, y que como veremos, ae con~oÚda'.la .. -:
produoc16n azucarera. 

De ea ta .forma1 . el. siglo XVII en Nueva Eepana aignifioó.un é~.~.bio
lento y gradUai,Cpero ,a fondo, de loa rasgos eaencialea~dejla ea.-
tructura ecrinóÍnií::a[pr~valecientea en el siglo XVI.ó.D~iu~·~ edlJ~o1~iá. 

. ,_ _ '"'- •::>~- · ;;::~::~;',.:_¡'.i,-:\~.~_1,-:·;:'·L?1.-':-:· _•-'.--.-·.--:>> <'-'-: : -. , _ - . .-_": : f:._.- _t::i: ·_-,,.-.::_::i,:,;, ~ ,;,;.':·.- -< ; .:.". . ., .. ,- · ~: · 
predominantemente\·n\inera,• y una agricultura baa'ada ~en/el\ tributo y .· 

: .. _,···::::.:-'.';-:.--.1_.-:<.'~,--',.:-~:-.:/_. ·__ - ; _- .-->. --~---·_,~·:;_.'·;~-~'.: .. :.~:::O:;.'\~,·;-~,\-,,~_-;,·::C··:r~;i<-.:~; •. ,_,.,_.,_"\·.·:-- --
el servicio: indígena;· ae .tranai ta a una eatructilra··:en:\donde•·la '."'-·- .. 

. ·, · -. ·,-.'., __ .- _:_. <-- ,. _, _ _.-_.r · __ -. _ _-: :_· ·--· ... : - . • • .- - .. '; -·· .-.~.--:>:~----------~·,-:>i~:~·tf¡·¡;;~~:r~; .. :-/~-:;;.'-,~-_:~ \·:·· -: , 
agricultura y la ganadería de la hacienda ganan;tterreno:iy'i,en''do11de 

' ' - - -,· _ · _ , · ·• .... '. ·:--·¡-_:, __ ·, :;:>,;F.¡,;~~,i~i~0_'.·•~_;-,.,,_~::.«i.:--'::,~·-·(·;_>_" _ _-

lB minería lo pierde. Cuando la hacienda· ae. conaÓlida";'.;!fá(meiyod.a 
. . ... : --': .·: _.":'. ·.--.• -;/ _,._;,¡:''!_(· _<...:'·:;_<_. .'-:<: _'~':·• _-.- '-· ' .. ·. :· .-

de loa centros urbano a, que ea taban lfgadoe •a·· la·,,mine·i:·!a\y', al' co--
.' .- - •': '.- ·. , .. _.-., _._; _,. ·- ·:: '~---: ,i_·;·,~'~ff:;.>i'?,{;\.'-:':;_\_::<f-;;_;·. ' ' ---",- -' 

mere lo internacional 1 se encuentran l!n plena .. rece'ei'árl':·'nabia: esca-
. - •' - ._ ·_-. :_·· :-:>:·_'_-,_::_;/,:-"-':>: _ _..;;·:;-,¡'~!1\\';;:(~,;:-'~·;--.:_·-~---·-'·-

eez de circulante y de ciertos .praductoa'.de~import'acfón.·oe .ahí --
. . . . ... ' , -, .. :.-·:-~ -,_·.-;·.-.,::_.·.--_-,_:i.;,_::-. .-,;_,,_-,,-;,;,~;';.,'j,'f·'-'1'--':.:·> __ .,-:-·c.'-;:.;: ,·- . 

que en eua orígenes la.hacienda. haya-tenidi:i•marcadóe'raagoe de au-
;. ·:·.: -::.>~_:--.;-:·c.- .:.:;··-··:;..;¡;·::_::°~:~1'1,:;~'i'\\'.~¡,t1:.f~'.'--C' :.-_--_ .-- · 

tarquia que consistían en la producci~n\de:~i'neumoa, al interio1• de 
ea tas unidad ea productivas; ciueat16~.(qu;e'''evi.ciif~~j_~ba el bajo nivel 

de desarrollo de la d1viai6~ ¡jJ{•'tr~bajo ·que tmperaba en la aocie-
.• ----: ~:: "-~:.-··~:-'-"-~','«-·<!:,::.'-'/-~--- ·)_~·.' .. - . ! 

dad colonial, ya que no ex-f'íitia~una diferenciación clara entre cig_ 
dad y campo, o entre labore~·>agricolae y arteeanalea1~/. 

ji/ Semo, Enrique, Historia mexicana. Economía y lucha de Clases, 
México, Era, 1978, p • '74 • · 

. ¡ 
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Sin embargo, por muy marcado que fuera este rasgo autárquico la h! 

clenda nunca estuve alelada de su entorne; come muchos suponen que 

estuvieron loa f~udos medievales europeos, y pretendan derivar de 

este hecho la teoría de nuestro pasado "feudal". Como tampoco era 

una sociedad capitalista, la polémica sobre cuái ¡¡ería la categc-
da teórica que describiera. a la perfección nues trc pas_aclo cclo--
nial (feudalismo e capitalismo) sigue prd!ccupando a algunos. No --

. . ·' - ''' -- ,, ___ ._ :_ .i_. ; .• ,' .. : ·. ,.' •, . ' - -; '. ·' --· ~ :.:_'' : .. :··; ... ' 

pretendemos en este"trsbajo·:1ntentar dar una soluctcn ·a~tan ccmple 
je problema, aunque.qUi'z¡.partimcs de la base de que nd' constituy; 

un "problema teó~l.~cii!)/qti~;11e1v1i que reaa1ver ~ª~ª i~ c~ba1 compren-

s1án de la ·colo~-~~-~-~1,''.HQ'.i•¿{F~~· [} , .. •>. ' .,'e:: . 
-. <-,:.:::-::::<; <)-: -,;.,_ /:'- -_' -</·<f-,.'./ _>- : <<:_'--':i-~-:-.--: -~: __ .e'.-<-<.· - : '" 

Importa, si,: el-entE!~8:~ '~n' ~oda au. cdmplejldad:-los, vir¡culos entre 
'· -' · - • - :"' ------~1'.;: '--~--·:·'~A-:·- . \ ~> ::-); ¡ .. '\_:_:·- ::r;;:-;.'._';.:.,7·-~"~·t:-·:é:;:::.·-·:-'_:/,_:. _ _. /;,· ·.-:·>~_,:-= _,-__ '· .-- ·:/: .. ' ~.:~_;,_:,·~--:~. >~·:. 'i .. ··:·:- · ··. -. . 

la hacienda azuoarera··y au'entornc¡ ccmc-fue\queYe~ la·saciedad ce 
lonial funcionó ese complejo ac~ia-eC:o~ó~io~ ;:-i~ ha'ciemla-, basad;;-

. . ·::· --_,.._,,;_ :·:·>:·_:--- -<:-:- .,: ·. _.,_.· .:--~:_.>L:_.··-·-·:~ -::, __ · __ : ··,·:·· :< .. _ : . 

en el la ti fundiamo y en el peonaje;: La nacienda era algc muy com--
plejo: en su interior se daban difel'elÍt~e l'eiabi~nea de trabaje, y 
también subordinaba a loa vecinos. El pc~er>ci~i'.tiao1~dado ~ra inne. 
gable, y éste fue uno de loa rasgos que la c~J.o'nl.~ legó al ~iglo : 

- -,~.- ._ -- - - -. -
XIX. -:.· __ -_:-· 

,'._ 

•. < . '. ·. ', 

Cuando decimos que la hacienda se convirtió .en, el• c~ntrc ecicriómica 

fundamental de la economía colonial, nea referi~'a~.~lh~ch~ de que 
, ' . _', - .. -.-,_,·. ___ :<;·,.-,,;/';:;'.:'~:'·-:·_~,· .. ,:: --_:.\·-·. ·--_"- ....... _' .. 

todas las actividades economices se daban al:intericr'de~laa'ha~--
ciendaa ·: la agricul t~ra, la ganadería, ia m'i/Íerí~'J'.'í,;~ ·~c tiyida-.,
dea manufactureras come ·1a industria del azúca'r\:: •·:- ··-·" \'. .. '- ;;_. . :"-·~ ;:~·< 

: ·_;:.--· __ :: .. '.-:-___ '¡-,-: -:·; ·:::· :\; :;·::· ->:'_:_;-,_ ·---<· 

Las tierras más Fértiles de la haciem:ia'~l'~~·~~dicacla~·~.la pradu,e. 
cián para el mercado y al autoabaateclmielÍtc de la haci'E!nda: Las -

': 
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·tierras más pobres a carentes de infraestructura a.e dab.an en. arre!!. 
damienta a en aparcería. El hacenda.da' obtenía la'renta•vci.en .dine
ro, en especie a en trabaje. También había .\lrandeeie~tenel.ariée de. 
terreno que permanecían incul taa y que. ~anstl.tJí~n·:uri~.1ilir·~~>de.·. re
serva::s6lo:.utili zada cuando las r1ÜiitÚaci~n~~¿·ci~'J::·~~·~riictri\'a~íX10 "- ·· 

exigían. A pesar de qu~ 'el .. ~~c.~Hd.~~~I..~'.~~¡g;~:~:~r~·~~?:í~,¡~.~.~.~~:~¡{gggre.- .. ·. 
sos provenientes del arrendamiento'1\' ere .11a:.:camercielfzecion'ide.• loa 

. -· --·, · · ,- .. ,:"-,·_,,-_, -:'."!'.·-,,;.-:~;:.1:,'.--~~}~~1~-,'o"!;-¿~;-~1-~f,';~/~;~,_-~i'iI1~<,_~:,1;:¡:',.1~};i'{/.iz--.~,"~-~\:_.'.;\r,i<.';1,·;:.:.; ':-. ':-,, .. '.; 
pro d U C t O B de la hacienda. lacque/méa).r~d,i,t~aba.fi'[VJl3qu_~;0,au.riada'•a .la .. •. 

· ' _ ·, · .! '"' "-'-''. ''-·._. ~-~-'.- .. ;_/.\'/ ~--~";'-:'\'{ ·-'/:'>''<''.¡~r1<-',·t:~· :;{>' -::1(,,\y,.~!'.,":•_i'yr¡--;-:(J:.r .;:;~'.~·'.".:'.".:··. -~·' :: -' · . 
producci6n misma. del hacendada¡: eá taba\•lc•; práducido"ipi:Jr~l:lcis:;é1rrenda· 

__ ., . ,<· :·,;:· · !_·:. ::-:-:-;::-'. ;x-;:-;-1.-!~:-'.>':r:~:;J-{'·'.:·;.';~·:t_\>,\::::v.'.S'.'/~,~l:,f-:>,~;·r~:;¡;~;;:_.f~í:'.'•!~\;,:",:"-!':'.'._~:.-r<,- ;;_,-.: "" :- . 
tarias, aparceros y laa comunidades·;··; Fren t'e/a"1as·raualea/,la\hacl.en 

. -·.· :- ' .. _} . '., _':'.-. :: - _,·:-,·;"_-_;- _}'.-C:.-_:'"-'\'i~'.l:-!:..·:'i:~·-\:Y~~¿u-?;;.~:v>·y·•.;.-i;J.·:;ú.':é';;~'-•P"'•::::xd~.',//,'.\:_,-;f:_•~'i:'L;.,:'.;:·:·:·,~·,_L_:_- --.'- '._ -·- - -- -
da actuaba. coma acaparadora· .¡,como :'.'ririnexi6'n,'~cion':•el\'.me'riiadá';', . .:' 

• .. · .. · .. · .. · . . ··• .•.. • ... ··.. . : ;:. ·:j;,;¡;;·1~*·H;·;·~i;:~.:~w0~~~r:·i·;~:.:~~Ji&1'i¡T:1{1~{:i _,'.f ··#;. · 
Otro elemento' que explica. el}'funcionamiento'ide:';la•':haoienda';'ea: la 
d 1vera1 f icaci6n'\ i:te: i~~:{¿ctl.~'id'ci'a'~~;,:¡;r'~ci'u·~ri~'~~f~);ih'';ci'iii;ii'nteii ar . se 

-..... :_, __ o!·>';,_.-: ?J:_~._;;·;,/ ;;;:¡_::~'-~~f \,;-::;i,-1' ,;:,·.-?'f,;·~r~ ;~ ;:.;.~ú;-;~:~,;-i)\~: <;:~<'/;_~:.;;i:-.::;-:.,ú~: 1-;:.'. '!;¡¡;:~: ~-~'::<Jf .;.~ ~;-r:,:~~;~:-_f:' · ·~·-:.·- .',.,~;.o ; ..- :· ·- · 
cultivaban una' variedad ··gránéie).Jd ei'prci,iJUci toa ;~,,leí~ q uii/permi tí a re cu

'. ;·: _::_.:>:-: :"-L:/s¡,::;: ·~:;_<·:Jrl·':::s·f/r-_·..-;!.: ;__::\~·~::,:-~:;';?:;:~-:-::::_,,:~:.ir~·/:i····-'/·;~,::-:~;:'S'.·>' ·~~:.i:-.;6s-·_,_.:-:1,~-~:_:·~1t'/t~r,-;:·¡,-:~.':}J!· .'._' ·:::. :_.-'-' -- --' · 
perarae. cuando ;:una;:de:;:ellaa}no;sera+todo~;lo'credituable§deseada • 

· ·. • ·•··. :;>: ~,·.·M?·d0!J~;;z~ti!K~~\!:~~';;.;!·i~~8:~.;tf Wi,(~}{'.~~{:~&{~¡¡~;rY,0f ~~:r~;.:,' .•.•. ·.•·•··.···· .... ·· .·· 
En el. contex tc;;d e.?.ila)cr ia is'(econ~m 1 iJa':¿d el!: a ~g lo \~V;I Ii(a i.trge esta. mo 

.- :· · .. :: ·_,- .-.::_;-' ':-:-;::.:~~'::-; .. ~~:~~ i'.<?r ·'·;-.',~?-!-~~•-'t·>: ,;.-.;·;~?.W.,, h:'.\ ,;.:(; 1\;·,,/ ~-' -1.;-¡i ;.-~·~\?,;· ;t.;~;:;;.,-.~1· .f1-,;.1t:'. '.:1.r:".i :jt~~". -~<):f- ':J:s:-,;.':f:_,-¡_;'._:. ,__,- :- · '- :-·-: ; .. :_-. -:; ·; : - , · -
dalidad·de;desarrollafagraria~\la~haoienda•reflej6~la~prablematica 

de .. e~~' ~~~81I~ ~¡t~~~~;f~3·%~.~:w:~~·r'.t~-~~~8.~~.r::~~ ~j,:~Iff .~;lg~~;!~,B~'¿~}"~f )~ íHc.~ - - . 
loa con ·el ;mercadojexterno ;\Antefel(-rampimienta;:de,l(aardan ,umb ili- · 

: ; -. ·_ ~;.~?~ :::·.;_ :_.-:;.,¡,.., -:'~· ·-é-.:!,~_;'j';---;"O'''l-_':)'~c~_-;_~_.:-•:·:--;,;__~-,,~{'{,.''·}-'-}i·,~;,,,~':',•)'1-~_',":A~;!.::~;LO::;~·-'-'f°'~'f.;t~'.·:';O'..;,;-;:'i''.~,-oc.~-~.',:"1-_f'.\'.'.~Y'.'0~~~-;:-~~-;i,::f~:_:·.~,~:;:~:'~''i'i\'·:- .·' :_ · -: -. ·_-
Cal· que~ la ;LíniaJ.cófl. la,C:. madre'::Pa tri a ,par}el¡¡ ~err.Uf1lb.ej\d_e;;;1a 1jprcd uc-'." · 

, ' ·''<· .::.;---_;-::': ·::-_,~~:\_.::_~~;_,·_.,,,~:·(; ';." -_.- :::_; i :·: .. .-\. _,:,>·:.;)/:::7:'{:.--'.'\,;c_;•'f;·: __ ; ::(~, .' ·:~¡:;-:;:~;~-:;-;~.'·it(~-;'i:.:~,\;d¡;:~,;\~,:.:~;.i)f¿,\fi~'r._·!_-:·. :,:_>;_ '. ~:;:..-_· ;·:;·,:· ' -,_; ;·: ,,. ':-' 

cien minera; :1a1)Nueva:,.Eapana•ae;:vuelca;\aobre,'!ah).miama ;•;Mucho:·ae ;ha.· 
:·, .- . · :·.', . -·~ ,_ · :. -. _. ·. _ '.· ;, · .. -:';'.'e:~.-,'., :_..;_- :;:\,;:·-_-'0;' .'-_>.: ,·-.:<·: ',::,,_;_,_.:-_ .. '-"::.".':;·.:.'l\;. _,_;_ .. _;,7~~-;:¡;~;:t;:\,~!}.;f¡¡;/:>:t,:Aj>:J.~<~:.¿o:if)¡~-;'.(~,~~("i·-:¡f::)~:..:1(~·,.::.-.:.-;:;_:_._:.,;;o'.,·.-- -~ -'.··. : · .-_ · · 

d is cut id a tamb ién\s 1) el siglp' X,VI I~f.ue i~li/,ea.tancElm 1.11nJi:i, n?crec l.'.'.-:. 
' · ' • · ., -· , __ :·- ·; · .. _.-, ·:··, ','-~, :~ .: -':. ·\· :_; :_:'': :'-·':;_,,:· ,.,:=.-·:.>~·:·-:~,,.~·t_\ -"-~--:~~-;'_:::;·,~,·~":-... '::,~~\~'.~!,,1~~':c;: ~'>:~;:-~t"/-.'::":_·; ~-~- "-~·- ::~- · : :: ' · 

miento econám ica;. Pensamos~- que·'fuezuná5épo_c1(:de]:gr.ei.n.des•tc.Eim.b leía í .. 
·. . ·_. · ~-;..,- · -:·.'. , ,.._. -~ :· :''{:.'-.:\_,":.-: \,_:;;'.>:\'·' ~\';7:_:·'-,~~;:-'._-·''i~:':.';f<:'.'i'.-~:.r~.~?·:.o: .. :.~y.o-;f.;_;_;_1_·".'''~~l.'.1·:~>i;'?i.'!l{:_¡;-;r~i':,-~,/-~-'.\~~--',,.'.-:°-: :· ·:· .. : 

en la que ae aentaran,·las>baaes•,.de.)'deearrolla)de·~la•.•{ecancinia agra-; 
. , -. .- ·,_. -,::.:J::_,.:i.::: .:. '.;:\-{::_:;_:.,,-,,~_,,_ ~s;_,.-;¡~;~·'.,-~·t ~\-~~:':~~-i>P:_)/:'.-;:~¡.r/~_,1'-i:'.7'\=·.~:-~:'.-.~_,,,-;·(:;:·~;·_ ;_,_:.:~·';;):;.:; ,:::: =.·. · - ,,.,~ ·. . 

expor tadara que .. prevalecieron.:,haata';_muyj\,ent1•a_d.o,~el·:(:sigl.o';.X)(;:: Fue ·- • 
·- , '_· --:· -:-~· .. \·":·: •. :"'-: :._:,-.-;'~'{:_';<;~-:c-:1_;;-1::~\--.·,o'•:.-'•í1;'·-·:::·,;:,,_.;_e'.},:,';L"._.,-;y:.';:::·~:_:·''i:··.-;:¡./'f•; :7,_'--i'; •. ,;.j-_ :.-,-~- ''.°'; ; ._-_ 

la época en que ae· coneolido(el:• latifúndia'1(i:la'.'.a'ubordinaiiicn::de -
;_,' ' :·.,~':· '', :.-:· ":·:~'.-,, :::: .. :, '. ·-:;·:::---·,!;'- ~,,_;;_ ~ ;:::._:-:;-.;.> -¡_;_' - .>.' _- '-;-(:·.:.::.-_,,, --;,':._-'_:,•_;<:·:;.'._ '_:'.•\'i-'.:';:''f-~-'. .:.:_;,'·,-- :-";,' ·-. :-~- · .. :. . -· - . . 

la economía campesina,~noci6lrit~ri ... M~xica:sino~~n1el.,_reitc:.de,Am~ri 

ca Latina. Fue una épllcEI el'l la 
0qÚe ae.e~t'ái:iiiizEI i~s~C:l.edad,yd; 

,_,·, 
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la que nas queda el testimonio de Sor Juana: se consolidan las ina 

ti tucicnea coloniales, la sociedad ncvchispana va adqui~.iend'a matJ:. 
cea aul turalea propias, , ·;: · 

-··<:.:/·:.~· .. ·.-;-~---- '.~ 

Este proceso determina en última instancia e1<'ri~r~J1;~;,de l~s rela 
,:.,_._-, :·_·--\\--'·:·:::; __ -·\-;:·;,>•.,.::---<r2.-~:_.-: . .<.::'_.'.-·'. ·. :, . .:: .. • .,.'. -

cianea eacialee que se generan e través de/lá'i haofepda: ;'eil':duefia -. ' . . -. ':;-~- < (: ._,;·1>'.:~>-::./;:· ,,_,.:,~~;'l.$~··~:,'/;.·,:·."'~,- '; '.': _: __ .: : 
de la· tierra controle la producción ag.rl.lcal~·~·¡:Eatc(:'ae':da por múl ti 
ples vías' el arrendamiento ea u ria d~ ;~ú'~~·::'it~~:;ft~~~·~~; de la ha: 

. · . ·:·:·.;_> _:';-·'<,i_.-¡:;;-_·-;~:,::·_:·-':-"I,o:,:-si.' 17:'..-~D·"-'·'-:;o:/l::c'?'.':'-' :•· :,,,.-, .. ; · '-· · · 
cienda están arrendadas permanentemente·,::¡:el•l:háoendado;:;1·ecibe esa -

,,:,.,,i~.-,~;¡·-~'.::~:~:.:'t_,_,~.,:;'"'~~;:ii'::-\;'_Ú;; __ ,;~~!;::,:;~i··'j~~\:},_:';:\,--' · __ .,-1, :-·--:, -·. '. . 
renta en especie, en dinero y en trabaja'~;'f'i.Jede:{dirigir. la produc-
ción, imponer coa toa, controlar lá rÜ~~z~('~;1'kj¡~i~G~~¡¡:;i;;é:f' hEl~en'dadti 

. ,,·· :,~ ,.. .-- .. ~::---:~;~'l;:,;:-:Id~~:JúZ.:::-~:·::~ff(~~F~~J:;::;,-::;;,-,,t/,':{il;;;:::,-<_· -:''. -~---· ,_. __ -: .' · __ 
vincula así a las seo tarea ,prcduotivás•);can:c;raa}'o1riii.Ji tas·., comercia-

• · · . -_-. __ · • ---_,:-t----'-- :;~~~--~\!:.~ ~'¿.;¿:,--2~t~-t!f=t~-;;;..t.&:_:~1::..;.:: :.ri:-~')!Z~~c/~~,;~.'-~:~• .. ~;,;c-.-,,.,_-) ,:~:-- ·: -. - · · 
lee. Ea el intermediario frente· al.'.oomer·oTáilt'e.':'';.~lca'.fárrendatsrica · · 

- -· .. · H' '.-' -:-.:':-<','?'."-i~-L, :;;-í~,~:_:;_~\_~:'.}-:'':";;p1'i.§~f.-·<~1í~•~;;-t~·~c:fr..'.¡;:~~-7.:,~::;',~,):.~'-: .';_~~- ·_:-;: ,-- ·- · : . 
san, desde pr6spercs oomerciantee?ci'éfi.Jncifonáricsí"lha·ata}.ccmi.Jnida--

- ':--. -;,·: ;,_->:>·; ;;, '.".''.-~~::::::::/4";'!;:'-';ji~_;~-:--,);'.:i:;~-~~-)i~\t~l_;j~\~';;:~:tr~.;;· .. ;...p.:·--''.;_~;::~:··,;t>,-:'<.-.-~::.:.: :: . ' . 
des indígenas que a falta de t1erraaé:prapisa1'ee::ovencbbl1gadas a --

---.-.. -:: ; -,_ · .-;· ,; ·. ), ,_- ·>- ,:'•',c,_'i .• _,,-, ::;;, :;r;,!;'. -.:,;:,l:<-:;::~~;~'''.~~~;\;._o-~~ !-;~-\ ,-.;~ ._-,·:_;;,; ,.; __ _., ·:. . ' 
rentar ajenas pera sobrevivir. Tambien»el·'.clercYalquilaba·¡,hacien--· 

das y ranchea para explotación agriocl~. ~',;:;;j)7i"l~l''~,.~i'.~J(~tci{,,~>~ 
El fenómeno del arrendamiento era pr~ctics·oanstáilte~enláquellaa 

-. '.: ._. :;~:,·~;-(-,<f'-'1-(::/;-.f'ú;;i.';-;;-,.: :.,.- -__ ~_:._:.::,:'- -.. ; ;· .. ': 
épocas. Las haciendas estuvieran permanentemen'te,iárr.epdadiia ;·(Ea to · 

· .. ·-.·_<':~.':.:;.fi._(¡y.,:.:_,~~:;.¡;,i~;-J-';·.:;\:~-:~:;{,_t·=,:-_.>:'- '-_-;: .. _' 
se debía quizás a lo rieagasa de la empresa. agrícclai;en'f,lai\aocie'-'." 

. .--: _- -"::::·::-: ·<·:,.'_;:_-:.'.:;~·t·'.~<'if:''.1~·':;~\V'.''-~:~-'':.;.-<-_;,'.~''''-':-- - , 
dad calanisl. La hacienda se enfrentaba. a muohoa,;'ábetsculca;.para · - : 

. -'. :- -.. ' ~-- ---<:· .. _-!_-;-,/,·~:~':-:· ¡:_:_.,;y-~\'d:;)_;_:--.\_~¿,\'¡;~l};,;_:);¡~'.'';_>1' '' ' - ' .- ·. . 
su des ar rallo, Coma en teda sociedad ,pre..,induatr,l.al¡f.'(la·:,ágricul tu-, 

- - '. . '._- .. ·' ·;_·:;._.-:-: .-_·-::.-:,_·,_. ·:~:,:.::._~;(\·_::.;.:·;_'.,._:;::~ .. <:_,'_: ·: ·-,-_.. ::->' '. . 
ra se enfrentaba a fuerzas de la naturalezsiainjla~•enar;pratec~-'" ·. 

_. : ,. ;_ ·.-:>:- _.:_(: ':.;};.:;·.:!/;~'.;\'.:''· '.-'.'-''-'.~ ~-'.~~~L;:::,'._k~1¡-~-_/~;.t:·~:_j·'._i•;;'-:,-;_-_, ·-~-.-': ., · - : 
ción: heladas, lluvias tarrencialee,~aequísa;c0plagas~~ersn•preoti 

. -.-_ -' ·-- ·::. __ :. :: :t:~:·-::)_,_·_-<~,--;~-0';:/:~:;{;-~:.':-.·:~:-0:_:.c_;::;~.-.;;·;;-'.{:;_.;--;\~·:.''.-i:'r':>-.<.-.·: · ·: :-
cemente incantralable.e. La agricul tur'ai;.ncvahiepa·na''::·aurrio.;re·pe,tida 

. . . :-- _ -~'-. -- : .. -:- •- .,_-.~.: r' :-.0 ;_~::'::'.\,_._.7.::--..-.--:.. ;t/."~~- (1\/~·'.í?·,:.;·;-,,_~ ~(-f'.f(;;vr,~c:;·,_:.-~. ·;<<:·,:,-... ~ ;_.- .• :,' -
mente altas de cr i B i B debido : f und ament alment e•1 ei":rrialÉúiJ écaeéhaa .'.En-' 

. -- -- ·' ,-, ;.:::,:.:t;_.;:: .. ~:; '~-i<\r_:-:_;r:¡·:;:+.';}~_-'.¡'.i~::i_;,\~:'Y~·h:; :;;.·'-1''.·~;:;f;)Ql-_9-::;(:<-'o:i\f?:~-~:f.:,:·.-;-~',.::;--;~~::1:', V-_::,: ., .. 
tcncea lea. cchsecuenoiasYáe~deaataban.:~alza'defpr•cice~en~loa·prc~ 

duetos, carestía v ~r~~'f.f'~~;'f,}~~:~~~Ag~~~i~:€.~W~~.~~~;1::1~~1~W~;i.~?;Xcciiaa - . 
indican que esto era ál~m~ntem~ntie~f~ecuente~~~e\dáb~'cad~;diez --
af1ca1l1. '' ''.f 1 '.'!'.(i:'ri!'f;'.')1t~:;·:· ~:{1c)'. ·;· • ..•. 

. ~ .-; - . : -·- : ;· '.\.;;_:. ~--,;·· : )~ - -:·:).". 

~/ Flareacanc, Enrique¡ . Orig~ll 'f d~~~~;~f1a .; ,, . cp;. ci t • p • 71 • 
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Por otra parte, la pr~ducoi61l de la hacie.nda: ée enFr.entElba .al mer
cado internotan réducidc:cv\1~ prcduc616n>ag.rlcola ª.e\Jelaimped.l. 

~:l: e q ~:n:•f h.;~ii.~J'.~t~·~i~:~f t~~}~~.~;~t~:~~.~i~:~{t:~~~~i~;~~~~~;J,~·:·~,~~::tj·~·~:: .··.' 
no,· por .a i' Fu era•; ¡i iicci ,cice et'ab ª'lleno ·de' campe tii:lorea ·;;101.iran te': loa - · ·;·' <-''; ·~ -:_' ::•';>''~'·'-'.i-':i~~- ~·;_:<":_;;,:;:,:·-.. ~}'."!:,·:-:>;::·-_-:':¡-: .. -.--> ~::._-_;_'.::-::;~ •,_;_ .:;:·, - -, -' .. :;_: ,,_:: .'::::~:·,:. ;,;-.,_>-;' _,•:,1::f,·>~~ :_::-:-o::ú.\:~._,,_;_ 'tt'.-::; ;·;·.;::. -,,_' ,-_ . 
anos de · buenaa~c1J1fachaa•*':laa nvent.aei'• caían, .·abára tan.da'' pre·citia ~.,.v .. 

~. _. .. ·. '· ._::¡·.;>',·~.'-Y-': ·:.::':1:;':J.~_r\·;.;~f;1i::f'.~r:~;;::~;);,;_:~t{:·.:·-'-Y:(;' :·!;;;_··.: -~- :· ·:.-· -;->,•:.'.,·--.- _ :- ,'.~, .. • . ::._, ~:: ;~"- _ ;:·.--: :\.'~_,,-,~; i~;:_:t..\:~¡s,';'.;'.,)\':c,~>.-:·:,'_ ':' ·' .-;_. · ' 
las 'ven taa·'cáí an;fdebid i:i'\princi palmen te El ··.qüe' 'la\ eciarioriiía:;fo'ampea 1 na 

-- -,_ -.'. --_:-_::.' .---_-;,~- -::::-':- ·:·::-~_::~·!'-~~~: ;:::8·:~_.,:,.,:1;.'-. :·:: __ ,,~-- "· -- --.-.'.- : .-·: . : -- -. _. _. . ~ ·.,:.: ., __ _._._ .. _. ·t,:-.. ~·.::: .'.:?íi .. ,..,~,;-.v:.!11_·,-.\\· >,'/:·:..:.~--;~\-':·:o;. 
de. au ta consumo ibas taba: para'• la manutencion ·de. loa(ind ígenaa ;·1: can.;-

-_.: .- . . : . .-J·,':::.>'•.4_:~_!.c:_.-;_-,_'~-:-':_')".::-. _'_· • . . . __ : ._-.- ·,-:,_:~·,:--,_{:;;:'.;('{;;,'¡J~~-; .. ~;'.\-~._.:. __ ,--,e":;.' 

lo que éataa: se· .. retiraban del mercado.· Cuando• la' éoaechÉlf era; mala¡ 
loa hacendados, c'on cripaaldad de aimacenamiento V. pc(~j'fí\Í:.ldaél de ·- · 
acapara1• la ~asecha de otros, hacian su agosta. Loa b~~oi;~>~·~~Ían, 
las comunidades eran incapaces de satisfacer sus. neceaidad~a, y ~e!]_ 
dian hasta las tierras que lea quedaban con ta~ de plJcl~r campraÍ' ;:. 
maíz. El proceso deexpanei6n de la hacienda sobre la ca~unidad -

responde t~rnbién a la necesidad del hacendado de combatir la p1·0--
. , . " '.--; .-·.:-·:_.·,; ._, .' 

duccian. camp,eain'a. 

De hecho, :lo lograrc;n. Par ésta y 
agua y. dÍ.~~mada IJ01• epidemias, la 

atrae razones. Sin tierra, ain -
poblaci6n indígena ea incapai'de 

aoatener la ~6'6tiomía.comunal, que va perdiendo dinarniaina ·a la· lar
go del áigloix\l:ri;i'i((i <.,., · ... ·· 

•, .:,:.- . --:··---. '~-- _. -~ i.;/:.--; ._.,. -' . . 

A· la. expanai6n.pJ~~·~c·~~~~~~~:4~bI~'n se; apon.íala in:xi,af~n,~.~a ·.cie'· un 
mercado interna •. l.'a/ciuaencia defoamiiicia· y lo :1•udimentario\de: loa . .._ 

.· -. .-- .-: -:. _ '- ~- --.:\:±\1:,:/;;:t;~~;.~J 1'~-r:~-;:::;·:r:s---' _.·-,-:;_(-::·i·-·:_·,-: \;-_,_:,:__,,,_ .• ,,,_. , ... ~_;-_( ,_· .;. '- .-_·\~- -:-/;L--":,/í:'-'"·;-~,- .~.-;-::._~:·_.,._~'."" :.;;;, ,;,='--·-:,·--~,- -- · 
medias ·de tranaparte::•,impeé!fan·;el'''.crecimiento :.del\mercada ;·' el. ,que . -

_.-. · · _: :: _ ~--- ,·:_, :}-,-,.-.·;,;,c:· 1'.';!iif:>~;;'.S~'.:¡'~;,._;~'c~;,-_,,_';·;_lj';;U,';'1_-':·::,;:::;·1'.-?j,_;.:.-:,;:j' ".)·Y J--'.'.:/_" • .'O'.~·,~,-;)''._,~.'< ·;·, __ '.-','-:~o:·; :_\c_0·/--.'·':Y"··"':-'~ . .__._·:-_,. -:',:: -· . ._, .'. , . 
a e red u jo · a·. Urioa .·i:iU'antoaé'c iri:u ita a· loé alea e n::.toríio .::a'' laa centras· 

. _ , _: -é~-- .. : ·~:.'. '; :;'. ~ -·~_;,:~-":-~·:::t_:·:-_;.:~J;_._;:t!''.;'/'.i:;(·': 0:;'i•,~::_¡;ctf/ ;~%A'.~,::· •:;'>(- 1 '4~.i-'._;,;::;,'.:·~;-,ic(I ·~: ~-:.:{r:~;,:;,·,,,-,f\-; _:;;··;!:,: ;-,:>;·;; _:_-~~-- _- \;-_' .. ::_, .... ': .'. 

de poblaci6n b,larica v}.llleati'z'a\; mientras que/en ,;léa<·~onaa~mtigenaa, 
que eran la~.· ~á·~zg:~~á~~;~.:.,;~: ¡¡;~~6~,ci~·~r~· 1íle'xiat~rité~1.:· l'~ra1·er1Ía• 
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tar, la pol!tica fiscal hacia eón más difíciles las cosas i~poniea 
do pesadas cargas fiscales sobre la oiroulaoión de-lba-~rridu~toa. 
De ahí que loa hacendados tuvieran que llmit~r su, prodÜ'í:í:16n lli 'ta· 
maño del mercado as! como diveralfloa~ aue productÍ:Je ·:v .generar su; 

propios insumos. 

Loe capitales necesarios al funcionami~~ti:J agr;icul tura piove 

nían de loe funciona1•ios, mineros,• ob~~r~i~rit'ea, y de la. Iglesia : 

sobre todo, que a falta de banc.i~\.i~~':!~'~ri'~í.rt16 aíl la ins titJción -

crediticia por excelencia. A trav~1(.de.'1~aicenaoa, que eran préata 
moa hipotecarios, loa conventos 'cbta'n!'a'~ jug·oaca rédl toe que lea : 

perml tían11inc1·ementa1• lau -oriqueza. '.L~~·.c~pltalee de la. Iglesia se .., 
invirtieran aaai ta talmente en la: agricJitu;a, ccnvir tienda ·a la ..; 

institución en un poderoso agente eccnómicc,•ya que junto.a .• aua -

propiedades estuvo también el cuanticsoi éapital hlpctecário;, lo que 

repercutió en la consolidación de la estructura práta~Óionieit~-d~; 
1 .. . .. · • . ' ' "· ' . ' ·. •·. • .•• _ ' •' .·.• : .. 

la Nueva España, en la que el propietarill ágriccla· y' raJinatitu_ .. .;._ 

ción eclesiástica se vieren fortalecidoEl.21.I. EÍ -~-r~cii'ta il'I 'El~~~!a 
··,,.-.---. 

al hacendado para compensar alguna iElala'.racha/ ampliar BUS propie

dades y, sobre todo, para llevar una \/id~(~~ntucsa. Ne hubo necesf. 
dad, en general, de mayores inv~rslcnea'pra~uctivaa, ya que la --
agricultura de tipo extensivo •-la· q~e sobraba era tierra y quién -
la trabajara-, aunada a la estrechez de loe mercadea hacían inótil 
todo intente de mcdernizanión. El hacendado necesitaba contar con 

dinero líquido para el pago de jornaleros y para las tranaaccicnea 
comerciales catidianaal cuestión ·que ae volvía problemática ante -

la constante escasez de circulante. Este hecho obligaba al hacenda 

de a recurrir a préstamos con la Iglesia y las comerciantes, a --~ 

cuenta de las cosechas o la producción. 

111 Ibidem,p.114. 



22 • 

'' 

La oiroulaci6n de. loa, 'prcduotca _ agricolaa ae ve impulsada por el -
• ._, '• ' '•--•'•o ,,_ •• ' 

diezmo.· La Iglesia llhtuvll\dead'e ioa. primeros afies de la conquista 
el derecho de cobrar el;icií.~iiprir,.ci~nto de la producción agricola 

· _ ·, . _ :;_~·~---- ',.-:·:. :.;:\;,·;c·;:c:-~-\}.•:_·-·--.~-c-: 

y ganádera. ·Loa· unicoa exentcai:del .pago de eae impuesto Fueron loa 
... ,-• - - . ·-·, ·,, ••' - . ' 

indica, ya que ellos pagaban;é1· tribute. El diezmo, cobrado por el 
' ,. •'- ' . 

clero secular, incluiEl•tambiéna las órdenes religiosas; a excep--
ción de loa Jeauitaa, tradicionalmente,rebeldea, loa que conaigui~ 
ron pagar a6lo el 3.3%, La Iglesia recolectaba el diezmo en eape-
cie a través de peraoriaa contratadas expreaamen'te para ello'. Loa -
product~a colectad~a .ae vendian y la auma colectada anualmente se 
dividía varias veces: la cantídad total obtenida del diezme ae re-. . 

partía en cuatro partea iguales¡ una P,ertenecia .al abi.apc de. la .:,_ 
di(¡ceaia; otra al cabildo. Lea. dos rea tantea eran aubdiv.ididaa y -
repartidas enhe la Carena, pagca a loa ouraa y construcción de·-
igleaiaa y hcapi tales. Finalmente, del total del d'ie.z~o la Corona 
sólo ae quedaba con ei' 11%, paaando el reato ~ man~i.ci'~··1a' Iglesia, 
lo que explica la enorme riqueza de la institución •/'~ipó·cief eco-. 
nómico que ejerció en la sociedad colonial.1~/. De ahil~··~~o'l-m'e ri 

:' ,.•¡,,_,._;·_ •. !_-._·.,· ... ' -

quaza da la Iglesia y au capacidad crediticia. La venta .. de•lna.pra 
-~:: .. ·-.·~--; '/.··':.,··:·:_;~---- ~ ---

ductca del diezmo Fue un Faoto1• importante en la comercializacion 
de loa productos agricolaa. Como veremos, tanto el diezmo como la 
alcabala resultaron cargas Fiacalea opreaivaa para la· agricultura, 
y. que peaar~n sobre la producctón de azócar. 

La hacienda tenia varice tipoa de trabajadores. Habia una cantidad 
reducida de trabajadores residentes, que recibian un jornal adem~a· 
de medios de aubaiatencia, como malz y tierras por~ sembrar. En el 
contexto de lo pérdida de tierras y caida brutal de la población -
indigena, tener eataa condiciones de trabaje era un verdadero pri-

~/ Ibidem, p, 68. 
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vilegio12/, Habia también trabajadores temporales que laboraban -
par un jo.rnal ~n lae épocaa de siembra y cosecha. Se establecieron 
además atrae relaciones di! trabajo derivadas del arrendamiento: -
loa aparceros, medieros o terrazgueros. Aei, lae relaciones de tr!!_ 
bajo al interior de la hacienda combinaron el eaclaviemo, .el trab!!_ 
jo asalariado de loe jornaleros y el peonaje con eatoe trabajado-- ) 

. - . ' ' .· ' ' ·.- ·- . . '-... 
rea-arrendatarios que pagaban la renta ya fuera en trabaja,.en ea~ 
pecie o alg~naa veces en dinero. Hubo caeos en que eete p~go' 'Ele ha 
cia en f~~ma mixta. De e eta for~a, a travéé de·J.a renta d~ Í~ tie:-
rra, loe ha~endadoa ee aprovechaban de una parte\ de' la :producción 
de otros agricul toree ª·partir ,del con.trolfqge'eJel'olElri.acibre la -
tierra201 • Vemos aai que lea relaciones de' t;~b~ji:i1 ~hbe hacendada 

: -· . . -·· · - :_.:~ ·:;_;-,:~:;.·c~_;};:;.(i':;_i'-\;~:<'.:c.~:~~---~- :c/.",:·::,-;:;::.'.~i:;· ·. <'.: _ ... > .' 
y agricultor eran de lo máa variado ;•·Júnto¡:alO:trabajádor indigena 

' ·<·-·-·,,~'C-,1 ~\'-j\<0 -f.~'r-;:::"ii~~' ;.:ú;.~\ \i'-'.;t:.'-Y'.'f:,;}:;.\.',_, :- .. -'.: . ·. 
"libre" estuvo el esclavo. La eeclavitud:negra~en~la~agricultura -

. . - - -- ·.'.--,;·'-.- .. ;.'~-:;;<o:-;')~~;o/:·T~-~'.i~!:i;.~:,;_~:':~'-->:-.C;f~;·":-.--:\-·- -'. ·· 
fue, casi exclue ivamente, utilizada por•;·J,~a;:l)aciendaa'• ~zucarerae. 
Siempre· ea pene6 que el negro era. el 'ciu~• ~i~~rifV~~b'i~'./t\acer azúcar. 

' . · -. · ·,,-,,; ':::_,~·-: .-<"t~ ~;~·>;·~·~-:c-'.'..i-j:',:~{t;:;:,;·.''·:<;' ... >: ; .. ,,, > .. -: . 
V, de hecho, ocupaba un lugar·calificadc~dentrofdel'prcoeao de pre 

-' . ; -::_ ..... ,"-i·.,:; 1_.,-~:,;--'-;<:::/1;_· __ ;_.--~-'.:··'.;,: _____ .,,;, __ ·,,·· . -

ducci6n, como ee 'veré deepuée. '''.' ,:::>;:.y;,;,:i: •<.· 
. -~: ~-~ .-- -, ... - ,:;:1'..~;--;·t:}·X'.>:(:~_¡:-::;, ~:·~·;::_;,"_ -

--~·_:.~ -· .-/_; ::~\:r __ ,- ~;!·.¡ i--·~::-,~;:.: - ,, .·, 

La sociedad colonial sufrió, pLlee, camb'io'a eúet!lhciiiíi'ee durante· el 
siglo XVII: "en una palabra, le éc~ri~~r~ y J:~F~o'~J:;ci~'ci definen eua 
reegae nÍáa ealientee ,~gj/ .. Par~ ent~~der cabálment~ el funoÍonamie.!!, 

.12.I 

fil!./ 

gj,/ 

"El trato a loe indios en parte dependia de au carácter de -
permanentes o· eventuales. El trate ~ra preferencial para loe 
primeros· y éetoe, aún cuando fueran ind!genae, defendian loe 
intereeee de loe hacendados aei fuera en contra de otros lnd! 
genaa". Rodríguez, Catalina, Comunidades, haciendas y mane di 
obra en Tlalmanalco, siglo XVII1, op. cit, p. 11D. 

Morin, Claude; Michaacán en la Nueva Es afia del ei lo XVIII, 
México, Fondo de Cu tura conomica, 
Floreecanc, Enrique e Isabel Gil Sánchez, "La época de lae re 
formas borbónicas y el crecimiento económico, 1750-1808", en
Hietoria General de México, val. 2, México, El Colegio de Mé
xico, 197?, p. 18&. 
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to de la haciendé ea .necesario ubicarla dentro, de au entorn~. Ese 
modelo de deearr_ollo agrario, el se le puede llamar aaí, respondía 
a las caracteríaticsa de la sociedad de entonces. la colonia estu
vo marcada por loa raagoa abaolutiataa del e~paliol, indudablemente 

. . ··, ·, -· '¡ 
"sui generia" en el contexto europeo del momento: La coloniiaclon 
eapalicla de América ae emprendió con un espíritu muy diatlnto ;al .: 

que tuvieron loa colonlaliataa ingleeee 'que llegaron 1Ú no'ife.del .. 
continente. Al eapiri tu prote~tente que llevaba .en au .a~-n~ ~1.u~fu~' 
rican way of 11 fe", ae oponía de manera contr~atante el: a~h{iri;i~f1: 
to aeliorial de la nación eapaliola que había déé!iceU:i~;c1~'ti~'xsfgi'~~ ~ . 

. --. .__ . ,--- _;_,_.'. \'.~,·; .-,'-'~~~r.:::·;<;::,::.~~~,,-~;;":·f~"~'- :.:__-:~_, ._ '""··>/ -'< 
de exiatencia a la lucha contra los moros.· En Eapali,a\f;lo1:'ecian,1Cla .· 
privilegies aeliorlalea, lea inaÚ tucionea '.fe~d~l~a;{·J.'ii~'úd~·Íid~d ..: 

. . : . . -- -·.- , .-.-::; '_'<·-:.:--:--:.:'.-:'.;-¡;':::e;:<~---.:>,:~;::--1·N~·;:I:J~f;:_¡,\7J:!:;·.:=.;-- -: .. ~~:·.-:_'.·:. . ·: 
al Papa. El Estado . absolutista e apaliol' ~epreaentaba• a~una1·aristo-- ·:. 

cracia la tl f, un_d lata,, ·propia d,e·~,n.Yp~í·~~"i.~:~_f~:~~~~E~~E.~J·:~{~~i§~~~;:~,;?~-: 
ropa, en plena transición al ca pi ta llamo •;<•En,,tinglaterrel'¡·{'porCejem-. 

· . - __ ·. _ '-_.<. __ · ·.-~-·-.:·- .. : _"<·--c_' __ ,-••:.::_'.''~·-.-:·<:~;'.•-~'f':·rott:\.-0/t.'•';:'f·.,t·'.~Si:··:í-'•·">"i»':-::::·':'~: .. :.'-_' .· . 

plo, el siglo XVI l. implica· una· antesala a:1a;,Bé\Tol'ubi¡Jni)·Iiictüei'.trial.• •. 
, :. ._,_. -. : , ·:·,.._ . · >-.-, --:--.>: .. :> .' .-é __ ·· ... - .-- .- --- ,:;- .' -,,,.-, • :. ; ··:\:·.z.-.~,y~:~il~',S";:;';~\'l'·'··"'•·j):,~·r;;,:)n".-r; .. ;_:·:_:'· :i-~·" · 

Esto se refleja; en loe proceaoa de reorganiz.ac~l!J!;":~~¡\l.!3frt~nerypi~ ':' 
de la tierra que va desmembrando al feudo; .Eni¡E~p~~a}~a:{Ú;~omento · 

· ·:. -,-_ .. ::.~-~'.:;{.'· ;;¡frE';~·~~¡~,;.~,.~~~~'.',-}.Jt~:>;:rh .. º(--[,::"-':<. ,'.·'.: >- :'"~ · 
en que se ccnaolidan loa privilegica feudales ;·¡EetoHmpllca/qUe·--

, : :._-' . ''{•·:'~"<.'(-~:-, .. :~J.': ;'.ú',~ .• ---.--;7 -:-<-... : •'._' ;_: •;-1~ - "' 

agricu1 tura y ganadería son las actividades rúiiiiarñ'eHfliieei\de' la ~:.. 
. ' <' .:; ,;-~-)::·:~_íi~J,~;-~:-:;.-.~i'.;":.;'f-'·'~··,;;.'.·.>.-'0:"·- . .;;._: . .-:_, ; . 

economía eepaMcla. No hay un desarrollo manufa_ctu~_ero;o¡,la<.burgue-:-: 

eia ea incipiente y no tiene' capacidad de m~ci~P~'f~'~t~;~f):~pa'r~t~• po 
--<··-: .. --::',c/:1,:."y;1.:-:-:.,:-:: .. ;,.-,: _ _.::-o,,y¡_ .,,,_,_,.;.:.:,: "'.- -- -·: .. - .. 

H ticc, el que se mantiene rígidamente consoli'dá'do'¡:eíi:'torno .. al Es-
tado absolutista, en terno a la figura del. Rei¡.'l;i},@;,j;¡;ii;~'·.;./: .· · 

. ' ,-,·;o-:,~:i-_'1~·~-á:,,-\;o:\:~:;~_:,.i,~::.;_:~;A~-:: ~-

A la Corona tenían que subo1·dinarse todos los ~~~.~~;?.z,~\,d,~.;·}~.·.aool!_ 
dad: no hay ámbl te que. no sea. considerado patrirnof1io::,del.··Eatado; . 
Loa cargos públicos, el derecho a comerciar, a·,;t;~ii'f;~j'~f}/tiet~a~ Y· 

, , ·, ·_. -:-·-:;,:,?'.;"~(._~-\ ,, .. -·e,,;,-·r .. ';. /·O:_ .. ·._ . ': · . ' 
minas, todo era por ccncesian graciosa del ¡nona);'.ca.';Ademas;:lae º.!!. 
loniaa·estaban únicamente para beneficio de la economÍa eapaliola y 
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de ah! que se eatabl•cieran can claridad, ~al!ticaa de fomenta a -
aquellas activldadea.praduativae benefiai~~aa a la Carona. En las 
colonia a ibe~ralllerlcanaa nb': hub~ q'~ie/1 l.lltentara deadr1·1l11ar la ª!!. 
ciedad perfecta ,:naciieYieytS '.i~Üit~pÍa .. Ea pana neceai taba.'ara y pla 

. - -·. -···:.-:·.·_,,-:\;-.'."'; ... -.. ~i;{'_-•. ~·i;.•':'/}~: ::~·::;·_,,.,·,--.- .-.'.~'-'•_::. ·J·.;·>-:' -_'.:_',_: ... · .·.'/•• ·. - ·. : -,-._ .. : _ _. .. :, o'\:':· -- -
ta y a la minería ae''il!rífii"i1an,'itodaa'laa bateriaa. Lá\a~dcultu1·a v 
la producci6n m~nuf~ht~·¡.'~f~{~~~llla la fabricación d~ a~Óc~r- servia 
a la manutención d~ ~na ~aciedad miner~. Afartunadamente,la mine
ría colonial na Funcionaba cama enclave, ea decir, na ae mantenía 

' ' ' 

aislada del reata de las actividades productlvaa. fue, par el con-
trario, un estimulo incesante para la economía novohiapana. Loan~ 
cleaa mineros ejercían una atracción fu~rte: a au alrededor aur--
glan empreaaa agrlcalaa y manufactureras, pueblaa v ciudades, a -
elloa llegaban lea caminoa que transitaban lea comerciantes. El d!, 
aarrollo agrícola permitirá inclusive exportar productos trapica-
lea que compiten con la plata en la compoaiéión de las exportacio
nes. As[, ál finalizar el siglo XVII hay un desarrollo sólido de -
la agricu~tura e industria novohiapana -la industria azucarera se 
consolida en este perlada-. que sirve de base al funcionamiento del 
aiatema cuando ae relajan loe vínculos comerciales debida a la cr! 
ala minera y a la crleia 'de. la economía española ocurrida en el a! 
glo XVII. Este ea un hecho importante de destacar. Durante el ai-
glo XVII y dentro de las limitaciones que su status de colonia le 
imponía, la economía navohiapana tiende a independizarse. El eatu~ 
dio de reglones impor~antea como Zacatecaa y El Bajío, demueet'ra 
que durante el siglo XVII hubo una gran transformación de la econo . . . ·-_· ._ .. -

'mía. Esto se expresó en el hecho de que las p1•inoipalea .. acUvldo.:.; 
des (agricultura, ganadería, minería y comercio) aatlafacen.máa -
loa requerimientaa del merc.ado interno que loa metropoÜ tan~a221 • 
Este hecho tiene su correlato político: aunque l~ metrápaii.envia-

gg/ Ibidem, p. 192. 
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ra a sus funcionarios_ y tratar por todos loa medica de hacer cum-
plir aua·6rdenea~ la l6gica de la producción se imponía; la cclc-N 
nis adquiría una vigorosa dinámica interna que cuestionaba mucho -
la relaci6n colonial. La burocracia 'representaba Formalmente al E,! 
tadc metropolitano, p7ro en la Nueva España fueron realmente loa -
sectores que dominaban la estructura económica -comerciantes, mine 

1 -
roa, hacendados y la Iglesia-, loa que ejercieran el poder pallti-
c.c cctidianamentell1 . A finales del siglo Xl/II y· principias del -
Xl/III, este proceso de «autcgobierno" auamidc por la élite colo-~
nial ae vuelve evidente. San ellos loa que ocupan loa puestos bur~ 
cráticoa ya que, como la costumbre era venderlas, comerciantes·,. mi. 
neroa y hacendados se apoderaban de loa puestos cleiV~a.para faclll 

. ·. ··.·"·'• .·· ··: . -
ta1• el crecimiento de aua negocios. Esto ejemplifica"clarEimente --
uno de loa rasgos propios del Estado patrimcnl~liatEI :"el. uso de .;. .. 

, . •,'' :· .. .-:> .. ,1··.-'·' .;_.·., _: :,_ -.,"> . 

loa pues.toa publicas cama fuente de enriquecimiento: personal y na 
' ', . ' .. ·"•"·'"y_; ... -·, .•. - . -, . 

como un servicio a la· saciedad. Curicaamentll'/'éate ae'.r!a otro ras-
ga que ha· perdurado en nuestra cultura pal! n!J~ .: ._. . ;- .. ..... 
Contra esta lógica lucharon denodadamente las 8crbcnea. Las refor
mas a la administración colonial emprendidas entre 1760 y 1821 no 
dejan títere can cabeza. Trastocan de tal manera loa usas y caatu~ 
brea novohiapanaa que terminan desencadenando la guerra de indepen 
dencia. 

c) Las efectos de la política bnrb6nlca en la agricultura. 

La de loa ·Barbones Fue una batalla muy dura. Su llegada al trono -
español marca un rompimiento con respecto~ la dinámica anterior. 
Conviene revisar brevemente el contenido Fundamental de la politi-

E1_1 Ibidem, p. 198 
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ca borb6nica para ubicar con preciai6n cuáles fueron lea efectos -

de dicha política en la agricultura y en la prcducci6n azucal'era -
·.··\· 

ya que, como verem.ca, ccn lea reformas borbónicas se ab1•e una co--

yuntura muy favorable para esta industria. 
__ _.' . -. . . 

La casa de Borb6n llev6 a. España el 

Felipe 1.i ,; ~].. prl.m~r bcrbón español, 
. ·<:·\·.···.'.··,1'.~:-.>--- --·. :;_'._ . '. 

espíritu racionalieta francés. 
1 

estaba imbuido de las ideas --
del absolutismo; cuyo··repreaentante por excelencia fue· au abuelo, 

: .·.'.>':)~.~·:".'.,'e __ .;.·.: : -._· -. ' 

Luis XIV:de.f:ráncia, En esencia, el absolutismo del siglo XVII ma-
di fic6 J.~~"fb~~e~.defuncionamiento de las monarquías tradicionalea 
propiaa.•d~f{¡j~ ai,gloa XV y XVI, iniciándose el tránsito paulatina 

'i .. 

.. . 

Con loa ménarcaa abaclutiataa un nuevo Eatado.irá"cobrando forma. 
. . . ' ' .·':·. - . " ' : ----. ·- - .. - .··- , 

·Lea. antiguas inati tucicnea .nacidas en oir.cunatanciaa hiatoricaa --
propias del feudalismo son auatituidaa,· alouna.a',vecéa no ain vio-

lencia, por una planificación racional que ti~Ílde:·a borrar anti--

guaa divisiones ge~poli tiesa tradicionales, P.~P~' ir conformando un 
espacio de funcionamiento a un Estado más 1.ini~eraal; ·Loa Borbonea 

- . \ '• ' -: ..... ,' __ ,' :, -;- > _,-,:'.:'.'·.:·--. ' . ·_ .· '. 
emprenden la tarea de modernizar al aparato'.politico y reformar la 
ea tructura econ6mica. como única form~ de•ci:í{cihar ~l impel'io en una 
posición competitiva dentro del méri::"acid'ijJ.~:{if/~~'hl.~nal. Loa intere-

- ' - __ _ . ·· ·. -..... ,_ :·.- ~ '.:"-' _ -·_•_'7r:·. ,..._,_,'-'·,Y<1",ic.·,;.•:''" ':'-~f}_~C!,~~-;;-_c;_:¡i.';.~';~:~~·;--_,.<.;-··: .. _ '.L ·:: 

a ea ex tranjerca ·habían minefd1i' la'.poaiéión'f.intiil'nacionaleapañola y 
-- ,:·-:' -;_:·· - -_ :-:;.-_(·-:·-_;-, ,-,;,:_;_·; ·_:'.{:.~:':.'··-•_; :.~.\'.¿,•;'.:~i(d'j··:,-'->Jf··>,··;,~,¡<_;,;h0.' ;·>·-·-;¡ ·,_·-'' ·-· _-. -

amenazaban con benef.iciárae.'ilirectámente!'.de,i{láa";'colo'niaa. De .ahí -
-.~>: ,'. :'-;':~ :','.:: ; ),._: ·.;::-:.~·_:.·::::;-_,J;;:, ~·J.:»'.-:;·~:.~;;.-,.·:;;:;;;;';>,:~<}:-.\F.~,;_,~,\:-.c?f,;';,·-.>~!.'-;·t;:;-::::;:<'":·- " ~-~-: .:;·- ." -_.·:·. 

que la poli tic a tíorbonfoa/emprendiera·;1arftarea}de:;::11 nacionalizar 11 ;, 
· :· .-:,. -: :!;'!.:;":·_:.;:·_> '~<:_1-~···\:-;';;t::.;~'~'l;"':J:-•j .. \•:;'::-,o:O':';:,;;;;{I';;'_:~'..'~;-;~~:t};;',lr;•;-;~:.';_,>:, }-,_:'~"- '_-';_-,;· '.'''-' _ · . ' , · 

la economía eepaMola': y ... la·fooloni'al;';;Pori;'eafo ;~'lea ;re fo1·maa ·.bo1·boni 
.'. ~_. ·-'. · :,,_ -.-. ,-:·:-~/L·i.'!,.:-:~·;_;-/;\-·:x.:::J'-<;;.•:,\.'-'.-:-:,,,_,;~-;::,~'."'-;,;·~~\~:-:·:-:-t,;~;~,\-~\}:é~-.:c~_;~·;_;;;,~~ .. ~> :i',:' .~>':-~ :--. ''->:.: ·-. -. , _ .. - _ -

cea deben ser ubicada·a,como.'.:uri;,intento;'de{1•eodecuacion.:,de."'la; eco no 
.... ~· . ·." ~\ ._-.::,,::·:.:i.::_:¡:" ;·.7;,-;-.;~~'."-.-:!J.-.~~:·,y~~:-~ '~/:.'-- :·:E:.:(1~~~._\·.r-:}·:·.~:.;,;,;,;_~::~~¡_;·1·.fr.~.: ·~:?:-'~-:.~-·.::;·:·:~ ·-·-:.:-;;~:':.>< /~:-- : >-•_'-;,~ -'· ·:. :

mi a eapaflola a. lee ,nuevae:'exigenciae,''planteadaa\por'.''.el¡deearrollo .. 
-. __ :,._ ._ ''_',_;_;·. : .. '.·':· _.: ~: :.> '/.--::._ ·;_,~.~-:-': :->~ ::.,<--:;: .-o'.\,;:·;;.:,'_~:·:::;-~r:·-:::'_;.\;1,~:f¿.;_;'. _ _.~:,~;'..·_":'.>:=;'.-;:;_:--;-::' ;,;:·_ '>,\:':: :· .. :1;,-.t'.'.1 ~--<'~t-: ---,-.·, ·'. . 

económico internacional yse ,emp_renden deo de lacuElpide'delaparato, 
intentando 1•eforzeire'i·. pap~l cenú~'li"sta;:Ji!'i~'~~~Éffq'ü!~ yde ~u·.· - . 

• • . •. . ... . . . • .. . . • .. . . :'.; .\.. . __ ,, . . .. ::~---:> ... ·:~-:··/r ,. -- -, . . 



28. 

Estado, al que deberán someterse loa intereses de individuos y cor· 
poraclonea, Pero seria exagerado pensar que las ref'IJrmaa ~oireapo; 
dieran a una revolución burguesa~/. Loa nuevos bur6cÍ~~'tóa; ven e : 

. • ·. :·-·¡.-,:,,-.,:·-:_._,_,-~_,-__ :'·\<·,:,·;.~!'.'-, . 
someter a la rancla arlatocracla eapaMola a au.polític~;~~eici~no,- . 

la van a destruir. Loa ariatócrataa. aobreviviero,~. Esta f'J'et.':·~~Í c:le 
. , . -_. - - .- :'--_; ·;·r.":<:·-~::'.'-~.t.-::-<:-/ .-;- _-:-.. ; 

bid o a que el mi ama modela de desarrolla ecanomica, ·lea ·:viejas· ea- · 
• \ · : __ :·-·· ·, :,-~ ''.;1::::·.,c»:;;··-::!'.c-'.-;_., _::." 

tructuraa productivas y loa ideales ·que lea avalaban~·ae'~ent~nían : 
'·- ' .. ' __ ,_,·;:._<,;'!(;¡";')¡'.::-;,\;•'·,-i.',:-_· .. -. .-_.· 

prácticamente inal teradaa ante la inexistencia de una'.claee'iíi:íürgue. 
, ..-. ,-_:;· .-·. ·.-,:_~-;.;\:-:,/>/:- -_ -¡:'.' '.""""' . ' •. 

aa, unica capaz de impulaar coma proyecta propia la made~nizfjoi_an. 
de la economía y del Eatado desde la base. Lo que si tía'éen l'cia h'cir -- '• -.. ' ----
bones ea sentar laa baaea del futuro desarrolla de la-mahufebtuió. 
y la industria a través del impulsa e la ciencia· y.({ téc~l.ca:y'rl~ 
la modernización del aparata poli tlco. Loa nuevos a~ctarea .q~e ae 
desarrollan durante e ate período de reformas se expr'~aarán in'1'a. tar. ·• 

., ·.,.'• :.•:•' ·:· 'r . : '· -
de, a partir de 1808. en lo que ya se define cama uns;áeilalucilón ' . --·. > ·-:.~~:'./::}~--~;-_<¡:L· ;;---;·.\~::.<: __ >:<· .· 
burguesa e~ EapaMa y que ee manifiesta en lea Cartea•de<Cadiz'. 

. . _,_-_ :.·· '.--.,:;~-,_-,-:-;):~ --~_:: .. \.-"' 

·,_ ;:_-. :_:-~·,.<-!:/-:./:;~:~~~:Ji.:;u;:~~:\~~::·~<·;_v_:_é_,_-;. -: ... , _ .. _ -... : 
El periodo de laa refarmaa debe aer definido¡ :puea';~!Ciiin'ciYun}inten- · 

• - e" .. --" .. -·->::=·:,/_'-./<'.. ';:::.':;.::'-~:~::·; •. ·:;.<.,-----:. ·:"· _,;. :.- .• , .. 
ta de madernlzaol6n de la eaanamía y le politlcá•Feii·1:reinó1ac>y''oala--

, ·- .' :· ·,-.'.··~!-_,-;'.-.. -;}:;'."L'f~/·;~·y1:-';():~k·;<tl;:i.f::;.,~ ... ·,':;,::~:~-\-.:; ·: ' 
nial can la clara intenclon de colocar al imperl'a;,:,ern,una'{paaicion ·· · 

. -_ ''+:b ·_.-.-._:_·.;,_;":¿:-:.::':':.'.'.; .. :.:r~:<~!:;:_;>/:.,:. ,-~·;_~·;;:· . .-'-:_>> .. ' -- .. 
ventajosa dentro de la economía internaclonal;'::en;!J.ina}'épooá}de :cam 

, . : -':_-; _;·'.-,·_:;_~'!'·':~;::,'-'::;;\'.:)'":':• '~~:~·.:· -'·/'~c~'-;:,'.C·_.•C-:~ .. ;i__,: · •· -.". _ ~ • 

blaa violentas que marcan la tranaician. hacia'elctcapitallama;\'he-- • 
· - . .- ~.·:·.- .- --~~,:,-.;.,1 ;:~~.·:-- ·.'-''·'.,;.~< <;_;-;_r ._:1;>; ·-.-::·Y,_:¿:-,_·;'_·_: . ,, : . . , . 

cha a la luz de loa principios ·de .1a 11uatraci6n::\i~í:feI:ra·a';fí:Jiiaa.de · 
. ";_. -~'-_ ... , ... ~:C.,',_,-,_'.?-'~~:-:;:..¡;'.:.::-:¡;_{·;·,-?:/:)::·:: .. :~.>'-. , -:(, , . 

loa llbrecambiataa ingleaea. Es importante ubicar:ailae'/refil1°11las -
borbónicas en su contexto:· dentro de e ate lá'rga'''pfa6':~~:·:~!i1íle9arró · ·· · 

:-'-i·,'.; ---~: .. --~-:>-'''.'ti'.~'(.-: !'}f;,~~:;',~~\-i: :-.:;_';~,:~':,;~·· ):.,'° ,_- ' -
lle del capitaliamo europeo ae enmarca el alglotXV)rI~fcenturia:in 

. · .. ::,_, _,:---:_~:~';'_;.:;_:: -~::::;-_;~,~:."~'"~-r¿._;,,; -:/\i,·:~\ <','.'.:_,~:·_. · ·. , ·· 
la que ocurrirán auceaos deciaivoa para la ;fm¡il.ánt~c_iór'~í:lel<caplt,!!, 

• _ - _:. ·:;' ,-,-;·,:: .. ,--"'.,'.':1--·_r;\',~{;:;"''-;í.:)/;',~u~·::.¿.'.,::·;~)~'.:/~--·:--·-,< . ._ · -: ·. 
llamo: llustraci6n y revolución francesa de{1?8~.'"V\Ja:~R,e_valuc_ion - · 

• -~ ·•: _·· .. , '}''~·J_io1··~_>!'· 'O'• ~c.·~';''.-_,,,.;.;,:·,;:,,.;./·, .. .<:"::'--_:,;.,.- ,'·, , . . 
Induatrial inglesa que podríamos ubicar· entre1-'.1?6o;:zi¡1i1830 .•:A,,la ---, 

_, .. ·. ;.',··<:t:.:'·:·:-: .. '.·-·.:::-:z~::~r~~:.~~~-;~~~·,::_::-~<::t:'.·:_,«'.·::~::-:~ :~~- :· ·. ,-,·. · · 
'' .-.. _::-~>~/- :::· -:· .. ;:·~~--- :!.\~\~:;;:._:>;::_~ ';·_·>::_---·~:. -' .. 

~/ Stanley J. y Bárbara H. Ste1n, La herencia colonial' dé' Ainé1'i
ca Latina, Mé.xica, Sigla XXI, 1972, p. 84. 
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luz de estas transformaciones se dan.las refar(llas borbónicasE2.1, 

Esta nueva concepción ubicaba al Ea'tada'cama ~1~·J:f1'átfJrneMta básico 
·· .- . _ _ , __ . ,· •· _.-:_'· >. <'.·'·::-;Fi·_;:,:;,-~;·-:;_:.-.{··:.:\;-',:;<.'i'}::-:\:::.·~--'--':·''>·.·:· '.-'-·- · 

de direcai6n de la economía: en él debedElií:~quedar/ice~tralfi:adas ,.. · 
- ·:- · :·· ' . · ·. :·" ·,_, -~_.'º; ·f·-:. -.'::'.'.'!.'.\'<[:~'--~-;~'.-:¡:·,:-:_:,~·~<'-~;-:,_;.._;;.:,:;_<;'·;.o;:_;.:.,;,''.'·.·-;¡ __ . <. · 

todos los atributos de poder que habían adqui'ri'í;loiilos•::grupoa;;y las. 
. - -, • . .·-· ,' ·' ·::; . :~:.-.- '-'! \'<"17':-~¡-,•i ,_. ~:~·~y_:,>:..:i:-,'; _:i' • ', >,:; ,. :..~.-'.::~:·:;. :. : ' . ' : ·: 

corporaciones en el período anterior· .>La .düecicf6n'.·'.p·al!tii::a·,· :'ádmi-
c_ ·,. ;;-•·. ¡ '.~.-.-'!~·~· ;~~;-.:',_!,;:~~ -~_::!;._',;{'. ,:~!;-,, ·,~- ;.,:,_', ,'. ,;,:,_: '\'' '>_-<:·; · .. ·- -::.- . -.. _ . 

nietrativa y religiosa del reina debía ~centrEilfúlr'áeh·:.autíárdi'nándo 
. · · · · ·:· ·:':--·:;; -:-:'.·;:·.::_._,~.ó:i(_\io·'/-;,>{;;-~ ,·~·.:.~f1:~:;_;,_,í-:<::;, ::.;:,:,,:_.-,_;_. --~-,_._. - • 

ae todo interés particular a loa intereeee'?delilmonarca·,;·; A·'eata. pa .. 

lítica ae le conoci6 coma regalis~º·,~~'if;;·~~r~~tl[i~}?f~~!~,::~:;~~. 
La modernización implicaba impulsar'lEl'ágriOültUrii;%1eíiindu'sti;la y 

el comercio can siatemae· .. raci~ry;~'~'~'s,}.('~~~~f'.~~~~~~¡v-~tJ.:~g~g~).~ie~fa·- · 
técnico y científico y difuniJir;:\laaYarteeí'. Llevar'.a';lEl'c:prácitica. ea 

• - . -,-,;. ··_ ,_,' --_ -;';.;' <·'-,- ·-_'._"••:'-'._ ·-~-- ---~º-'·' -'.'. .. ,-_-,-::.:·:':,-·"'•'e:·-'.' ,'i;;-;,~<0:.""_- _e;~·'~~_:-¡~-.)~-~-·.--,---:'.:_ -. , . __ • ·. '.""'" 

te programa implicaba reorganizar adminiatrativameritiiC:eL.EstáÍ:lo; -
., ..... ::,_. < ~- - ; ---·/'-':-- __ · .. -... _'.:-:':----. .- ;'.·: _:_-_;. -.- -- _. -.. .-: .. '.· :.;·._·;~:',:t:¡,_:;-:.t;,i.::_,'.J',~ ;<.>;-:::''·-'-'. .{.·' ,' 

Loa funcionarios ya no comprarían 'el puesto, sino que¡aerfani'reolu .. 
tedas para ejercer· el '¡:1-Ci'ci~r p~~minentea mi embree de· 1i ~i~~~-~~di; · 

- _ - .'· . ':·.:,· . .":'·'.~c.:::\c,')\':'~.1-_''· · 

ilustrada, casi todos educados en el extranjero. De ahí'~alieron -
i:-··.· 

Javellanas, Uztáriz, Ulloa, Campillo, Campomanes. 
. -_· -·:':-_;,--· ~ -

Durante el reinada de Felipe V -el primer barbón- y Fernand~ VI, -

la acción reformadora se circunscribe a la metrópoli. En 1'760, Car 

los III la emprende con las colonias. 

Loa Barbones estaban decididos a recuperar au·eapacio:rrente a'laa 
naciones europe.aa. Recuperaron concesiones comercial.e~, ·~limina~on 
canales tradicionales de contrabando. La 6nica manera de pre~~i~~-· 
dir de las mercancías extranjeras. e,ra desarrollando la agric'u·l~ura' · 
y la industria. V para hacer esta había que empezar. unificando al 
país, en lo político y en lo económico. Va Felipe V euprimi6 gran 

E11 Sarrailh, Jean, La Espaíla ilustrada de la segunda mitad del -
siglo XVIII, M~xico, Fondo de Cultura Económica, 195?, p. 241~ 
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número de consejas sus ti tuyéndalas P.aulatinamente par s,ecretar!as 
de despacho, reorganizó la hacienda y, consecuente con la doctrina 

absolutista, inicia el proceso de unific~dión e~~~ámi~a clel reino .· 

eliminando antiguas barreras entre 'i::astilla. 1 :i::~talufía;y··A;agán, al 

suprimir loa fueros de dichos reinos. Al creara'e; la~ 'Iritendenóias, 
. . _'' - '·-::' : . ·: .·<:, ~- :-.:·-.-~-:---:';·~ _-··::-·:.:·::.\;~--~· .. :;-:.·,'_•: __ ,_Ji-::-,".!/.:-.'<.--: . .-: : . 

se suprimen las barreras al comerc_io interno,:: a·e · unif ica'.y:: raciona 
. ,. - ··-:.:-··:-·- -' ·:·:-:- _ _.·--\-o::;_;.,. __ -:· .. ·.<.;/_- .. '.•'. ·._.-

liza la política fiscal y se termina con lria'viejoa•mo~óprilioi co-
merciales, incorporando nuevos grupas .al ccimerci:a, El· fornentb'. a le 
industrie metropolitana es un rasga sobresaliente. 

' ' . 
. :·_ .. 

Pese a le firmeza de les convicciones de este puflado de mi~f~t~oa 
ilu~tradoa, la politice reformadora se aplicaba lentamente~.Enfren 
tar intereses creados de ~rupoa. que hadan lo imposible• por• d~Fen: · 
der sus privilegios: convirtió el asunto en algo diflcil;;~~·;Igle
aia, la nobleza terrateniente 1 loe comerciante a y loa g~eml.~a apé~ 
laron a antlquisimas disposiciones legales; como .1~·~··:f~\i'~9S.¡j~/In~-". ,.. ,~ r···:.:·/·. ¡- . • , .• , -· - •• 

dias, de donde declen derivar sus "derechos consagrados"~ . 
• ,.- '>"¡. -< 1 ' 

. :· ... :;. -.: .. :" ;'\~-;:;'.;~_~::;~ ~~~t:f 1.-~lj~; .. ~_\:;.;.:;_: ;_:_·; h'_:_ ·,-_ 

Va desde 1750 les autoridades msdrileflas reoénaci'iéin}ló!(ci1Ficll .'de 
-.. -·:_·.:::_'--'>- '-~:::.:.t;;;:;/;;'~_;.> ': .. ·:, .. ;-":··. ;,;··i·•.::·. 

la situación colonial y lo precario de su doinin1ri'.;c;En'§l762i',loEi in-
. ·; •' ·.· ';~':· :,:~:_,' ·o;,·~-:::·2.~"~'f:/7;':\;'{;;~~·',:f; ·y:,··-.:.::.:,:i.· • ' 

gleses hacen patente este si tuacián al poseeiorier:se(de'&·La'.Meliana y 
· · · \;;o.c·~.'._.',..;f;_·~_;),,•.:_•.-/\:1:::.:<·.':!1!-,·o::,'•'·b:.,'.l. ~:e:'.· · :._,' 

Manila. Además amenazaron con atacar· Veracrü'z'~;Era.'efi,mameiito · i:te -

hacer más enérgica la política. Se inioiar~rif~Xf~~Ü~~fÜ'~~GÚ1~ deo1 
a 1 v o a • . . ·:·.:·:~;~;}~;~?;i!;.{~'.~t{§~;·?t~:~;~~~Jff ~~~jp_.· ,.~_~y· . -~ ..... ,. .. 

, ,,: . ·~ i\.~: :;;~¡_:.;'.:¡:'-·. '.:' ;,· '' " :.;; . '. 

Para la Nueva Eepsñe, le época de las refo~·'~:~i~i~\:~~;~J;~;~¡~~t1;e 
. ·.·' ': ··' .. ,:,;;t,,;_:·i·/;-;'.';;:.;;,1~;;:,."«: ... ···.'.'''.•'/"" ·. 

1760 y 1821. Le ti·ansFarmación que empre11de~9.arl~s\I:1}\es ,t~}al. "'.' 
Sueca modificar la poli tica adminiatretl~e ;;e·c~rió'~í.~~{y ':riéc~1·. Y . 

: . . .. :·,, ,_,·,. ··,;:;,:, ·~'. :' ·.:··~ '.,:.,"<c\,"~\·;.,/ .. ~'P';. :_::.;:-;' .. i .< . ..-·· -: , . 
no cabe duda: el objetivo central era obtener e1:m.aximo·.1·endimien-
to posible de le colonia pare el financiemient~ cle,'16' met~óp'o11; -

> ·,. 
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a loa reguladores de la campaMia, as! sacerdotes coma adjutores o 
quiaierem seguirlos; y que se ocupe~ todas las temporalidades de -
la compaMia en mis dominios ••• y ·he venido ·asimismo en' mandar que 
el conseja haga notaria en todos estas reinos le citada mi real. d! 
terminf!ci6n, manifestando a lea d.•m.áa órdenes· rellgiassa, le can-
fianza, aatiafeaci6n y aprecio que me merecen, p

0

or su fidelidec:! y 
doctrina ••• y par su ebatrecci6n de neg~cioe de gobierno, coma eje 

26/ -nas y distantes de la vida ascética y monacal"-:- • 

Ve entes que él lo habían hecha Portugal y Francia. De la Nueva E! 
paMe salen cerca de 400 jesuitas, y aua· ricas posesiones pasan e -. ' . 

poder de la Corona. Hubo motines de protesta por parte de la pabl! 
ción. 

Loa fueras v privilegias especiales. de que gozaba el clero fueron 
atacados por loe barbones, cuya objetivo era la disminución de la 
inmunidad de le institución. El .ataque más contundente fue la pro
mulgaciqn, en 1804, de la Real Cédula sobre enajenación de bienes 
relees y cabro de capiteles de capelleniea y abres ples pera la -
conaolidecián de veles reales, por medio de le cual se extiende e 
la colonia le politice deaamortizedore que ee hable venido aplica!!. 
do en EapaMa desde 1798. El propósito evidente de le Real Cédula -
de 1804, ere el de romper can el control •canámico qu~ .tenia la -
Iglesia ye fuere en bienes relees a en capitel c~rculante. La Céd~ 
la mandaba que se sacaran a la vente loe bienes rei~ea' cié le. Igle
sia pera que se "consolidaran" vales de "préatemon' é.1· Estado .clln -
el lmpa1•te de ea tas ventas y can el cepi tal circulant{• que' la ,,lgl!_ .· .. 

' .o',::• , .,.:-,.,,: .:-:_-.•_::-.;·_.-, :. ·: 

ala administraba, que eacendie e mea de 45 millones de peeaa;.•·La ,...; . 
. . .- '·- ' ' ' ' 

p1•apledad reiz de la Iglesia se estimaba entre tres y clnéo millo-. 

~/ Fonsece y Urrutla, Hlatorl.a General de Real Hacienda, Méxic~, 
I· Imprenta de Vicente Barcia Torrea, 1852, Toma 5, p. 92.· 
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. . 

nea. Este capital no esteba en manos muertas; era prestado por ca
pellan!aa y conventos a miles de agricultores y e mineros, artesa
nos y comerciantes. Por eso al aplicar la Real Cédula dejaron a --. . 
los productores sin la principal fuente de crédito. Además, cama -

las acreedores tenian hipotecadas sus propiedades y casi todas --
eran insolventes, se les incautaran "arruinando de una vez y pare 

27 / 1 siempre"- a eua propietarios. Humboldt aseguraba que loa capita-
les que.tenia invertidos el cl~ro en la agricultura "aumentan la -
potencia productiva del trabajo necional! 281. 

De ahi que entre lee reformas que más sfeotarian a la agricultura 
está le aplicación de la Real Cédula de 1804, que estuvo vigente -
hasta 1809. Loe efectos tan terribles que deaatá le confiscecián -
de bienes a le Iglesia, sólo se explican por el endeudamiento de -
loe agricultores. Trataremos de resumir cuáles eran les tendencias 
fundamentales de le estructura agraria durante el siglo XVIII, pa
ra entender el fenómeno del endeudamiento. 

La agricultura como actividad económica preponderante en le colo-
nis se consolida a finales del siglo XVII. Para esas épocas la ha
cienda ea el eje de la producción agropecuaria, ea la dueña y ieíla 
re del campo· mexicano. Las tendencias ·.siempre preeent~e de. expen-
sión sobre le comunidad se ecent~an durante el siglo XVIII, conet! 

' , . ,_ : - . 
tuyendo uno de los rasgos mas sobresalientes del comportamiento de 
la estructura agraria. La· propiedad privada ·de la tierra' se conso
lide en la forme de haciendas y ranchos de labor~ En Moreloa, por 
ejemplo,. este proceso es palpable: 11 En el siglo XVIII se geatá un. 

'D./ Floreaoano, Enrique, Origen ~ desarrollo de loa problemas 
agrarios en México, 1500-182 , op. cit., P• 14?. 
Humboldt, Alejandro, Ensayo ~olitico sobre el reino de la Nue 
va España, México, Parrúe, 1 ?3, p. 318. 
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encarnizad.a ataque sobre las propiedades comunales, las pueblas de 

indias perdieron sus mejores tierras y, en numerosos casos, su fun 
da legal y .hasta el agua para uso damé~t1co11 29 1, Los pÜeblos indi: 

genes agotaron todos los recursos ·p~sibles en la.défenss.de sus -

tierras, amparados en la existencia de vi as legal~~-~:·~;ª .obtener -
. · .. ' --",.:-.~/,;_<,:<;;:;;,:~: . .:;:·.-__ '.>: ·:.;,..,· " -: .. ·' - ·. 

justicia~ Son precisamente las documentos relativas/a :loa.: plei toa 
por tierras los que arroja·n luz sobre E!ste p~~~e~ü';·N·TC~-. i'.i1t!.ma dé-

• . ~·.' ·_ ·_ .":,-· .. ;c·.f:·;:'.'-)!,;.,{:;;;1/:?;;!:{,¿«:_·~:\·-.··:;'.;_-,,,,_· .. .' ·-· · · 
cada del. siglo XVII y primeras del siglo XVIII¡;·)ae~alan•.caracteris 

- . · • • . .--: :._ ... _'_·.'-:\::::;.'·-::;;·_-¿:r.·,.;-;;h:r-21;-'.·;\;~·.'.f,>).:_~;:-~;:-:_-_,-.~_,, .:,-. ·,,_ -
tices distintas al período anterior. ?larq·ue\'1en\)·p-rimér:lugari llama 

· · · · · . .-. , , , :, ·; .:_,)_., ~,~(- ;;:l,;\•;f::,;._! ,-~·,z.~,~~~~-~'"-.\\~::~h'Ji~:,- 1;:-;.::) ,:;; __ ,_ -- -··:·- . <- - -·- _. -. . 
la atención en ese período, al analizar}los;;lftigio_sjipor:::Perras, 

< 1 _ ,- _. ,;_.·,_: (.,:;•;;_ ~,'f<.'C~;!.f;.~\,""-':~~f-:;'<,º<-.!J~"°~~:)~}.'l'·'-~Y. ··:: ·< ··~'·'.··: ,._· · ' _· 
ea que ya no ae hace más alusión· a un.reapa.f1~,l~~§~'.~.!1ii~2(feli.gioso en 
oposición a un pueblo 1 sino que la ¡:,;1;iir~·{í{~¿l.~'riti~~·ihbr~· una fun-

, . .- ·- ·: '; ... ."'- ,_:.::---:--:.;· ·.~ 2t:f''.~~~'-:;;•,;:~;¡-~;'::-';";:~,_;:;;t,)/¡'_:;:<;;o},t-\-:-.-.:~.::-~-'.;. . . 
cion propia independiente de su dueno •. Es liintomatfca;esta .. diferen 
ciación, pues nos indica ya ia lucha entre cio"~·~~'t'i'ü~f¡Jr~;,¡ socio--

económicas, el pueblo y la hacienda"~/. No IJáli'~)·:.~~~·;,1; pües, de -
que este expansionismo se recrudece en el sigl~·:·x\iTfl:"> Esto se moa 

trará con más evidencia al analizar la dinámióa. d~'::T'~a haciendas -

azucareras. 
· .. :·'.·.-. .._.;. . 

La expansión de la hacienda se da. en el momento de .la recuperación 

de la población, de ahi que. ese fuera. un peri~do tiara~teri.zado por 

la lucha entre pueblos· y haciendas. Los· puebl~á ,requieren ahora de 
tierras yºemprenden la lucha por.su recup~r~ói¿,;, Prácticamente to . . .. -
dos loa pueblos pierden los juicioa,·Eato nos explica otro de las 
_rasgos que caracterizaron a la estructura agraria del siglo XVIII: 

la comunidad campesina paai El ocupar un papel de productora para 
el autoconsumo. Ahora la haciend¿ será la abastecedora del merca--. . 
do. La oferta de fuerza de trabajo es inmejorable y aumenta el va-

~/ 

~/ 

Cortés Sánchez, Sergio, Haciendas y ~ueblos en el Estado de -
Morelos, 1521-1810, México. Tesis, O AM, 1977, p. 130. 

Hernández Orive, Alicia, Haciendas y pueblos ••• , op. cit., 
p. 143. 
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lar de la tierra. Otro fenómeno característico de esta época ea el 
' de la· concentración: las haciendas tienden a expandirse sobre aua 

veqinaa, creándose verdaderos emporios aon una gran diversidad pro 

duativa.2..1/, Esto neaeaariamente refieja una aomposiai6n distinta : 

de loe propietarios. Grandes aapital~s llegan~ la agricultura. ~

Lee ganeinciaa de loa aomerciantea v mine~oa fa~orecidoa por el cr~ 
cimiento económico, e obre todo a partl'r de/leie;;refdrmaa. borbánicae, . . "'-~-''" - .. -. -.. ,_, ,. 

ee invierten en la agriaul tura, Hav. un clima-'·f~\/llrable a la empre-
• ' • : • i •• ~- • ' ' - - • • • 

ªª agrícola: el oreaimiento de loe cerítraa';.'Urbarioe. que hace aumen-
--~·· ~~ ~ 

ter la demanda, loe preaioe euben,:loei;capitalee circulan, resurge 
la minería y crecen las manufaotu~~~.\:;·i>::-~ .. --

. .-.··- .. ,_ .... ,_,_,_ .-. 

La agricultura de exportaaióntelldJ:~:ún•oreoimiento sostenido, ya 

que las reformas al i·égimell ¿Omerbi:'~Fpermi ten una l1be1•ación de -

las exportaciones. Daf1a' de aziJ~~r; val.nilla, añil v café fueron r~ 
queridos ~n el mercado mundial¡ aunque no ae exportan libremente 
todos loa productos del campo~.-

A pesar de las fuertes invereianee agrícolas hechas par mineras y 

comerciantes, fueron loa miembros de la Iglesia loa que más cepita . -
lea invirtieron, ya fuera como propietarios o como prestamistas. -

Como hemos visto, la riqueza d~ la Iglesia provenla furidamental~en 
te del capital circulante qu

0

e tenía invertido· en la ~grioultura •· -

Ea te hecho pone en evidencia las deformaciones eeitrúo iiuralee, o. 

2.1.I 

-. . ' ': : ': ~ , . 

; . ·.· .. ::· .. _ ,_·.;:;,··;<c,;_;c.-:·:::,'-·"·:·¡".· :;· •:. · 
San las camercl.antes loa que prataganizan'-.este.;re·namena; .En ., 
Marelas basta "cama ejemplo, entre much.aé•/::1á'~.t1ácienda;de .San 
Vicente, que anexa el Ingenio de San •Nfooiáii"-Say'ufa;:.1ás tie
rras del ingenia en ruinas de Matlapál1;<\íi·;:'-pcieteriarmei1te, la·. 
Hacienda de Chit:ancuac. Asimismo; laiheicierii:la\de. Saritei Clara. 
absorbió lea haciendas de Doatepec ;: Dhicrimacelo·,-•parte de las 
tierras de San Pedro Mártir, en 1750~.eie<;éiné'xei:)a. hacienda de 
Santa Ana Te nango y San Igna.cia Urbléta 0 ./ Ibid ¡: p ~ 11,4. 
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.. 
las contradicciones inherentes a la estructura agraria. Los cr~di

tos que la Igiesia propllrcill~~ba a los agricultores no servían al 
mejoramiento de la produc.Üvidad da las haciendas, sino que única
mente bastaban para r~earciree de las ~~rdidaa de ias afies malea, 

Frecuentes en aquella ~paca. Hemos vista que la estrechez del mer-
' 

cada y la impasibilidad de exportar excedentes, junta a las crisis 

agricolaa, eren .factores que limitaban e'l desarrolla productiva. V 

de hecho, loa agricultores ae encontraban perman~ntemente endeuda
das con la Igleaia321, Loa hacendados ae encontraban a.hagadoa e.n ~ 
deudas, a pesar de que aquellas aMaa fueron de creoimienta.econ6m! 
co, lo que parece contradictorio. De hecho, por muotio•que·se lnore 
111entara la producci6n, el sistema tenia sus cuelloa·(éie i:idtélfa: .i; 
existencia de un mercado interno integrado, · pes~da~i'{ai;g~·~·/rl.sca.::-

. • ;. ·.,· .. , .:_<'··-,'.-~-->_:·:}:·;~-~~- :-·.>:::'>·::··.<,:.·-.-,.:,:::.' ·---~:-

les que ae agudizan con los barbones, Como· hemas.;:vista·¡·;: estos;pro-
. - ·,., '. ·; 'i:\;~«.:,::t:·~, :' ·-:-., :"\~~i. (~~;;-~;f s-t~t:r,:0.~·:,>;/- .-.'i:':'f" : :~:>-·.·:-:: ·. 

blemaa desalentaban las inversiones productiveis ;f.Una;1.veztque'ieL,ha 
-•. - -··.•;'.;.,.'.,:~~;· .. 1';•i!·hJ.;::-,,~_,,_~':,h .•. -. ,._ .• ,. __ , .. , - • ' 

cendada equilibraba o as toa y ganancias y obte~Í.a}iJnEl~r'enta;~, la ,des .. 
~· -., ·- ;·..-::._ -_-f.'~';~-f.tf/~1{/~\:~~·:};•.:!(f_;~;;_;:¡:~;;.;·:::;~·-\'.-;f.:'.-'-ff:> . .:._· ·:'·-~ 

tinaba a gastas suntuarios cama la edquieioiamde\t!tulae nobilia-
rios. Este fenómeno ea patente en el. slglo xV°f'rI';>'.A}{~\}~'f't~'~'ai:íie~ .· 

, , . . . ::.-.::-·.".: __ --~-:'(-;~_:_;,_'='.:·fi,:;i:;_::,,\:i~;'.·'.";'}:;·'.-<-·:;:;.·~·;::,_\', ".-- .... -
dad le entra pasian par el luja. Se construyeron!'entoncea·>,grandea .. ' -- •' . . .... .. '" ' - ' " .. - ... - " - -~, .- .- - . . . 

abras ar qui teot6n!cas' churriguereécamentl.! esdol'nádaa ; rue el lllmne n 
to en el que el barroco se consuma, llega al cli~ax; la· riqueza_: 
económica y la vida ostentosa oontdbl.lyeron en gran medida a im--
plantar el estilo churr1guera33<iH~bfaque mostrar la riqueza, -
disfrutarla. La arqui tectÚ1•a >de. Zacatecas, tan monumental, es hoy 

testimonio d~ que aqUélla,F~~<IJna época de abundancia. El hecha de 
que las gananciaa .. fuei."~ri}~:,I'~~·~¿r ~n lujas muestl'B que la saciedad 
era incapaz de propCli;;'l.ll'iiJi; a'lternaÚvas de inversión. 

,- ·:-.) .. : -'~- ~ -·"'',. ·.,-. - ., , 

:'t{--:' ·:'~; ---.·.;.;.;-:: :~?~--(~ .~- ' 
~~~~~~~~~~ 

E./ 
ll./ 

Florescana, Enl'ique; Origen y desauallo ••• , op. cit.¡ p • 114 

Guerra, Jorge, 11 El arte en el sigla XVIII", en Historia de Mé 
~.vol. VI,' Salvat Edi~ores, 1977, p. 170. 
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A diferencia del. sigla XV lI, en e ata época la sociedad ae encuen..:

tra máa desarrollada. Eata ae expresa en la aparición deestratoa 

intermedias, formados por meatizoa y criollas y eapanriÍea pobres, 

cuyas haciendas y negocios eran de menor importancia. Ea toa .propi.!!. 

tarioa menares también ae encontraban en una aitu13cló~ de .endeuda
miento extremo. Cuando se aplica la Real Cédula que obliga a la --
1glesia a remitir a la Corona el impo;te1 de loe capitales que te-

n!a invertidos en la agricultura, loa duenaa de haciendas y ran--
cha~ ae ven perdidas, puea coma la ~ran mayor!a era insolvente y -

no pudp pagar laa hipotecas, perdieran aua tierras a abandonaron -
l!a· producción. 

la c~t,atrofe fue total, ya que ae produjo una crieia agrícola que 
. disparó loa precias. Coma siempre, de ella sólo resultaron fav.ore
cidaa loa acaudalados mineroa.~hacendadoa-cameroiantea qÜe podfEln -
enf~entar las gaatoa de estas malea rachea. ··" 

·--·; '.:-· 
;. ~"e 

, ·_, .~-- ' - ": :_:_-~;-~-~ :;:j:,··:}:~/~::~<\~'.\:~/~':::_,:::-~--- -. .:. -:: ---_'-·· 
Loa barbones jamas imaginaron la caro que :lea.'caata,r!a)la m1?d ida. 
Esta hizo aflorar las contradicciones qué J.¡¡'\;cif)i~~~ci\t~~i~'ence--

. . . ;" -:··_.:-':.;_' ~:- <-_::;:'é)'::·".~··;_,:i;'r: ~~-,-/:}~.-~'<:-'· --~¡:,,··-:<' :' :-,- . -·. :_ 

rradas. En la preaián que ejercían esa 11 gener~ción\de,-Tndlos, ines-
tlzaa e individuas del grupo de laa caataa" jurit.iJ'~~~·'.''J.~a··hardaa. -

. de "deaacupadoa t vagaa a erran tea,,~/ t loa críhil¿·~''(ci\i\l}L~· &°paca --
• ' < '-:~'/·:·'(.·_;:,. ',,<'.'.: <;:~,:·,' vl;~;\·,.•,--,:_c' ,-- ' _, , • 

l(eían p1•eaagioa de la explosión que ae avecinaba ;_Laiaituaoióri mi-
serable en la que vivían las indias era reco~ogicia;:'i;g~;;;,·~~,:~l'~ble'." 
ma serio haata par las runcianariaa reales, coin'Cl'iiCl:Wl'~~1:1~~1a;1na-

. peccián Ocular de Michaacán, documenta de loa ú1ÚITI0~1~hd~i:ctkj,la ,"" 
colonia, en donde el anónima funcionaria .resuine' lEl{p~obiemihba:,_.:.· · 

' . --:.-: . _': \"·,,,'..','.~ _;-- .. '·:_·\, é-:·::·:i·.''.:d:·:·· 
del india al hecha de na poseer tierras, y sugiere un'unica~reme--

- -.: .-< .. ::.· ., ::._:·.". - .·- ·_'.!'-.:' < : ,_ ·. 
dio: la reati tucián inmed.iata del funda legal. Humboldt fu(•atra -

~/ Floreacana, Enrique, Ddgen y desarrolla ... , op. cit., p. 131 
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de loa lmpreelonadoa por la altuacl6n del lndlo. En el Eneayo poli 
tico aobre el reino de la Nueva EapaMa, hay abundantes mueatraa de 

lea reflexiones acerca de lea cauaa~ que hacían poaible eata expl~ 

t11ci6n. P11ra Humboldt loa vlcioa, 111 ignor11ncia, la mlaerl11 y el -

11ial11miento en el que ae encontraba el lndlo er11n,pstéticoa: "lNi 

cómo puede haber en aquellos lndlgenss gr11ndea mudsnzaa, cuando se 

los tiene alelados en pueblecillos, dondh los blancos no .~e stre-

ven a estsbleoeree; cuando la diferencia de lea lenguaa pone una -

barrera lnauperable entre elloa y loa eurqpeoa; cuando eat~n au--

friendo contlnuaa vejaoionea de parte de unoa magletradoa elegldua 
en au aeno .a6lo por cona.ide.1•11clonea pollticaa y, en fin, cuando no 

pueden esperar au perfecoi6n moral y' olvll, alno de un hombre que 

lea habla de ·miaterioa, d
0

0\1msa y ceremoniaa, cuyo objeto lea ea --
desconocido?".2.2,/. .. . . . 

Aal, la sociedad de Fines de la colonia ms1·csba contraat~a lmpor-- · 

tantea. Con lea reformas, que modernizan la adml.ní.etra~iiln; ¡:i1~~~u~ 
ven el desarrollo de aeoto1•ea como 111 mlnerla y e11timulan 111 pro-~ 
duccl6n inte1·n11 11 tr11véa de 111 ellmlnaclón del monopolio cÓmerci11l, · 

la economía entra en un periodo de crecimi'ento deadermedl~do~:clel. 
aiglo XVIII. Pero también tienen efectoa neg11tivoa; \l·~·i'~u~:.h:~·i:e~· :

patente la aubo
0

rdln11cl6n de 111 economía novohlapariEI a.~Él1.f;ine\í:·6poli. 
Ea to .ae expreaó en 111 pesad11 poli tica fleoal y en.J.~a tÍ·~n~f~r~~'...-
cionea poli tico-adminlatratlvaa que impidieroni ~1;El~~'~\#~H~.':J..~Aª!. .: ., 
tlclp11cl6n en el goble1·no. Tener t11nt11 i·lque~ÉI 'p11r~ia'6'~a;r}íle,ndo 
obligados a compartirla fue una aituaoi6n que no e~t~b-~rl

00

dispües-
toa a soportar, Entonces, a loa c1•lollos leEÍ empez6 a"gi.i~t'11r fa'-~ 
idea de la independencia • 

.2.2,I Humboldt, Alejandro, Ensayo político ••• , op. cit., P• 61 
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Al finalizar la época colon&al, se hicieron evidentes muchos de -
los problemas estructurales que arrastró la sociedad colonial. El 
problema más grave y que más repercusiones tuvo en loa deaequill-
brioa aoclalee V econ6mlcoa, fue, ·sin.lugar a dudas, la concentra
cl6n de la tierra en unas cuen~~j- manos. El latifundismo 1mpllc6 

' ' -· ' 
que -según datos del Obispo de' MlctrnElcán, Manuel Abad y Quelpa- en 
manos de loa eapaflolea, loe' que repreee~taban la décima parte de -

, . ;. : .-:. __ ;-;:,.- :: -._>,:,,.;:~ . . . . 
la poblacion, se concentraran~caal todas lee tierras. Con el cree! 
miento de la poblao16~·; :J.¡:j~ 'fi~rrae comunales reaul taren a todas : 

. ,__..:··:'.-·/,-'/{-·>.:.·.:':'.'/-'::·':·''.'.. , 
luces lnauf lclentee,paia!eatlefacer las necesidades mas elementa--. . - - :· .. -,_.:-"\:,;.:;,:;:,\:;~;(-'-',~~-,':· __ ~-- -~ .. -. --

lea. De ahl que no.haya;eido,_nada raro que loa contingentes que el 
/_._-:_/'.,"--.,:_:,-;::-- ¡:_."··:" .- ·.- -

guieron a Hidalgo ··y· Moreloe ·fueran numerosos y fundamentalmente 
constituidos por 'indlganas y miembros de las castas. 

Ya en los últimos afias del siglo XVIII, las criticas a la gran pr~ 
piedad agraria son constantes, y en ella participan miembros de la 
gran aristocracia, como mineros, comerciantes y funclonarloe; los 
que culpan a loe hacendados de ser los causantes del encarecimien
to de los productos agricolas, de la escasez y de la eepeculacl6n, 
problemas recurrentes debido a las crlsla egrlcolas. Fue precisa-
mente por las prácticas monopólicas de los grandes hacendados, que 
~e dirigieron loe ataques a la gran propiedad. En estas criticas -
se distinguieron Abad y Queipo, Carlos Ma. de·Buatamante, cuyas PP. 
alciones al respecto de la estructúra agraria permanecerian en el 
debate polltico que caracterizó la lucha entre liberales v conser
vadores durante el siglo XIX: En esencia, Abad v Queipo demandaba:• 
el reparto de tierras realengas entre loa indtgenas v la auprealán 
de la propiedad comunal de loa pueblos para dar paso a la prople-
dad privada. Bustamante fue más lejos, va que juzga necesario ter
minar con la gran propiedad de loa hacendados. 
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Por su parte, los grandes propietarios atribu!an.~os problemas a 
la política económica de la colonia: protestaban.por la política -
fiscal, por las prohibiciones al comercio; veian ~n la •desidia" -
de loa trabajadores la causa de los aMos criticas. Cuando en Espa
Ma se dictan medidas como la Real Cédula de 1804, el quiebre entre • 
la oligarquía y la metrópoli se veía venir. En la guerra de inde--
pendencia se expresaron fundamentalmen\e dos concepciones¡ la radi 
cal de Hidalgo y Morelos, que tenia planteamientos relativos a la 
dotación de tierras¡ y la triunfadora, protagonizada por la aligar 
quia que encontró en la separación de EspsMa la vía más segura pa
ra perpetuar sua privilegios. 

\ 
\ 
i 
i 
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CAPITU.LO II 

LA PRODUCCION DE AZUCAR EN LA NUEVA ESPANA 

a)¡ Las etapas de la produccl6n azucarera en la Nueva España. 

La evolucl6n de la prcduccl6n azucarera en la Nueva España estuve 
fuertemente determinada por la política mercantilista española. La 
lnduatrlaldel azúcar se vio sometida a lea vaivenes de la política 
eccn6mica metropolitana por muchas razones. Coma ya hemos visto, -
en un principie la ccnetituci6n de la hacienda azucarera no trape
z6 con abatácula alguna¡ ~aa6 par el miama camina de canfarmacián 
de la propiedad agraria en general. Desde 1521 se otorgaran merce
des de .tierra a partir de· lea cuales naciá la hacienda azucarera. 
La caña se reg6 por el territorio mexicano y los trapichea e inge
nies empezaron a producir azúcar. Así le consigna Chevaller: "Mu-
che más que en las partea bajas, a menudo fértiles pero lnaalubres, 
lea españolea cultivaren en lea valles tibios esa cana traída de -· 
ultramar; aua ingenias azucareras habían de constituir lea máa im
portantes explotaciones agric~las de la Nueva Eapaña 11361 • Se ini-
claba entonces una etapa de expansión y cansolidaci6n de l"a~'p;ticluc · · 
clán azucarera cama una industria. importante en la e~cincirnÍ~.~·c~la~:: 
nial, La caf1a le robó tierras a ctroa cultives; deeplá~6'/~i:.t'~1gti-"" 
dón y al tl'lgc. En ea ta época (1521-1630), la p1•cdu~ol.~~~~i:~i'úca1; 
e1•a un gran negocie debido, pe~ una parte,>a Í.a:d'i;,;;'~,{ctaYd~(;dul~~ -

· · · · ;-: ... _,· __ :'- -~'~/ "~:::".:-/·_·:!:~:~:tt:0:~~:~:'"--:-·-_,._-r- .. ·-~:·:-_·:---·- _ ... __ -_ 
por la 
des de 
fletas 

población española . y criolla .y 1 por ;,e tra·,·;:a ;Taar:pca lb ilida- · 
"', .'·:· ,_ · ··- ·;i,, .- -·:·- · :;-.=.:-. ·:-·'-. :;-;'/C•:':J-~) ),~:.;·-~'-_:;\:~:.;:~8'.·:~'·:;:0.°;_:·_·,;,;¡'.<j.'.:o>::ii.:-':·-' --.~· • 

expcrteci6n. Dúrante el aiglc._XVI ¡;· 1a•:maycr•;parteo;de;:laa ·-- · 
de Ve raer u z lle v~b~ll ··a idf~f°¡l~ 's'~Gií'l~37 .~~;'.YP:a'~ii/á'fu;"i'i~'ll~cc1Llc -.. ·· 

: :~. ': ~ _. --., : .. , .':·,,::; ...• - .. -.,,e,, .. --r..L- ,:. ·;; _'¡;:-;;.~;~-.~¡";:,c:", ·- ·-.: . ·. -... · · - --

l§_/ Chevalier 1 Franccie, La Fc~maci6n:.i., <¿~·~ '~it?., <~ . <~06 
,_ "' "fl/ Ibidem. 
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ci6n de szócsr no estaba controlada por ·el.Estado como·lo estuvie
ron otros productos de primera necesidad ;,maíz y trigo, por ejem-
ple-, que eren objeto de requisiciones o de"~ontrol de precios. En 
ese época el szócsr ere un producto'caro,·q~e ~irculabs como obje
to de luja. De shi que la tendencia e desplazar e otros cultivos • . . 

se acentuara, ya que el cultivo de calla proporcionaba buenas gane!!. 
cias, e pesar de requerir de mayores i"ve.rsiones. Le producci6n -
azucarera ere entonces una auténtica sgroindustris. En el casco de 
las haciendas se levantaban construcciones monumentales que alber
gaban trapiches y calderas. Ah! vivían también centenares de hom~

bres, indios o negros~1 • De hecho, los ingenios estuvie1•on en ma
nos de personajes como Cortés, Serrano de Cardona o Gonzalo de Ss
lazar, entre otros hombres acaudalados del momento. La expansión -
de la calla se explica también por la política favorable de la Caro 

' '·t -

na eapaílola: Chevalier consigna las reales Instrucciones del 16 de 
abril de 1555 y del ? de junialde 1568 en lee que el Rey·~ecomencla 

.- .. -.. -\'··,._ -
be e sus virreyes, Luis de Velasco y Martín Enriquez,. que'favore--
ciersn el cultivo de la caña otorgando tierras e los qu·~ tjL1ia1ersn 
instalar ingenios. La situación de la industria e1·~'lnm~jo;able: 
contaba con tierras, ll.cenciss de instalar. trapl.b'il~~.Vabll~'tecimien 

'.:. · .... ;>:~- -!;'·'.;·~~.•:'·.·:/¿:¡,~;,.'~~;··.--"~'-~~A~-;'..,,·_:.·.·:·,-,.:_,_::¡: .. _"' _. . - . 
ta de mano de obre indígena y negra, posibUidadi•ide·.;:expaflacion. -. 

• • - · _-, 0,. . • :· .--,.-,.: __ / .< :- ' _._,:·:-s: ·--t~> '-!:;;~~~-i·y.z..·;;_}::t:) -: :,í ~ ·, ;:,:: :: ::. ···>:-. : , <> · 
El precio del azócar tiende a· subir. Esto:.hacetque~ls<cafla1llegue 

. · - : .. '.--:- ._.:.o_:··--.::(·· .. -:-: }.::. ·_·:- ·:<:'.:·.~;-;\.;;",:e".:.-,: ,ff .o::}::~~.':'g:;;;:-(1-'.' '.·::,-;_~·'.'"'".':_:;'- <-~ ·. _;_• · · . : · -· 
a Michoacán, More loa, Veraorúz·, '.Pueble 1· Oaxsca;;rCh,!apas./• Jalisco • 

• - : • ·,~-_-:·;.;; ,-,~~,; '. 0:!c;:./;!'i•-'-";.-~;' ::/l~,~;' . .-'!' .:r.'.,·._ ~ ,~,;.'.';-.''.'/.-:>',:·:, --~·;_,,--, :·.,.k:-;-_._lJ:-~·:,.0)·:,·;•~c_·,,-;"'::_1' • · --~--' ;_, -,-; --.' . _ , 
La producción era alta:~ clievEIHer 'calcule ;que<en 'la·f.Nueva1Eapafia .· - ·. 
existían, e fines del siglo XVI, ~praxi.msdeÍment~·~ofi\igenl.'iJEI' y tra 
piches 1 cuya producción oscilaba entre 300 y. 450 mil a.r.rabaa sriua-. 
les, oJ~ea, en he tres y cinco mil toneladas sin 'to'~ar en'cu'ent~ '." 
melazas y ~iloncillos producidas par ingenios chicos, mis~aa·que -

i . 

38/ Ibidem,. p • 107 

\ 
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ae expandirían sabre toda durante el sigla XVII~.2/. Cuenda máe be
neficios obtenían loe azucareros, ee vieron frenados repentinamen
te por le Corona. No hay documentos. en donde ee exprese cabalmente 
las intenciones de la metrópoli en frenar el desarrollo de la 1n-
dustria, pera a través de diversas medidas éeta'ihtenta hacerlo. -
Ea un hecho que la producción azucerer' dio inicio sin mayores re~ 
triccionea, cons~lidándoee desde los primeros aRoa ~e la colonia. 
Es a fines del siglo XVI que ae inicia una poli't~ca deliberadamen
te restri.ctiva, 

El 2 de ... abril.de 1599, el Virrey, que entonces.era··ef}Conde de Mon 
terrey, pro.hibe utilizar indios de ·repartimiel1to:~r19i;~ei1ngenios : 
de .. "hac~r: azúcar"· Sólo ae permitirla: ei''.tra'bájili'al'.8q

0
uiÚloe que li 

. ,_ ._ _- : ___ ._ : ; , __ :,::::- .. ~::_'(}'>'1/{~L:,'.:,~~;.',:~;-V;.'.;'5::.•.::'._:';'.'.f•)!\·\-:: __ -, , ... ' -
bre y voluntariamente quisieran alquilara13; La:argumentacion de la 
Carona, parece paco válida;. ya que en'{l~; orJéri'~~;/á/'~~· juzga neceas 
ria detener esta industria "Debido EIF·ái:iu~;~;qlle.:la;g·~nte en común-

. va haciendo de loe azúcares para golosinas y bebidas u!!.!!l. E ata ar:. 
den fue completada con otra del mismo ano (26 de"agosto de 1599), 
por medio de la cual.se prohibió la Fundación de nuevos ingenios. 
Las protestas na se hicieron esperar. Loe azucareros ealicitaban -· 
la revocación de estas medidas, sabre toda la relativa a la utili
zación de indice de repartimiento, alegando que seria muy lenta la 
adquisición de mana de abi·a esclava, como lo eugeria el Virrey. PJ1. 
ro como veremos, las leyes se cumplían a duras penas. Ante' esta o~ 
den, loa productores de azúcar lograron burlar las diaposi.c.ionea. ~ 
reales en buena medida, ayudados 
como veremos enseguidai.11 • 

por las au tol'ldadea. noliohiapenoa . ~- -- - . 

~/ 

!!.Q./ 
Chevalier, La formación ••• , op, cit., p. 109 
Zavala, Silvia y Maria Castelá, Fuentes para le historie del 
trabajo en Nueva Espaíla,· vol. IV, México, Fondo de Cultura 
Económica, 19~0, pp. 255-257. 

!!,11 Sandoval, La industria ••• , op. el t ,, p, 98 
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. · 
1 • 

La ley de 1599 imped!a el trabajo ind!gena en el ingenio y también 

en loa caflaveralee, sin ~mbargo, muchos hacendados negociaron con 
las autoridades ~a obtenci6n de "indios de socorro" para mantener 

. • ; , ; - . . :' 'i 
el trabajo agr!cola y evitar la pérdida de cosechas. V, a travea:-

de ordenanzas se lee conced!an' con lo que la producción cont'i'~u·~
ba. Veamos algunos ejemplos: Don Fernando de Dilate, vecina de Mi'.:...:.. 

choacán, el 8 de julio de 1599 obtuvo ~7 indios de eiocorro.·h~~t;a;:-
':-·_.:>-_~-'--·· , .· •' '· ···:-, :·.·_,,' .. :'_:'··_''--'.~·c.,_>.',_~:·;:.·;:f~;_':;.:,~_-:·,:·':' . ._-. :·. 

el aflo de 1600, con la condición de contribuir ·al pag'o de'úii: vee;;-

dor que verificara que loa ind!ge~aa sólo trab~ja,rán ~ri 1~ aie\nbra 
y cuidado de la caña. De igual ~Ód

0

0;'.~1 28 de .ju1r!i<de 1599; oiin ·-. 
, .. ,., ... -.. -""-' 

Rodrigo de Vivero, fabricante de azú,carf,de,Driiaba¡• obtl.ene la gr!!_ 

cia de contar con h'absjadoree 1.'ndf~en~~·; por Un ,plazo ~imile1•, -
hasta 1600. Hay muchos más ejempl~'ade',;eet~. caaci el 31 de julio -

de 1599, Alonso de Villanueva y f~anci~rici Hernández de la Higuera, 

ambos de la ciudad de Xalapa, c~tienin'cada uno 40 indice de soco

rro¡ ·el preeb!tero Pedro de la Vega Ferraras, azucarero de Arapar,!. 
' 42/ 

cuero, Michoacán, obtiene 45 indios de socorro- • 

El argumento utilizado para la implementación de estas medidas, -

era la protección del ind!gena en las laborea de fabricación del -
azúcar, las que se consideraban peligroaaai~/. Nadie pensó en la -

!!!/ 

.!!1,1 

Zavala V Caateló, Fuentes para ••• , op. cit., tomo IV,.p. 29? 
y ea·. , . · ·.· .. · .; 

11 Cortéa utiliz6 esclavos en SUB empresas. ml.neraa,· en' SUB. ee-
tancisa de ganado, y como vemos, en lcei ingenios de azúcar. -
En 1542 la Co1•ona, al emitir lea Lev.ee Nue·vaa •. ; • puso en 11-
bertad a·le· población indígena y aún cueindc:éate no fue manu
mitida inmediatamente, no se pudieron eeiclevizer más indios -
de loa ya existentes en esa poeici6n:.~·Haste 1549, vemos que 
loa ingenios continuaban .teniendo .. eeclavoe indice y negros¡ -
más adelante encontramos qt.ie loa.· indios empezaron a ser liber 
tadoa hasta obtener su comple.ta' libertad legal". Sandoval, La 
industria ••• , op. cit., p .•:3? ;. · -

. . -. :·~ : 

• 

' 
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salud del negro. La protección del indio significaba su desprotec
cián~ V la irracionalidad del asunto se completaba al mantener el 
trabaja forzosa del indígena en las minas, la cual eála hace evi-
dente que na se trataba de proteger a nadie sino de imponerle un 
rumba a la ecanamia. A principios del siglo XVII. se guzgó necesa
rio poner un alta a la expansión de la producción azucarera. 

El panorama restrictiva se agrandará can lea prohibiciones al cul
tiva de caña. En el misma afia de 1599 queda prohibida extender el 
cultiva de caña y cama hemos dicha, la instalación de trapichee. -
La arden ae dio en eataa t~rminas: "ha acordada de prohibir, cama 
por la presente prohiba y mando, que ninguna persona de ninguna c~ 
lidad y ·condición que sea na edifique ni haga de nueva ningún ing!_ 
nia de azúcar ni ocupe ni labre tierra para esta, aunque para ello 
tenga licencia mía, ni· haya atrae ningunas más de loe que el día -
de hay estuvieren edificadas, molientes y corrientes y estando co
menzados a edificar. alguna can la dicha licencia cesen el edifipia 
de ella y na loe prosigan ni acaben hasta consultarme el estada de 

· au edificio y que tengan nueva licencia mía pa1•a acabarlas, ea pe
na. de que hayan .perdida y pierdan loa dichas ingenias v tierras --' 
que can ellas ocuparen"!!.!/. 

0

Laa thminaa na podían ae1•. má9,ca'tegó:. 
ricas. Había una voluntad expresa de detener el deaarrollii''ezuc~re 

! ~> ,'" 
ro • ·.: .:'.;~.':\.<-~-- _.-.~- · 

, ·,;'"' .. 

La lista de prohibiciones se complementa can la atd~n;cl~f}~e\,',Fe
lipe III, quien en 1601 impide el trab¡¡ja. valuntai;J.ci/d~i·io~;1J1díg~ 
nea al in teriar dé ice ingenias. Ahora 'sólo qÜ~~ab~:'.i~D~g~J:bnidad . 

. ' . . .;'.. ,-.,;: ·:-':·_: ::>.~;:;t·\':' i;::,-,<·;·:¡.:._.,::ii···::· -~:- - : ,' ' 
de emplear negrea. Finalmente, en 1631· ae· prahibe'.el·;·camerciaen--

.·.; .·I'.•:, .. · .... _,-_. •_'·• ,.,_-,, ·.,_. . 

tre la Nueva EapaliEI y·· Perú, cerrándole el·.paea ·ailricexpartació.n --
•.·'· 

' ' 

!!!!_/ Ibidem, p. 56. 
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azucarera. Hay que aMadir que la fabricaci6n de aguardiente o ---
"chinguirito•, ee mantuvo prohibida durante caei todo el periodo -
colonial. La autorización data de 1796, .Nunca permitieron eu fabrl 

caci6n porque ponía en peligrri el c~naumo de loa aguardientes y -

caldos españolee, ae:!. como la recaudaoi6n fleca,1. Elobre otras hebi:.. 
dae, como el pulque v el mezcal. Evidentemente, la:ergu~entec~6ri -
ee beaebe en el ataque a la embriaguez' de loe vaaalloa;·i:te áu majea 

·~>.-.(::'<~:·'·'·:· .,· -

t ad • .. '·' '\•;: 
.'\: .. ·· 

--·. -~·,:;::''. , .. , - . 

Pero, como apunta Sendoval, laa trabes ofioieles"pa'i·eciEln servir-
lee de incentive a lee azucare roe. La pcliti~~.·~·~~'ti;'J:iiúva ee man

tiene vigente hasta le Real Orden de 1?9G, ~ue'.,t~·~~ii\oa después, v 
ea en este lapso que ae expende v conriolÍ:rla\·ia pl'cducci6n azucare-

· -:;;_:e·>".'>_;_:-/_:.;._.-;·.<;;,-..:_~>:'.·>:: .. -__ ·_' ' : .. 
re colonial. Durante la reetricci6n, ee otorgan··mae·de 55 licen---

ciea 'pera le inatalaci6n de. ingenios y trapichee. V nunca ee dej6 
de producir aguardiente, de ma~e~a clandestina. El mercado interno 
fomentaba le producción de azCtcal'j ere indudable que eate rama prE, 
metia convertirse en un eólidc negocie. Ea interesante la opinión 
de Silvia Zavala c~n, respecto a eete hecho. La defensa que loe prE, 
ductores de azCtcar hicieron de eua empreeae demuestra que na sola
mente la minería era una actividad .atractiva o redituable: "la eu-

. . 1 . . ·-:·_· :·.· '-.'· - .·> . 
puesta indiferencia de. loe colonos españolea a toda actividad eca-

n6mica que na fuera la minería, queda en justo entredicho a la vis 

ta de eatae' fuentes; par el contrario, el eeplri't;'u.d~- emp
0

reee de : 

loe calonaa elerm.ª. al poder pública V de motlvo.'.a,iaa reEltriccio-
nea•!S/. Para este a~tor, dichas reetriccicnea•ab~d~ci1e~:~;~,al cál-

.-. ':f-:. -·· ·. :: · .. - _ -- · - -~ ·· ··-:,:._~,.:.-- .. ):ri:-~;-::¡<'(::·::"·','t'.:,·;._,_,"':.'~·-:-: ·._,~. :.-.~·~.: -: -~ •; __ · 
culo conaervadc1·. que'.el Ea teda hizo de ,loeiú·ec-Lir'eioa' dieponiblee de 

::·-· ,-.:.:.:;·.~-::·'·.· ··:·:'-": .- .' ·. - .. _ ... _·._.:·.>.-.:t::-:·;·;;,::;:,,:·~i::-.,Y:~~'"-\'::, ... ;;=:~r','\::-t~.:-<··~; .. :/-''< .. ,.:.· ;._;. ' · . 
tierras v. fuerza de,'.trebejo;. como le .expcirtacióii\de/ezCtcar: novohia 

:• .. ·«· '.,'.l.:'_;'-":'::;.:,-.,•,: ', .. ' . "·' _,_.·_.,,.~'.-~:, -." ', -·.·;,.·,- .• ,_ ,_ .-•. ' ,, ' -

·:·-......... ~.-: ., .-· . -- .. :-,· :.:. ·) .:.-: ... · .. :,'..:·, ... : ..... ·~.··-~.~F~.'.: .. '.''~¡::/:.~\: ;< ..... "e-.; .. 

;.:·~<::~/.·-:'-,_.>:'' '; '.:<' -:·~:~:-:\{-.- .. ·:: '.•,-. . ::_: 
---------- . : ·:···,- '• ' - "- ,•"' ':<.-;:::·.;. ~;,;'..::><··~"-. <'· 

!!2_1 Zaveley CeÉl-tei6;' Fue~tea; .. ; cit.', bamo'.'IV, ¡:{<XXIII • 
. -.:•. .·,.," 
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pano definitivamente no interesaba a la metrópoli, cuando ae cona!, 

der6 que la industria era capaz de satisfacer loa uaoa forzosos -
del reino" y habla por lo tanto lle~ado al •extremo d~aeable", ae 
juzgó necea ario ponerle u.n al to al desarrollo azucarero. V aBl, en 

un claro. rasgo regulador e intervencionista, inte¡nt6 limitElr,,,el· :-- . 
crecimiento de ea ta induatri~~ En def.ini ti va, el único. ob~táéulo -

", ,,._ .,, ._._ ... .-,-_, ,,,,_ ',' '-<-- .. · ---- -· . :. - ___ :·,,-----'->-'·:-;--·!--;:_:·;<·:--<:}:'•;~.;_,:·_-:·' 

que la industria azucarerajno pud? remorher, fue· la pro~tbi0.i6n.de. 
exportar • Burló lea d iapci'~rcÍ.~nes ciüe impedlan. eu . exten~ió ~/p~~~D -
quedó deetinade e le pl'ii[i'J¡f~16ri p~re el mercado interno./ ·. ··. >' 

--.>: .- -:::-~'_¡~·:;:i~-.:;ó--.~,. ,·- - - ·-· . -·:.-, 
:-,''.~',·<-:': __ ;--~-.. .. . . '<-~-_-_,_,,:-: ... ---~.:::.- ·. 

De ea ta forme, durante, i'i1.a''primerria af\oa del eiglo· XVII-ia·;i~dlle.::. 
tria azucarera entra··. ~.n ·u~aietapa ··caracterizada por la'ci.üieo1ida-,

ci6n de la industrie. A ea to contribuyó el he.cho de ~~·~<du~a~·t~ e!!_ 
ta época ae consolida la hacienda. En Moreloai: P,;r~ci.p.~l·;i·ona ~zu:. 
carera, surgieron entre 1610 v 1630, ouendo m~ri'~~·~:lO~ l1Üíiv~a Unida

des productivaa!!.2/, cuestión que ejemplifica 06~0.·l~e .~eatriocio-
nea surtieron poco efecto. La industrie azucal'er~ ae vela fortale

cida por el aumento de la demande y loa pre~ioa.i Veamos, por ejem

plo, lea ordenenzae otorgadas para la inatalacl6n de trapichea y -

cultivo de ceñe que lea autoridades virreinelee cancedlan contravi 
niendo las 6;denea reales~ El Virrey. tomaba en canaideraci6n lea: 

peticiones de loa azucareras: 11 Alanao ·,· Gercia de la Torre, vecina -

del pueblo de Xalapa, me he,hectió relación que de .doce años a ea ta 
parte, en la juriadicci6n de dicha, pueblo, en tierras inlÍtihepe
ra maiz y trigo por. lean1ucila~\~gJeaiy:,nl!blinaa que,ahl hay,,: tenla 

sembrada cantidad de ·c~f1~\p~1:~/·.~~~~~~ .f~!.;·,·.l~m~,ién e~/t.~~~.~.~\~rÍ.·--
cuenta le cantidad· de· dinero ·que••et·aalicitante hable invertido: . -

. ·J· ·:,.._,_._:;_·:: .. >>~;:>'('.:'.-:.:·~·y;·{¡_Y_¡;-,h:.,}'0'),~C~i'.';._,;.2,~-' :·;:·--: ·-.,_, ·_: .. . . . . , 
éste declaraba tener "hecha lir1ei'cáee','de:;quirice:br·azea. pare la mo--

• . ·,_-- .. ,-__ ,_ -.,;._·, __ ,-<;;_G_\t}·;:5·~:'.; :t;'.'r~,-y;1.?¡:~:¡;-,·.- ):-'..:;_:;,-;; ,-~·':':·,:._:<'.,- ··,;-__ .. -: .. , . _. 
lienda y otra de once braz·aa' can··ba'joa/y>altoe;para vivir y pu1·gar 

'. ·-' .-.-' . ':. '•'\,.--

·.'.--~ :>'; f ,-· .. · 

46/ Von Wobeaer, Gieela, •Le~ haclendea ezucarel'BB de Cuernavaca , ' .·, -- ·-- ' . ' . 
. y Cueutle en le epoca colonial"i en Marelas, cinco eiiloe de 

historia regional, México, UAEM, Ce~tro de Estudios H stori
cos del Agrarismo en México, 1984. 
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el azúcar y cantidad de tierras lab~adaa para sembrar y la mejor -

parte de le ceRa a punta de maler·par eatar ~e aii~6n, en que tenia 
. - - _,_ ,• -- -- . -

gaatadaa máa de diez y ocho mil peapa de aro .. cami'.tn, cuya beneficio 

habla euapendida", debido a lEla árdeniinzae restrictivas. As!, en -
función de lo mucho que habla invertido y ;"por . no aer aquella tie

rra a prapáaito para otra.caéaú1i,hab!!r',éil! aoüpar en ella ningunos 
indias de repar~i~1ia'nfhn, ~E!·,f~.6~ri~edÍ~ lic~ncia para que. "a in em 

b'argo de la prohi~f~f16'ri}ri~'~t~ril:ci~'~ri(eÚdi.6ho niarid~miérito de que : 
- ·~·. -', ~- ,<-'.';i_:-¡{::;_;-~~,'~,-i'::: ¿;¡í'.;:1/l::Li\>}):::.áJ~i\-:!-~:;\''.i(~;;C_~]J:i;-.::-: _;,,_ \ ''.·:- .. -_,,'. . '. . .. ' . ' . ' ' 

no se prosigan c1oe'fingenioe~:comenZados, 'pueda continuar libremente 
,-. _:;,\ . .:{~;:::~:.::,~i.~:r'.·r~f~o:Jff;r:·:1::-'f.:\·1if.~~t't;~v~~1·-tF:1.~td:'~i.1;~'::;/.l~·-T:;:-~~:::-:-''t ,. -.- ·.. - _ · · .__ · --

la fabrice'•y'.obrai'del{que·i'tieneY.•en 'la .dicha juriadicción'. de Xala--
-. ,-- -·-~; i-.' -~.:-_-¿:::ti'-.:;:_:~'.!!~1'.1.:J,'.';~:.-,i'r:*')t~·f:¿};·r;:;.-:.n~.0;,¡~:·,._;·;'.';~~~-:1\f'¡){':·.-. ·, :::~- -_.:,.-:_: ·. 1 . - · · 

pa". La uniéa3prohibfoioh;·qúetsec.mantenía era la de no utilizar in 
·_ ·-.-:_: ·;~ -~-~·-'_:._- :;:::. ;:~;:,:,V:i'/ü~\·il:i'.;~-~'X.'i'i.c<,~~,.;,_;;\·;~-.'~~2.:\:z'<,-~·-_.-·:·:- -:. ' . 

dios en laa''laboi:ea().del°:;\t'ra¡:iiche·: ;·."entiéndase que no ha de servir-
. -. - :·_ .'_.',;:·--_·. '.7_\ __ í :~;;;~.,'.t?.~~ '-':~;·;-~,,;,~j__;~:j':-~_-;_;;,,:; __ :;::'!-·., .. ~,-_. :·, 

ae de indio a ebnqiie{áeaniei1quileidoe ·como au maje atad ha mandado, -
sino de n~gro~••\7 ~:;',~)t,·~~-~,;o:( < •,·. ·. · 

'-:~ '" ¿':., ·:, - ., ':; ·:,:,: :'. 

Ante datos oo~o;~r.~g~,~~g~r, uno ae pregunta hasta qué punto lee 
restricciones afeoteiron'~ la industria. La conocida frase de que -

en lea colonia~\11 1~;1ri~'aa acata pero no se cumple" parece encon-

trar fundament~\~~ este caso. Hubo mil maneras de escamotear las -

prohibicionee;1!f'J'it~uepiueba que ésta ea una costumbre arraigada -

en nuestro pafe'g'Hav·: evidencias de que durante el siglo XVII si---
-,_ " ·-

guieron aumenta~Cioi ioe ingenios y trapichee 1' a pee ar de que ae no!!!_ 
braro1:1 11 ve'edorea·u··para lee zonas azucareras máe des tacadas como M.l:. 
choacán, M~reloe y Veracruz.~/. Lo que a! queda claro ea que la me-

.!!2/'r•Zavala y Caetel6, Fuentes paro ••• , op. cit., tomo IV, pp. 
292-293. 

!../ Para Michoacán loa veedo1•ee fueron Antonio de Ai•auxo y Tobías de Mar!n¡ -
en el Marquesado del Valle, es decir, la zona de f'Drelas, el veedor fue -
Adán D!ee Texeil'a ¡ loa jueces veedores de la zona veracruzana fueran Jacu 
bo Origón y Andrés Gámez Drtiz. La tar~a de loe veedores consistía en vi':' 
gilar que las medidas restrictivas se cumplieran. Para colmn, su salario 
era pagado por los dueños de ingenios y trapiches. Veamos las instl'Uccio
nee que se le dan a Andrés Gomez D1•tiz: "Y como tal juez veedor con vara 
de justicia loe visitareis de ordinario, viendo y entendiendo cómo ae tr.!!. 
tan las indios voluntarios que sirven en ellos, no consintl.enda que los -
metan en loe ingenios y trapiches a trabajar en ningún ministerio ni efec 
to ••• procediendo contra las que ee excedieren n prisión y castiga". Zava 
la y Casteló, Fuentes ••• , op. cit., tomo V, p.121. -
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tr6poli intentó frenar el deaarrollo de lo que prometía convertir
se en una próspera industria. Lee razones estaban en que lae colo
nias eran conaideradae como proveedoras de artículos necesarios a 
la metrópoli y, por lo tanto, ocuparan siempre une pasióián subor
dinada y dependiente dentro del imperio español~/. Le politice --

' 
ecanámlce colonial diseñada par las Hebsburgae se besaba en el pr!!_ 
teccianisma; en este cesa, le ecanamíe'eepeñale ere le protegida, 
e través de meceniemae como el manapaliema, el control de cambios 
V la balanza comercial favorable. A través de éataa se ejercía un 
fuerte control sobre lae actividades econ6micas coloniales, garan
tizando el cumplimiento del objetivo primordial: el beneficia de -
Eepafla. 

El comercia, por ejempla, evidenciaba este hecho .• A través del mo
nopolio comercial, ee vigilaba eacrupulaeemente el tráfico de mer
cancías can lea Indias. Sálo españolee podían comerciar, ·y. e1·en so 
lamente das puer toe, Verecruz y Sevilla, loe lug'a1•ee par donde pa: 
dían enti·a1• v salir loe produc'toe. El control cilli:~om~1·oia no po-
día ae1• más rígido, V no sólo ae mcnopolizab~ .~14~~~rclo. También 

. la producción. Hubo ramas que e6lo podíárÍ ser ~xplot'adas por el Es 
tado. As! sucedió con el tabaco, le sal V el me;Ó~·;::{~; é~.eetos _:· 
campos, cuando mucho, se o to1•geban reducid~~ - ri'riAc-~~·(~nes de explo-

, ';".e·->·: >:·,:··~::_.,·f~·:,>··:~('.'-';<;',' 

tacion e particulares. El control de cambias· se~e~presab~·en la --
p1•ohibicián de exportar plata. Pero la funclament'al era evi tllr el -
desarrolla de industries que compitieren can las españolas¡ lee C!!_ 

lonias aiempra han sido laa productoras de materiaa primas que se 
transformarán en manufacturas hechas en la metrópoli. La abastece-

Van Wobeaer, Giaela, La política económica de la Corona espa
ñole frente e le industrie azucarera en la Nueva Es 1afia ~--

-1 3 • Mime o, ·sin fecha, p. 
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rán de ineumae y eerán el mercada de la que ella elabore. Y cuando 
ee tienen muchas colonlae las metrópolis ee dan el.lujo de "espe-
cializalaa", cuidando que no compitan entre al y destinando todas 
las tecuraas paaiblee al deear~alla de las ramas que le repartan 
mayar beneficio. Esa, que ha pasada siempre desde que hay imperis-

• 
llama, y que ha dietorieianado a lee eaciedades volviéndolas mcno-
praductaras, paeó en lae colonlae espaftalee de América. 

En la Nueva España .había que producir plata a cama diera lugar PªE. 
que e¡ imperio ee tambaleaba y, para eaae Fecha, la eaanamls mine
ra novohlspana entraba en decadencia. Hemos vlato que el siglo --
XVII enfrentó el aguda problema de la catástrofe demográfica: a la 
mana de abra habla que raclanallzerla·. Había. que mandarle recursos 
a· la minarla, de ahí la prevlai6n de que na ae malgastaran indias 
en loa ingenlae. La metrópoli' reqüe'~ía. Óro y ;plata y esa les tacó 
producir a México y a Perú .•. Para prod.uclr•.azúcar estuvieron y el--
guen ea tanda laa· Antlllaa. ··· ·· ."'.;;",';'"'· . -<·,. -~-

,., .,._-.,, ._,._ .. 

El azúcar necesaria para abastecer el me~c~~a .eepa~_al. y para en--
trarle a la competencia del mercada mundial e~~ pt~ducicfa par ·cuba, 

. : .-. '' ,. o·,: "'"· ·~. -· . ' 

Puerta Rica, Santa Domingo. Can e ea bastaba; ya 'que".'el ;mercado .se 
••• , __ -_'. 0:·::::.:.-_'f'/.'.'._·,;_:C;_· _J''; ~o'-:_:,¡,·;~.-;:··:,·· ., • 

encontraba esturada. La competencia era fuerte, ;-tad·aa';,las'.·pat'en.:.--
. - ' ' ·:::·:_;;;_'~'..-,.-~,t;:~:.t.·~:-~;_;.:\':':}/_-'.>·.i-'<.·:_-.-_· _---~ '_. -. 

olas europeas tenían a sus calaniaa americanaei;africanae;y;asiati 
, · .- :_-:·:~--~~'i~::..'1'.--i"'.Y~';~--;,·¡),":.::; \·-:·; :-·:-i.: e .-: . -.', ., : -

cea produciendo azúcar. De hecho, el ezucar llega';a•:aer'el princi-
pal producto en el mercada mundial. Espaf1a na t~rif~~/J.'k;{~~aÍ.hÚldad 
de abril•le nuevas me1•cadoe a la praducalán azuca·~·~:¡~:,¿~~··¿ff~':.c~la-
nlaa, máxime al tamamae en cuenta que durante J.~'~'.i'e'i'~T~·~ixíiiiv .:-

• . -- __ ··-" - ·:_:'. -. ;.;> '; )::';.\'.;\,_:·,,!J:·:;:,<,'·'.--;¡),c·>: '.:.,; .. 
XVIII imperaba, a nivel mundial, el princlpla.del:exclualvlamo ca-

. '·.·'_-·:··' .; .. :···.'::'.·:.:::_;:~;:::"·.::t.'.:'·'>···.1,.~_'·:<:>>". -.'."·< 
merclal ¡ ea decir, el mercada de cada metrópoli'. eia >I tfplciamente -. ' . .. .' ".•,.' ' ... ,':.' :- ... ' 'i --·· ... . 

preferencial con respecto a las praductae de/sua'"ccilÓnlas; .Eetaa -

; .. ·' 
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mandaban sus productos a lea metr6polia y de ahí aal!an al mercado 
libre. La aaturaci6n del mercada azucarero mundiel:haa!a innecesa
ria un aumenta de la producción azucarera comerciilfz~da par Eapa
ña!!.2.1. 

. . 
La Corona impulsó abiertamente la producción azucarera del Caribe. 
Ah! si hubo una poli tics de fomento ex~resa. ·En: Cuba¡ par ejemplo, 
loa azuca1•eroa recibieron todas lea facilidades., ihioiáñdaae ea! -
su destina de peía manaproductor. La historia de.'cub~ resintió es
ta política, la que en buena medida fue la causa de muchas defcrm!!_ 
cianea. As! la consigna Fe1•nanda Drtlz: 11 Pa1•a•·lari azucareras fue-
ron prestados ~as dineros, mercedadae las fincas, .~aladas las man
tee, traídas loe maestrea de •manificar' azúcar, euependldo el al
majarifazgo!/, olvidad.se lee alcabalas, canáentldae loe cantraban
dae, moratoriadae las deudas ••• reprimid ea. las 11.ber tadee c! vices, 
tiraniiada el puebla y postergada la indep~ndencia. V para loa in
genias millares y millares de infelioee .. füeron muertas a esclaviz!!. 
das: negras de Afl'ica, oabrizaa del ·vucatáii' y amarilla a de la. Chi
na ,,2.Q./. 

. .i <, ,' . 
Vis tas lea casas. desde ea ta pe1•spec tivá, ea:qÚe:•ae:,na,ta .la d !.fe1·en 
cia •. Én Cuba el Estada invierte en la ind~~ti;f~¡'.f''8~~tioipi can ca-

. ,- , .. _.,_,~'-.",.":-<:O~'-:. '_. 

pital .y organiza la praduccian en terna al:azucar~. En la Nueva Es-
paña ésta se produce cama negac'ia particular, can la venia del Es
tada en un principio, pero luego intenta ser frenada. 

:.;.1 

2..Q./ 

Mo1·ena F'raginalB, Manuel, El Ingenia. El cample,Ja 'económica 
social cubano del azúcar, La Habana, Ed. Nuestra Historia, 
1978, p. 22. 
Impuesta a loe productos de exportación vigente durante teda 
el perlada colonial. 
Ortiz, Fernando, Contrapunteo cubana del tabaco y el azúcar, 
La Habana, Jesús Montera, 1940, p. 95. 
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La que nae intereee deetacer ea que en lee reetrict:fonea de 1599, 

1601 y 1631, ae exprea6 esta política mercantill.atll eapaflola.<A - ·. 
partir de 1630 ee iniciad.a una segunda etapa de'i~ p~aci~ti~l.6n ~zu 

. • . - '-:: --.-'. :·.:-. /.º>:.,¡,~·~:.i'.'·:~:,}--:.,·~\:_,•.':c,' /::'·'\_ •. •,;•,'.'..' :-,~,:,:;: .;_;_;.-_;--,.i -~-

carera caracterizada par variae elementos:~. ae/expánde,',aél;ccineali-
da cama abastecedora del mercada inte~m;:;1Ü'~·~~~J6-;'lí'Jii~rifi~~f~edi~ · · 

· _ · ,, _ ·. -- ··.'. '-i ,:·>:.:~ ·_:'h :· ,-}_.:,'. !:""-":>';-;:·~;' .'~;'<i:'.:f.:.«.;.;t"-.~;;.,::;-;;_;>·"'-l_-:.-;-:;:1,':c~~i~ ;:·;, ·. · · ·, ·: · 

das reetrictivaa,. y ae··enfrenta cama•foÍla•'·lii)'eocie'í:tiíiJ;'íi'Ja':c·riaia 

ecan6mica del sigla XVII( <;i' .''i;;.i¡;;:·'f,1.·~'ré1:,t¡}¡'}'~r{!ti[~1~~~~~~t~ii·)f,;'::~. -.· ·· 
Efectivamente, el perfoda qÚe va de 1630 a 1750 está~márcfléfa cama 
una etapa en la que ~~''crean innumerables ingeni,óá,i\fÍfr~ap\~tiea; --

- --:' - ·. - · ·- :-- :.·. >+.:;::,;~r.}r~:'f~~i_:C'.(,'.:,~,---.',:~:-,,-·_-__ -----~-: 
"Pe1•a si en el sigla XVII se canati•uyeran ingenias;;Y';;'trapiches ca-

, -· "-.··_.,:-;r,.·-;¡::-:;.;~:-.'..:;,.-,:;-._ -! ._:_e : ' 
da vez más grandes, vemaa también cómo aquí y allá~ae~mbltiplica~-

ban loa chicas y loa medianas, y 'hasta trapichillci~/a,manll 1 coma 
por ejemplo en loa valles templadas de Michaacán o_de· la Nueva Ga

licia, cerca de Cuernavaca a de Veracruz y sabre toda en el distri 
' -

ta de ciertas ciudades nuevas de espaftalea, como Córdoba (fundada 
en 1616), quettenía 33 en el sigla XVII1 112..ll. lPor qué tanto cini! 

ma? lCóma era pasible enfrentarse tan directamente a loa mandatos 
y órdenes del monarca? Indudablemente, las intereses ecan6micas de 
loa propietarias de haciendas azucareras lograran contrarrestar -

las medidas impidiendo el decaimiento de la .industria. Además, la 
saciedad seguía demandando el producto, y el azúcar na fue un com

ponente de lea importaciones novohispanaa '. La política came1•cial .: 
proteccionista l~ impedía, de ah! que la industria azucarera abas
teciera al mercado l~ter~o. La lógica ~e la· dinámica colonial se -
impuso. Hay un .ll1arid~ta' metropolitano que no se cumple cabalmente. 

¡/
Se padr!a inferir; 'qui~ás, que el Estada metropolitano no está ca:. 

balmente represen~ada por la burocracia colonial. Coma vimos, esta 

2..11 Chvalier, La fo1•maci6n ••• , ap. oit ., p. 111 
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·última cada vez ae vincula más al procesa productiva y responde a 
la l6gica de sus propias intereses, olvidando loe de au monarca. 

La conatataci6n de que las medidas 'restrictivas· no frenaron el de
sarrollo de la industria na significa que ésta n,o ee viera afecta
da por ellas y por la crisis econ6mica general del siglo XVII. En
tre 1630 y 1750 existieron elementos q~e mantuvieron la depresión: 
la ofterta aument6 en relación a la demanda precisamente por la fu!!. 
dacián de nuevas ingenias, el precia .de loa inaumae aumentó (gana
do, esclavos, metales), era dificil obtener mana de obra debido a 
lea reatriccionea, y en general, el precia del azúcar tiende a la 
baja, inclusive a nivel mundialg/·. Queda clara, pues, que no fue
ron únicamente lea medidas reatrictivaa lea que determinaron esta 
etapa de estancamiento, en donde fueran frecuentes lea' qu~ébraa de 
loa productores, hecho que ae expresó en lea ventea por subasta y 
rema tea de haciendas azucareraa.22/. La crisis generalizada de la -
ecanamia novahiapana también contribuyó al estancamiento, que en -
la industria azucarera ee expresa fundamentalmente por la eacaaez 
de crédito. 

V en la medida en que la sociedad ae recuperaba de la criaia, ae ~ 

recupera ia industria B~Uc~r'~t~ 1.Ía que B; partir de 1750 en ha en 
,· .-.:._.·_ '>_:-:. .. ·:·:::.-'.:.;:/;'.;;~·;/· .. --;:f~.)----1:~-'-·/ '.:·:; •'.' . 

una etapa de florecimienta'';;tDuanda loa mona1•caa borbonea reorgani-
. -.· ' ·-:---~ .:>-.·:·,·.;.•:-:·i.:~•~"--'.'·~:;:-;·:;;,''.;'.·;;-:~_·_.1_~':/ ,,- _, - .. 

zaran la ecanom!a,ca~cinisl.'•'ae•:abri6 eata coyuntura. Por una parte, 
lea reformas i~pul~·~~'('~'{:J&~arrollo de la econamia, sobre todo el 
sector min~~~ 1¡']'.~":f~·~::;;i'riuit~~EI de exportac16n; además, can la libe 

-, ·.:-·--.:.·_ .• :'.;·_'.';;'_;~-.~'.»,:.':·~---,'·'"' . . . -
racion del .régimen·~·de•1;camercio ee, promueve un crecimiento de le me 

.. ,,_, .--: .. -_·._;:---:".~-- ... '.• -
nufactura. De eatEl.Jorma,. entre 1750 y 1821 la industria azucarera -, ..... _ .. _,)-. 

g; Van Wabeaer·, Gieela, 11 Lae haciendas ... 11 , ap. cit., p. 109 
~/ Ibidem •. · 
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vive un periodo de crecimiento, en buena medida .reflejo del crecl-
miento económico general· (oferta 

c16n de la población, aumenta la 
voa capitales ae invierten en la 

levantamiento, a fines del siglo 

de mano de ob
0

ra ·por. la recupera-
demanda, ··loapl'e~l~a. ~uben,-.:nue-
producción 'de ~záoarl, ·'ád~máa ·del 

XVIII, de laa politlÓaa reatrlctl . . -
vaa. En esta etapa, la agricultura ae lle favorecida por la llegada 
de cap Hales al cam¡:¡o. Veamos ea toa elenlentoa. 

Al vigoroso crecimiento general de la economia novohlapana en la -

segunda mitad del siglo XVIII concurren otros ·factores, además de 
laa reformas borbónicas, entre loa que cabe destacar el crecimien
to demográfico, que incide en el aumento de la producción V el co.!!. 
sumo interno v que ae expresa en este auge mercantil y manufacture . ' . -
ro. Arrastrada por esta dinámica, la agricultura crecerá acelerada 

mente, sabre todo en El Bajlo, Michoacán y Guadalajara. Ea una --
agrlcul tura sólidamente afianzada en ea toa me1·cadoa urbanos. y min~ 
roa. Aparecen nuevos mercados: la colonización del norte de México, ' . ., . ·. :, \ 

impulsada por loa Barbones, agranda loa clrcul toe producÜvll'á V ca' 
merclalea. Aei, aunque explici tamente se lmpedia el de·e~i·¡i_Ülid· ma: 

- . ', '·- .. ':';;;:,·::;1.;/,_··:..'.'/:: :::.:.---~> .• _-,,. __ : 
nufacturero (por ejempla la industrial textil) eate~crece:ravorecl . 

. . . , · ... ·¡,- _,.'·",·¡; · .. '_«_.·_·.,:;:'(/::{\c;;.:;:',>J;-,.- '''·:··:~--
dO por loa al toa precios de laa manufacturas eapafiolaa; y}a~üzadc -
por la demanda en expansión. Lea reformas econ6~1~á~);'~-~~·~e:d'~[EI~. ~l 
objetivo de d~~~l'~ollar al máximo loa sectores quec:~'ífai'~·ñ:ilJili~í:ia~· 

. . _. . ·_. . _ -·; '· . -· -:>'·--. ·-:''· ;:._'i\~,-~·F:: ;~::J;:_;:z,'.:,,0.;~·í~;¡-:;,·s_::;(-:-~:;""- ·- · =-:·-· -

mayo1• ingreso a· 1a Corona. No ae pensaba,: cla1·oj.eata/}.,en\cualee. -- . 
· ·-:···-.:·,,'"':::e''-'.- _ _ . .. '.: .:_';.-_.-,-_.;,,-.. : __ '-~';_~-'.:-:>·:·;j'_~~·~¿,¡,.}r;l;>.~:~·f~/j_'r!_!;:.y;::_g;(,' 

eran las poel.bllldadea de ·desarrollo de. cad,a:r.eglp~··\~1~~'.;_q~e\el ..: 
cri ter lo aÍ:e~pre ~f Lle el f inanolamientc. me trcpoi'i t~n1í';fH·~~jj-~1d t ea! · 

. ' - ·.- :: ' - "':·(o,,•"_-·~-~: ... ::.-'.";.: .. ,':.;:·.:>>'·:;;.1-.·\'..<:.::•~-';;",'.;:'_·,,:;.;.·1.~'.-<·-;)__ " 

lo pe1·clbe: 11 Pcr.•muchca• elgloa no ae; ha -.mlrado/B\Una·:,_colonla·.como 
. . · . ·:.:-~ '·> ·: :. / ._. : :.- · '.. _ .-·' -__ °'. ,:··."-.'.-'.;::''::-·/(S/.:-:t.:cp;·,',.j':.-~.--,_:,;.~:.:;,';.·,.1·.~:: )'[,,.-·(·\:;: i .' ::,:.: :-- - , · 

útil a la metrópoli ·. al no.· en :cuanto :Je:·eum.lnia.t.1•aba.'\un; gran :numero 
de meter lea prl~~~, y con~Umíe niLichri'~-Ó~~~¡_.'~~L~'1'~~;¡;~riciaa que ae 

- ' ' ' ... -·.-· ;·>">.-•"('-.) .. '.: ·'.'-':'· -.--·.-· . ' ... , __ .. ," 
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le lleva por loe navíos d~ le medre patria 112.!!/. El de~arrallo ace
lerado de la ml.ner!~ frenó. el crecimiento independiente de. o trae -
sectores. ecan6.mi,ooa. La.pasibilidad de' enriquecimierlto ac~i7rada • .. - . 
de la,61,~a~JciíJmÍnant~ a pa;tir d~ ia extracción>de m~fal~~.'d!!acur 
dó a .hizo •• inneceaa;io. el desarrollo. ra7ianal de,~eo,,~,~~'.~H.g'~B~:i.~ : · .. 
agricultura y la industria. As! la canaign'aría Hu111tialdf'.B';'pi!inci::.-

. -- -,, ' . . - ,• ;- . ' .. ,- --.- '. :<. ' - ~ -._> ': __ ' ,:::;.·::~ .. \:;:_:,:_:i.~/~,-:.\iT.{~~-1~;;,>:_.f,;: _{ .. -_,·_· -:-,.~··:· --:.;\ 
pi a a del sigla X IX: "Cuantas fJ\enaa ·· minéa·· tiene•: una)c'olania', :;_tan ta· 

· · , · · '· __ -··-' -· ·. - •, ... ·-·:· :-. ;\;'.' : :, f'.·~,:é.C:,'-'<;f¡(-C_,ó<¡-)~>:<;:_¡_,_\l;:c.<:;"_.·_· ;_,,:·· .. •:''.:' 

más se _dedica la industria de loa .habi tente~{~ :~.~~~,~~'L,f:~-~'~}~.~";~~~ .· .. · 
praducbianea del reina vegetal". V hablando d_e'.;lS:S¡f(cicfuccián/agd.:. 
· , · . -- --- · · .-,-.-:_-:-~·:_ -__ :·--:-· ·:-~·-~·.'-C_r~·o;:;·,;-.;.~L-c(;'(\";:!":::y:.:d4'_:,ix·.;;-:f=_::: ··. -'>>- ··:. 
cala, af'lade: "El af'lil, el algadan, el azucar:,y;•el;:aaf.e'¡•:;que\aan --

,, ,._ ' . -- ". ·:·.º:· ,- :._ >-- ,_:_./, ._.;;r,"-.;t': ;;i~:l·,,;..:<:,~·(:::.i.•~--::·:·'·'~tf'·:· ·''::.~ :- :·'. .. . ,:··. . 

loa cuat1•0 grandes objetas del comercia .de·1aa',~nt1llaa>:v<de;,',tadaa 
. ' - ._ : .. -_·º;. '• :- - ': _- .. : ... '.-.. _,;·ºji/·:::~,\f.\",.i./¡.~:'.,.':)-.:;:>'.f'2!•'; .. ;.¡<-·~/:'~lf7/~;.:,:.<:';·,} '. i.'.;' :. 

lea regiones calientes de loa trópicas¡ intereaal:J~n;;paé'a;fS:'fl-ca; con 
. , · .· .""::' :·· .-.'·' '':'::· .-_-,,~.: :-',·, ;,,,. /_';', ,'.'·:.'.'~';-:;;¡\,>.'_;_:,::~:~'.";···~r'.,';:-c";f\'c:'i/f/.''., ;•;¡'e•::."~_·'.-"_.':::,'' · -

quiatada1·ea del aigla XVI¡ a6la· ansiaban ,1áa;me,talea;e'preciaáas,. y 
. ' ' ,. ' ··''.:' ,.: _;..---,,:,-:,':\.::'.~-~::;,:i·_\'.·~i ·:··;_!.'.-;'i'·~~¡y:;.:_!;j:.\,j~.,,-;,'..'¡;>;:~i_h(i:t~;-::i"-:(fi:-10~· .'\":' ~· '.(':· .. 

su busca loa fijaba en la lama de laa:mar1tanaa{centl'alea:.de Nueva 

EapaMa "~/. A este descuido, d~'.i'~):;~if'~:~,~A:igt~/~¡~1'.€r.:\~:f:~:~[~;'~f}~1,i.t! 
ca mercantilista eapaf'lala ;, loa\ ingreaaatfmanetariaac:il_e\?,laa'•clasea: · 

· . ·, · :-:,. '·· .. '·. _:- :· :';··.-s_;.;.', .. f; .. ;_, ·:_,)': .. fr.'-:_:)t'f-'-;:::i:>;~:tt;·~'-~~Y;:~Y< '-~rr.{/~~~;-;;;~·':-:;;.;o:_.¡:,_::.·:r-~·::-> ... ·:· 
na pad!an transformarse ·en deinanda':'de::·mercancíaa'manufactur.adaa -la.· 

· -._- :- ,._;.-·:;_:·. ·:.~.--:;· .: "?:c:',~.'.:-,:·_:>.:·,-i;\'.>:i::-:;:z!;._1~.~f-'!;:p ··?-'.~·=r_,;,::f:Vi~~-:~:;,;_.~;t;~y;~v-~·?·_ ;;;'~~;;::.--~u->-:',.-.· ,'-.' · _-_,- -,- · -
calmante, ya que la. Carana~imped!a~;a~na~romen~abe~~la~praduccian 

· .. '.-'_ .. ·-:,-;,'· :·-:'. _ .•. _ .. ,.,, . "··'.'·._:¡ ''·"'-' ¡'•--· ~"'~\: ;¡.c.,:~-"i!-;.--~: /··;.'·;~~;-.--'~\'~ ::1-f'.'.-.,. ·.·'<l\'fr'.::- .:,·,,-(:·t;;.·'. · .. _, · ·-. 

interna. Par esta, ae.'cÓnauniia)aolanie"ntéi'1a'a'}í:ifene'a~iill)pÍ:ii;tadaa ;de 
. -, _:, :: / ~ .'.,~,:.:y:_·-·r-,,/;·?p:-:;~·_:!. :· \/1\:\·r~'.';t;(1;éf':.:1.,::.-:J,.;~',\·'~~"~"~t~1::~"' :~t~l/;;:S~ :~_; Z¡5_-;¡'_:r,';:\- ~~-:>: ... •:::;. ,~· ·, · : · - -

lea colonias europeas; i_ntroducidaa ·;tcleiro'fllaté"¡''!PaÍ':¡iel;;manapolip 
-·. ¡· · ·-;· ';>',:, .. ; ,";_;-;,c_ ·-~.'~'.';;:_~:\•¡-,1.:::,·:;:<-~:;::.:;:t·'i-T··:;~;,'~c ·'}?~·-~·(,:..,.:,>_;:~.<:-.,<:;:-.:;t·.:!/:"f.i".'t:· ~::.•!',~>?~'., ··': ·.-- ;·:" ':~ -: ' · 

comercial andaluz, Esta .tendencfa';s consumir ,impa,rtaaianes.•ev1:t.a _:-

que las i nversionea a~: €f~]~r\~_n}:1~s;:'~~·~t'6r'.l!a -.~·ú~'.p/~ci~A~f~--~'8..~ .. ª-·._ .•.... 
el mercado interna, de" tal": moda que.· la paca •produccion'émanufacture 

.. .':.'.,:._::..:-.,-,,·,, .. . -:-:,: -. '. . -. ·, _ .. :·· .. ·'·.-:.:~:':;.:.-·.c:,;;~~::;·:.;,> .. ,:.:.-"""7'· .. 
re y artesanal navahiapanaj ·se concreta a producir poca les_claeee 

'. : - . . .- .· . . , ' '··: . " ' :' .-· _.,:·:..-;·--.;:, -

de menares ingreaas·y·nu~ca -~uda enfrentar la competericia_cani~a~-' 
. - ' . .-.. _: ' . ' - , ; . ; _· ... _. ... -.... _··.-'::·~-.-' .·: .·. . 

te de loa productos elaborados en ecanamíaa mea deaarrolladaa·;··.o· -
bien en la metrópoli. De .. ahí ~l cana tan te proteccionismo, ~u~ ·~~1·~.!:. 
terizó al mercantilismo español. 

Humboldt, Alejandro, Ensaya política ... , ap. cit., p. 91 

~/ Ibidem. 
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Loa borbonea ,fomentan al máximo la producción minera, logrando au 
reaurgimienta./Pero, ad coma pusieran toda au empeflo en deaarra-
llar al máximtl'.·iá;'P:raduoci6n de metales, impidieran el crecimiento 

. - -.. -' ..... ' ... 
de o trae ·'iridtlatriaei': LEi.explicación 'máa olerá dél par qué la. enoan .· 

·;_._.,':-·-·::,'.:,-:--:.:¿_-:-'.•i_.+··•-''-~·;,;_\~:r::·~,-_,:;:,'.."·:.·'.·.·'·,; · .. - ·_. ,.-_: , ', : •, -. ',¡ : .. :· - .__ ' -- . 

tramas en la'.iinatrúcci6n que escribiera 'Revillagigedo. en .17.94: 11pa 
'"' :, ·\/''. :._,: .. _·::,:·:.·:-.:_; . . .. - . . - ' .. '-. ·- - -:- ..- _-,..·- -"" ' -~ 

re que haga~ pragreaaa en ea ta.a reinas 'las . ar tea y oficios, se.· po- . 
dian di.otar· prav~denciaé···.máa .~f icaceai· .1.Pero. na debe.;pe.fderáe>de ... · 

viata 'que ea ta ea una colonia qu~ 'debed~pender,:d·e ~.u.fü~'.f;;f,~]Íf~'pa- ' 
fla, y .deba carreapander a ella ccn'algunaa ·utilidadea'pa~¡laa•·bene • · 

- - : ' -· ', -.::, ,--- : - - . ' - _·. '·-' ·, _:''· , .. :·_- ~-;---'~--~·!·_j;-'::;:;·~;~;';-,::,;;- '.:,·: -~ ¡ -.. ,:.'. ;- ,, • ' 

ficiaa que recibe de au produccian, y aai, ae neceaita,¡¡~ari;;,tiryp ~ 

para cambiar e ata dependencia ,Y que se haga mutua\yi1;eoip1;ocO_'el· - · · 
· ,_ -., . ·,,:--~-' .- )-' ::,_.'-~h _,:;'o,'_-·,;~;:\'.: _ _..- ·,. 

interés, la cual cesada en el momento que no ae riecéai t'áref,'aqui';-
de laa manuf acturaa europeas y de aua fru toa ,; 55 1,:;t.ll'.i;~'ea)td~d¡<,~e7-
aul tó contradictoria:· pese a esta concepción,· en ,e1;{~í.'~'i~.'x\/i1i '.'"
hay un deaárralla 11 eapantánea." de ciertas manufa~t'üi;ii~';;fi~'J;~:;¡~li--

• ,• ., . ' . ' -··.';•:'-:;'''"::·:1\•''i'.'-t;:'t'l·,i:l''..':~:;:>'>:~'-(/:/_:-·:_ :·_.-.: -~·-

me n t aa, · textiles, laza y cueras , La cauaa· de.· ea te,\de.aál'rcil.la ;;rue -
el encarecimiento de las praductaa importad~a· ci~bí:'ci';_~~·::J,~';:,Í:~p~~~- , 

) ' < ' ... '~· '"• • , - ' "'. 

toa que . pagaban, sobre ta do laa . alcabalas • Eá tós/imp~·e·étoá;; actúa--
1·cn carne barrera prateo'~i~nlata. para la . manuf'arit'Ú~~~¡t~ci~~;;;;·i:l'e. 'ahi ' 

·. -·, _-:, . - . -- .. -._ -·-:.· ·"":··:·_.;.--~:--,,:,:-.->·-.~),,\,:~~-~-;;'~--~~::>J:;:\:",_;-,;_;:,_:---._--.-:, :., 
que el Virrey Revillagigeda estuviera en la ocrrecta\al)d,educir --
que la única manera de deatrui~ las fábricas de i~''Nu·~~i'E'ii~~ria ;..., 

. . .. ::-:'.;! :',·:_·1 __ ':\:{ .. --.:~,,:.;'.-i:':· ·i , .·· 
era reduciendo loa precias d~ las mEinufactu1•aa eurapeEiª}·;,P,era, Re~.!;· 
llagigeda na era partidaria de la destrucción. El>a~l1f6t'cii.i'~na ma~ · 
yoria de lea mercanciaa que ae · canaum~llinnen la NuevaEapafi;~(~n - ·' 
producidas par atrae potencias europeas y se haciari~''¡i~9~~,,~a;eap!!. 
Malee. Este virrey fue el' única que se atrevió a pr'~p~,~~r;;tíá'}c.an~e 
niencia de deear1•allar fábricas en lea calani.aa, d,'~'Ji'f'ci'~·¡;~·{~-~-cul:. 

·,. :. ·, ,;:_~S\c,_; '.''',;·e:¡.',::::< .:·;e::;:. :: > :· ·· 
tivaa ante a de seguir impar tanda manufacturas. De;,eabe;m~d_a.daa. g!!. 
nanciaa, en vez de beneficiar a laa1;comerciantea' euro'p'eoa;·;'ée que,. 

2§./ Flcreacano, Enrique, Descripciones ecanámicaa genei•alea"de. -
Nueva Eapafla,- 1?84-1811, M~xica, INAH, 19?3, p. 268,. 
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darían "en eatas vasallos de au majestad, ae aumentaría el nómero 

de ellos y .la disposición a contribuir con nuevoa impuestos para -

sostener las oargaa de la Corona 1121/. 

Pese a los eafuerzoa de Revillaglgedo, nunca se fomentó el deaarrR 
lle de laa lnduetriaa. Estas se desarrollaran, cama veremos, a pe
sar de la pol!tloll ooloniéi, Sólo restringieron, de hecha, el cul
tivo de seda, vl.d:;y\,'01.Í.va. Fll~ron f~mentadas lea. actividades pro-
ductores de cultivos tropi~illea' de'exportación: tintes, cacao, vai 
nilla, tabaco. Siguiendo la Vnea' de. fomentar todo aquello que be: 
nef ioiara a la metrópoli, ae ,promueve el cultivo del oáflarno y el -

lino, necesarias .para fabricar ·el velamen de los ba1·cas • Para su -

desgracia, los cultivos fraceséran debido a la inexperiencia de -

los labradores en este campo.'En'r~sümen, .sólo las actividades --
orientadas haci

0

a el sector externo fueron eetimuladas~1 , mientras 
que lea ramae vinculadas al interi~i,;cté<la economía siempre se en-.. . . .., 

frentaron a loe obstáculos provenientea:de laa pol!tioaa met1•opol1 
tanaa y. a las limi tacionea ~íít;u~tÜr~iea de la dinámica colonial slf~ 
La industria azucarera, uuio'ecf~'.~iimo Lina rama abastecedora del mer 

' ,, .. '~'-,.::.'1'·7.::,-·:,_··. . -
cado intérno, ea un fiel ejemplo'~e este fenómeno. Apoyada en sus 

inicios, ae1•á víctima de la 'política mercantilista ya estudiada, -

además de que. resintió las estrecheces de la economía colonial. 

Es hasta el 18 de junio de 1796 que se expide una ley de fomento a 
' . . 

la producción de azócar: "Deseando el rey fomentar por todos loa -
media a pasibles la agriou.l tura y al comercia en sus dominl.aa, en -
que tanto ae interesa el bien general del Estado, se ha servido --

'¿]_/ Ibidem, p. 271 

~/ Minería,tintea, vainilla. 

58/ Ibidem, p. 229. 
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S.M. conceder, que en todaa partea de América donde·ae cultiva e1· 
azúcar pueden establecerae refinerías Un privilegioi~xclu!livo; v 
para extender v aumentar el cultivo de este fruto, ha.~eaueltó tam. 
bién S.M. que se devuelvan todos loe derechoa, eia1}é~1e~::c~~;~'mu:: 

' .. ,':- ' ·• .. - _:: ._:.'.;';_:_·;:;,(-\':;;--¡._:_~'.~~-;¡::_:=-:~;:::::';;'-:· ___ -·,·:~' ·=-:·_ ' 

nicipalea, incluso el de consulado, que haya pagado.)'e1·;•ai:úcar a la·. 
. ' : . -._ -:-·'·.;'=-:_:;--\>.::-,'.~J!>;-'.\'',),,_)'!:i'.')f_-,<·'·'. '..'. 

salida dedeae reino v a su entrada a Espaf1a a tod1Lér;que,deéde ea · ·· 
ta península se eatraiga para SUB paÍBed extran}e~~t~~g~/::,i}'\,V•,•.~ '."'." . 

" · . . ·. . : ... ·. <.;,;.~~i.;;.WJ·r~~i~0'l ;,,,,r ·.····· 
V a partir de ese aMo, la Nueva EapaMa empieza:;a•~xportar:;:¡azucar; 

Muchos factores contribuyeron al auge azuciir~}·¡,;?d'~],:,,i¡J'e~i'o~ll;\entre 
otros la favorable coyuntura inte1•naciona'1',·'.:e'~'~Í'~f~~t:,if,'f·~i;h~ ''!.~npor ·.· 

tancia la exportación azucarera antillana. Se~·&r1' ;Hu~b~lclt, iei Nue: · 
va Eepaf1a empieza en eate periodo a rivalii~r·~~~'cl.~a'.AntÚÍa~ Y
Nueva Ingiaterra desde que la guerra civil cte Sent~ Do~lng~ y Hai

tí debaató loa ingenios azucareros de estas colonia'e Francesas. E!!, 

toa hechos, prosigue, "han hecho más ventajoso el cult1vo de loa -

géneros coloniales en el continente de la América; v eón se obser

va que en México este cultivo ha hecho pragreaoa. mucho más conaide 
60/ ' -rebles que el de loa cereales"- • Para Humboldt, el impulso defi-

nitivo conaiati'ó en hab.er salido "d~l letargo. en que se ha eatado 
sum~rgido durante tantos siglos" y en haberse desembarazado "de --

' 
laa trabaa que una política errónea ponía a loa progreaoa de la --

agricultura". Se .mantienen, ain embargo, loa pesados impuestos al 
comercio interno y el péaimo estado de loa caminoa como trabaa ea

tructuralea al comercio. · 

Como ae ha~viato; la industria azucarera aiguió expandiéndoae aún 
antea de la Cédula de 1796. Ea to lo muestra la política del otorg!!. 

22_1 

60/ 

Dublán y Lozano, Legislación mexicana ••• , México, Imprenta 
del Comercio, 18?6, Tomo 1, p. 64. 
Humboldt, Alejandro, Ensayo política ••• , op, cit., p. 284 
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miento.de licencias. En agosto de 1780, Don. Antonio José Cortina, 

vista de la aduana de Puebla, propuso al virrey que para subsidiar 
loa gastos que ocasionaba la guerra emprendid~ por Eapafla en Euro

pa,_ ae cobrara impuestos a varios tipo~-de lice~ciaa para eatable
cimi_entoa de industrias, como fierros 'cte,herra; ,ganado, obrajes y 

trapl.chea· •. La propuesta ae coria1.d~r6~úÚl v en. base a· ella, se Far 
ma una 1nstrUcc16n al eino siguiente'/ 1'7'B1 1 >~n da~de se acordó -la : 
siguiente: 11 La_a 'ejemplar~a de tr'~ti~B~.~··~;i~ge~iaa de azúcar··. o Fre-

·. - ._,_' ·,_ - -:· .. ·.-·-· .... '.:-i. --_.-;'.-'.'' -·,-::..<'!_;';:,.:'_<\_._-·;,e_~.-''!:,-,,;. 1;:c::~,-,>.i¡;._,·,c:;;:::.;\;:;,.~;",-:<1.'.'·:_1.·:~':{.":;'_~::.:;;"._..i.' >;<- _:.~ .,. ·,_,_ :· , .. :,,_ ;_· ;"· .-.,'. _,_ . . ·--·. 
cen h"áber servido·. por .. ea taa'. lioenoiáíi':"désdé ciento_· Hasta dcicien toa· 

. . .. : - . ;: ' :: ·.'-::; . ·. ·:·- :·'.·: .- - _, __ -'·: -'::-:;'.','--;~:"':.·-:(~'<'.e: ~..;;::_~·.:z.~~~-~;-;;~~:;:~.';>':::.:'~t{;-;>~;·'·,.::.::.:,.~;,:,_:.'. : _:_,_·,·.! <· ,._ .. : .. _-:;;· ~ 'i. -~·-.'. ,; __ ,-_ ,_ . • . 

pesos:' e ata variac_16n obliga· a •de"jarJla ~taza\;de.~cada ;-,trapiche .en -
particular, a la ·prudei.ci~ ;ci-~l'tU'l.'al~~üi:i"'i\'\'W~~~<~í~')rh::i¡·\di1M;6Venci6n 

, ·· -' . ' · , __ ., .. _~~'-, ,-,,;·,_:;./o.~'!i.<,~<···.-;;-.~. !JfJ;;:~_•:).:'";~\:.:o'._~;{o•~~·'~:;_.;~(~j{~'ii\:i:li';.:~;~·-:t<.:;:¡:?. '-i~.;-::~1:·-.~'.,Ji·, ::_!,;'.':.::~ · ·'. 
a lo mea o menos cuantioso,. pero.afn;,,aálirkdé';.·eafo87il!initea·;· •• ,,Hay 

:-· ,_,,_· ·,--~:'f '_'._ ·F.;,,_::~~:.;¡{/i.'/i·::.l'é~-" ,..;;.;--;.:'..~,~t.:.~:lr::>éf.J,:.,,::;:~ ,,,:,-,·:,,:,,=i::;v,;,J,,,.:~:' 1.' \:r~·,·::_~ ~; _. ~- ,·. . : 
o trae, llamados trapichilloa, de menor:';\~ntld.ad ;~a;lcia'";que)padrá --
exigir desde 25 basta 100 peaoa •• ; 1 ~61 ~;¡~E:lú~j1f¡1g~¡¡~JÜ;~i6n'~·e··aef1a -·. 

,:··~~-\-':-:Y~·:·-~~~~-Y~~;?;,j~1.t;'~:[.{:;~\.~';':;).;~,.~'.V?~·::~.~~'.T"'~"7:J;..~-"'b.~~:~'.'.;~;:.:~i(._::··.<·;. ,-._. · - · 
la que el cab1·0 de· eataa licenciaa••la~haran-;loacivlai tadaraa ;:;por· -

-:: .; .. _:.·t:.;: <;:.t;,;1:-~·0;.;:-'.:~·:_;/:_~·; ,.;~-'~::::;s:! F;.¡;_":::;\g,;::;;~\';;:~_-;:z..' ;:;:-'.-.. ;·;:~.-.': ,', .. , ....... ' _ . 
la que ae recomienda se aeleccioneri"':"aujat"oa;:de''m'adiir'á!prudencia" ;• 

·.: _-:-- ~-;,,_. ._~·-'/·.:-.~;_{ ~--.::- i;-·:¡~_;;i>:<.<~J¿,r.,.;:.•";';\'.~: . .;-;•;_.3;;c;;.::<;.~.~-~::-.;;~~"~ ~.(::;,f:·: {,; .~;:. :' : ':: _.- :- ' :.: · · · · 

Clara aetá que debian eer bien retribuidoa);;·p_or,'¡jlo;;;~u.e;}ae.;le,a aai_a 
• >· ', ,;·)_:'¡,_,,_;:,>, ·.:.,:·~,~-¡l.;t.';/·t·.,~;}f¡.;;.:;,:-:¿·:,;:~!-f.\.'.-;'¿;;:x1'.\';·:1t'fi::\.''l\1,;-.:::~:.: .. :-_•'.\/'-' ,,·-'.: · -;_, , 

na un salario de "un cinca par ciento;de~tado~la~que.cabraaen:paga 
· ,··--.'.'. ~:-,··::,<i..-,'f:_'f•.~:.~.i/7;-Jf~:s-;;.~,;:_f'f.!~;?.':;'Y:.<á'!:::: -~~::,:; .;ci.:·,:·:;-_;i::(;·:¿ : ;:,;;>-·/'.·: . ·.·. _, --:' 

da por la real hacienda y otro cinco':por'.,cientíi(por.(l'éíiii;caueantea". 
'.··_-. · '!.: ::\:_~·;;,,;,_\~'.,\·')/:,~.¡ -~'·3--:'.':'.~y.:;_':::.:/; ::;:·/·_-·., -<: .• ;-; 't::.-'!· , 10'.' ,;;:.'.'-' ,_:.:;_.'.- _:< , ·.. .. 

Finalmente, la ins trucci6n acuellda • q·ueéé·eL'mori tof de::laa ·;llcenc las -
' ~ ,. : .-. :·,-,.'. ~- ·; ;_;~,,:~ ~":/:"' ; ~~;'.\_:,~;·1'i_C.:;::.';~ ;\/'.·.::. :.~;,.::'.''•,:',,?c.:_::~:,:-:',-'._':-\\':· -.: ' ... ·. ,· 

deberá aer graduada por loa vial tadi:ireB''"con' taFque·.no,exceda :de -. 
· . · _ ·_.· :··:'._·.~-··.'-.-'.;_·, __ :_.:.<_.,_:c .. <.:':·~:··(:'·.·.'-.'·."-··._._<'·'·.::1, .... ;._,:,_ . .--: -': ·, 

trecientos peaoa ni baje _de cien~o: V: en _loa, de corta cantidad que 
'. · ... ··;·:"-.:. · .. _· .. ,··.,-,_.· , .. _ .. ··;·::: .. ,< :., ...... ~ 

camunmente llaman trapichilloa, cobraran_ de, ea toa. segun •.igualmente 
. ' :- . , .. . ··: . . . .· ' ',·,,._.· .. \, ,: . ·: ' ". , . 

loa graduaren, deade veinticinoo haata cien peaaa 11 •• La. in,truccian 
ordenaba, igualmente, revlaa1• al loa ingenias eataba'ri ~i.:cci'rriente. 
en· eua pagas. Si camparamaa el cae ta de las liaenciaa ;, nCla:.qamo'a - . 
cuenta 
marcar 
malino 

§11 Fonaeca y Urrutla, Hia tol'la Gene1·al de Real Hacienda, ('lé,xlca, 
Impresa poi• Vicente García Torrea, 1851, loma lV, p. 285. . 
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inatrucci6n ae inicia una polémica. El fiscal de Hacienda, Dan Ra
m6n Pasada, pldi6 en eae mismo aMa de 1781 •ae auapendieae la eje-, . ' ·, 

cucian de toda hasta que su majestad determine la que se debía ha-
cerQ.EEl .fiscal, 

el desea del. Rey 
licencias, ~está 
plirla". V eigue 

portavoz de laa ideas ilustradas, argumenta que -

era el fortalecimiento de la industria, y con laa . . 

muy lejos de creer que eate sea el moda de.cum---

dioiendo: "basta considerar que ai el que.intenta 

habilitar. a tiene en corriente un trapiche de azBcar, ae le,quiba~ 
par licencia treclentaa peaaa 1 puede muy bien queda1• en tal estada .. • 
que se vea precieada a no seguir la empresa: habrá muchas que' ape- · 
naa loa tendrán: atrae que eat~n necesitadas a tom~r pieatada lo:
que necesitan, y na paca a ae verán prec iaadoa a auapende1• l~ ma·--
l1enda al ae lee qui ta el paca dinero (que aceea deberán) .¡Ja~a !Ja"" 
gar aperarioa, comprar a alquilar bueyes, pagar la· aloabal~,·.:fle"'.
tea y demáe indiapenaeble". Par esta, solicita al vlrl'ey'.' 11~a~de --

- . :··- · ... · ;.:_.-. _ _,.,._, <;··:.-.:.,_,;:,o.;...:s)·(~-~·/·>·:.\'"./:·,.· .. 
euspender la ejecua16n de ea te proyecta hasta que S.Mi,determlne -
la que debe hacerse". Afer tunedemente pare ·las ez~oare~o~ ,'¡j¡~~Í;ee 

' ----'. -,., .:::·'.-:,·.: ·+ ;J;;'.;;;¡':r:','.''.7;}'-:-~~-::, ,:.;._?:\ . .;;;~,-~\:' ---~ - .. 1 

hace. La i·eepueete real llega en abril· de 1783',iy.\'ahkae .. \·ma'nde 11de · 
. ·- ·'. _ -.~-' .\1-·0- -.·.--;<-t~·::::~fé:\\'.fr;_;,-~'r»~>;/,0.::·:,..,,.:<.'/': ~---_:., ... ·--~ 

termine1· este delicada negocia can audiénciá'ofiacal't.y}vota•:canaul-
: · ;. -;.·---~ ~;.).i"!_\::o.j,~1--:;~-~'-;{&.;,;/;;·:o:·;:;/)):-.-•_·.:;:'.'>;:;-"(' '-, _.· 

ti va del real acuerda, y que deapuéa ae diera;;oü'ejíta\ciin\"téatimo--

nia pare la i•eaaluc16n del rey •62 1.xfJil/~';'.;~:'!}]J!~~l'(B!~f¡:.:~·a;!+~>·\ • .· .. · · 
Finalmente, ae decide no cobrar. licenclaa·.';;°a,(·1.aa¡~tra~ichea •. , El Fla-

. · · - ·,.- ' ->.-: -.,,::.. ·.,,,-".:-~<<:-t:;_,-;· .... , '·:fr~:,~::~ . .-_::,'.>.::.-:;· L:;'.?:::~';:·,::\·_•:-·-· · ·~- · ,' :· · ··' 
cal 11 cona1der6 bien que S.M. , par;ele,;'teal');orden?.'que.{all,e• el te, man 

. · ' -: ~ -_--:', -~~'-~:': '.·r:·'"'' ·_,e ·-f ~0:::~·~·•"·""·.:~.;;·: -,,·,,:~.r-:,~,:;':: -_,_ · .- ;---._'.:·.-. . - -
da ae fomenten loa ingenias de·azucar y;loimeil~que:•ae~campane una . ' --- '. ,.•.-,,, ·-'' ..... '•' _, ·-- , __ -·. '. 

1mpaalc16n tan fuerte, can una recaméndac16rl''.L6n'llanvenlente y ju!!. 
te". Le polémica finaliza con· 1a Reeil Cédula i:le· 179G¡ en donde ae 
juzga conveniente fomentar la praduco16n ellmi'nanda impueatoa. De 

g; lbldem, p. 286 
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hecho, las licencias ae hablan venido otorgando pese a la legisla
ción reatrictiva de principioa del siglo. La misma situación opera . 

. . .,-
ba con respecto al aguardiente o 11chinguirito 11 • Su fabrioació.n -.--,· 
clandestina fue una cona tan te y además, fue en continuo aumento. 

Loa Barbones también regulan la· fuerza de trabajo. En 1784 .ae· exp! 
de una real cé.dula sobre el trato de ea'clavoa y aua relaciones ao
oialea. Cuando a finea del aiglo XVIII ae declara librea.~ loa tr~ 
baj~dorea de loa ingenioa, 'lea empreaaa resultaron beneficiadas, -
ya que rea~ltaba .máa barato el. trabajo asalariado que la compra y 
mantenimiento de loa esclavos• La inetituci6n de la esclavitud me
rla de inanición. 

Si noa hemos detenido en el análisis .del periodo 1750-1821, ea Pº!. 
que en eae contexto se da la expansión. y riorecimiento. de la indua 
tria azucarera colonial, la que rerlejó·en;'~~~;,a,medida lea trena: 
formaciones estructurales que ª,f oper.aron;con loa barbones. Liber
tad de ccme1·cio; levantamienb~ 'cie>r'~ll'Ü~Í:ll~icihea;' expanaián de la -
hacienda; inveraionea de capÍ.t.~1T:';~~'~nt'ii\ie'ia pablaci6n y el con 

. - ·.·--\. ·_--"':···:-~.,': .. :· ... ' -
aumo, aerán laa cauaaa de este cre~in\ientó. Eataa tendencias serán 
analizadas con precisión en el capitulo~aiguiente •. 

A finea del siglo XVIII la. sociedad novchiapana presentaba una es
tratificación diferente a loa aigloa anteriores. El gran crecimien . -
to económica de la época modificó, notablemente la compoaición y --

ublcacl6n de la población. Loa peninsulares o "g~chuplnea" contro
laban el comercio, casi todos loa puestos burocráticos, desde el -
virrey haa ta lea alcaldiaa, loa .mando a· del ejército y loa alto a -
cargoa elceeléatlcoa, Loa crlolloa, como parte·integrantede la~
ollgarquia dominante, eran un sector numéricamente importante que 
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constituía el~16% de la población total. A p~aar de eer blancos, -

"noblea ."§1/ parientes de peninaularee 1 rié~a .miiier~a V hacen. dados 1 . - ., - . . ' - . -- - ; --- - .... , ., . - ·-·•, - - ' ... -, ... 

tenían vedado el acceao a loa al toa pu ea t.lla dil.'ecUvoa. Con laa re 
formas .qu~ loa· limitan en eu actividad poli ~i:ci'~,:>ci~ti;~{ cioncienci; 

.. -. _._ · .·>;:":. --'!/. --it · .. -':_·.·-:;.- /.'<·~.::;e'~-'.~):' ~-::T'i;:¡,,-:;~,,<;:~'·:',:i.~- · -;·-·_ _._ - __ -
de au categoría .. de ciudadanos de segunda .;'_LEi:~·pol¡iticEi/borbónica se 

. - .. -: - -·- -·, : .: ''; - ' -' . _. -_- . - .;·,;.;;~~!;;y,·;;;;;(~3;"'},::·/,;'"é:_\,,.,':.:::··,.:-: . ' - ". 

encamino :a·eoateaer v reforzar al sector exp'ortedoi:•,(ininerie, ca--
mercl.o) y. limitó láe poeibilidadea. de drecimt'~ilt'd?1J'li'f~'a·~ctor inte1· · 

,- ·: ·· ' · . · . · ,,.; "'. ·.'~'!"_~-':---<·.·:, _ _' .,.,. ... ,, "''\.Zi;~·;;;;:~:r;;i·:;.~,·-:·- '.·.: .. ·. ', - - -
na, controlado casi exclusivamente. por la· frao.éfón~crfolle" de la -

• .·,··:. __ ,-- __ •>->· <-:· _>:-::¡-i'-~-;'.;i;'l;~\)\>i~dY,'-'i(.'o · },'.: <. · ,·-· 

clase dominante. Pera David Brading 1 el .aector{iiitifrnoTtenia mucha 
· · , : '. ·:·· -~ ·-'--<;, .. ,.<.::~{.cf;\'~-;. ·-:~~'.:~;.;·<:(~:· :·_;/'. __ .,.. "-:'· . ·: - ' . 

máe pesa económico que el sector vinriulad.ó El'ra-:'e'x¡Jii'rtación: 11 1a -
economía interio1•, · tan ta pa1· el valar .de' i~'.;'.¡;'f~tl~~i;'j,'¡fn~'.'émnri par el 
del intercambia 'comercial (lo cual ~e máe}\~·~a'r't'~~:f~'cf~'6'r'~u~.)~ ma

yaría de las artículos induetrialea. se vendia'ri>':iii~i~~~~ti~ •,~upere~ 
ba al sector externo de la economía ~0·1~ril.~.J."l164 {f;;;'.;\ <·./ < 

':·'"'' 

Aei, a principios del siglo xlli; al int~riar de la élite)lle palari •••. 

zaban cada vez máe iaa interea~ei de· las grupas IÍegemónicÜa 'vincui:i · 

doa al sector externo -mineras, come1•ciantee expcrtadorea, buroc1·a · 
cia polí,ti~a- y par oha parte loa intereeee de loe g1·upoe vinculi · 

doe al eectar interna·-igleaia, hacendados, comerciantes de pravin 
'. -· 

cia, dueMae de obrajes y talleres-. Pera eataa feohaa encontramos 

ya un nueve sector: las sectores medias -escribanos, abogadas, ad-

§1.I Lee criterios de pureza de sangre, la blancura de la piel, re 
forzaban la explotación económica. A Humboldt parece que le= 
da riea: "Ea claro que en un paf.e gobernada par lae blancas, 
las familias que ea cree tienen menas porción de sangre negra 
a mulata, san naturalmente las más honradas. En EepaMe ea. una 
especie de titulo de nobleza el na descender ni de judlae ni 
de· moro a¡ en América la piel, máe a menos blanca, decide el - . 
ranga que ocupa el hambre en la sociedad. Un blanco, aunque -
monte descalzo a caballo, se imagina ser de la nobleza del -
país". Ibidem, p. 90. 

§i/ Brading, David A., Mineros y comerciantes en el México Borbá-. 
~. México, Ed. Fondo de Cultura Económica, 1975, p '. 39. 
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' 

miniatradorea, bajo clero- loa que .a in capital ni tieuaa y .victi
mas de la prohibición borbónica de ocupar;p~eétlla directfvoa 1 pron ' 
to 'se rad!caúi~rcin bajo la inf luenoia de ideas i:luiit~adas iy .' rech; 

zaron el ~~d~n)a~~·1~165l. '• .· · ... :· ;¡;·;.;.\J~;c,:¡,:i/'.'·'\'. e:··:· ;~ .', -
En la base de la pirámide estaban llleat1io~;·:;;¡_;;[Jiiia.y;o~at~a. •su ai 

. _ _ : ._ . ~-- :··-<:: ·-,.·:r __ r
0
.:.->{-'"'.·>.::·)--'.:.i> • ·-0:())-':~-;· .. ·; ,- ':· ':':::~;_ --~:·-';: ,. .• _, -:· •. -· :~--: '· • -> 

tuaoión era deaeaperada • LEÍ pob lacióil '.ti!ilí'iá'''iiuiirieri ta do: cona ii:I érail le 
:·. ':- - ··.,'-'" ':.;._'.''-"'"·'::"-.''..·- ::>i ... ·-._:-~_ •. _. :,,_ "'·'}_,· •. _ ::\·_,:,> ;'.· ~ . .-·.- ··,_·:··-... _. '.-·. --, -

mente, pero la expansión de laa hacieritiaa'iiiabia;;reducidEÍ '.1aa tie-~ .·. 
l'l'BS comunales de loa indios' V <1a m~yo,~ia''~icíLli.1.ab~ au' trabajo CD 

mo peones y medieros. El tributo (ac,rllce.ntadc ,durant~; loa borbone;) 
mermaba la ya exigua producción de loa puebioa ele indios, aumiéndo 

los en la miseria, Loa que no tenían tierra, eran pei;nea' acaailla: 

doa, ti·abajaban en minas 1 obrajes, trapichee (junto:~ loa, esclavos 
negro a), o eng1·oaaban deapuéa la plebe de laa ciudades, vagando y 
a merced de lee hambrunas y epidemias. Deaartiouladay violentamen 
te darán salida a su desesperación en la rebelión .de Hidalgo. 

Cuando la invasión napoleónica deja a laa colonias ain rey, ae reu 
nen lea cortes espanolaa en León (septiembre de 1810). Las peticio 

' ' -
nea da loa representantes de América mostraban su rechazo a la po-

lítica colonial: "igual representación a cartea para EapaMa y Amé

rica¡ libertad de explotación agrícola e industrial¡ libertad de -

comercio¡ aupreai6n de loa eatancoa; libertad de explotación mine

ra, igualdad en la distribución de empleos entre peninaularea y -
americanos, y restitución de loa jeauitaa 11fil!./. Eatoa aectorea fun~ 
damentarán la ideología independentista. 

La modernización de la economía española emprendida por loa Barbo-
' 

~/ 

fil!./ 

Villoro, Luis, "La revolución de independencia 11 , en His taria 
General de México, vol. 2, México, Colmex, 19?6. 

Ibidem. 
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nea no fue capaz·d~ fortalecer la poa1c16n de Eapana frente a In-
glaterra v Franc1a. En marzo de 1BOB Napole6n 1nvade. Carloa IV a.\!_ 
dice v. junto con au hijo Fernando cedan a lea preaionea franceaaa •. 
Ante esto, el pueblo eapanol, aaumi~ndo la soberanía, ae conatitu~ 
ve en juntas provinciales que inic1arán la reaiatencia frente a -
loa 1nvaaorea. Se forman las Cortes de Cádiz, en las que partici-
pan diputadas americanos que defenderán loa derechos de las colo-
niaa: "con denuedo defendieron loa derechos de ciudadanía de loa -
1ndlo~, loa negros v las caetaa¡ exigieron la abol1c16n de la ea-
olavltud v reclamaron la aupreai6n de al~abalaa v la libertad de -
producción v comercio para todos lea reinos. hispánicos 11.221 • . . ' . . 

En este contexto ae enmarcaron lea decretos expedidos para América 
en 1B12 v 1B13. El 9 de novie~br~ de 1912, 11 1..aa cor tea, queriendo 

, - .-· ", .. . '. ;- . : '. ,\- ; •, . ,"' ·• :' ,,· ·: .. _-: ·: ' ' 

i·emove1• obataouloa al. ejercicio de la libertad .el.vil v' .. querien~o -
promover la agricultura, la lnduatr1a v la.~oblaclán,~han-~~nido • 
en decretar v decretan: 1) quedan abolidas las· mitas o ~~p~rÜmlen 
toa, 2); quedan eximidos lo~ indios de todo ae1·v1c11Íc;pereonalé~/ .-

Al ano siguiente, se emite otro decreto para Amér1ca, con el que - . 
se pretende remover lea trabas a la producci6n: "Las dortea gener! 
lea v extraord1nar1aa, con el justo objeto de remover lea trabas -
que hasta ahora han entorpecido el progreso de la industria, decr~ 
tan: I. Todos loa eapanolea v loa extranjeros avecindados, o que -
se avecinden en loa pueblos de la monarquía podrán libremente eet.!!_ 
blecer lea fábricas o ertefactce de cualquiera clase que lea acamo 
de, a1n necea1dad de permiso ni licencia alguna, con tal que ae au 

§1.I 
§!!./ 

lbidem, p. 33B 
Dublán v Lozano, Legialacián mexicana ••• , Tomo I, op. cit., 
p • 396 •. 



65. 

jeten a laa reglas de policía adoptadaa o que ee adopten para la -
seguridad de loa miamos pueblos. II. También podrán ejercer libre
mente cualquiera industria u oficio útil ain necesidad de examen, 

título o incorporación a loa gremiaa reapectivoa, cuyas ordenanzas 
ae derogan ·en ea ta. parte 11§.2/. 

En estos decretos se dejan oir loe dipu~adoe americanaa que exigen 
otro trato para lee colonias. A pesar de aprobarse estas medidas -
por parte de loe diputados españolee, leg!timoe repreeentantee de 
la ideología burguesa, la dinámica de enfrentamiento entre la éli
te novohiapana llevaría a la independencia. Durante el movimiento 
ae enfrent·aron fundamentalmente doa corrientes: la más pragreaiata 
representada par Hidalgo y Mareloa que cantaba con un auatento po
pular¡ y ,la _qúe representaba las intereaea de loa grande a propiet.!!. 
rioa qJ'a, p~griaron por mantener au atatua. Con ellos ea tuvo la alta 
Jerarquía eoleaiáatica. Para desgracia de todoa, loa sectores más 
democráticos fueron derrotados, perpetuándose con el triunfo de -
Iturbide, el, poder de loe latifundietaa. 

b) Las reglones produotoraa de azúcar. 

Loa cultivos de caña, ubicados inicialmente por Cortés en San An-
dréa Tuxtla y Moreloa, ae expandieron rápidamente a la largo del -
terri tol'io. Como ha aeñalado Chevalier, la p1•oducción azucarera e.!!. 
tá consolidada a principios del siglo XVII. Las prinoipales zonas 
productoras eran laa de Moreloa, Michoacán y Veraoruz, aunque el -
cultivo de caña a pequeña escala era generalizada; existía en Oax.!!. 
ca, Jalisco, Colima y Nayarit, la zona Huasteca,, Guerrero, Chiapas, 

§.2./ Ibidem, p. 412. 
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el sur de Puebla. La producoi6n se hacía en val'iae eaoalae ; ccexi.!!_ 
tían loe grandes ingenios .con loe trapichee locales que ne prcdu-
oían azúcar refinada y que.no paeabanpor el procedimiento de la -
obtenci6n de lic~nctae; Ú'~lime me;(ioano dio a la oaíia une cálida 

• ' , "" 'e. .. 

acogida, ye que nueÉltrlJ ¡:lflí!l, ubillado en la zona tropical '/ aubtro 
. . ' -_.·,;·:·:,: '~. ">> ;~_-;,_-:':·-~:\'_,', _. -- .. -_ 1 . -

pical, cuenta con tierraef~ulHvablee e lo largo de aua coatae, o 

en loe valles inte~noa{q~e ;facilitan 1ü1 cul tivc de la cana, De he

cho, en la. actuai~cia'ci\16" ~~ria se produce en todo el .terri t arlo can 

excepci6n de Tl~~·i::iiJ:6' ~~··Q~·intana Roo7E/. A ea to~ lugares p adrf.amoa 

aíiadii• la'.zana<if~'•'iaiélJiuciaéi'cie México en .la que fracaa6 el. cultivo: 
? ·- '- _'-·:· :>_·.·,_ .. -_, •... :,_.·, - _-_:_._"·.·-·:" -. __ ' .. - : __ - . ' 

Do1•téa, aegún HLimí]IJil:Jt;'.intent6 sembrar celia en Coyoacán a ln obte-
ner resultacilJa.riivdrabl~áfdebido a lee heladas. 

- -. -,-· ... '-'. ,~;~,:<~::· ... : ~ ,·!-:C" ·.:-.:·-?:·:·-')_ .. ' . 

Aeí, en lo;<úJ.tI~ll~\.·'~ilos.de.la colo'nia; las zonas con una p1·aduc-

ci6n . conaider~6{~;~-p~~~ ·. Hu~l:iciÍdt, . e~.t~b~~ '.''en la In tendencia de Ve 
. - ' "-• . ,, ,--·-_- -··.. . -

1•ac1•uz' • cerca de Duautla de las Amilpaa ,·•al pie: del voloá f"I de Popo 
I . . . . I ' , ',:)- -··-/·' -~'~· .. e::;;_._.-·.~·. . : , -

cat!lpetl en la de Mexico, al O. del Nevado de Toluca ·y .al S, de --

Cuer'navac~, en loa Llanos de San Gabriei. En :ifl dei'l'iúanajLJata cer

c.a de Celaya, Salvatierra y Pénjamo, y en el. ValÍe dé, Santiago; y 

en las de Valladolid y Gauadalajara, al SO d~ Pátz~uaro y Tecolo-
tlán111.'.!./. La producci6n azucarera ae hallaba consolidada; laa 6rd!_ 
nea religiosas poseían varios de loa mayo1•eá ingenios: dominicos, 

agua tinos, loe frailea de San Hip6li to y la. poderosa Ccmpaftia de -

Jesús. 

La hacienda azucarera estuvo siempre vinculada al mercado. Su pro
ducci6n iba encaminada a satieface1• las necesidades de los consumi . -
dores. Como ae verá, nunca existi6 en la colonia lo que ee d~ce un 

1!?/ 

'Jj/ 

González Gallardo, Alfonso, Inveatifacián y experimeritacián " 
de 'la caña de azúcar en México, Méx co, Banco de Mex:lca, 1949, 
p • 14 • 

Humboldt, Alejandro, Ensayo politice ... , ap. cit., p , 285 
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mercado nacional, pero loa circuitos comerciales se desarrollaron 
-y hubo periodos de gran intensidad comercial- a nivel local. Las 
tres zonas azucareras de la Nueva España se ocuparon de abastecer 
a loa vecinos. 

El calor y la humedad que necesitaba la caña,. asl como la mano dn 
obra ~iaponlble, ublc6 a la industria det az6car en las tierras de 
VeracruZ, :Moreloa y Michoacán, lugares vinculados al mercado in te.!'.. 
no por el tlpo de producción. Además, densamente poblados. Esto e~ 
plica.quizás por qui fue tan tardla (finales del Porfiriato) la -
producción azuoarera ainaloenae, ya que la colonización y pobla---

. . - . - . . 
miento de esta región ae acrecienta en el sigla XIX. 

Indudablemente, Moreloa fue el centra par excelencia de la produc
ción azucarera calanlal. De ahl. que esta región sea una referencia 
constante en este trabajo. La zona de Morelaa cantó can grandes h.!!. 
ciendaa e ingenios. Ahl están Atlaoamulco -propiedad del Marquesa-
do del Valle-, Jalmolanga, Zacatepec, El Puente, Tenango, Caaasano, 
Sen José Vista Herma~a, San Gabriel y Temixca, par enumerar sólo -
loa más importantes. El gran ingenio de Xachimancaa, de loa jesui
tas, destacaba por au organización. Habla también grandes trapi--
chea, coma el de Miacatlán, el de Chicancuac, San Jasé, Tanalaca, 
Dolares, Santa Bárberll, Matlapán, San ·Gaeper, loa que abasteclan -
el mercado indlgena del piloncillo y· el aguardiente. La lista po-
drla ser más larga. En la juriadlcol6n de Cuernavaca, aeg6n Senda
val, exiatlan 31 trapiohee en el sigla XVIII~ loa que cambien· de 
dueños, se fusionan, surgen nuevo a y clauaÜ~-~n,i:ihcía ' 

.ic·~•-· ,,_, 
·''·/-.:~--" .· - ' ;.' ,_ -.! 

La reglón de Moreloa ha alda Siempre una zona -~~fv:i·~·g¡ada po1· la 
naturaleza: la fertilidad del suelo, a~ cÜ~~ y l:~'~iiÚnéÍE!ncla de -
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' ' 

agua ofrece ventajas inmejorables· para la agricultura. Fue, sin du · 
da, el sitio en dp~,d~ m~jc;érJ.ore~l.6·el.'cJÍ.tivo.de la calla •.. Esta:· 

fu e d eap la.za~d~:. ~f~.;~e·~;t·~.,~~i:i~:~?.~;·P,~&~~:§:~~~v,~ Ji,ü.~.ª,~i;,~.ef .. ~~ e~ ~~c i. al l 
dad de le·. region .•J·Moreloa} conteba·,can,:tadaei!lae/ven.tajee: ·•de ne id ad 
de pablaci6rl, '~ii~~);::<~~f~~;jf~i/~~fi;:~~f·~~{j~\:~~·~•'[fu'~'J~~:~·nt~· c:Í~ la Nue 

va Eapañe. . .... ,. · .. < /. {'.;}()'('.~t}fJif~~~"{~~;\iif1,~;i~~1f1"~;;zif ' -
, La za na de Moreloa (que abarcaba• entariceaúiartie'.'.'.d'e;·1ii:•qúe actual-
mente ea el Estado de·Méxica), cullri~'~/l.n'~e~·!.~r inuvf~l.ejada del Gol 
fo, deatin6 BU prcducoi6n caai por c~mpletci·a'l~ cfudeÍd de México: - . ·- -- -· -_- - '-; - ._ ·'.- - ·' --- - -_ ::-- ;---.- - . 
como la exportacion del azúcar novohiepano. ea tuvo vetada, ~a pro--
duccián morelenae ae deatin6 fundamentalmente a la ciudad de Méxi
co. No era común, tampoco, que Moreloe abasteciera a otras ciuda-
dea, por la lejanía v el mal estado de loa caminos. Para éataa, el 
azúcar llegaba de las otras zonas cañeras, cuva cercanía facilita
ba el comercio. Puebla era surtida por el Valle de Atlixco, a Tol! 
ca llegaba la producción de Malinalco¡ Morelia ae abastecía en loa· 
valles michoacanoe¡ a Guadalajara v Zacatecee el azúcar lea llega
ba de Michoacán, Colima v Navarit. Vemos así oámo la dificultad·~-· 
del transporte en buena medida expresada en loe altea castos, liml 
taran la producci6n de Mo1•elaal,g,/, Para Barret, la .escala de la -
producción de Moreloa dependía directamente del creclmlenta demo-
gráfico v las condiciones econ6micaa internas de la Nueva Eapalla, 
lo que no auoedla con la produoci6n braei~eña:o~cubana,rque prcdu-

zg,1 
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cian para el mercado mundial. En ·lo~ 'jJe.l'iodoa de exportación de -
azúcar mexicano, era' i~··p;ciducciOn de Íl~rac~uz la que predominaba, 

por au. cercania .f.~_r1.·.~~¡~ó1:~[¡-~~ü.. · .>.;· ( .. ~:; •·, \,' ',• . . .. 
. : -: . ::,::. -··:-~·: _·:::-":~;::·;;:~'.(i;f~~---"'·'.~;·;::.< ·.;;>\:{;~);:{~~<;~·\;~,:-~:~~:~~:, :i.>::/):i~~:;:: ::::~'.::' -~)::.:)_.;_~~::!:.~.~ :'.·.-~~~- .::. __ ::.-:'..-, ,- ' . 

El azúcar jUlJÓUn)mportarlte· papel eri;:ia,canfcrm'ac1,áf1' ~co·~ámlca· y·.· 

social de la región iJ~ ~,á'{~¿~~:;~i-~fW~~~~ ~~,-;~ei'.~.~'.~,~.f~~i1,;}B,~.16n,.~- . 
del dulce y sus derivadáa d·eapiintariin'illla ~reia'ofo'nea[m.ii'róai1tilea; · 

.'- ·- • . '.' ·, ;.;.; ;>-, ~/. i_j:c.;~'¡<.;:_·; .- ,;:. :f:::·!:· ·, •.:,e•! ;··.'_',_.;;~_;,~;-ji/.5::-::.~:··-:.¡;·¡~!.~':_'-'~~i_·~-;~::J-:~ ·;:;:•}:'.-:'>'_•';:,,: .. · _>;. · : · 

para sembrar cana y proceaarlá.ae •altera"én:buena'..medldei''•la'')confor.·. 
, ·, ':; '. ·' :: .:'-' :·.- ¡_:· '· -.:--~_-:<'' ) ::·: ,_.·_·::::":;.:--.'·.-. ·:: \~ ', . ·-< ·,·,,_:-:_-.. :_/-.'-~',':/' .·,,::"'.'.:;::::>.>:-\}'::'.' ·_;_>-;.,,•:: ~·>~:·~,·-~; ·-''._'-~ 

macion geografloa de la··zona;',Eato·ae,,hlzo evidente;:enüoa:prooe"-
, " ; '", ::··· '-,, . ":-'· _i.>_:'·<.-::'.:'-·'.:~~'?~;\J,i:-<','2-:;,·,_:;;:·.-:·:·;-,•''(';,:-.:·,,';·---·--"_','_-,· 

eos de exproplacion de la. tierra; mientras qué"laa,,prime1·as';flncsa· 
azucareras ee ubicaron en lo~ liml. t~a de la ti!;;~~'j'Q'~~i~~te/~'G~~,;.,. 
to loa azucareros penetraron en ella, desplazeindhc·ál';1ndigenaiiCa-

- . ' . ,..: . -,,_ ':_. ... _ .. -~_,-_·._, .. .:,:-~;:'.7;1\-'/:·:f'::;~-::;.,:-.~;,__,.~, .. ~·,:;):.,,';:•:\-'.'.('_':. ~··.- ·. 
Maveralea y agua empezaron a llegar a estaa.,t1erra1(:,cal1entee ;de -

·- • ' <' -, • :,: '·. ;:-'.-.. .--_·.; '- :, ,-_· ;:: "·:·.'..:~ >:::•.{:~>:":,~-;;- :-:_::'.;:.:;·_ .. :-:J .... ;_.. :· . 
loa valles, lo que ocaaion6 el desplazamiento de'cultl.voa\y"~:1a apa 
rlción de una nueva organización espacial 731. E'~'{~"B~1Ü'il'~~~:{s'e lni: 

. .: .- ·_ - :,\ ..... ;· >'.':'.í('.';!·~.;~'~k:~.~;~;:.'.;:::. ·-..: ·'.•! ... ;.',, _-, ""· - . , ,. . 

ola a mediados del siglo XVII, encontránBoae 'corisolldlldo:.-un,;aiglo 
d eap u é a • ,. ' '.-:;;~''.·:>)J~::!~~&'.Ul~f'.,;;:~~~,_-._;_·_,:1 :· • • 

-., ... ,,,.,•_,:_-,.,,, 

:· -·· ---~-:::_ ;;'~_;·\j(f:~]:¡;:~i'.::·:·:~·.:·, ,- -·: .. · :.:-' ·' . 
Loa beneficiarlos de esta producc16n formaban:.un\grupo~heterog~neo. 

, . .- _ .. <:·; .. ' ,_-: '.;:_!:~i.'.,';~ ,:· é;'..";:;<i-'ct.'i (;~~ ;._- -.. -'·.' ' ·, · 

No ae consolida todavía un grupo terrateniente r(cíiino';¡ias'lpropleda-
. ' - •, ·;;_~~'.~_. _.:,;;~,:.< .. ~;,;,~;/.l;,,·,->'.·'.-:-- .. _.· .. > , 

des estaban permanentemente arrendadas, el grupo;'pro"ductor· de. azu-
·.-:< ·. ·-_:_ ::1.~::,:)'l\',_o."-:.;'' ,e:;·_,_,_·::: .. :,. 

car se componía de individuos de origen muy distfnt~::Alternaban -
.. '·'·' ,,,;_,• . .; , .. , 

entre loa azucareros comercian tea, func1onar1iia/ ágricúltorea y ga 
naderoa, órdenea l'eligloaaa, bu1•ácrataa, e té;~/; A F'tll'al~~ del el ·-- : --. . -
glo XVIII hay una infiltración del capital comercial; loa. comer---
ciantea adquieren muchas haciendas, como veremos deapu~a. 

12.I 

'1!!..I 

Sánchez, c., Haciendas y pueblos del Estado de Morelos, op. 
cit.,p.52. 
Van Wobeaer, Glaela, 11 Laa haciendas azucareras de Cuernavaca 
y Cuautla en la ~poca colonial", en Morelos, cinco siglos de 
historia regional, México, UAEM, Centro de Estudios H1atÓr1-
coa del Agrarismo en M~xlco, 1984. 

\ 

\ 

·I 
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A lo largo del. camino entre la ciudad de México y Acapulco .crecie
ron poblaoionee que atrajeron al comercio. Amaauzaa, Taxllº•> Iguala, 
Chilpancingo ,/eran ~baatecidaa de azúcar, piloncillo y ~gua'rdien--. 

. ' " ' ' ' _,-,, ' . _, - ''" ·• - ' -·- - -- ' -· - ' . ' "• ' ,. ' :- ''• . " - " ' . 

tea por h.aé,ienda!I cElfferaa guerrerenaea, entre lea que destacan, -

ChichihuaÍ~riJre'p,ectiirilluán, Palo Blanco, Mazatlán,. A~Eifiuizíltla, -· · 

L,a. Im¡,¡gen;: Ri~h6n,; BÚenaviata, Ocoti to, Sayatepec, f'llt'f~;~f'iLa Pro 
videncia y Tik~;·B Coloradel~/, •• ;;- :··• . -

.
-:· ... ·.:/. ·. :..:;:-:: . 

. ·,,., 
--:;..-.'',-· 

Michoacán (el obiapado de Valladolid) fue otra zo~a ;¡JJ:oHüctcra de 
agricultura tropical cje:!exportac16~. La coeta ae lle~6·~~'plánta-~ · 
cianea de cocoteroa y de ,cacao, arroz, algod6n, af1if¡;yfreri'i ia~.lla 

;·:·.-·;'·-',.-.--_-.·--~·<; -'·/:--:/:'.·' _:,~::i·_-· - .. -_. -

nuraa de riego, al pie:de loe montea, ee cult1vo·la>oaf1a. La pro--
ducci6n azucarera michcacana data de loe primeros arió~ de •la co~;.,
quieta; 

0

lJB para el afio de 1600, Michoacán contaba con 11 .de'loa 40 

gDgadea ingenios y trapichea que habia en la Nueva España. Ea ind!!_ 

dable el papel de productor de azacar de Michoacán. Al inicÍarae·

el siglo XVII, la producci6n anual era de 120 arrobas, un siglo -

deepuée, ea ta cifra ee había decuplicado 76 1, Si tomamoe en cuenta 
que el azacer pagaba el 20% de la producci6n anual de diezmo, po~

driamoe deducir que el aumento en la producci6n del siglo.XVI al -. 
XVII Fue eepectacular y quizá a eeto ae deba la caída de .loa ·pfe-
cloe. Laa zonas mlchoacanaa productorea de az6car eran.Zltácuaio, 
Tacámbaro, Puruándiro, Urecho, Peribán y Zamora. Ahi encontramos·, 
por ejemplo, el ingenio jesuita de Th•ipitio; en Zirándaro estaba 

la hacienda de Nuestra Señora de la:Concepci6n y el trapiche de la 
hacienda de Nuestra Sef1cra de Gracia. En Urecho están, entre otras, 
laa haciendas de San José de La Parotta y San Antonio Abad. Otras 

'J2.I 

76/ 

Ruiz de Velaeco, Felipe, Historia y evoluciones del cultivo 
de la caña y de la industria azucarera en México, haata el 
ano de 1910, México, Ed. Cultura, 193?. 
Morin, Claude, Mlchoacán en la Nueva Eapaíla ••• , op. cit., 
p • 33 • 
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haciendas azucareras michaacanae fueron San Jaeé Purúa, La Guara'--
, .·· . ·.·-·-:;> ---:-!·': ~: .. -_--·. --.-,.'- --:->.' ; . _. ,. - ' -.· . - - . 

cha, Pucuar,o, Loa' Laureles, Puruaran, Santa Clara, Loa Cerri toa, -

San Juan de. Di~e \' la 'tla~l.enda jeeiui ta de Barre ta.· En· Michaacán, -
la reg16n de ~,-~·~e}anxf\Je'.importante ·por au produooi6n de azúcar. · 

Eata r'e\1i\)~\~~'lin~u~'htr~ situada en la zona templada que hace de -
: ·-· . ~, · --"~~ -. --:·,··.-<-::·-::):::.',~':_'. ~;:i-)'2 '1:1, .• ~:w:;v.-_·, .:·.~·_.: ;· .. :·:>. _-- - : • 

tranaici6ncentreflae' tierras frisa de la Meseta Tarasca, v la tie-
. . ::. ,',:,':' -.•-(:;'.·:·-.-'--:::':y·,_:·:t::,,,_.,·/.''·:\·_;:, _::-_ ... 

rrá oaliente/de¡'va~lea y coa ta del sur de Michoacán. A la regi6n -

de Taretan'.'iaád~aft~íi-. llegaron gracias a loe ague.tinca, loa que pro 
:- ' - i:_· ;-,·-__ • _ _..,.._._'_:.;,·:·!('~ .. ~·- _,-, ___ :~. ' ' -

dujeron azu_~.ar;cy 'pUanoillo desde el sigla XVI. Fueron ellos loe -

fundador ea déil.~~-;nilla- y trapichea y loa beneficiarias de la pro-

ducci6n v. lei ill.et;ibuci6n de ea toa productos. La vocación azucare

ra de la.re[Ji6n'ci~ Taretan perdur6¡ hacia 1B22 esta zona ae ubica· 

como una de· l~a··~1·incipales productoras de dulces y agua1•dientea77 ( · 

Eatci ea de éí;l!er.ae ai tomamos en cuenta que en 1794 el intendente 
de Valladolid inform6 a Revillagigedo que exietian B7 intenio-a az~ 

• -- 78/ 
careros en .la provincia- • 

La producción azucarera del obispado de Valladolid ee concentraba 

en loe circuitos regionales del comercia con El Bajía. Eata puede 

ejemplificarse con la diatribuc16n de la zafra de 1793, la que prE_ 

dujo 170 mil arrobas de azúcar¡ la mitad fue vendida en Guanajuata, 

la cuarta parte en México, Durango, Guadalajara y Zacatecaa, y en 

la zona michoacana ae conaumi6 el reato. Hay evidencia de que a Vg_ 
racruz ae expedían pequeRaa cantidades, a6lo que eato ocurría oua.!). 
do aúbia el _precio del azúcar en el puerto, o bien cuando Michoa-
cán obtenía zafraa abundantea, ::como aucedi6 en 179422/. A finea -- · 

'12/ 

?B/ 

21.I 

Salmer6n Castro, Fernando. I ., 11 Haciendaa piloncilleraEI: .Tare
tán y au región en loe alborea del aiglo XX", en Revista Rela 
el o nea. Estudios de Historia y Sociedad, vol. V, no •. 19,. Mi--. 
choacán, El Colegio de Michoacán, 1984, p. 63. · 

Floreecano, Enrique e Isabel Gil, compiladores, Descripciones· 
económicas generales de Nueva EapaRa, 1784-1811. México, lNAH, 
1973, p. 58. 
Morin, Claude, Michoacán en la Nueva España ••• , op .cit., p.144 
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del siglo XVIII la producci6n azucarera de Michoacán llegaba hasta 
Chihuahua. 

En la segunda mitad del siglo XVIII la región de Guadalajara tiene 
un crecimiento vigoroso. La zona de loa Altos de Jalisco abastece
rá de azúcar a la poblaci6n as! como a la minería del norte. Entre 
las haciendas caíleras de Jalisco podr!~moa enumerar las de Atoto•~. 
nilco, Bellavieta, La Espe1•anza, Atoyac, La Pudsima, Ameca, El C.!!, 
bez6n, San Vicente, Santa Rosa, El Tule, San Ignacio, Amaoueca, Be 
lén. 

Dentro de la ruta entre México y Veracruz, ae encontraba Puebla. -
La producci6n azucarera de eata zona se encontraba en loa partidos 
del.sur que cantaban con cli~a máa apropiado,,eapecialmente loa de 
la región de Izúcar. Loa trapichee poblanos ae especializaban en -
la elaboraci6n de aguardiente y producían solamente piloncilloa pa 

. 80/ . . -
ra consumo local~ • La producción agrícola de esta zona quedaba -
inserta •n'ia 16gica del mercado regional, eapecialmente el d~ lri 
ciudad de Puebla• Algunas haciendas azucareras fueron l~ .de Jalte
~ec, Atencingo, Lagun111as, Col6n, Matlala y San Nicolá~ .)1l1'~ntino, 
gran ingenio que estaba capacitado pre la refinaci6n de laa::mie--.-
les. ''.> 

'. _,•·-:-- ,,, . 
-··-'·-.:-__ , .. 

Al norte del estado de Puebla, en la sierra que coli~~fü.p~~y~rE1-
cruz e Hidalgo, eetá la regi6n de lee Huaatecaa en -drindeilaiproduc 

# ,, .. -'.,.c:;:c_;_.:'>';.'f-'.7.···-.:_~,_<·~--:t;<~ .· 
cien trapichera fue grande. Segun Sandoval, la zona de.,_Huejutla ,-- · .. · 
era rica en producci6n hacia 1750: más de mil cargas -d~'~\:-l.~n~i.110 .. 
se consumían en eea jurisdicci6n y pueblos aledaíloa. Lri miama:iocu-
rría en Texiutlán, Ta~oyán y Huayacocotla, en donde ~ay "máa'de-33 

~/ Reinhard Liehr, Ayuntamiento ~ óligargu!a en Puebla, 1787~ 
1!:!.1.!2,; México, Sepaetentaa, 19 1, Tomo I, p. 16. . . 
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trapichilloa de hacer panela, que por lo común empleen en fabricar 
chinguiri to del que usan con demasiada afición n.~.2/, según un obaer 
vedor del ·momento. 

Le otra regi6n azucarera equiparable en importancia a Morelaa y Mi . -
chaacán fue le de Veracruz, en donde lae haciendas azucareras ae -
distribuían alrededor de lea ciudades de Córdoba, Drizaba y Jalapa. 
El azúcar ea un componente esencial de la agricultura de la región, 
junta can la vainilla. Córdoba, par ejempla, estuvo desde au funda . -
ción.en 1618, vinculada e loa negras y a la producción de azúcar. 
Junto a Drizaba, ocup6 un importante papel en la transformación de 
le cafia. Para 1746, había en .córdoba 33 trapichea, cuya población 
ae componía fundamentalmente de negrea. Para eaoa anos, había apr!!. 
ximadamente 200 familias de eaclavaa. El influjo de loa negros en 
la población ve1•acruzana ea hoy en día palpable. Fue el azúcar el 
que etraJc al negra82 1. Tal fue el peaa del ~ultivo en esta, zona: 
Para la ciudad de Drlzabe la lista na ea menar: eatá~el I~g~~iri :de 
Sen Juan Beu tia ta, el trapiche de Tuxpanga, El Po tr.ero, \~: Pefiuele, 
Cueutlepen, La Concepoián. En fiórdoba ~e encuentran, y~.~~/~l si~- , 
gla XVIII, loa ingenios de Sen Antonia, Sen Ja!lepll·y_Nde~i~rsefio-

. ' • , ,', '-:. ',•·.-•c'•'.'"c,,.' "'<•_,",;'• •• ' • • ' 

re del Rosario. Una de loe ingenfoe · máe grandes de .. Vera'cr1J'z rue el 
de San Jaeé Papaloepan (hoy día Ingenia de San Crl,~t6b~J:) 831 •. 

La región de Jalapa Fue también un emporio de haciendas azucareras. 
Al finalizar el sigla XVIII, Jalapa cantaba can 15 haciendas y cin 

Flarescano-Sánchez, Descri cianea económicas 
Nueva Espafia 1 1766-1 6 - N 

le !D_/ 

ª3..1 Chávez Hita, et al, Traba adores eaclavaa en las haciendas 
azucareras de Córdoba, eracruz, 3, Veracruz, Centra 
de Estudios Históricas, Universidad Veracruzana, p. 21. 

~/ Sandovel, Fernando, La indua tria ••• , ap. cit. 

1 
i 

¡ 
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ca.ingeniae, alrededor de lee cualee, y vinculadas a la producción 
de azúcar.' ·habia.27 pÚellla~ fndigenaa. Le empreea.egrapecueria de·. 
le hecienda-inge.nia{rJe ei\r~eartl! delJ tleear~·aila•eéaílónii.ca ·. v•· ea--.· . 

. ci.el··.· .. d;:··.l·~·.;~;~;tfJd~;~f.'i~{Í~f ;e;~g,(~1~;ª{hª!¡1~~·~1:~~.ºQ1 f ;:.Jo~~.~i.~t·e\m.1sma~~ . 
Le p~aducci6n1 defmi~lee1ei•pequeRa 'eecala pera eatief acoián de un 

• ··:~'·,,;· - -,_-;_:'. .~-: :;- ~ .. /:~-,·1'(¡:, ;'- :';·:c-.·'J~~--:,::·:,,.. :-o:.'~-·,.~----'.;'i<\' '::·:.;" ._;,-_-._:;:_ .. ::-~~->-/i \ '._'\-;,>_· )_.;;;: '.-.O.,':.<-~·c:' ~> ·:\,_-_)!'.._.;'; "-~'i·_' :.:'.< ···: .; ·: - -- : · 
ca neuma p apular'\Jue'.1• alga•;ge nerali zado.·en e l\te rritar io ;navah.iep ano • 

. ;' ; , ·, • ', : :..,;; -,-"<;·.",,"t_~'<_ :~~-'7-'.' -~<; . __ .:·~:-_;: ,._ -';~·, .':"··~ ',' ~-<•'.'-''·-~-:;.-~e;: /':-'.~ ;.~ :~';-}.Í!;\\·:-)i°;;>~;!~"~-~-'.'i.:''/,:'.:~''.lr.,~:J·~Jf-'.':'<'}•._:,tp _·,_':;::·. ,. ::_·.· , , , ' 
La tecnologia'•· empleada ;por}{el. pueblo¡•noe •. habl(•.de(lo•:,arl.-Eiigada · de·• 

' -:· '.-:. ··_'.:.:. '-.;.· ,,·:~'.,', ?-'~;::.-·,.·.-- -· ·'.·. :·' ,. : ··'' -•; :;_._,- ¡._ ·.~:~\,'.•.'·::·;·.·\'_·' .. -.· ;_,:;~·'.·;·:."-e},-~·.;·::~_'-,>.' •-:\.:_:·;;:-'_;,•:-.~-;;·.,··_i¡;_¡;?,::<-,'··; •· ':- ., -'. . - . 
e e te·. tipa.·. de /prciducc16n i. En .'Papiintra', :·par)l!jemplo'i}abu ndaberi .loa·.,-

. -. -_. - :--·-;_ ·, •:: ·-; , ... _•_:·::: ... :-, ··-~: · -\.:., ,::.;.:'' · -,"'., -., '-' .:-_·,-::·.;_,- /S~:_-_:_"----:.'"-:>•-~-'---'~::· ~.-";-~,.i;;:.-,;:.':'"~¡':::r.:.;;_•,'..::_-:;."{'~--'.-_..:_-7(":_.,_ ·~-~·-~.·~--'\.·:_-_:: :- -.'. · _ • _ -

peq ueRoe. apara toa.;, a.,. trap ilJh illoe;ipfire .. male.r,'.éaREi, y\ex t.raérc:laa ml.!!, · 
- -- ~~- ---.- '. :- =-·-- .;---;~.!?'-"-_,.:-~:-. ~- --'-- _":·~- --' · --_;; · ::- .. -· _ ··:. ; , : _·. ·~ · :-.:'; :_•-:-'" ··~'--~ ':",f,:''~;-,·,;.,·_:3·~·.·;·_:-(<;o~~S::<:i;J;'--·-'.'":::.!:.':~: : _ _.-:,_. ,--._<:.• -. < · ~ .. 

lea. deetinadaa'ac.laeiálamb~quee caee~o~:.,Sefco111pon~Bn:de/.trea pe-- · 

las y una '1arí.za ~t~ º.U,~1q~\er6:/~i~~~;,:.E:ªC.J~;~;~g~1~:a~";'é.,~'1Z{r.ª~.br~ de ·._ · 
ti•apichillo .venia del hecha: de' :que;;hacian:Yen'{pequeño::•lo <que. loa --

,_ _-, '. _- -' -':·;::-"~- -_--: -:_,,. '_- j~ :.:-::·----- :_.:<-- :_: ... , -~ --._._-... _._ ·_-:-;;:: :·:-: _-:: -':·.-' .-~· ~t_•i·, ;_·;;·.''-' <-::.Y<':~';f,''"1h;-;-y;j-t_;<f:;·{:O:'_-!::.~,~;-,-~\ -;. ·_:: ;_:_,_,¿,';.,-;;; :_; ,·:··, - ·-' . 
· grandes .trapichee., haciall .en'laa 1~genioa.~"'iCon •• ellaa?elabor~btin aue 

pilan~ iiiae v ª?uardientee~5(':_¡E{~~~~h~'.~lU,Q},~~~'~'~J(~~~~lia:~~:f:7'.nte, .de · - .. 
la praducoi6n veraaruzana. El ·oa·ntón\de:'Coa:amal"oa¡íeir!~·i;¡:¡or.'.éjempla, 

. . ' ' . ': -_ -... ::. ;-_-,·.- <·- ·',' t ,--_-.:;.-- '-.-c. --~'_, . .-·:·";::;:_::-::,;·~--~'-'.''!":'i<i,;.'-·-,;:o;~r-;:,_;:·-,y_..:,:,,!;.,:··,:'..,;.:-_,;_:/\' '' :·:_ .. < ', • 

ve acrecentarse el. cultiva: de cola'.."caRa•:;deade;;medleidae/del:.eiglo-~-
. · . ; ---'": ·: _. ~:: ;.· · ... ::.:-·--:·.:. · .. :~::'.·, ,, <':': \:;.;.; ~':;_¡:::-~'{;¿r;;-.'.':~',:':-;;~:!~{!~:VJ),-;;5-,;~~~-;:-~{-\~1; . .:·'1\';H,~~'i-.-. ''-- ,_ ·--: - :.-. . 

XVIII, pero en una eaoala pequeRa.'tCoaemalaapanq:iroducia:pilonai--. 

lloa y aguard ie ~te a<pá~.t~.~ ;d~'\t~'fif~~;f1~0,~'i;fu'~'n'~'~,~~~~'.!~h?}~i~.~ Üc---
ción ae coneumia a nivel ,laéal ,]A,'.í:l ife.reiii::ieííü:ie<MórellJa}ien. Vera-..; 

. -· ... , . _e·;~:- -~, ·/B6'"/_}-::·-'..:~'i"'"-f(:~~:<~ff;z_:l:~,;~í:~:~-'-'~.1.~-:!:::;~Z~-:·{~i,:'.&f:;,~~"),:;.',.:)o'.) .\_,~-~~;· :· ,-:, .. __ · . . 
cruz ee ref in abe poca azucar""."."".r~·.Er1.Jla:)r.eg 1aJ1fde•;Caat.ep,ec ¡·;:l.a ca Re 

' . " - . '::_._~ :-;; ;_' :;>;'.''. ';. ':-' ':'·'- :··,./;';.;:::;:;;-:·:5_;'.-:,,-;':'.,~·.:_~::',",:_:::-;-:;;~-;:-;:.:o·'(¿t:-{;::t<";<~ ?!·:':!.·, :_.;,.::':::-:: .-· ,- ' ' ' - . 
de azúcar ere el cUltivo camerciel>por exce.lencie;durante•:el eigla 
XVIII, aunque le zona fue también pr~du~tciri3 d~'t'~ti~~~.;·IJ~fé· y ga'
nada¡ el predominio del cultivo de caRe de a¡úc~~· eabre ia ganede
rla en la región, ae hizo evidente para finee del aiglo XVIII, épR 

,!!i/ 

~/ 

~/ 

Landa, Mariano, Una cantribu-
al conocimiento ec. ee1a, n ve1·-

~aT:i':':r"'fi=e=r=a=c=r~u=z~a=na=-'"',"'j-l'f?!"r--::---i,.;r~~~~~~~ 

Genem, Naere M., Evolución histórica de le industrie azucare-
. re mexicana, México, imprenta Nuevo Mundo, 1967, pp. 143-144. 
Martinez Alercón, Juana, San Cristóbal: un ingenia y eua tra
bejadarea, Veracruz, Teeie, Universidad Veracruzane, 1985, 
p • 7 • 
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ca en la que habla cinco ingenios importantes que desplazaron a -
las estancias ganadl!raa87 1; 

Algunas de las haciendas cañeras de Veracruz 
huixtlán, La.Laguna,. Tuzmapan, La Drduña, El 

eran, en Jalapa, Ma.:.
Enoero y Zimpizahua. . . . 

En Jilotepec estaban las haciendas de Soaocola y Concepci6n; 'e~ -
Naolinco las haciendas de Almolonga, Ei Llano y Maatetlán, el ran
cho de Tenampa y el ingenio El Chico. Hay ~amb~én producción azuce 
rera en Minatitlán. 

Loa 
ñaa 

pequeños trapichea manua~r::¡oon loa que las comunidades peque
producian aua mieles ·y pi.~ncilloa para autoconaumo como lea -

que se describen para la zona de Jalapa, eran algo común a lo lar
go del ~erritorio. Este tipo de producción predomina en Chiapas, -
D~xaca, San Luis Potosi, Agyascalientes y Vucatán en la época col!!_ 
nial. En extensiones pequeñas, el campesino cultivaba la caña neo!_ 
aaria para obtener piloncillo y mieles,· después del corte iniciaba 
la molienda, la que se efectuaba en pequeños trapichea portátiles 
ubicados en medio de loa cañaverales. Cuando el campesino no con ta 
ba con animales de tiro, loa trapichea se impulsaban manualmente88~ 

De esta forma, el cultivo de la caña se dio en diferentes escalas. 
En Daxaca ocupó un lugar relativamente importante. Desde el siglo 
XVI ae establecieron trapichea en las cañadas y en las zonas máa -
cálidas de la Mixteca, que operaron con mano de obra esclava. Pare 
ce ser que el cultivo de. i!/,,ii~ña decae ~durarite el siglo XVII, vnl-

. oc/:; ;:_(, . ._,,t·;:.>-:,,,.·.~i;~':·f-'·-·T·OE''._\,~~:·.i,\c::>>'/:_,:~---~-:-_:-_·.-:_· : ----- - _-,._--_; . ·. 
viendo a reaurgil': en .e1·~XV.III";'\1En':la'.,Mi.xteca 1 por ejemplo, se re--

. ' ~' .. -.;-:':.·.·. -,.: :;.' :,::;;;::<~->-:-"\'~·'.'i:_-:_!!''f->!_~-~\1'.::{';:,-:'.::>~\'- --_::;. \,·: .. ·:::"' ; .. :· ' ', -. . - . '. ' - ' 
giatra un auge:econ6mico·durante',el'•aiglc XVI. gracias a.loa culti- · 

;,,·:e .,. ," ... :~,:··.:.:;'~:>:-;:;;\:~'.: '"''' 
<~:'.:.·:)·/,·.· -.·.:-··.:--,.,. .. ,..,- .·.,-.. ·, -~'-' 

_B_?_/-. _B_á_e_z_·_L_a_ñ_cf-a-,:-':_M_a'-r·f~~~'.J'Car~ y formación regional u., cp. cit., 
p • 84 .•. ·'.:'. ·'. ·" ........ ' ' .... · 

~/ Ibidem> 
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voe de eede y.grane. Con le crieie demográfica, esta producci6n d! 
cae en el Biglo ·XVII. El crecimiento econ6mico renace a principioa 
del XVIII, cuando importantes capitales comerciales llegan a la re 

. . -
gi6n a implantar el cultivo de la caf\a en la regi6n de Tlaxiaco, -
fundame.ntelmente en el área de Voaotlche.!:!2/. El, máe importante in
genio· ~~'.aaxaca fue "La Concepci6n", fundado.en 1715 en la caflada 

. . 1 

de Voeotiche. El duef\o era Nicolás Zapata, alguacil mayor del San-
to 'Oficio, el· que alqu1l,aba lae tlerr13e al cacique de Chicahuaxtla, 
En los 'úIÜmoe afloelfdel siglo XVIII, vemos cómo el dueflo del inge
nio .intenta exp.ropi~;· lea tierras de loe indice, argumentando ---
"&qui6n m~ puede prestar algún dinero sobre una inversión hecha en 
tierraa que no son 'miae?"2.Q./, Curioa¡¡¡mente, la comunidad de Voeot.!, 
che mantuvo la·propiedad de lee tierras durante la colonia. Lea -
perdería afias deepuée cuando la Ley Lerdo prohibió a loa munici--
p ioa ser propietarios de tierras. 

Para 1714, existían solamente tres ingenios pequef\os en Daxaca, -
que producían panela y aguardiente. Para 1750 existen ya aiete tr.!!. 
piches grandes, en menos de ricos comerciantes españolea. Para ---
1?70, el azúcar pegaba una teas decimal inferior en relación a ---. 
otros productos, y a pesar de una aubdeclaración fiscal del prodUE, 
to loa trapichea contr1buien con el monto de 2,400 pesos anuales, 
lo que representaba el 14% del diezmo regiona12.1/. 

La producci6n de piloncillo y aguardiente tuvo también una impor-
tancia relativa en Chiapas a lo largo del periodo colonial. A fin.!!, 

!:!2_/ Méndez Aquino, Alejandro, Historia de Tlaxiaco, México, 1985, 
p • 126 • 

90/ Ibidem, p~ .131 

11/ Pastor, Rodolfo, et. al., Fluctuaciones económicas en Oaxaca 
durante el siglo XVIII, coordinado por Ellas lrabulase, Mlxi
co, Colmex, 1979, p. ?O, 
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lea del siglo XVIII se encuentran'produciendo v~rioa trapichea¡ ,en 
Ocosingo están el de San Jesé y el trapiche Muxtirnar ¡ el trapiche 
Santa Bárbara en Jiquipilaa, la hacienda San Agustín y el t;apiche 
San Iaidrc Buenav1ata en Tuxtla¡ también en Scccltenangc hubo va•.:. 
rica trapichea: Pajalpit, El Carmen, Chapaza2!/ ., 

El abastecimiento del mercadó local hlz~ necesaria la producción -
de dulce en las regiones, poco conaalladas con loa, circui toa del me!. 
cado. Vucatán tuvo siempre una limitada, pero permanente produc-~
ci6n canera. Mérida y Valladolid contaron deade el aiglo XVI1 con' 
una ,produccl6n local. Para el sigla XVIII la cana se encuentra fu~ 
damentalmente en Tekax, Peto, Tizimín, Espita, Ticul, Izamal y So
tuta. Ea tos lugares del sur del 'Estada, extensca valle e de tierra 
fértil, son loa más propicios pues aon menos pedregcaoa, aunque en 
Vucatán no ee contó con ríos ni canales de riego¡ las cosechas de
pendían de la lluvia. En estos lugares la cana se destinaba a la -
producción de piloncillo y aguardientes y no a la refinación de -
azúcar21/, 

Como hemos visto, el cultivo de la cana en la colonia, se enfoc6 a 
la satisfacción del consumo de loe habitantes de :11'!, Nueva Eapana. 
S6lo en loa grandes ingenios de Moreloa, Michoac'~n y VerEÍcruz, ae 
producía, azúcar refinada. El reato del territClrio ae abastecía lo
calmente del piloncillo y aguardiente elaborado en loa pequenoe --

' .· trapichea. V como veremos deapuéa, fue muy limitada la exportación 
de azúcar novohiapano. 

2!1 

2l,I 

Pedrero Nieta, Gloria, Estudio de las haciendas en base a loa 
da tos d le zmales, México, lnédi to, 1976 • 
Lera Vega, Radclfc, El cultive de la cana de azócar en el es
tada de Vucatánt Vucatán, Teaia profeslcnai, Escuela Nacional 
de Agrlcul tui· a,, 1939, p. 28. 
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CAPITULO I I I 

LA HACIENDA AZUCARERA DE. LA SEGUNDA MIJAD DEL SIGLO XVIII 

1. SALIDA DE LA CRISIS POR LA LLEGADA DEL 
1 

CAPITAL A LA INDUSTRIA 

~~) Características generales del periodo. 

Al hacer la historia de El ingenia azucarera~cubana, el gran hist~ 
riadcr Morena Fraginals sostiene que "Además de una actividad eco-· 
n6mica el ingenia Fue una aventura del eep!ritu; la geetaci6n del 
gran compleja productiva exigi6 estudies imnensaa, un la1·g~ y det~ 
nido trabaja de inveetigaci6n y ~na extEaardinaria pasi6~ creada-
ra"2i/. En la Nueva Eapalla loe azucareras también requirieran·de -
un gran empeño para mantener Funcionando sus empreeae. La produc-
ción de azúcar era auténticamente una de las más avanzadas activl-· 
dades de transfarmaci6n de materias primas en la colonia, equipar.!!. 
ble solamente a loa ,procesas de beneficio de metales. 

Aa!, las haciendas azucareras surgían en el panorama agrario cama 
verdaderas unidades sacia-económicas, en torna a las cuales gira-
ban numeraaaa intereses ecan6micae y ae entablaban relaclanea oc-
cielea muy complejas. El negocia del azúcar invalucr6 e muchas. Le 
haciende azucarera necesitaba capitales, ae vinculaba a loa circui 

2.!!_I Morena Fraginala, El Ingenio.·!•';• .ap. cit., p. 71. 

'-· 
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toa comerciales, subordinaba a las comunidades indígenas vecinas -
de muchas formas, proporcionaba empleas, requería servicias. Estu
vo siempre vinculada a au entorno, combinando loa aectorea de auto 

. -
abastecimiento con loa que contaba, con la recurrencia al mercado. 
En su interior ae producían una gran cantidad d.e tnsumoa y ahí. se 
concentraba también el proceso de industrialización del azúcar, -
producto destinada al ~ercado. La hacienba azucarera incorporaba -
una diversidad de actividades productivas y de aervicioa que le -
permi t~an cubrir por sí misma muchas de aua necesidades, tanto de 
loa trabajadcr,ea, que ah( residían, como del p1•oceao productivo¡ en 
buena medida·Jl1la misma ae abastecía de insumos. Lea más importan
tes eran la caila, la madera, animales de tiro y carga. También pr2_ 
ducía alimentos: maíz, triga, frijol. ~1 

Si en un principió aólo hubo .tr~pichea alrededor de loa cuales ae 
cultivaba caMa con el trabajo de loa indios de lea comunidades ve
cinas, el aurg1miento,de la hacienda trajo consigo la aparición de 
enormes .edifioElciones que albergaran a· indios, eaclavoa v aefiorea, 
junto con molinos, calde;f1a :v trojes, Las grande a haciendas conta
ban can capilla~, "reales" o pueblos en donde vivían loa esclavas 
negrea v 11 realea 11 de indica qu~ .eran habitados por loa peones aca
eilladoa. Un inventario de la hacienda de Chicancuac en el siglo 
XVIII incluye dentro de loa bienes que conforman la· propiedad, ca
pilla, casa y vivienda, menaje de caaa, rapa de uso,·c~arta.·de he~ 
rramienta, aperos, purgares, trapiche y caaa de calde1·Ela~1 • Por ;. ·· 
pequei\a que ruera un ingenia contaba a1 menas can unEl!iMtae'atruc-
tura'ccmc 
hacienda, 

, -. .:·,,,..-·:.:::_.?·-~;.·;<~~.::..->:·.·.J.~ "' . 
la anterior. Ademas de lea inatalacicnea de~ caao,de'la 
lea grandes ingenios tuvieran enormes, obr~a· cte' f'i~'ªo; i!!. . :;·:. "'_ ' . ··.-.'··,:·: . '>. ~ .· . 

··:---··, .. 

12_1 AGN, Fondo Nafinaa, Sección Caja de Pré'st~moa, H~ci.'enc!a de --
Chiconcuac, Temo III, índice no. 14. · 

' i . 
' 

1 
1 

1 
' 
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diepeneablea pare el cultivo de la cana; De ahi que la expansión -
da las haciendas azucareraé Eiobre las tierras que la rodeaban tu .. '
viera como une de lila [Jl:J,JE!tiv~e Jundain.e~tale.a .el control de rica y 
menan ti alea •. Queda ¿laro.;que~ei.run~ian~n{úúito ele la hacienda re-
~ueria d~ enormes in~e:~·al.ó~~~ cie.:o~~l.'t~í ;· como hemos visto, en la 

. _ . -- _. _, .-,»:1:>;_:-.:;~-,-, U-:;:c·.r;_-,,~· . .;::~_,_,_,_,_:.,;.;":•;;;,..,,;,-1_.:,-;-:-_'--~,---.-" .. _-_- . ·' 
segunda mitad del·•'aiglÍJ'·•:XVIII;la·"indliatria azucarera entra en un -

. __ .. -~ :· ':·_ ;.,; .. 1)~'f.!iL·:·(~-~_::/{''C -S'_{;::·~;r:;'.;¡r;·:\·:·~:f;:~ ;:\:.::-~·:_ :_-. ·:-· . -
periodo de florecimiento'iC:l\demás•de qúe• la sociedad en general ad-
quiría dinamiamal la;i;iJJ~f~l.~ del azúcar encue1.1tra una coyuntura 
q~e le permite ~Úpe;~t· vl.ejoa ·problemas. El fundamental fue la fal 
ta de capital·. Con· i'!i\1egada de capitales a la agricultura, hubo -
un proceso de.· t~~~afcrmación de loa ingenios: ee agrande la infra-
estructura hidrául~ca am~liándoee con ello le zona de loa canaver.!!. 
lea. Can eetc, aumenta la producción de azúcar. Muchos ingenies r.!!, 
nuevan aua instalaciones, con lo que ae obtiene una mayor praductJ:. 
vidad en el trabajo. Come veremos deepuáa, esto ne implicó grandes 

. transformaciones tecnol6gicaa. Pero muchos ingenios contaban con -
molino~ ·viejos y deagaatadoa, o bien.carecían de infraestructura -
hidráulica. Al aer modernizadas lee instalaciones ee garantiza un 
mejor aprovechamiento de loe recuraoa. Esto a6lo podían hacerlo -
personas con capacidad. de inverai6n. Cuando las reformas borb6ni-
oaa empiezan a surtir efecto, encontremos en el agro una nueva el.!!. 
ae de hacendados revitalizados, con relaciones mercantiles y buro
cráticas en la ciu~ad de Máxico y las ionaa de expansión como Va-
lladolid ,_ Guanajuato Y. Zacateoaa, que ae dedican a rehabilitar Vi.!!, 
joa ingenies y trapichea,. y a construir nuevos. El panorama era~~ 
deaalentadcv. En Mcreloe, par ejemplo, a principias del siglo XVIII 
varias haciendas cesaron de producir azúcar: dae de loe tres.moli
nos de El Hospital, Chicomocelo y Cuautpec cambiaron la cana por -
el trigo; Cocoyoc y Dolores vieron prácticamente anulada au produE. 
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ci6n par problemas de remates debidos a la insolvencia de loa ha-
cendados. Quebrados v a merced de loe· concursos de acreedorl!s eat.!!. 
ban: Atlihuayán en 1?02, Temilpa en 1709, San Carl~s' Borromeo en 
1715¡ El Hospital en 1720, Pantitlán, Cocoyoc v Chiconcuac en 1730, 
el trapiche de Nuestra Señora de Dolores en 1736~/. 

Aei, ·la llegada de loe comerciantes per•ite enfrentar la in~olven
cia redimiendo loa innumerables censas.que pesaban sobre la propi!, 
dad. La modernización implicaba sustituir la tracción animal de -
loe molinos por la hldráulica,.·para aumentar la capacidad de mo--
lienda abaratando coatoa. De ahi el fenómeno expansivo de laa ha--. . 

ciendas, que obedece a la necesidad de controlar laa corrientes de 
agua, ampliar loa cultivos de calla y subordinar.a la fuerza de tr.!!. 
bajo, en un momento en el que la institución de la esclavitud de-
clina. 1tff&os estos fa.ctorea explican ea ta tendencia cilracteriatica 
del siglo XVÚI: la expan.aián de la propiedad. Hay un elemento máa: 
.el aumento de la demanda de azúcar'en eae periodo, debido al .crecl 
miento vigoroso de la poblaci6n y al aumento del. consumo del dulce 
y loa aguardientes. De ahi que la expansión fuera in~ontrolable. -
Loa grandes hacendada a ae lanzan de lleno a la conc~ritración de -
tierras, ya fuera de indigenaa o sobre lea haci~ndaii~n·decadencia. . . 

Loa campea de caña que rodeaban al ingenio orec~·n,oo~ati\uvéndoae 
en el área de explotación dil'ecta, Ea ta aiempr~ !!arla zar]á mJa Ce!., 
cana, por razones de econcmia, ya que ·e1 tranepol'te'd~:1E1'·~afla al. 
ingenio, el riego· de loa cañaverales; la auperv1al.6ri cik1 · t~~bajo ¡. 

2§./ Martin, Cherryl E., "Haciendas 
Moreloa 11 , en Hieganic American 
noA 3, Auguet, 1 82, ~· 409. 

and Villagee in Late. Colonial 
Hietorlcal Review, vnl. 62, 

1 
1 

! 
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hacían. necesario un. ea fuerzo de .racionali zaci6n y e~onomia2.Z/. Pe

ro 1 comparativamente ,'lile cElflaver~lea siempre fueron áreas de cul
tivo redu.cidaa f~enfe a ot,~~B eectorea de la hacienda 1 la que con
taba con tierr.ae:d~;~¡~~tOr~Ó y cultivos de temporal. Se trataba de 

·"- ;'_ \ .-:: -~_,;_.:· ,' ,-, :·' ·,. >-!' :. ;-;:_-·:' '::i '. ~ . 
grandes e~tenaionea·para el ganado, sobre todo bu~yea y mulas uti-

li~ado.a en la pr~ducci6n .de azúcar (transporte de la cafía, arado -
de loe campos, tracción para mover loe t~apichee, acarrea de pro-
duetos). Tambi~n había producción.de ganado meno~ -borregos y chi

vos- pare.el consumo de loe esclavos y otros trabajadcree, oboe-
quee para abastecerse de combustible. Con eetoa productos la ha--
cienda abarataba al máximo eue coetoa de producción. Maíz y alime~ 

toa producidos en eu interior servían tambi~n de medios de pago a 
loe trabajadores, aunque ae puede. decir que para loa últimos afí.oa 
del siglo XVIII loe jcrnaleroe agr!colaa de la zona .de Moreloe.'re
cibian al,·~inanoa:doarrealea diarios; pagados en°efeo.tivo ~l t~r~i;:.;. 

. - ' ' ' ,.',' -'"' ' . ". 

nar la semana. Despuntaban en esa zona raagaa;de 'reiacionea~eocia-
, ~ ' ; -,· _:_:_-\·, ;'.~ .. ,\'-(---~.:/;;,/:·::~.::.¡::i,:::-:1:·.'(}).'.:~-<'-~:-:--:;.,'·.'::: '· .' 

lee mee capi taliatae, en contraste con Michoac~n1.x'en)dcnde}parece · 

haber predominado el pago en especie 
98 ~!·':~~,~~~~i~.~,1,~:~~\;~T~~;~"f{,''~'a/,;.- .· 

que entre lea industrias oolonialee 1 •;la;•del:~·azuoar,tae'.,•caracteriz6 . . , _· ... , :. <;_;·:~_,:-~;s_;;;:;~'-i;;:· .. ;·.::-.~r::>.-~::-~':';.~~r~1~~0/.~:."~:!tf;>;~;rJ:::,t~~::;·,y~;.\'/:" 
por contener en eu seno relacionee,de;;prcduccion\•avanzadaa;;:-hubo•· 

. : .- _,, "/· t,·, f ;·.'\.:_":.¡~:<~-~;0':'~::~; ;of ;:;'f1.t;0:.1:r:t::;_;;,~¡~_1::;:11t¡_~:::Y~- <f:l:f;p;;'_(i\-~-':---,.,.\:~- :_:-"' ;--_' ·-_ ->-\ · 
siempre trabajadores que recibi~rcn/un\'.a_alári(J~·'·~fE_n~con_traete¡ ;tam 

• • , , · -· '·,_' -1:;\-:(_ :::--~;\::::.¡'.<-);)'.,;'.~;)\!~:;;~ir?-~-"-;:~;. •-:r.>-¡,i.~,\'.:'-~.',•;:_j•~~S-.;·:t~·- ;_'. :-7_,• f'..-:O;.,_'-.i_<.~',,':;:-_-:l "- -"':"'"'_ 

bién ah! ae dio la ooexiatenc.iá?{;yiicfueAEiJ_ncJori6;1.:aiempfe).irecurrien 
. • . -. . .· - :-- :" -··-.·. _.::. ·1,, ,.,,._,-• ._:;:\•.';: ::','"-'.l~;;:?:-;1:"·~::.'t.;,_r;~· •\~'::,,;:::< • .-:~.;,_¡.l:\ _,.:;·t(;:;~.;7_x,:. :!'''·::;-:;e.- - -~,-,~,-~ _._ '"' :-- -.,. -

de a la esclavitud. Coriviv!an'i:íiti'i-;''[,como·¡.,r,.l.efirefledo!'de,lri· acci,e".'..: 
' ' , . ·- - -- ·:' ~- __ .. ,:.,. -.'.-co·,~;.._;i·.'~:;;/ ·{-:J'._~:~:c--4i"Jf~;-:i-'4:,,¿};;:°-é·_;-~~-.',"-;;;,:_¡,,,;~_;'._.\~.';fy:''71Y;~;';~'.,'_•:~;;;¡.=;.<:;f,r.:,~:::_~-:;•-;;:__?,.:~"\~-i';_-·::~;'.,~';':'.·"· ,~\: :- . 

dad colonial, jornale roa : agricolae ':'con~eaclavos ;':,asalariadas ;con, - · 
. "- -' •. - '' _- '.:_ :;··:·-.:-.-:.>:,:' -\~''.;~· .. :.:-'1_(-:~:¿~/,:·:-,: ~~.~-(--_;;o,.;','!;:~:: J':': ::. :.>~':: ,·,:_'.":·-. .:._. '.'_- '.::-·":-' ';-;::_ .. ,: "::.:?;::':_t'!j_~-:. :_;.:::-~~~;_._:.;.:::_::-::~':_;:-•. ._: · . 

peones acaaillados,: cutae~contcapatacea,,·Nunca•laa~raagos~capita~-
.. . . ----, ";,, ----. ,: :_ .. ~ ~·, :- -- ·":.~·,:;:0::· · (r:: ·_ ~: f!-~i'.'-·'· ... '-~- <:".-~ .. -_ , . ,-' -: :_:: -e- . .- - _. -_ ·,.- -- -· -·-~ :;-. ' . ; ·::-·--:': ,,~,,:-:~.-,-_ ;:;:: _·:_:_, --::;:t:,..-''_--:'t- , --,,_ 

lis tas predominaron •.. sobre<lc!I .feudales, ·e lo.a deap6t1co-tr ibu ta~--
rioa sobre loa ea.claviat'aa''.;;.Í\~~(l'la'b!a de todos y se' rii'~~t.é'iici~'i~ll -

equilibrados hasta loa úl Ümoa años del siglo. XVIII •. La ind~~~~den 

'J]j 
2.!:!,/ 

':-.---·-· . '' _.- .. ' .-
Hernández Orive, A., Haciendas y pueblos ... , op. cit.', .P. 125 

Mor!n, Claude, Michcacán en la Nueva Eapaña del siglo ·. :. 
XVIII ••• , op. cit. 
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cia va expresa criterios burgueses que, cama en teda la América 
hispana, tuvieran siempre su respalda en el latifundio. La impure
za de las medas de producción parece ser un fenómeno tropical~. 

b) Inversiones de capital en la industria. 

Lea inversiones que se realizaron en este perlad~ ae tradujeran en 
mejoras que incrementaron el valar de.las haciendas. Un ejempla -
que muestra esta tendencia general ea la hacienda de Santa Inés, ·
en Mcrelcs: En 1?91 tiene un valar total de 61,?25 pesas, cinco -
afies deapuée la cifra asciende a 122,580 pesca, can la que duplica 
su valar. Esta se debe a mejcraa realizadas en las instalaclcnea, 
sabre teda al agrandar sus campoe de caRa, cuya valar en 1?91 era 

. 99/ 
de 23,106 pesas y en 1?96, de 36,?2? peaoa- • El valar de eata h! 
cienda ae incrementó al abrirse nuevaa·tierraa al cultiva y aumen
tar au producción ganadera. La extensión de eate sector de autncun. 
eumci era grande, en Santa Inéa, par ejempla, loa ~lenes muebles e 
inmuebles dedicadas a la producción de azúcar ocupan, en 1791, el 
371 del valer total de la hacienda. Estas eran •capilla, caa~ 1 .tra 

piche, caaa de calderas, farmeria, xata azucarera, cuarte de made
ras v aperas, carpinterf.a, herramienta, f1•agua y ajuar de cElaa, . .::
trapiche de machea de agua e inatalacianee 1 azúcar en exiáte~~lá ;y 
campa a de caRa .2.QQ.I. . '.· ::· .}J 

\..:.: i.:;::···· 
-·- __ ,.: 

Otra ejemple del aumenta de valar de laa haciendas azücarerea,en -
este periodo ea el ingenia de AUacamulcc, en dende la iieciu.1ieYfl-.:.
clón ae expresó en el aumenta de lee ingreaaa par venta de·:~~Ócar: 

·:._ ·,·-

22_/ Hernández Orive, Alicia, Haciendas ••• , ap. cit., p. 145 
1Q!!_/ Ibidem, p. 149 
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en 1707 obtuvo a,200 peaoa¡ en 1785 alcanz6 14,000 y.75,boo·en ---

1812. La explicaci6n del incremento (quintuplicó aua. g~n~nciaa en 
treinta al1oa) e~tá en las mejoras efectuadas: en 1760 ~onlltrlJyó un 
acueduct~ de 1702 metroafil1 • 

. ,;,· .. 
Loa avalúes efectuados en esa época muestran un ccnoclmi~nto rigu-

• t • :. : . 

roso del valor monetario de cada ccnceptb, inclusive loa'. máa' peqU!_ 

Moa detalles. El avalúo· de un cal1averal era minucioso,. ya que el -

valor de le planta variaba aenaiblemente aergún au edad • 
.\ 

Loa inventarios que han llegado e eataa épooea·mueatren can dete~~ 

lle el valor de le infraestructura de loa ingenios y trapichea. H.!!. 
bo, claro está, diferencias entre ellos que .hacían oscilar loa pre• 
cica entre.35.,000 y 15,000 peaoa, lo que muestra. que la hacienda:·· 

azucarera requería de una inversión ll)ayor que atrae actividadell -
agrícolas como la producción de granos o ganado. Aún loa .inge~ina 
c.hicca.!.I contaban, al menea, con. grandes extenaionea terr i ta.1•ialea . 

y en el caaco de la hacienda enormes conatru.ccionea en donde ae :.. 

instalaban maquinaria y trabajadores. Veamos, por ejemplo, .el cas

co de Chiconcuac, un ingenio. mediano 1021, que puede aer considera:. 

do como el tamal1o máa común de. loa ingenios novohiapanos. El ava-
lúa data de 1795 y da un· coa to tDtal de 31,226 peaoa.!..:/, reparti--

: ,--:~ ; ----------- .. ,. .. 
1Q.1/ 

.!,/ 

.1.QE.I 

,!.!./ 

Cortés Sánchez; Sergio, Haciendas y pueblas ... , ap. cit. p. 
128. 
Había grandes irigenioa como al de Atlacomulco en Morei~a,·o 
el de Barreta· en Michoacán, pero había también ingenio!iichi..:. 
coa y trapichea grandes. La diferencia estribaba en ·la.ekte~ 
aión de tierras y capacidad de molienda. Loa ingenios. refina 
ban el azúcar y loa trapichea sólo 'hacían piloncillo y·aguar 
dientes. :: ;/io».L;;zf;(
Inventario de la hacienda de Chiconcuac, Mc1•eloa ;·,;julio}de· .,. 
1795, AGN, Hacienda Chiconcuac, fondo Naf lnaa ,<•sección•:Caja . 
de Pl'éatamoa, Tomo III, indice 14, pp.·23-:32;;vuelta-:•y > •.·· · 

Un avalúo de 1722 da una cantidad 'menariY22,71ú1'\[;;~6a,jo -
que l.ndica el c1·ecimlento relativa .del ingenl.a 'de' Chiconcuac 
en el siglo XVIII. · · · · 
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des de la siguiente forma :·iel c~~itc de herramienta se valuó en --
600 pesca. Contaba con machetea, coas, hachas, arrobas de fierro, 
cobre, eatano y plomo; martillos, cucharea e instrumentes para me
dir, sierras, jeringas, plomadas, remanas, espumaderas, balanzas, 
fierres de herrar, candiles, eapiganea, cal, pez a brea, cazas de 
cobre, ·petates para embalar azúcar, escaleras, un banca de carpin-

' tero y canales de piedra labrada "que vinieron de Toluca". Notemos 
que lea instrumentos de 'trabajo no implicaban inveraionea grandes; 
por ejemplo, le "pl~mada de albaMil"ncostaba doa reales; por cua-
tro sierras chicas de carpintero se pagaba un peso y un "machete -
nueva de medie monte" costaba tambi~n un pesa. Clara eat~ que para 
un trabajador que ganaba das reales, un machete era algo valioaa. 
En el "xato", que pensemos era también una '•bodega, había un valar 
de 275 pesca. Ahí se valuaren arreos y "aparejos", baquetea, ina-
trumentca de'cinchar, lezaa, reates y "bolee de ylo", mantea, erp! 
llerea, ooatelea de cuero y "diez y ocho cergea ·de petacas de cue-
1•0 pera cargar azúcar que pcr hallarse e.lgunea nueves y atrae mal 
tratadas ae apreciaren a veinte y dos reales que aon quarenta pe-
aoa quatro reales". En el cuarto de "aperos" el valor llegó a 103 
pesos. Lea instrumentas de labranza ae valuaron ea!: "veinte rexea 
con peso de siete errabas" dieron el total de 54 peaaa.5 reales; -

1 . • -· ' 

hable 39 yugos chicas e dos reales cede uno, "diez.V ocho parea de 
coyundea con aua baraonea" e aeia reales cada une~ cuatro.~quartaa" 

y cuatro timonea, entre otrea coaea. 

' El 'purgar ere une imponente canatrucc16n: "El. que''.cal'ré'.·~e·:nol'te .a 
sur tiene BUS dOB pared ea maestrea de aeaentB• V;~Jj,~}~;~~~S .y.lea -

-. -· :,-:- __ - '</:,_:_:·,.;':o",.;_''::f-:'-::_;;I','!:!-'--_·,_:\;-::~_=,':·~-,-":-_:"--': ,:;-: __ -_: 
dca testeras dcze, de una vara de grueeo y quatro;;í:fe'::altc; can. su 
cimenta que ea de piedra y ledo sin revo~arll; E'a ·~·~~j.{i'j q~e era --

, - • ' "'' • .,_ - .:·. ·:-;. '._;· • ·.- .-: , •i ..• _.-,_. •. : - : ~. - . _, '_' . -·_: . 

una construcción rectangular que medía;57 metras de:largo po1· 10 -
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de ancho y 3.50 de alto. Sue muros ten!an un groeor de 85 cm~ Ade~ 
tro del purgar, que era el eitio donde eecurr!an loe. panja de azú
car, había un tanque de cal. En el ingenio habia_doa ptr~ara~. El 

·que acabamos de describir que ccrr1a de. norte a eur :v',otro, ·"que 

corre de oriente a poniente¡ tienen de largo aua quat~o ~aredea -. . . .· . 

ciente ocho varas, de alto quatrc y media y una.de grueeo que ha--

zen varee maciaae quatro cientes ochenta' v seis de pie.dra y lodo -
sin revocar y bien tratada que apreciaron a quatro reales y eon·do 
cien tea quarenta y trae peeoe". Ea ta construcción debe1 haber sido 
enorme: eue paredes median 90 metros. En au interior habla 11 doe,p! 
latae· que sirven para el barro", que como veremos deepuée, ee uti~ 
lizaba para blanquear loe panee de azúcar; a lo largo de eua pare~ 
des había "colgadizos" o tendales donde ea pcn!an a escurrir lae -
mieles de las formas, había tam~ién doe tánquea de cal que ae uti

lizaba en el hervido del guarapo¡ 11 dos canoas de madera de amate -

que airben para la miel de menudeo"; 1 "una medida de cobre ccn au -

embudo de medir miel"; ruradoree para horadar loe panea·de azúcar .. 
y poaib111tar au drenado, cuchilloe y aacebocadoe; formas de barro 
pa1•a moldear el azúcar y porrones para recoger la miel del tlrena.:.- · 
do. En el momento de afectuarae el avalúo, había en loe p~rgaree. y• 

aeole~derca 913 panes de azúcar.:./, de lo~noualee• a,610 ae v~Í.~l'lro;, 
531 panas, "10 qua d,io un t~tal de 862 pasos 7 reales; ,l.oá.':JE\2" p~-
nea 1•ea tantea'·~~ ar~n;del¡propie.tario, v.a.que •. á~te.de~1á'~6:tci~bfirae·· · 
loa al die~mo ;"P~.:.1,;~,~~,e,:f e~~~--~~1;:-~.flo 'p~e~doll:··.A§~};~o#;rr.~1~~ª- -~-: . . 
constatar el preéfo}de\'\'lo_e/pane.e de •azucar,. parai,J?95,:¡:"e1' _53.1 pana e 

· ,: :_.,,:·,, ·ff:'';~,-:t,:· ',~.:.\i,if~,-~t.:..t;;.:.,~>- ··(/·~·-_--:.<< -,-·_ -,_-_-:. -: · -_. . ~- ·- · .:_' '' , __ ,,. ~·- ~ .;~ ~,-::-~·:· ;·:.'::~:·,:-r·-¿:,::.:.:-:.;; .·_:·:·;-;,·,~-'·.·:y. :· 
ae valuaron en;:a62"'peaoe\7 .realee, un pan··cte azuca(, venia coatando 
un peso aei~ r~a'i;¡'-~·~~~:~·:~q~'1taÚa .:~ c~ai una a'rr"ob~ ?de .azÓcar. C,!!. 

!I E1··· ri~ ª~c~;:~:!:::'.1iwJii11~~;~if~!~~~j~~~~~'iif !i:i~·~·r~Rj"~.;i··.P e~ ab ª n entre 
cinco y 12 kiloa\cada·paó.;\lAJJineaYdel aiglo ·xvnI, 900panea 
de 'azúca~ daben· 1habér)pjaadii¡;10:;5 tonelada a aproximadamente, 
lo que equiya1e•a;1,1;"~1loa•:pár pan;•.ea decir, a caai una arr_!!. 

~/ 

ba. · · · · ' 

Un peso .era igual a ocho r~ale!l; una arroba era igual a 11 .5 
kilca. 
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mo verem~e, loe precioa. tend!an al alz~. Laa instalaciones de loa 
purgares ~ieron un total, descantando el valar de loe panes de az! 
car, de 1,Ó64 peeaa can.7 reales. In~luian la vivienda del purga-
dar, el que parece haber vivida muy c6mcdamente, en~una habitaci6n 
de máa· de 45 M2 • 

\ 

Veamos ahora c6mc eran el trapiche y el cuarta de calderas:. 11 5u Fá 
brice material de piedra y lada ain revocar tiene aua daa paredee 
maestras 
calderas 
quinze y 
edificio 

que corren de oriente a poniente y ccmprehende la caea de 
' • 1 • • 

y hcrnalla, cien varas y la tercera que mira al'ari~nte -
media y de alta cinco ~aras con una de 
que media aproximadamente. 63 metras de 

grueso" ~ .. Era uii-- • 
larga por 13 de an 

•' --- -
cha y cuatro de altura. La chimenea del ingenia medl~'12.5 metras 
de ancho y tenia una altura de·10 metrca •. Habia cuatro hrirnae de -
hervido y también habla tendales para purgar loe panes de azócar a 
lo largo de aua muros. El trapiche o molino y las caideras, repre
sentaban laa inversiones más coetaaae: par "un. trapiche en corrie.!!. 
te con c•miaas enteras y dentadura de cobre bien acondicionado", -

, . ·,: - .. -

se hizo un avaluo de 792 peaoa. Lae cinca calderas .de cobre caata-. . 
ron 1, 393 peaae con 6 real e e. La "reefr!a de 'cobre" '(caldera pa1·a 
enfriar la meladura antes de proceder al· purgado) c~e taba 63 .6 • ~.,. · 
Fueron .valuadae también repartiderae, bombas, ''cazas, tachoe, ream.!_ 
llanea, cucharas, espumaderas (14 reales), rastrillos, .ta~qÚes y - •. 

canalea además de instrumentos diveraoaf' como escaleras y cubila' ele 
·sebo para engrasar el molino. 

El ingenio .contaba con un "cuarto de maderae", valudadc en 1.56 pe
sca doa reales. Ahí se guardaban tejas ( 11 tejaman1l~a~)., madera de· 
encino. "de refacci¿n'', acote y ochochichite. 
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El •toril de machos• ae valóo en 611 peeoa,· recinto cubierto donde· 
ae almacenaba ganado y bagazo, habie también un horno de fundioi6n 
y un •aenicero•, un cuarta que •aerbia a loa guardameladaa•, •otra 
cuarto chica que airb~ de galli~era•. Toda can puertas y cerrajea. 

Parte importante de loa bienea de esta hacienda era el ganada. --
•Por ciento daza bueyea calieros bien tretladoa• se valú6 la-suma de 
1,568 peaoa, lo que superaba el ooato del trapiche y lea calderas. 
•Por setenta y cinco machea de tiro a treinta peaoa aon doa mil d~ 
pientoa cincuenta peeoa•. Loa animales de tiro y carga eran funda-. 
mentales en lee haciendas azucareras. Se precisaba con exactitud, 
al momento de inve~ta~iar, el e~tado de loa animales. Treinta •ma
chos viejas• reducian su valor a la mitad: costaban 15 peaoa, Una 
mula en buen estado costaba 27 pesas, pero, a "14 mulas de tiro y 
carga ••• por mui biejaa y ciegas no se lea dio precio". Habia tam
bién caballos mansos. No.se regietr6 ganado menor. El ganado de -
Chiconcuac ae valu6 en 11,064 peaoa, contando el rancho de Colote
pec, lae tiarraa de la hacienda dedicadas a la ganadería en donde 
había •quatrocientae cabezas. de ganado bacuno de Fierro artiba a ~ 
seis pesos quetro reales, son dos mil seicientoe veinte y eeie.pe
eoe: docientas cabezas de llegueda de fierro arriba¡ que aprecia-
ron a cinco peaoe quatro reales, aon mil y cien peaoa·¡'_]s.caaa. del 
rancho que su fábrica ea de adove y lodo, y au cubierta de }ejama
nil toda nuebo, una canoa, un tanate grande de 6u~·r~ 1!,~~ai~a d~ 01· ·. 
delia, cor.ralee de piedra y daa barriles con a!i~a· d·~ :fi~r~a·· qu~ si!.. 
ben para la leche 1 en ochenta y tres pesos c~n aeill \:e'~1e.a'i1 :. 

Veamos Finalmente el avalóo 
calia recibían un nombre con 

de .loa caliaveraiea.;Laa •suertes• de -
objeto de diferencil.~~laa y 01'.ganlzar -
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la producción. Se median por "tareas" y aurccs!1 y su valer depen

día del tipo de caña (de semilla, aoca, reaoca o cuarta aoca) y de 
au infraestructura hidráulica. Laa euertee na tenían una exteneián 
homogénea, au tamaño variaba. La que laa unificaba era el tipo de 

caña que se había plantada en ellas. La caña que ,nace por primera 

vez, es decir, que se obtiene a partir de la alambra, ea la más va 

llosa por su contenido de sacarosa en et jugo. Al cortarla, la --

planta retoñaba por primera vez y se obtenía la aoca, menas jugosa 

pera coateable par el ahorra en sembrada v preparación del terrena. 

Se dejaba retoñar la planta doa veces más, obteniéndose la resaca 
y cuarta aoca. En Chicancuac parecen haber predominada laa "plant! 
llaa", ea decir las cañas nuevas, para la fecha del avalúa, ya que 
de 18 cañaverales sólo una era de sooaa, la que nea parece extraño, 
ya que la costumbre era alternar loa cañaverales. Todas lea euer-
tes contaban con apantles (canales de riega). La medición del va-

lor implicaba una revlaián detallada de loa campos: au extena16n, 

la edad de la planta y el estada en.el que ae encontraba. 

Aa~I las .su~rtea de caña de Chicancuac parecen haber medida en ca!!. 

junta 1;171 tareas, sin cantar la suerte de Huichilaque, lo que --· 
'eqÜlval~ a 466.4 hectáreas aproximadamente. Laa auertea fueran eva 
luedas de la .siguiente forma: 

PRECIO; 
S U E R T E EDAD EN EXT.EN ESTADO EN EL QUE SE HALLABAN (PESOS Y 

f'ESES TAREAS REALES) 
=============================================================================== 
Santa Cruz 
San Pedro 
Sta. Gertrudia 

17 

17 
16 

23 

64 

32 

bueno 
bueno 

buena 

!1 Una tarea equivalía a D.4 hectáreas. 

·. 
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San Chriatóbal 9 45 7 tareas "aecaa del caliche" 215 .4 

Tova Larga 8 64 11 18 tareaa ae dieron por per 
didaa" - 167 .o 

Eapiritu Santo 8 95 118 tareas aecaa del caliche" 523 .1 

San Juan Nepornuceno 8 55 bueno 199.1 

San Andréa B 60 bueno 276 .? 

Sta • Bárbara 8 54 bueno 1 240 .1 

Sta. Roa a ? 32 "en partea mui rala" 131 .4 

La Capitana 6 134 4 tareaa "ae regularon aecaa 
del caltche '! 
' • •:l'..\,l• " . 

696 .2 

El Potrero 6 122 bueno 529 .5 

La Candelaria 5 46 "mui marroaa" 157 .1 

El Melonar 5 57 bueno 218 .1 

Todos Santoa 5 106 "en par tea mui i•ala" 340.3 

Santa cruz 4 147 118 tareaa ae regularon secas" 528 .1 

San Pablo 3 35 118 tareaa aecaa de caliche 11 ?B .6 

Huiol11J.aque Soca a "remota eaperanza de lograr 
au fruto" 50 .o 

T O T A L E S : . 1 171 5 38? .7 
=================================~======================================~====== 

Segón. el inventario, todaa laa auertea contaron con apantlea aun-
que ea curicao que eataa obraa ne Fueran valuadas, como lo fueron 
laa "doze mil ochocientoa aeia varas de cerca que se midieron y -

sirven de resguardo a loa campea de ceña, llano de Salia haata la 
fuent.e de Xo.chitepec, el potrero, huerta y corrales de la hacienda 
que por haber aido acarreada en mulas mucha parte de la piedra pa~ 
ra 1ebantarla 11 dio un valor de 4,001 peana con 7 reales. 

Lo~ aval6os :de capilla v vivienda dieron un total de 5,095 pesca -
(muebles, ropa, etc., v lea inatrumentoa del cuete). Otro dato que 



resalta ea que no ae inventariaron eaclavca, inverai6n importante 
de la mayoria de haciendes azucareras. 

Por diferentes cauaaa, mucha gente le debia a la hacienda, de ah! 
que el·mcnto de las deudas formara parte del capi,al. La mayoría -

son deudas de lea operarias de la hacienda y dan un total de 

2,813.5, Con este data finalizq el inventa~io. 

De loa 31,226 peaoa que dio .el total, 21,064.4 corresponden a tie
rra y ganado, la que equivale al 67.45% de la inverai6n. El capital 
·destinado el procesamiento del azúcar sumaba 5,229.5 1 o. aee, el --
16.74%. El 15% restante lo formaban le oeaa, capilla y .el capital 
que le hacienda prestaba. La tierra aegu!a siendo lo más caro: a6-. 
lo loa cañave~alea representaban el 17%. La que e! queda clara ea 

que Chiconcuac era una hacienda pequeña que movía el trapiche con 
tracci6n animal. Ea hasta 1800 que Vicente Egu!a, un poderoso co-

merciante que ae pondrá a acaparar haciendas, compra Chicancuac y 

solicita licencia pa1•a inatala1• un molino hid1·ául1co 1031. 

c) El endeudamiento y el crédito. 

La expansi6n de las grandes haciendas sobre las pequeñas y sobre -
loa terrenos de la comunidad ea otra de lea conaecuenciaa de la -
llegada del capital a la agricultura •. Come hemos señalado, se ini

cia entonces un praceao de concentraci6n de la tierra que ae man-
tendrá como una constante durante el siglo XIXI y que culminará --

103/ AGN, Fondo Nefinsa, Sección Caja de Préstamos, Haciende Chi
concuac, Toma III, indice ne. 17. 
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can el Parfiriata. Eate fen6mena ae expresa can claridad en la in

dustria azucarera. La manera máe común de expandirse aabre atraa -
haciendas era mediante la compra de aquéllas que ae hall~ban··an··-

"cancuraa de acreedores"¡ ea decir, cuando agarraban ahorcadas a -
loe propietarios. Ahogadas en deudas, ae declaraban ineolventee -
frente a aua múltiples acreedores, con lo que la hacienda salia a 

1 remate y se vendía al mejor poetar. De ah! loe avalúas tan detall.!!, 
doa -y quizá hechos ain mucha objetividad- que efectuaban loe peri 
toa valuadorea para ofrecerlas a la venta. Al comprar una hacienda, 
el nuevo propietario tenia que liquidar loe gravámenes. Necesitaba 
liquidez, mucho dinero. Eran loa comerciantes enriquecidos par el 
auge borbónica loa únicos can esa capacidad. Además, na había maya 
rea alternativas de inverai6n en eae momento¡ el control colonial 
impedía el libre desarrolla de la industria. Aai que a compraban -
haciendas, a canatruian palacios, a gastaban miles en volverse du
ques. 

El caeo de la hacienda de Dolares ea ilustrativo del proceso de en . . , -
deudamiento al que llegaron frecuentemente lea propiedades agrico-
lae en la colonia; Dolo~ea fue rematada varias veces, cambiando --

- - - ·., '_, -.. -,- - - . . 

sus propietarios continuamente.· En aus árigenea, la hacienda fue -
de M~rtin Cortés, efhij"a d~l conquhtadar, quien la vendi6 a Dan 
And1•éá de Azoca. a fin~~ del sigi'a XVI. Mediante el procedimiento -
del 1•emate, l·a hac.ilÍnda pasa a nianoa de José 011Vtll'es; quien post.!!. 
riormente la vende a José Miguel NúMez. La hacienda vuelve a ser -
rematada y ea adquirida par Bernab~ G6mez. Parece que tampoco fue 
un negocia lucrativo para este última, ya que la hacienda ae rema
ta a favor de Manuel del Yerro. Tuvo deapu~s otro duena, el aeílar · 
Domingo del Campa Murga. Vuelve a aer rematada a favor de Manuel -
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de aaorio. Al quebrar éste, ae remete y ea adquirida en 1737 por -

Joaé Suque Geliateo. Hubo un evel6o que precedi6 e eate 6ltimo re

mete, en el que ae inventariaron lea poaeaionea de le haciende: -

"primeramente tres caballerías de tierra, que dixeron ser del cas

co de dicha haciende, de riego, y buena calidad co,n aua egues, to• 

mea, epentlea y todo en actitud de poderse sembrar, y lo demás que 

le pertenece de comederos, uaoa, servidumbre, cercea de piedra, de 

·madera que oy tiene ••• cuarto pare formes, purgar, aeoleedero, tr.!!. 

piche, cesa de calderas y hornellea, corral de leílaa un tanque pe
ra formas y otrea coaea de asta naturaleza", En el traapaao también 
ae incluyeron eaclevoa. Treinta añoa deapuée, en 1767, Don José S~ 

que Galiateo quiebre, declarándose en la ruina •. Somete au hacienda 

a concurso de acreedores y hace une penoae.~eacripoi6n•de au esta

do: "Joaeph Suque Galiateo dueño de lea .haciendes nomb~adaa Sayula 

y Dolores en la jurisdicción de. le Villá):le.,Cuern.evaoe ante u.s. -
como mejor procede dijo: que en ~llt~ll rin'~~~ como ea p6bllco v no.:. 

• . ' .- . •":· --· ---·.-_:·_·:;·:·;,-.-",'.·-.,,,.. __ -.. '.,'{.'/_';;¡·;-._;_~-~- .:··-' 

tol'io y por tal lo alego ae he·be~efictad.o,azucar, y lea adminl!l--

tré por mi peruana y me i•indiaron;~Ú~ntJ.~~~a frutoa y utilidades. 
Pero ha veinte alioa que me aolJí..°év~n¿::éi'f;'accidente de apoplegía y -

desde entonces perdí el uso de mi.a i/éite~~taa ·Y acciones que tengo 
\ . - ·:. ': '. ···,. --~,<,- ---','.!.=·;:.:'; -· ·.::'' ; . ' .· ' 

embarazadas por el lado diestro, deje de; a!l~atirlaa quedando al --
cuidado de adminhtradorea, que. dÍsp'uai~].ion a. au · arbi tl'io. Y el . .:.:.. 

;· O:···::-~~;::f~·-~--.-~,.°(''./:~T;'-,'.-,--_{¡_,.::.-_·0 ::-,-:· •• _,:.·- • - • • 

fin las he hallado gravadas hasta el:,dia/en cincuenta y un mil pe-. 

aos principales. que reconocen 111 ª 4 ~' •. (~·~'dp~'~Tt~á. habÍan · v~lundo. le· 

hacienda en. 75 mu pesos, loquei·fe.'.·p~re'c~);niuy pocoyEI GaUateo.i,-

"no obatent~ que se ·pusieron p~;i~~61i'f?~~c!~'ll v/.alpreÍiente ~e he 

llan con c1•ecidaa aement e;aa, hG~"~~·~\ ~ü' tie~ef icio ~fi·~i:e~; ~º~~et~;· .. · . ' .,- .. -, ·-.·-· ' '• .- :-• ·'··.-·; -
.1!d.!!.I 

·- ·;;;·---~--~·'.:··<"·. 

AGN, Hacienda de Dolo1•ea, ',.Tomo I, Núm. 4, Fondo Nafinaa¡ Sec· 
ción Caja de Préatemoa, Sel'ie .Ti tulacionea, folio 1 y 2. 
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' 

tea utilidadea•. Laa deudaa lo agobiaban y ae ,declara incapaz de -
. cubrirlaa: •por el abatimiento que han tenido loa azúcares, y por 
haberme demorado mia deudorea cuantioaaa ca~tid~dea que tengo re-
partidaa en laa ~Dovinc~aa de S¿nora me hail~:gravado a variaa de
pendencia~, y temo que ain atender al not~rlo ae~~ro que tienen -
loa intereaadoa en.mia bienea, intenten algún acu~o". Entre loa -
múltiplea acreedorea ae encontraba el co~eroiante Juan de Oriaolo. 
Reaulta intereaante ver el cará~ter de lae deuda• con este aefior. 
El comerciante exigia el pago de: 11 6 1 065 peaoe que he pagado y re
mitido de avica de.~ayaa para la hacienda¡ 3,148 peeoe que tengo -
pagadoa para tributoa de +oa operarioa de la hacienda, tarae, die! 
moa de. maíz, potree y 'melados, todoe diezmas de la azúcar cauaadoa 
en el aMo de 1764¡ 151 peaoa que he remitida de cuenta de hacienda 
en jarcia, Fierro, acero y ooeas comestibles.,. 73 peaoe por el -
Flete de 29 y 1/2 cargas de azúcar; 102. por loa costos de zacate, 
canoa, remeros ,-compuerta_:./ y arrie1•0 de, 132 ·cargas de azúcar¡ 404 
peaos por la alcabala de dicha azúcar¡ :155 'pesos que ae han gasta• . . - ' - ' .. - .- ... ;· -

do en paja y cebada, limoanaa aémanalea;'del.oonvento .de la Piedad 
y demáa ¡nenudenoiaa •• • •~1 • El ~~~t~~~~~iff~ d~Üda al comerciante -

. '·,, ':·. -' ·:::·:_._,,._,~·!c::'_-',_<o-'.:;·.«,'.,<:,·._., .. :.·::-··::· :: • , , .. - -. ; : .. · -- , ._,. 

dio 13 ,569 peaoa. El caao .de oai'o~~·¡¡·feia'.~'ejemplificant~ respecto al 
. _· :··.:o-_:.;.-\ .>;:·---!~\';,'-0~"7:"~-.":::;,,;:~\;·)_\,:,;.;·-·; \-, ">:-~·:- ;· _.,.,.-__~_ : :_:· -:._:':: ·- ._·. '.-.'':; \. '·-:.' ':---:;_ :::· - -' - . 

papel del comerciante como pre!ltá'ríi'iat'á;: .. Me'dianfa. el 1. 1 eiv!o~ ¡.loe co 
• . -· ·· ·, \-_: ··\·:i.:·--~\-i.~'.:7.<:XJ,::f::i'J;::· .. ;:;:;:,:.:~·>~;·.-.c-_.;_,:,:-.;'?<::.~1:>.'.' .-:-~, ·,::·'· :~ ~: _:·-,·\. ,:,¡._-_ .. <, · ·-· --

merciantea facilitaban al·hacendado;"dinerc.para;ebfuncionamientc 
· ., :. _ .f' ;_'¡;::;.::;'.:¡.1i;:.~t;;~~;--:+. ~-;~·,\·,::t:-.·:.-_.-~·;,(:',J'(0·'•_.'.· .:·_u.~:;.'-:·-,;"':>,,· .... ';;~·.;,·~-;_,_.-,:_-··:·',_·- -: .. · .-. -

de aue empreaaa agr!colaa, lle¡j'al'ldl'i:':;frii::llüio'.i,ii)deapl'azar'.'a· l.a igle-

ai.a en el crédito'.. Ga1i~.r~-~-a~.;~.h~.~-ri,f~.~:h:~;·9::~·g·f
1

~fj(~t;f~é{~1.'.ci,et~aol--
vencia, que auplica a lee ,autoridadea::ee '1e;)!conceda·;•la;.gracia de 

._.·, _;_,:.'-.··:>·:~::-·-;.,;,_:_y-':'•'. ·_·:-;;:>:i-~p<-;:~>.,_'.:;;_.<~,!:!_,:!¡f".:)_:::;·_:;;:-~~-vy.>.~::t.:·:\/f;-~-·~:l:'.<"";:;Y-;;~'··~:: · ¿; . ,: · , 

la mo1·ato1•ia de aeia· .. me'aéa¡•úriendiindo';)'qúa\en':e.i:~)riter'iñ ·no ae me m!!_ 

------.-""""····"'"?.""'···""'.'.c:·/~~~:1~:*~~~~·~f ~j~~ir j~é~j{~rfü;;l,~~11~·~f;\1~~itto;·~"-{ 
,:.1 El azucar," ya.·en'r'1e~1,co1\C!le;,.trana.por.ta.baient.canoaa hacia el 

e e n t ~ ·º .. _': ~ 7 ,~{_; __ ~~;<_~; ;:_,~¡~--~"~' -:-~}:f ~j-~i;'.~ .. -~:~~~:~~r: :f,~'t~'.:.:,z;::;;f :_:_0 -~;f ~- .)~at~~;~f ~1~.~;.; ~;;~'.: ·:-::_ :; ;' __ -~ 
105/ AGN,. Hacienda de,;•Doloree¡;:fondo:;Nafi(Hla;; Seccion. Caja de 

Préa tamo a, ;líe! ; ,¡ / cuaderno,~3 ,·:·p·~ • 51.·~:t' "'· :·: · · 
. --· --·, _,-· ·.";, .--~-;';'.._':;·_·,:::---'- '-·--~=.-' - ,. .. ,., .. _ .. ·-. ·;,-. '/::,-·. ·~· 
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leste par mie acreedaree, para que de eee moda pueda darles cumpl.!, 

mienta ain padecer el quebranta de una ejecuci6n"· 

El principal acreedor era el comerciante Juan de Driaalo. Pero la 

igleala na lle queuaba atr&s. La lista de acre~dar~a ea la siguien
te: 

\ ' 

LISTA DE LOS PRINCIPALES QUE,RECO~OCEN LAS.FINCAS DE D. 
• • "e - • 

. JOSEPH SUQUE GALISTEO, QLJE!,SDN COMO SIGUE: 
-.· -- --- . ·¡, '·· •. 

Al can11anto de Sefla1·aa Religi~llas de Balvanera 

Por la capellanía al B. Lugano~·' 
. -,;, ... -, ., 

Dos mil al Señor Nazarie · ·· 

Cinco mil a la M. Ricarda de loa ·001d'r'.~e 
T1•ea mil pesos al' convento de santa ciia~a <; 

. _._-.; -'"'. ~. _-,,-,_ .. ,, -, - ._·. .. ', 
Tres mil y quinientas a El Haspioio dec,S.an'Nicolas 
Tres mil pesos a la capellan!~ del~B~"ó~orici'". 

.. , -- . - ,. - - .- -
Doa mil quinientos al convento de• San,Bar'nElrdo 
Doe mil a la capeliania al B. HoapÚ!l1f . 

Doa mil a la viudad d.e o. Joaeph;d~1{Villar 
Cuatro mil a la Sra. Zalee :.;. 

Dos mil a Cae tillo, can6nigo de' Guadalupe 

Dos mil qUinientos a la viud~·d;d~ ·R~vera 
Otros cuatro mil a11Hospicl.o!~cie'58n Nlcoláa 

. : •, . - ·_ ,._, - ·:/· '.¡:,(;_,.,:;_{,¡)_,_' /'·':.'. 

Trea mi~ al convent_~ de ~,e,~_8~1!).~.~,f~~ .·· . . . 
Doe mil y ouatrocientoa alroon~a:nto:de. Balvanera 

·. ' . •' . -:_ -~- ·: ;;.\,:".:~-:-·-,_.;,-.;/;~-~-:<;1i·'..'.:.</~-;<·;;:<-' •;-,:··., _; _:. . 
Mil quinientoa .al .ooniten.to;;,de}la: Encar.naci6n 
Trea mil ochrict~ntciá~~'J~~}~~{'í~)icteb~n al Señor 1 Hum~ria · 

. . _< ·-:, _.,._,_,;:;..:,: .. <.';:(:'\-,-_~?:·/-~?i:~'-':;:':_.::'::·~·,:.,,-.,. ·: ",'·: .; >·:~. "' 
Treacientoa cincuenta, pe.aoa/a/Bernardo ·Miro· 
Treecientoa peaos a''tiol'I P.1'rril'lací'd~l Valie 

,,.-., . ..,:'' 

2,000. 

6,000 • 

2 000. 
. ' ' 

5, 000. 

3, ocio. 
3,500: 

3' ººº.' 
2, 500. 

'2' ººº. 
2' ººº. 
4' ºªº. 
2,000. 

2' 500. 

4,000. 

3 '000 • 

2' 400 • 
1, 500. 

3,BO_O • 
350. 

'300. 

1 
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He aquí una muestra de la inverai6n del capital de la Iglesia en -
la agricultura, y de loe ,grav6menee que por obres píae (lee cape-
llaníae, por ejemplo, eran capitales aplicados a decir mieae por -
el eterno ~escaneo de.algún aer querido) pesaban eobre lea hacien
das: El remate de la hacienda de Dolores dej6 a Galiateo en la rui 

. . -
na, a peear de que declarba aer propietario de la hacienda de Say!:!_ 
la y de otras en Sonora. El que reeult6 ~eneFiclado Fue el admlnl! 

trador, Joaquín de Montenegro, el que ae queda con la hacienda. La 
eltuacián de Galieteo era deprimente, pero aún en aua peores mame~ 
toa cont6 con amigos que abogaron por él ante lee autoridades: --
"francisco V~aquez, vecino de eata ciudad, perece par don Jaeé Su
que y Gelietea ante u.s. en le mejor forme que puede y dice: que -
na parmitiéndole eu avanzada edad medo alguna para alimentarse, ee 
retiró e eu hacienda de Seyule pare que eu administrador Joaquín -
Montenegro le otorgara el precisa auatento, quien neg~ndaaela, di
ce tener de U,5. superior decreto pare qua no le contribuyere'con 
nade a dicho Gelietea con el disfruto de lo que produce d1cha ha-

cienda, ein.aatiafacer dependencias y haber pegado ningún rédito. 
En lugar de compadecerlo, le hizo que ee regresara a eeta ciudad 
(Jiutepec) lo que.no la permite eu enfermedad¡ aeí que ae quedó en 
Jiutepec en donde mendiga para eu auetento; par la que a la juati
ficaci6n de U.5. pida, menda a dicha Montenegro le alimente la pa
ca que naturalmente viviera, d6ndale lugar en eu hacienda para que 
h it .106/ av e ••• - • 

El gran trapiche de Miaoatl6n ea un ejemplo de o6mo.16e hacendadoa 
quedaban endeudadas .con la iglesia a partir de lae.obraa píae. En 
1791 la hacienda Fue concursada y rematada en l~auma de 106,500 -

peaoe. Entre loa acreedores ea taba le 3a. arderi.:.de Sánto Domingo, 

106/ AGN, Nafinea, Caja de Préatamae, Tamo I, Núm. 4, folio 54. 
· . .-
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la que reclamaba 23,342 peeoe por concepto de la obra pie fundada 

por el dueila y que constaba de: 11,842 peaoa al convento de San -
Juan de la Pe~itencia, par la dote de Sor Cetarina de San Juan Ne

pamucena:y~11,500 a favor del convento de la Encarnacl6n, coma he
renci~.q~e·h~tJia" dejado el entiguo dueflo. "saeten~r .una monja era -
una ca~tU~bre de :muy bu~n guata en la al ta aacledad 19.1/. 

1 

Eaa fue i~; 6.l~SE! pa1•e el deaarralla egr!aala: ee neceeiteba capl-
tal. C:a~'1Ú;·-,li~\qUit6 gravámeneu y deudas que convertían lea ganan 
qiau-.eii p~gae'~'preatemiatau. También mejar6 euu campea e instala: 
cianea• L~ih~-cie'nda orec16 ¡ par eua ,· desde el otro ex tremo de le -

. ' ., ·:_,-,, __ \.;._.,-,:-:-·:_:;.~:'::'-'~:·,;_;,: _-.-- . . , 
piramide•aacial_eua·rue una epoca de grandes vejaclonea. V ea que 
no e6la a'e;exp·~~dieron aobre haciendas quebrad.ea, aino que aueme
tie1•rin ói;~ffa la ye exigua propiedad indígena. Por aquellos años -

- .. - .. -.··. ' . 
loa indioui~enunciaron ~e muchas formae eae despojo. 

Para loe comerciantes había otra Fuente de enriquecimiento en la ~ 

agriou1ture: el crédito. ·Elloa y la Iglesia hacían lee vecea de -
banco de a vio •. Era ain duda un buen negocio,. aobre toda para loe -

comerciantee,uloa. que a c11mbio de·a'del11ntal' el capital necesario -

para lee laboree ag1•!calae, ga~~ritizall~n'ia compra y el monopolio 
• • , - •,-"•-,_-:· :··-: ,,;:-.:,:;:;0~:'.f.;;':>·.·~\'''•/bi'-:,.:...;:.:'_ ·__ ' 

de la produccion p11ra lucrar1en;el~mercado. Adem~u cobraban uuu ré 
. . . - -' •',. :f'' _.·/. :',.'.:;' __ :::\-::.:<3·-:,'··: __ :- ... /:_ ... ;,.,,_, 

ditou, con lo,que el.negocio~era!redando_.· 
. ' -' ',- ;'·:l1~'_:_':;}:-.··;/~-'~}tl-}\k;1\\~;_~:;~\-~'._l~{::+·.. ,'; ' 

:''.!'.: ":;\'!1:::::.:::-;·:-:~,:;:1~<;.¡::-~/¿:;-/;:~::~- :/';.,_ ; .· --. , 
La industria ai:uca'rera ·eatlJvo'.'aiempre vincul11da al credito, ya que 
requería d~:~ri~1~~'~'~'H'.~J~i~i'dfi~~·.'corna eeflala Chevalier, la indua-

tria del ~zúc~;rT~~'~X'f~'.:~;~;M~n-ca de fuertes invereioni~tau. La vin
culac16n .entre haceridadoa·: y comerciantes ee dio por mul tiple u raza . -. ,_., - .<.·. - "- - . '- . -

.121.I Arch~~o Miaciatl~~. del Archivo del Lic. Alberto .Gar~!a Grana 
doei proporcionado por el Ing. Juan Dubernard. 
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nea: el comerciante diatribuia la producci6n azucarera en la ciu-
dad. Eran comunea loa ccntratoa entre productores y cameroiantea -
para que éataa ae encargaran d~ vender ~l producto, mediante un P!!. 
ge. Pare el siglo XVIII, loa comerciantes llegaban inclusive a ad.!!_ 
lanler capital para la praducci6n, e cambia de la producci6n miame, 
lo que le. impedía al hacendada obtener ganancias can la venta del 

' 1 i azucar. A loa dueMoa de hacienda eetaa convenios llamadas de "av o" 
lea resultaba benef icioaa pues aai tenían pasibilidades de aufra-
gar loa gaataa de sua negcciaa. Le compra de insumos y el pago de 

. 108/ jornalea exigían contar ccn liquidez- • Además, fueran muy pacas 
loa azucareraa que cantaban can medica 

La gran mayaría tenia que uti~izer lea 

propias de cameroiiÍÚzeoi6n, 

arriaa de mu lea y ).~a bode.-
_-., ._-_ ' 

gaa de loa comercian tea , ' ·.< --~. :.:; .. :'.·}._.-.,>' - ' - -·.- : .. ,'2-.'· 

Además del a vio, auténtic~ c~é~f:~~J(~¡é~.~~gf~~~f~~~;;·~f.'\~~~·g~~~~1~~er __ 
o ta1·gabe medien te el aiateme de.·· censo ··redimible·;· que c:no'.:ere ·máa·--·--

. . :>--' •:,:-:: ·_._._ ·:.-' ·":·-: _-----:-- ·_:-·/·:·_.-->-- ·_:i:,.: .:::;·-~-, /.,_:'·r::c::_I\;·_';_s:;·'-_ ;:_:\·:_ .. ·>.:~"-:·: - -, 
que une hipoteca sobre el inmueble·.-·EFhacend.acto·debia:pager:a;uc-- .· 
deuda máa un interés del 5% anual;·- el no cubrir s~á'.'deuda'a' ~-~,, él 

- ''-, -- .- - - -- ' .,, · ... ·. ---

remate de la propiedad ae pagaba e loa ec1·eedorea; CuendCl'unllpro:; 

piedad ae remataba, loa .principales .ac1•eedorea teriian.~entaj·~··e~ -

la compra. Aai Fue coma loa comerciantes ae apodar.aran de-·laa _ha-' 

ciendaa. 

No a6lo loa cenaoa g1•evaben laa p1•apiededea. También pesaban sabre 
ella a lea capellaniea y obre a piaa, donecioné_a pl.adlla'~a (pe~ei de.:~ . 

cir miase, mantener conventos 
la propiedad como gravámenes. 

v haapi tale a> que' ~·e~impanfan aabre. 
- ·-_ '_'·.-'..".- ./.<!:·'.~;·,-':;i·:·.·,é_-:-/·'.'.::~-¡---;-_'.'· <·:,~·-:.:·_' 

También le Igle~~a otarge.~a :,crédi toa· 
. -'~·-' ,_._ (.~ -.-.'.. ' •' ,,,. __ :,._. ' . ': ·: -,_ . :- ':: .. : 

108/ Sendoval, Fernando, "Anteceden tea del. crédl.faÍagr~rl.il;;e~ Mé
xico. El caao de lea fincas ezucareraá déi,16.Nú'eva- EapeMa" ,-. 
en Inveatlgacl6n Econ6mlca, M~xicaj UNAM¡~Inetltutd·d~cinvea·· 
tigacionea Económicas, vol. 14, no.1. 1 áña:,1954¡;p·.•134; -
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por· la v!a del censo. Era muy dificil que una hacienda pagar~ eue 
deudae, por lo que fueron frecuentes loe embargos y remates. Loe -
crédi.toe rara vez servían para mejorar la producc16n ¡ cae! siempre 
ee utilizaban para pagar.deudas o para sostener un tren de vida -
suntuario. As! lo apunta Ch~vez Orozco: "La mayor parte de las ve
ces, loa terratenientes eol1c1taben préstamos al clero para pagar 
d ' 1 eudas, pera suplir deficits en eue ingresos y para conservar la 
cone1deraci6n que la sociedad brinda a quien lleva una vida rumbo
ea•.1Q2/. De ah! la duda de el era lucrativo el negocio del azúcar. 
Según Brading, loe rendimientos del capltél invertido en la agri-
cul tura no superaban .el 6% en el siglo XV ru.1.1Q/. 5610 algunas ha
ciendas, entre ellas las de loe jesuitas, obtenían gananciee supe
riores. 

d) ·El arrendamiento de la tierra • 

. Le rentabilidad de laa haciendas eetabe sujeta e lee épocas de cr.!, 
al~ y bonanza~ de la saciedad. loe empreearloe azucareros, al---
igual que atrae, siempre ee enfrentaron a ese problema, arrendando 
aua propiedades pare proveerse· de recursos. La renta del sueloªª.!!. 

·mió, desde le época colonial, tres formas 1111 : la rente en dinero, 
la renta en trabajo y la renta en especie. De ah! que el fenómeno 
del arrendamiento de lee tierras de la haciende haya eldo ten cona 
tente. Evidentemente, lae tierras eran de diferente calidad y pag~ 

ban, por tanta,· rentas d1et1ntaa. Lae tierras de •Pan coger", que 

fil/ 

.1,12.I 

.1.1..1/ Tovar Pinzón, Hermee, ''Elementos ccnetltutlvce ••• ", cp. cit • 
p • 200. 



.... . . ¡ . 

. ' . ' 

100. 

era~ de temporal, pagaban menos y eran rentadas por campesinos in
dígenas,· mestizos y españolea pobres. Lea de "Pan llevar", que eran 
de riego, (como las haciendas· azucareraa), tenían un valor elevado 
y e6lo tenían acceso a ellas loa sectores más acaudalados. 

Loa pequeños arrendatarios conatituísn un sector numeroao. Había -
medieros, eparaeroa, t~rraagueroa, que p'agaban la renta según las 

necesidades del hacendada, el que la cobraba en especie el era una 

época de escasez de alimentos, a en trabajo el así la requería. El 
hacendado podía sal cap~talizsr lea grandes extenalanea de le he-
ciende. La base de este modelo de deearrolaa la daba el monopolio 
que la hacienda ejercía sobre tierra y egua. Hay ~nnumerables eje!!!. 

•plas de este ~~n6meno. Hacia 1737 el ingenia de Cacayac arrendaba 
tierras a lea pueblos· de Tetecala y de Caatlán del R!a, cobrando -
la renta en especie: lo abastecían de cana para la mcllenda.1.2!1• 
Otro caso que ejemplif lca el fen6meno del arrendamiento de las ti~ 

rraa ea Atlacomulco, el que a lo largo de su hietorla (1540 a 1847) 
estuvo arrendado, mediante contratos de arrendamiento que duraban 
nueve años •. Al inicio del contrato Be inventariaba la hacienda, ya 
que ee haci~ el traspasa al nuevo arrendatario con todo el equipo, 
eaclavce y tierras. Aai, mediante una renta anual, éate trabajaba 
el 'ingenia e beneficia propia. Can frecuencia, loa arrendatarios -
formaban campaniaa a saciedades para explotar lea fábricas de azú
car. Unas ponían el capitel y otras el trabajo~/. Aai, le meya-
ria de loa grandes ingenios estuvieron, desde el siglo XVI, en me
nas de arrandatariaa. Loa cañaverales del ingenia de Atlacamulca -
eran, a su vez, rentadas. Loa que explotaban el ingenia tomaban -
tierras de loe pueblas en arrendamiento para el cultiva de la caña. 
El 80% de lea suertes eran rentadas a varice pueblas: Jiutepec, --

112/ Sandoval, La industria ... , op. cit., p.·14f 

fil/ Ibidem. 
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Cuernavaca y Tejalpa. Según Barret Ward, la renta ee pegaba can 

puntualid~d, la que na parece aer tan cierta. Alicia Hernández Dr.!, 
ve ha demostrada en su trabaja las denuncias· par uaurpaci6n de tie 
rrae y par el retraao en el paga de la renta que fueran hechas par 
Jiutepec y Tejalpa deade 16BBlli/, . 

Loe ejemplas de aste tipa de fen6menaa aan'numeraaas. La mayaría -
da laa haciendaa azucareras arrendaran tierraa a loa pueblaa indl
genaa. El ingenio jesuita de Chicomacela arrendaba lea· tierras de 
loa pueblaa da Tlaoatepec, Temaac y Paaulca desde 17i4. Pera 1773, 
han perdida las tierras y a6la ae lea .reatit~ye el funda legalill~ 
Lea caace se i·epi ten. En 1752, "pcr la. eacri tura de 15 de marza ª.!!. 
te el capitán Dan Antonia Pérez de Palaciaa, alcalde mayor de la -
juriadiccián da Cuarnevaca, consta que el gobernador del puebla de 
Jiutepec par nueve aMoa y al precio de 40 pesas anuales arrendaran 
a Jaaé Estrada, administrador del trapiche San Nlcaláa Sayula, --
unas tierras y aguas propias del puebla 11..!..!§/. Según ea te documenta, 

la trenMacci6n ea hacia verbalmente ante las autaridedea y sin --
otra farmalida~ a~ lea concedía la petici6n de arrienda. Este he-
cha daba lugar a daa coeaa. Par una parte, propiciaba loe abuaae -
de loa hacendadas y, par otra, muchaa vecea loa indias deacanacian 
loa contratos de arrendamiento cama una táctica defensiva ante la 
agresividad de la hacienda, entonces declaraban na haber recibida · 
el pagc de la renta y reclamaban las tierras. 

La cause del arrendamiento de lee tierrsa indígenas era la escaaez 
de recursos, Un documento relativa ~l puebla de Mazatepec, de 1778, 

2ji/ 

jjl_/ 
.1.1§.I 

Hernández Orive, Alicia, Haclendaa y pueblos ••• , cp. cit., 
p. 142. 
Ibidem, p. 69 
Inetruccl6n formada can vietaa de autaa a pedimento de la comunidad de -
naturalea del puebla de Xiutepec, año de 1B5B, Documenta proporcionada 
por el Ing. Juan Dubernerd, (copla mecenoescrita). 
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aei la demuestra: •arrienden tierras de ellaa a partlcularea de º! 
yaa penaiaoea ae valen para eue urgencias y paga de aua tributas, 
contraviniendo aei lea leyes y superiores deepachae y 6rdenea y -
pravldenciae a.efecto de arreglar y conservar eetoa caudales y b1! 
nea". Un testigo de la aperac16n opln6 que; •xama auefioa loa expre
aadae naturales de dlchaa tierras, arriendan parte de ellaa y per-

' ' clben de loa arrendatarios aua arrendamientos a aatiafaccian y que 
el trapiche que paseen loe herederas de Den Juan de Acaata eatá -
plantada en ti.iarraa de loa dlchaa naturalea• 1171. De lea aplnlanea 
da loa teatigaa habría que deacanf iar, debida a aue nexaa can loa 
hacendadas. Quizá na ee percibían loa arrendamientos tan a la per
fecci6n. 

La hacienda de Treinta Peaoa (hay Zacatepec), arrendaba tierras al 

puebla de Tetecala. En 1746 el puebla reclama aua tierras y ae in.!. 
. ' 

ele un canfllata: "El alcalde certifica que ae le preaent6 un ea--
crita par. el gobernador cam~n y baluartes del puebla de San Matea 
Tetecala ••• Olee Juan Pablo, india natural gobernador del puebla: 
Par eatar .dicha tierra colindante can laa de Sayula y habléndaae 
cumplida dicha arrendamiento tomamos nueatraa tlerraa cama propias 
y aai la~ hemaa gozada en paz y quietud haata que ahora Jaaé de E!_ 
trada, administrador de Sayula, dice que pertenecen a dicha hacie!!. 

da ain otra raz6n que.la que le produce au dictamen''• En el liti-
gia, que.tuvo lugar en 1746 y que pierden loa indigenaa, salieran 
a relucir muchas caaaa. Resalta el hecha del arrendamiento de ti.!!_ 
rraa a lngenlaa y trapichee deade 1716. Lee razanea de loe indica 
na podían. eer máa claree¡ lea sobraba tierra en aquel momento: --
~rentamos lea tierras al trapiche de Dan Andréa M.artinez, lee cua-

1171 Titulas del puebla de Mazatepec, 1778, infarmaci6n praparci~ 
nada par Juan Duvernard •. 

. . 



103. 

lea dlchaa tlerrae ean laba~laeae y de riega.V no noe eirven p~ra 
nada parque tenemae atrae tan bu~nee y beetantea pare sembrar nue.!!. 
troa mantenimientos, comunidad: y m~neaterea, rez6n por la que del! 
beramoa darles en arrendamiento por un tiempo de nueve eñoa ••• a -
Don jasé de Callateo el viejo dueño del trapiche de hacer azócer -
nombrada S~n Nicoláe .Sayula 11.11~/. Coma ee ve, a todae lae haclen--

1 
dae veclnae ae le ar~endaron tierras. Al ,expandirse éetae en loe -

últlmoe añoe del alglo XVIII, loa puebloe volvian· a neceeitarlae y 
empezaba el pleito. Todevia en 1794 continuaba: eae año, el gober~ 
nadar ~ naturales de San Mateo Tetecela protestan porque don Joeé 

.de Estrada, admlnletredor de le haciende de Sayula, se ha apodera-
da de aua tierras y no contento can esa, lea 11 eatanc6 el agua". Le 
conciencia de au explotaci6n aflora: 11 Ea coas lamentable lo que •Y 

nea pasa a las infelices indias que eiendo unos miaereblea carga-
doe de pensiones hayan loa poderosas de despojarnos de nuestras -
tierras y lo más precisa pera nueatrae cultivas que ea el egue y -
parque deapuéa tenemos que gestionar aobre lea rentas de tantos -

añoa que nea han usurpado nueatrea tlerrea que ahora a6lo pedimoe 
e la benignidad de v. airva notificar a dicho Sr. Don Joaé de Ea-

trada noa deja pasar el agua competente apercibido de que al por -
falta de este prevenci6n ae nos pierden nuestras laborea ee hará -
responsable. de todo a loe daños que se noe cauaen 11122/. Ante le am!. 
neze, Estrada conteste que no ere culpe suya le escasez de ague e.!, 
no que hebie eaceaeedo; euger!e también que se revisaren loa epen
tlea porque quizá estuvieren averiados; pero que de todas maneras 
lee manderie el ague que necealteaen. Como se ve, le luche de un -
pueblo se transmitía de generación en generaci6n. Si el litigio lo 

• 

.11!Y 

.1111 

Titulas del pueblo de Tetecala, informaci6n proporcionada -
por Juan Duvernard • 

Ibidem • 
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comenzaron en 1716 y para 17·9~ continuaba, al menos hubo abuelos y 
nietos en el mismo pleito. Y- aeta pesaba en cada pueblo. Por ejem

plo, contra lae heciendaa azucareras de San· Geepar, San Vicente y 

Atlacomulco ee pelearon siern pre loe de Jiu.tepec, Tejelpa y San --

Francisco Zacualpanjlf!/, La existencia de trae t?aciendee implicaba 

dejar ein tierra. e la gente de cuatro pueblos. 
1 

Por eato loa ind!genea ernn.daron lae tierras de la hacienda para 
completar aue auatento, y pe r e ao también la zona de More loa fue 

la vanguardia del agrarismo ano a deapuéa. Para solventar loa peaa

doa tributos en dinero que l os barbones lea impusieron a loe in--

dioe (impuesto "per cápita 11
·) el indígena necesitaba liquidez, y ee 

veía obligado a arrendar eua tierras, pero le salía el tiro por la 

culata, ya que ni le pagaban la renta, ni ee lae devolvían. 

Ea te fue un fenómeno general Izado: la expansi(Jn de la hacienda pe!_ 
mit!a explotar la propied~ pe~ medio de la renta. En Veracruz ae 
expraa(J en la hacienda azuce rera de La Orduna, la que en 1796 cede 
tierras e loa indígenas de Coatepec a cambio de obtener mano de -

obra, Ei conflicto ae inicié en 1675, cuando el hacendado llam6 a . 

juicio.al gobernador de Caat epec para impedirles a loa indígenas -

levantar eue coeechaa de meí z y chile, por encontrarse en tierras 

de la hacienda, Loe indioa argumentaron que eran suyas y mantuvie

ron le lucha por1 r.ecuperarle a, En 1798, 123 ano a deepuée, llegan a 

un acuerdo: la hacienda lea "donó" lea tierras en disputa, pero P.!:!. 
ao aua condiciones. La p1•1me re ccnaiatía en que la comunidad de -
Ccatepec debía trabajar en e ued rllla para la hacienda cuando aai -

lo requiriera el prcpietBrlc ¡ la segunda era la ad ver t~ncia de que 

~/ Hernández Orive, Al1o:1::s, Le hacienda ... , op. cit., p. 136 
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ei se lee ocurrie poner otra demanda o litigio por la tierra en -
ese momento se deehecie el trato y lee tierras volverían e le he-
ciende. le tercera ere que el p·ropieterio tenía derecho e secar la 
lene y madera que nepeeitere de dichas tierrea 121 1. El trato no -
ere otra cose que arrendamiento con pego en especie -con le salve
dad que lea arrendaban tierras ueurpadee-ren el momento en que la 

' escle.vi tud decline. La elevación del precio de 'loe eeclevoe, lee -

dificultades pera conseguirlos y lo oaro de eu m~nutención obliga

ban e la hacienda e sustituir le meno de obre. 

En Michoecán el fenómeno del arrendamiento también fue común. Pero 
ai en Moreloe era más frecuente el pego de le rente en dinero, en 
eate zona predomine le rente en produotoa o en trebejo. Sólo loa -
grandes arrendatarios pegaban en numerario. El ingenib~de Etúcuero, 
por ejemplo, era propiedad de loa agustinos, loa que jamás lo ex-
plotaron directamente. Lo arrendaron de 1665 a 1772, feche en que 

fue vendido. En 1761 lo arrienden por siete años "por le cantidad 
de aetecientoa cincuenta peaoa anuales, además de dos arrobes de -
azúcar blanca que debian entregarse durante le zefre 111221 • El últ.!, 
mo arrendamiento, de 1771, ee hace por un lapso de eiete eñoa y el 
monto de le rente ae fijó en 550 peaoa anuales. El valor de le pr.!!. 
piedad había disminuido e causa del Decreto Real de Secularización 
de lea Doctrines Religiosas y de aua propiedades, lo que mantuvo -
el ingenio en litigio, ye que loa eguatinoa trataron de conservar
lo. Eeta eituación de incertidumbre ee tradujo en el deterioro de 
lee instalaciones, Finalmente, lo venden en 1772 e au último erre!!. 

fil/ 

,lgl 

Acoete Domínguez, Roea Me., La Drduñe. Historia de une ha--
cienda del ai3lo XVII-XX, Teaia, Univereidad Veracruzana, -
1982, pp, 30- 2, 
Archivo de Notariee de Morelia 9-A-187, F. 128. 
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datarlo, por el precio de 12 mil peeoe "con todo y calderas, aguae, 
patoe mon~ee caes y oflclnaa•. A juzgar por el precio, o ere une -
ganga, o en verdad el deterioro era grande, ya que era un verdade

ro latifundio. EtOcuero fue un ingenio de regular tamaRo, que uti
lizó rueda hidráulica. Su extensión era de 24 hectáreas, con cam-
pos de caRa y ganado y contaba con población esclava. Al aeculari-

' zarae la orden de loe aguatlnoe en 1756 1 eue ingenios son vendidos 
a loe arrendatarios. En el miamo caso estuvo el ·ingenio de Cherét.!!_ 
ro. Como ya hemoa visto, el ingenio La Concepción, el méa grande -
de Oaxace, arrendab~ tierras a la comunidad de Voeotiche. 

La expanai6n de la hacienda era incontrolable. Hemaa analizado lea 
cauaae: acaparar tierrea lee permitia obtener recureoe mediante el 
arrendamiento, ye fuere en productos (ceRa, maiz, ganado, leRe) a 
en dinero, o en trebejo. Acaparar lee tierras tenia, puee, muchee 
ventajee: eurtirae de mano de obra, controlar el agua y las tierras 
máa fértiles. 

e) Abastecimiento de fuerza de trabajo. 

Le posibilidad de cantar con loe trabajadores agricolaa, fue uno -
de loa principales reeortee de la expana16n de le hacienda. Loe -
azucareros requerian grandes contingentes de trabajadores eetacio
nalea, que ae alquilaban como jornaleros agr!calaa. En Michoacán -
eate proceso de deepojo-proletarizaci6n ea evidente: "En el siglo 
XVIII exiatian doa categoriaa de trabajadores empleados en laa ha
ciendas: loe permanentes, pagados por mee, y loa eatacionalea, re
munerados por die ••• Hacia fines del siglo XVIII lea haciendas del 
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occidente,· como loa ingenios, tenían le tendencia a practicar máa 
. . 123/ 

y méa :J,e contreteci6n intermitente"- • Loe jcrneleroe egricolae 
cobraban, en eae zona, generalmente en especie,. aunque exietia ta.!!2. 
bién el ealerio mixto (dine~c-eapecie) .• En loe trapichee de tierra 
caliente, a loa trabajadores lee pagaban en especie. Loe indice re 

vendían loe productos con enormea pérdidas. Ademáa, eetuvo la tien 
1 -

da de raya. Lee pagan eu ealario en valea que aon canjeables e6lo 
en la hacienda; mediante la ganancia mercantil, el hacendado recu

peraba buena parte del capital variable, Junto al jornalero ea tuvo 
el pe6n acaeillado, cuyo endeudamiento le impedía abandonar le ha
ciende. Lee deudee jamáa ae eeldeben, ye que el hacendado ee cuid.!!, 
be de acrecentarlas y la ley perseguía e loa deudores que eecepe-
ban, con lo que garantizaban le permanencia de le fuerza de traba

je • 

Al expandiree .aobre loa terrenas comunales ae lograba el objetivo 

de ebaeteceree de fuerza de trabajo. Le Inapecci6n Ocular de Mi--
ohoacén, hecha a finea del eiglo XVIII, encuentre lee caueae del ~ 

deterioro en el que viven loa ind!genaa en la pérdida de aue tie-
rrae, Al deecribir la comunidad de Santa Maria Tzentzénguaro, dice 
el inspector "El vecindario ee reduce e 40 tributerioe lndioe, que 
nomb1•an alcalde y regidor y todoe ae ocupan,1·en,,alquilarae de eir-
vientea en loa trapichea, cortar alguna leña y aemb1•ar eecaaaa Pº!. 
cianea de ma!z y trigo porque loe eatrechoe l!mitea a que eetén r.!!. 
ducidee eue pceeeionee por.lee haciendas de azúcar de San Nicoláe 
y Aranjuez,. no lea permiten extender eu agricultura y loe fuerzan 
a buacer en tierrae poco ealudablee el preciao euatento, ioaz6n --·- · 
principal por que decrece ea ta poblaci6n via.iblemente, y haata'.el -

.fil/ Mor!n, Claude, Michoacán en la Nueva Eepaña ••• , op, cit., 
p • 259. 
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punto de ye~ae crecer su total ruina 11.lg,!!/, En la misma si tuacián 
estuvo Sa~ta Ana Chapítiro, comunidad "oprimida y estrechada con -
tiranía p~r la hacienda de Aranjuez. ;uyca linderos le abrazan por 
todas par ea que son 6tilea; de aquí proviene que éatoa naturales 
vlfen ese 
dan para 
nuyen y a 

lvlzedoa continuamente en loa trapichea donde ae ecoma-
ubalatlr. y can cuyas pernlcloaaa temperamentos se dlaml-

125/ 1 
aban visiblemente"- , Lea deacrlpcianea podrían contl-

nuar, ya ue fueran muy pacas loa pueblos que quedaron a salvo de 

la expanalón. En el pueble de San Joaef Hueccria, cercana a Pétz-
cuaro, la hombrea ae "empleanaen1alqO~larae de peones en loa tra
pichea", ¡ª que la haclenda,de San Nicolás ha reducida lea tierras 

:: ::~:~íj~m::e~~:i::s:::
6

~~d~: ::~~:~d:: :: 8 c~:::~~e:1 t:::~é~eh~:: 
Pátzauaro "contiene 36 lndlaa tributarios de reduac16n, que eligen 
alcalde, y ae ocupan en sembrar cartea parclanea ,de triga y maíz, 
cortar leflla en loa montea de la haclend11 de CharagUen y en elqul-
larae de peones en loa trapichea cuya 6ltlma acupac16n abrazan por 
que na pueben extender au egric'ulture reducldaa ·cama están a una 
eacaaa dem~rcaci6n par loa linderas de CharagUen por un lado, y de 
Aranjuez pbr el atra 11.l3.1/, Idéntica situación vivía el puebla de -
San Bartalbmé Parea. 

Pera loa q¡e se llevaran lea palmea fueron loa aguatlnoa, duefloa -
del gren 1 genio de Teretán "desde tiempos muy remotas", ye que -
"usurparan, cama en otras 'partea, paca a poco y can astucia a ea-
toa lndlaa cuantas tierras tenían heata reducirlos el lamenteble -
término en que hay ae .hallan, siendo de eate moda, prlnclpel causa 

fil/ 

125/ 

~/ 

fil/ 

Ina ~cc16n Ocular en 
ntro uccian y natas 

19601 p. 2?. 
Ibldem, p. 28 
'Ibld~m, p, 2? 

1 Ibidem, p. 28 

1 
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de que loa naturalea antea numeroaoa aean hoy tan pocoa 11128 /. Aai, 

dejaron al pueblo de San Ildefonao Taretán ain tierra, pero aobre 
todo.ain agua. Loa dejaron "sin tierraa baatantée que cultivar, ni 

aguaa con que apenas regar y fecundar aua pobrea huertaa, por que 

a6lo disfrutan de un a6lo dia en cada aemana del sgua de dicha ha
cienda". Loa aguatinoa de Taretán ae instalaron preciaamente en el 

\ 
centro del pueblo, cuyoa tituloa de propiedad comunal ee remonta--
ben a 1596. La 11 véd~ci6n producida por loa reverendaa aguat1noa" • 
alcanz6 también al pueblo de San Andréa Ziracuarétiro, al que le -
reepetaron el agua de un "arroye claro, tan auperficlal y prapar-
cionadc que facilita a lea indios conducir aua aguaa.d6nde lea CD.!!, 

viene" •. lb malo fue que lea dejaran unaa cuantas tierraa de mala -

calidad, ea! que el agua lee aervia de muy poco. 

Le relaci6n entre la pérdida de recurace del pueble y la haciende 
ea evidente: "Come eate pueble ea deepuée del de Taretán, el mea ~ 

inmediato a la haciendadde trapiche de eete nombre, fundada y pa-
eeida par loe frailee aguetlnae, ne ea mucha fueren vict1maa de eu 
codicia y que resientan can dureza el injuata deapcjc que ee lee -

129/ . 
hizo"- • Finalmente, el inepectar caneigna c6mc la lejanía de lea 
pueblca con respecte ·a lea haclendae venia aiendc la tabla de aal

vaci6n para el indígena. Al deecribir la al tuacián de Santiago Ti.!!, 

gambeto, conaigna que "eate pueblo, come el máa distante de la ha
cienda de Taretán referida,· no recibi6 ataque alguno en eua tie~~· 
rrae de lea reverendos aguetince, loa que al parecer eatiafechca -
con lee tierras máa cercanae y máe adecuadae a eue finea, miraron 
lee pcaeeionee de Tingambatc come objeto ab11dignc de nutrir eu em
ci6n, de donde resulte que eetoa indioe· ecn máe numercace v que au 

,.1!!!/ Ibidem, pp. 99-100 
.!!2_/ Ibidem, p. 102 
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. población prospera viaiblementa". Aa!, para cualquier observador -
de la aituaci6n de deterioro en que vivía la población indígena en 
eaa época -miseria, ignorancia, alcoholiemo-, la cauea fundamental 
estribaba en la falta de agua y tierra. El inepectcr lleg6 a las -
eiguientee conclueionee: "Pudieran compararse eco alguna propiedad 
loe cuatro pueblae que componen eeta eubdelegaaión (ee refiere a -

Taretán), a atrae cuatro vigaraeae árbalee de lee cuales aóla este 
conserva au lozanía, cuando loa tres reatantee están ya, más a me
nee, secas y marchitas, can layedra eambr!a can que loa enlazó y -
aofac6 la cadicia".1.~.!Y. La cancluai6n a la que llega este runcicn.!!. 
ria fundamenté lea recomendaciones que hizo a las autoridades: can 
respecto a Tingembata, puebla can tierras, recomienda "celar eua -
embriagueces". Loa indígenas de este lugar compraban mieles y pi-
lancilla. a la hacienda de Taretán para elaborar aguardientes que ~ 

luego vendían en Santa Clara,,Pátzcuara y Valladolid. Recomendó -
también, para. "evitar la despoblación" y revitalizar la agricultu• 
re de loa atrae tree pueblas de la jurisdicción de Taretán (San 11 
defonao Taretán, Ziracuarátira y Zurumucapia), la aaignaci6n de --
11600 varea de terrena 6til" a cede uno. 

f) El fenómeno de la concentración • 

. 
Oama hemos vista, le gran propiedad agraria baa6 eu funcionamiento 
en el acaparamiento de la. tierra. Aa!, podía capitalizarla par me
dia del arrendamiento, ya que obtenía dinero, trabaja a praductca¡ 
al expandirse, controlaba ~ambián el agua y ae procuraba trabajada 
rea que eran separadas de eus medica de producción. Pera hemos vi.!!: 
to que la expansión que caracterizó a la hacienda del sigla XVIII 

.21Q.I lbidem, p. 107 
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no a6lo fue contra loa pueblos aino que ae da aobre otraa hacien-
daa, mediante las compras de propiedades en remate. Este proceso -
fue generando la aparición de un importante grupo de inversionis-
tas en la industria azucarera, que extiende sus propiedades y se -
consolida en el sector. Francisco Ignacio de Vraeta, Vicente Eguía 
y Gabriel de Yermo son representativos del mismo. 

Hay varios ejemplos de este proceso de concentración basado en la 
fuei6n de diferentes haciendas. La hacienda azucarera de Santa Cla -ra creci6 en lea décadas de 1770-1780 ganándole tierras a las ha--
ciendaa jesuitas, Coatepec y Chicomocelo, las que son cerradas a -
partir de la expulei6n de la orden1l11 • Este será el inicio del -
acrecentamiento de Santa Clara, cuyo propietario -García Icazbalce 

. -
ta- ea un miembro conspicuo del sector azucarero de Morelos. Para 
1823 Icazbalceta ha unificado.ya lea haciendaa de Santa Clara, ·San 
Ignacio Urbieta y Santa Ana Tenango. La hacienda de Santa Inés in!.. 
ele en 1778 un proceso expansivo sobre las tierras del ingenio Ca
sasano.11!1 y también Temixco vive un proceso similar a partir de 
que es adquirida por la familia Yermo en 1781~/. Comerciantes C.!!_ 

mo Yermo poseerán varias haciendas; las propiedades de loa jesui-
tas serán adquiridas por elloa •. En 1781 loa Yermo tienen ya Jalmo
longa y Temixco. Máa tarde obtiene San Joaé Vistahermosa. Surgió, 
pues, una nueva generación de hacendados-comerciantes con renova-
daa iniciativas empresariales, que ya estaba perfilada hacia 1790: 
''a ella

0

perteneci6 Gabriel' Joaquín de Yermo, sobrino de Juan Anto
nio, muerto en 1791. Gabriel Joaquín se hizo cargo de la casa Ver-

Hernández Orive, Alicia, .Haciendas y puebles ••• , op. cit., 
p • 107 • 
Ibidem, p. 104 
Huerta, Me. Teresa, "Formaci6n del grupo de hacendados azuce 
reroa en Morelo•, 1780-1840", en Morelos, cinco siglos ••• , = 
op. cit., p. 151. 
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mo y de la extensa propiedad azucarera que fraccion6 en tres par-
tea: Teinixco, Sa,n Gabriel y San Joeé Viatahermoea 11.2l~/. Eete cae o 
ea representativo del proceso de consolidaci6n de este nuevo sec-
tor azucarero, el que jugaría un papel importante en el conflicto 
político independentista. Dentro de eete grupo.eetuvieron también 
Vicente Eguia, Joaquín Cortina, Eusebio García Monasterio y Velae-

1 ca de la Torre. Desde un principio eete sector mostr6 eu apoyo a -
loa virreyes, inclusive a través de pré~tamos para gastos milita-
rea, por un elemental inetihtc~ de conservaci6n de eue propiedades, 
aunque siempre presionaron para que lae autoridades suspendieran 
medidas que loa afectaban, como la Real Cédula de Coneolidaci6n. -
Pero, aunque mostraron diferencias con respecto a algunas de lea -
poli tiesa reales, .en esencia fue un grupo que se vincul6 a las au
toridad ea en todo momento. ·su cercanía fue precisamente uno de loa 
factcree.que posibilit6 la expanei6n del sector azucarero. 

Veamce un ejemplo de aeta tendencia: la conformación de lee propi!_ 
dadee de Vicente Eguia, el que en 1797 ea dueRo de tres haciendas¡ 
Amanalco; San Vic~nte y Metlapén, coneolidandc una gran inverei6n 
en el sector azucarero 1351 • De hecho, al finalizar el eiglo XVIII, 
las haciendas de Matlapén y San Vicente ya estaban contientradaa en 
manos de un solo duefio. Eguia anex6 Amanalco. El hecho de que un -
eolo propietario posea tree haciendaa, habla de la gran capacidad 
de inverai6n que tuvieron eetoe nuevos hacendados. La hietorla de 

. lae propiedades que compr6 Eguia en 1797 ea la siguiente. 

Matlapén eurgi6 de la compra a loe indígenas de Jiutepec de unaa -
tierras irrigadas llamadas Santa Maria Matlapén,. por Don Prancisco 

fil/ 
.112,I 

.. . ·- -···-·' 

Ibidem, ·p. 152. 

AGN, Hacienda San Vicente, Tomo I ,·'Indice de ·TÍtulc1e, Pondo 
Naf in ea, Sección Caja de Prée tanioe 1 . Serle;'· Ti tulacionee, núm. 
B • , . 
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del Pozo en 1?01. Al ano siguiente Don Francisco le 'solicita al -
Marquesado del Valle licencia para instalar un trapiche en Matla-
pán. A cambio de la licencia, ee comprometió a pagar "perpetua v -
anualmente" la cantidad de 10 peaoe. El excelentísimo SeRor Duque 
de Terranava, Marqués del Valle, ae la aoncedi6 1 ~6 1, Aa! ae Fundó 
el trapiche de Matlapán. Para 1743, el due~a ea Manuel García Ara.!!, 
da, propietaria can el que ae acent6a e~ procesa expansiva, La "i.!!. 
nata codicia de dicho Aranda" ee puso de manifiesta al .robarle el 
agua no e6lo al pueblo de Jiutepec sino a la hacienda de Dolores, 
cuyo propietario era el pobre José Suque y Galieteo. Matlepán y o~ 

lores mantuvieron un litigio por agua y tierras durante muchos ~-

enoe: 11 Hebiéndoee rem~tádo la haciendadde Dolores a Galisteo, al -
dáraele poaeaián de ella Fue contradicha por Aranda en lea tierras 
del Callej6n 11.1!U. También objeté el cauce del ria Lee Fuentes, a~ 
bre el que muchos alegaban tener derechos (San Gaepar, Dolares y.• 

el pueblo de Jiutepec). El. pleita dur6 muchas anee, puea todavía -
en 1757 aeguien loa alegatos. El dueMo de Dolores, Suque y Galla-
tea, acusaba a Aranda de varias coaaa: quererle quitar tierras, r~ 

barle el agua e impedir el paso. 

' 
El alegato de Buque y Geliatea Fue en.eetoa términos: "de modo que 
antiguamente pasaban carretas por este camino real, que deade Jiu
tepec atraviesa po~ lo llano a cruzar el ria por junto a ia oaaa -
de la hacienda de Matlapán d~nde está un puente y au paao, y por -
el lado derecho de dicha caaa corría derechamente.:. ~ho~ipue~foa . --,, ' 

en loa té.rminaa del trspiche de Arsnda u halla todo piir eete ha!!, 
tocada: porque el camino antiguo lo ha quitado, y c~x'r~ci~',con cer
cas y zanjas y ea menea ter aai que ae llega a páaar:.~'{'~iri'; ~ a di 

lli/ AGN, San Vicente, 
Préstamos, Indice 
Ibidem, 

,.-.--: :~:::,\:;._ '.i~ 
. -:·; .. :.:~~.>.=~.·.; .. ----:.·: ... :.!.·:·"'> t ;·: \ ' -:·:~¿i-''• 

Tomo II, rondo Narinaa', Sección Caja de 
No. 13, pp. 191..;193. ;, >{,,' < . 
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che eu haciende revolver par el norte y retroceder el oriente y r.!,!!. 
volver el eu.r por encime de lea cordilleras de loa cerros y montee, 
haciendo tantos turnos y revueltas hasta llegar a la casa y hacia!!. 

da de Dolores, con grandiaimaa incomodidades, trabajos y anales de 
loa arrieros, pasajeros y del comercio"~/. Por muchas razones G!!, 
liateo salia perjudicado. Por ejemplo, loa indígenas le vendían la 
lena al doble que a Matlapán porque el l~rgo camino la encarecía -
el llegar a Dolores. De abí que Gelieteo considerare que "no hay -
paciencia que baste pare sufrir ten frecuentes pernicioaoa daíloa 11 • 

Pero Aranda ee mantuvo en au poaioi6n y ae qued6 con lea tierras -
en dispute y con el egua. Tampoco loe dej6 pesar por el camino --
real. Galiateo argumenta que la coaicit!lr:de .. Aranda ea enorme, ya -
que no ea por falta de recuraoa que éute ae expande. Sostiene que 
el capital invertido de Aranda rebasa loa cien mil peaoa, contando 

loa tres trapichea que componen la hacienda de San Vicente, propi.!.!!. 
dad de Aranda. V en verdad que debi6 aer codicioso, ya que la pro
piedad de San Vicente ae conformó a au vez mediante uaurpac1onea -
de tierras de la hacienda de Temixco. 

Era cam~n, puea, que lea .heciendea permanecieren en lergu!uimoa l! 
tigioe por tierra y egue. Loa pueblos de Zacuelpan y Jiutepeo man
tuvieron a au vez un juicio por reati~uci6n de tierras iniciado en 
1?55, contra lea haciendaa·de Matlapán, San Vicente y Amanalco, -
laa que anos deupuéa serian de Egu!a. Cuando en 1?9? lle le otorga 
la escriture de le propiedad de eutaa tres haciendes azucareras, -
Eguía toma' poaeui6n mediante el ritual de la época: "ae paseó, ti

ró piedras, arrancó yerbas, e hizo otraa actoa de verdadera poae-
a16n, ain que por parte de persona alguna ae reclamara ni contrad! 

138/ Ibidem. 
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jera 11.112/. El nuevo propietario consolida eue propiedades: en 1799 

compre e Zecualpen y e Jiutepec lee tierras invadidas par 8 1 600 P.!!, 
eaa 1401. Al heredera de Vicente Egu!e, el primogénita Agustín Vi-
cente Eguíe, le toce resolver el antiguo litigio que tenían hecie.!!. 
dee y pueblos sobre lee egues del río Lee Fuentes, Esto ocurre en 
lee poetrimer!ee de la colonia, por loe eíloe de 1806-1807. Le ecu

eeci6n de robo de eguas la hace en eetoe'términae: "Don Vicente -

Eguie, dueno de la hacienda de San Vicente en Cuernaveca digo: loe 

indice del pueblo de Atlacholoaye en número de 500 fueran a coger 

el agua de mi hacienda, tumbarla a ~irigirla para donde más bien -
lee pareci6 can el objeto de ~provecharse a d~epajarme de ella". -
Aílade que él lee hizo ver can razones el. atentada cometida: el --
egue ere.de le haciende de Sen Vicente desde inmemorial tiempo. P.!!, 
ro loe indice ¡to entendieron rezones y salieron "de entre loe met.!!. 
rralee tirando pedradas". Eguie jr. ineietia en que el agua era B!!., 

ya porque el manantial nacie en le hacienda~de Chiconcuec, le que 

como veremos, era euye también par herencia de eu eepoea. Pera la 

que le parece intolerable, "no ea el deevia de agua, eina la aeona 

de, lo que loe hace dignas de castigo y escarmiento". 

·El· acaparamiento del egua del r!o Lee Fuentes efect6 también el -
pueb~o de Teeoyuca. En 1809, el g~bernedor indígena denuncie le ve 
jaci6n: "Don Juan Pablo, Gobernador actual del pueblo de Teeayuce, 
decimos: que para proveerse nuestro pueblo de le egua que necesite 
para eue habitantes y para eue campos, construyeron nuestros ante
peeedoe,. desde tiempo inmemorial une tome de agua, conocida con el 
nombre de San Velentin por hallarse en~uncoe~po .. de este nombre, cu 

.1!!Q.I 

AGN, Hacienda San Vicente, Tomo I, Núm. 9, Fondo Nafinsa, 
Secci6n Caja de Pr~etamoe, Serie Titulaoiones, folio 270 --
vuelta • 
Ibidem. 
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va agua trae origen del rio que llaman Xiutepec o de Las Fuentes. 
No tiene nuestro pueblo otro recurso para proveerse de agua que la 
de dicha toma o caja de San Valentin, tan necesaria que si nea fal:_ 
tara, moririamoa al rigor de la sed. Tenemos al agua como alimento 
de primera necesidad, v no obstante que nuestra paaesi6n de la re
ferida toma excede la memoria de loa que exiatimoa,·noa ha despoja 

\ -
do de ella violentamente nuestro siempre inquieto v perjudicial C.!!_ 

lindante don Vicente Eguia, quien ha puesto gente armada para imp~ 
dir que nuestro pueblasevite el extravio que dicha hacienda causa 
al egua, dando orden de que ae atropelle v maltrate o cualquiera -
que intente embarazar tan dnjusta como cruel determinaci6n. Para -
na morir de sed noa vemos obligados a esperar el silencia de la no 
che v tomar furtivamente la agua que ea nuestra, exponiéndonos al 
peligro de ser victimas de loa cuidadores que ha puesto Eguia, CD!!, 

duciendo el agua hasta nuestro puebla en vaaijaa pequeñas, con el 
dolor de haber de economizar en el uao del agua, par le aume eaca
aez a que noa reduce la necesidad de traerla a eacondidaa de Eguia 
para evi ter un rompimiento sangriento nfil/. 

Deapuéa de eata triate denuncia, el gobernador indígena exige la 
rea~ituci6n inmediata del agua v que Eguia pague laa pérdidas de -
lea caaechaa •en lea cartas•. Ea evidente el procesa expansiva que 
aufren laa propiedades dél joven Eguia, el que ae lanza aabre laa 
tierras del pueblo de Amatitlsn en 1011.1!!.~/. Al caaarse can la viu 
da de Dan Manuel .del Villar, el que fuera dueña de Chiconcuac, --
Eguia obtiene la haciende. Hemos viata va que Chicancuac era una -
hacienda mediana que fue valuada el año de 1795 en 31,226 peana. -
Al caer en manca de Eguia, le hacienda ae moderniza, solicitando -

~/ AGN, Hacienda San Vicente, Tamo II, Indice núm. 15, Secci6n 
Caja de Préatemaa. 
AGN, Hacienda San Vicente, Tamo II, Indice 16, Secci6n Caja 
de Préatamoa. 
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al Marquesado licencia para instalar una rueda hidráulica: "La ex
presada hacienda hasta ahora ha sido de trapiche de machos y faci
litando más la molienda de la caña el uso de la rueda, para cuyo -
movimiento tiene competente agua ••• y por esta raz6n sin perjudi-
car a tercero alguno se ha de servir V. SeMoría, concederme licen
cia para poner rueda en ella, por cuya gracia otorgaré a nombre de 
mi esposa y como su marido y conjunta petsona obligación de pagar 
al excelentísimo eeñor Duque de Terranova la peneión anual de 10 -
peso a 111~1/, 

Al iniciaree el eiglo XIX, la familia Eguía poeeía ya cuatro ha-~
ciendas azucareras: San Vicente, Chiconcuac, Amanalco y Matlapán. 
La historia de estas ,propiedadee ejemplifican loe mecaniemos a tr!_ 
véa de loa cuales se logró la'producci6n de azócar en el contexto 
colonial. · · 

El proceso de modernización y extensión de las haciendas azucare•
ras ea expresó también en Puebla. Josefina Toralee Pachecc ha eet~ 
diado el caso del ingenio San Nicolás Tolentino, ubicado en el di.!!_ 

trito de Izúcar. A fines del siglo XVIII, Prancieco Ignacio de --
Vraeta, próspero comerciante, canalizó su capital hacia la agricul 
tura iniciándose en la producci6n de azócar 1441 • La apertura come~ 
cial de loa barbones per.mitió le exportación de este p1•oducto, --
Vreeta aprovecha la coyuntura. Con un criterio empresarial moderno, 
forma una sociedad cuyoe objetivos fueron producir azócar en San -
Nicolás Tolentino y comercializarla en el mercado interno y exter
no. La sociedad tenía agentes en Daxaca, Puebla, Cédi z y 81lbalo. 
Vraeta compró el ingenio de San Nicolás a loe aguetinoe, loa que -

~/ 

fil/ 

AGN, Hacienda de Chiconcuac, Tomo III, Indice 17, Sección 
Caja de Préetamoe. 
Torales Pacheco, Josefina, Francisco Ignacio de Vraeta, co-
merciante novohispano del siglo XVIII, México, leele, DIA, 
1963 1 p • 160. 
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por falta de capital y ahogados en deudas obtenian poco provecho -

de la p~opiedad. Al·comprarla Yraeta, en 1791 el ingenio ae moder
niza: en 1792 arregla la chimenea bajo la auperviai6n de Icazbalc.!!, 

ta, el dueño de Santa Clara y Santa Ana Tenango en Moreloa. Eae -
mismo año le pone camiaaa nuevaa a loa molinoa del trapiche y ---
agranda laa caaillaa para el encaje de loa dientea • En 1?94 manda 

l ' ' 1 renovar aa ruedas de cobre, segun el, poneuunaa "de nueva inven--
ci6n con laa que ae ahorra mucha agua". La inverai6n realizada en
tre 1?91 v 1?94, ascendió a la cantidad de 119 1 944 peaos "por con
cepto de pagoa a operarios, adquiaici6n de implementos teonnl6gi-
coa, de conaumo, tanto familiar como de abaatecimiento de· la ha~~~ 

cienda; de coatalea para el empaque y la proviai6n de mulas para -
la tranaportaoián del azúcaru 145 /. 

El ingenio de San Nicoláa utiliz6 laa aguas del ria Atotonilco y -
del ria Atoyac, y el trabajo de loa indigenaa de loa puebloa San•
tiago Atala, Chietla e Izúcar. Como en otraa zonaa, el hecho de -
que San Nicoláa estuviera rodeado de tierras indígenas fue motivo 
de conatantea conflictos, ya que Vraeta acaparó el agua del ria 
Atayac y expandi6 la propiedad. ~n 1709, el ingenio ae compania de 

153 caballeriaa de tierra, y 23 aitioa de ganada mayor y menor. Ya 
para eate periodo ae iniciaba un proceao expánaivo; eataa dimenai.!!_ 
nea implicaron la anexión de laa tierras del ingenio de Nuestra S.!!, 
ño~a de la Candelaria Oacalco v una caballerla de tierra del pue-
blo de San Juan Epatlán1461. Al finalizar el siglo XVIII el inge-
nio habla creoido con la anexión de lB hacienda de la Magdalena, -
lo que añadi6 42 caballerías y doa si tics de ganado menor. La cap_I! 
cidad de producción aumentó ccnaiderablemente: en 1?93 la produc--

145/ Ibidem. 
146/ Ibidem, p. 184 
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ci6n media semanal fue de 740 panes d~ az6car, aumentando en 1794 \ 
a 933 panes. Se notaba la modernizaci6n de la tecnología y la ex-- ! 

panai6n del cultivo. En base a eatoa datos ae calcula, para 1793, 
una producci6n anual de 38,480 panes, y para 1794, 48,516 panee. -

La venta del produc~o ee hacia en México, Puebla, y Oaxaca, aunque 
también se registraron envíos de azú~ar a La Habana, Cádiz y Bil--

bao. Ea un hecho que San Nicol&e fue u~ redituable negocio: en el 

período septiembre de 1792 a septiembre de 1793, ae invirtieron --
119,904 pesos y se obtuvieron ingresos por 125,326. Pare 1797, se 
obtuvieron utilidades por 110 mil peaoa. Al igual que loa hacenda-
dos azucareros de Moreloa, Vraeta fue un hacendado-comerciante vi.!!. 
culada estrechamente a la adminiatraci6n colonial, ya que formó 
parte del Consulado de Comerciantes y del gobierno municipal de la 
ciudad de México. 

J) El aumento en la praducc16n. 

Caeos. como el de Vraeta, Yermo y Eguía, ejemplifican el proceso r~ 
novadar que vivió la industria azucarera a finales del siglo XVIII, 
y que tuvo coma consecuencia general el aumento de la productiv1-M 
dad en lea haciendas. Deagrac1adamente,.para ~ate punto la inform!!. 
ci6n ea parcial y paco clara, ya que la producción de la época se 
medía en panes, lo que dificulta au conversión a kilos. Además, -
existen lagunas can respecta a este tipo de datas, pues séla cont!!_ 
moa con referencias a períodos muy cartos y de pacas haclendas BZ.!:!. 

car~ras. Llegar a conclusiones más fundamentadas sobre ea te punto 
exigir~a de una investigación detallada y a larga plaza. Existen, 
sin embargo, algunos datos que permiten avalar la hipótesis del 
aumenta de la productividad como consecuencia de la llegada del C.!!, 

pita! a la industria en la segunda mitad del siglo XVIII. 
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La evaluc16n de la p~a~ucic16n azucarera de Mlchaac6n, con datos ob 
··. -- ·' .. 

tenidaa·a partir ~el' diezmo, evolucian6 de la siguiente .forme: en 
el período 1673-1675. el· azúcar producía aproximadamente ocho mil -
peaoa al año; eh 1706~1709 el promedio de praducci6n anual baja a 
trea mil peaoa y aai ae mantiene hacia loa añoa Ge 1724-1734 • Ea -
hacia el último cuarto del siglo XVIII, durante loa años 1796-1604 
que ae registra un alza considerable: ei diezmo del azúcar ae ele
va a 21 mil peaoa anuales, lo que indica un vertiginoso aumenta de 
la producción pera ea te períodafil1 , 

En un artículo publicada en 1880 en el Boletín de la Saciedad Agr! 
cole Mexicana, escrita por Metías Romero, encontramos loa siguien
tes datos: "En a6lo el arzobispado de México, casi ae duplic6 la -
praducci6n en pocos añoa, puea en el quinquenio de 1765 y 1769 se 
manufacturaron 471, 97.0 panes; en el de 1790 a 1794 se fabricaron -
515,466 panes; en el de 1795 a 1799 se hicieron 619,596 panes, y -
en el del año de 1600 a 1604, 772,793 panes, aagún lea constancias 
de la contaduría de diezmos de .este arzobiap11da".1!!E./, Como hemoa -
vieto, el peso da loa 'panes vari11ba considerablemente, inclusive -. . . 
dentro del mismo año, debido a la cantidad de agua que tuviera el 
azúcar. Óe ahí la dificultad de convertir el pesa a kilos. Si tam! 
ramoa coma· equivalencia promedio 11 kilos por pan, vemos la evolu
ci6n de la producci6n en estas términos: si en 1769 se produjeron 
5¡191,670 •aneladaa, la cifra lleg11 a 6'500,723 en 1604. Esta ci-
fra 'podría ser tomada cama un indice de productividad en la zona -
de Moreloa, ya que la producci6n ae deatinaba al consuma de la cl.!J. 
dad de México. Aunque carecemos de datos para atrae regiones, pe--

fil/ 

148/ 

Morin, Claude, Michoacán en la Nueva Eapaíla ••• , op. clt ., 
p • 33 • 

Boletín de la Sociedad Agrícola Mexicana, Tomo III, No. 3 1 

1880, México, Oficina Tipografica de la Secretaría de femen 
to, 1699, p, 57, 
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driamoa concluir qua el auge económico general del período ae ex-
preaó también en la industria azucarera, la que ae convirtió en -
una rama importante dentro de la economía colonial. Para la prime
ra década del siglo XIX, aólo era superada por la minería, ganade
ría y producción agrícola. Dentx·o de lo que podrí·a conaiderarae C.!!. 
mo alimentos y bebidas, la producción del sector azucarera era el 
que generaba mayar ingresa: 

CONTRIBUCION RELATIVA DE L~S ACTIVIDADES MANUFACTURERAS 
AL VALOR DE LA P.RODUCCION POR RAMAS, DURANTE LA PRIMERA 

DECADA DEL SIGLO XIX 

R A M A S V A C T I V I O A D EºS 

Alimentas y bebidas 

Azúcar, panela v rn1elea ••••••••••••••••••••••••• 
P B n • • • • • • • • , , , • , , • • , • , , • , • , • , • , , • • • • • • • • , , • , • , • • 
Chinguiri to, v rnezcal,. : • •••••.•.•...••......•... 
Labranza de chocolate ....•••.••.•...•••. ~,.,., .. 
Nieve ••••••••.••••••••••••.••••••••••••••••••.•• 

Química . 
; •:;. 

Textil 

100 .o 
44 .2 
41 • 7 

B .3 
3 .9 
1 .9 

100 .o 
71 ;J 
21 .2 

4 ,4 
3 .1 

·.1oo .a · 

68 .2 
. 27 .? 

3 .2 
·.o .9 



Industria del cuero 

Badanas, gamuzaa y cordobanes,, •••••• • •••••••••• 
Talabartería ....•.....•.•.•.•.. , .• -... ~·.-·,~ ....... . 

Vestido y calzado 

Zape tos •••••••••••• , •••• , • , ~ •• , .... ~ ."." ~· ,' .··.·: ~ .·, •••••• 
S b ' '' ' '•. ' ' 1 om re roa •••.• , •••••.••••••• ,,.·,.-~.~.--.-.,=·,, •• , •••• 

Minerales no metálicos 

Cal •.•.••.•• , •••• , •• , ,., ••• ·• ~, ,: ~, ~- ~ :, ,·._,. ~ ~ •·• ~ -; , •• ·, 
Ladrillos ••••••••••••••••••• · •••••• ·;~-•• ~ ••••••••• 
Loza y slfarerie •.•.•.•• ,·,. •.• .. ; ~:~ .. ,. .. ~ ... _. ~-.:~ .... •· • 

Diveraaa .. _ . -.-·-,:· ~>- ,· . ·: -_' ."-.--.' . . . 
-.. ,,_._ .. 

Juguetea e inatrumentaa ~~aic~i'ea •• , ) •. u •• ~ ••••• 
Platería ••••••••••.••••••••••••••• ~.-•• ~ •• ~······· 
Carrocería ••••••••••••• -. •• ·~····••••••••••••••••• 
Pea amane ria •.••••••.•••••••••• .••••••••.••••.••• 
Cerería .••.••..•••.•••• ~ ••••••••• • •••.•.•••••• •• 
Betihaja •...•...•.•.•..•..........•...•.•....... 

FUENTE: 

122. 

100 .o 
92 .9 
7 .1 

100 .o 

100 .o 
46 .o 
27.0 
21 .o 

100 .o 

30 ,7 
26 .3 
17 .s 
13 .2 

7 .9 
4 .4 

Junta e 'le agricultura, ganadería y minería, éataa eran lou aecto
rea productivas de la economía colonial¡ el.sector azucarera tenia 
puea, una relativa importancia. 

( 
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2. El PROCESO DE PROOUCCION DEL AZUCAR 

a) Loa trabajadarea. 

Para cultivar la caíla y producir azúcar, •fueran neceaariaa muchae 
brazas. El trabaja fue apartada par eeolavaa, peanea acaailladaa v 

· aaalariadaa. Hemaa vista ya loa mecaniamaa que utiliz6 la hacienda 

azucarera para proveerse de mana de abra, par la que aála haremos 

una breve recapitulación. En loa primeras aílaa de la colonia cont6 
can indica encomendados y de repartimiento • Al prohibirse el trab.!!_ 

ja indígena en loa trapichea, ae introducen masivamente eaclavaa -
negras. Loa negrea serán la fuerza de trabaja esencial en el prac.!!.. 
aa de elabaraci6n del azúcar, aunque nunca rebasaran en número a -
loa trabajadores ind!genae, loa que ae dedicaban fundamentalmente 
e laa laborea egrícalaa. Junta a indica y negrea hubo siempre tra
bajadorea aaalariadaa -que por lo general ocupaban pueatae máa ca
lificadas como carpinteras, herreraa, farmeraa, auperviaorea, ---
etc.-, aunque na era difícil que un negra ocupara pueataa de esta 

categoría. ArFinea del ai;la XVIII el esclava negra Fue auatituido 
paulatinamente par trabajadores aaalariadae, en virtud de lae dif.!. 
cultadea para ca~aeguir negrea, y de lo paca redituable que ere au 
man u tenci6n. 

Al suprimirse encomiendas y repartimientos a mediadas del sigla -
XVIII, ea transita hacia el peonaje par deudas: peones acaeilladoe 
que residen en la hacienda a cambla de un ~alaria que ea pagada en 
forma mixta (en dinero y en especie), Can ellas el hacendada cubre 
aue neceaidadea de trabaja permanente. Pero en ~pocas de siembra o" 
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coseche recurre el jornalera agrícola. Hemos vieto también que al 
arrendar tierras de la hacienda e loa indígenas, el hacendado co-
braba la rente en trabajo, con lo que satisfacía aus necesidades -
de mano de obra. Se dio, pues, una coexiatencie de divereae rele-

cionee sociales de producci6n el interior de le hec~enda azucare-
re. H~bo, como en atrae ramas de la economía colonial) elementos -
modernizantee como el trabajo asalaria.do junto a eeclavoe y peones 
endeudados. No podemos, sin embargo, encontrar algún reago predom.!_ 
nante, loa rasgos feudales come lee capiteliataa ae encuentran mo
dificadca, no aparecen tan "purea" como en las sociedades europeas. 
Pese a este, hacia la segunda mitad del aigle XVIII la tendencia a 
la eliminaci6n de formas de trab~jo arcaicas ea clara, come lo --
pruebe la declinaci6n de le esclavitud y le creciente utilizeci6n 
de trabajo asalariado, aunque el peonaje por deudas perduraría en 

el agro heete bien entrado el aiglo XX. El pasado colonial dej6 eu 
huella. 

La declinaei6n de le esclavitud en lea postrimerías de le colenie, 
ee debi6 e que deeeperecieren las cendicionea que la hicieren sur
gir. Se necesitaron eaclavoa en el.contexto de la criaia demográfi 
ca del siglo XVII, pero en el XVIII la aituaci6n hable cambiado. -
Le recupereci6n de le pobl_¡¡ci.Q.n indígena, aai como el 'crecimiento 
de laa caataa, elevaron la oferta de mano de obre haciendo innece
sarias las inveraionea- .. d·e" capital en eaclavoa. en un memento en que 

au cesto ere eltlaimo. Loa eaclavoa empezaron a aer auatituido~ -
por loa jorna~eroa agrlcolaa y por loa peones residentes en laa h.!!, 
ciendaa. En Michoacán, por ejemplo, hacia 1790 1 la tercera parte -
de loa indica de le zona de Pátzcuaro trabajaban en la zona caíle-
rafil/. En Moreloe y Veracru~ el fen6meno ea similar. Al analizar 

149/ Merín, Claude, Michoacán ••• , ap. cit., p. 258 



' 

'• 125 •.. 

el caea de.Atlacamulca, Barrett demuestra cómo· al finalizar el si
gla· XVIII,. loe ea.calvas era·n pacas y ocupaban pueetae ciave aueti-' 
tu yendo en mucha.a caeos al trabajador eepanal 1501 • Poi ~t~a parte, 
el negra te~di6 a mezclarse can el 

0

indio, dando orige'n/~':lae cae--
. tae, poblac'i6n libre 'que pugnaba par conseguir. trabaJ~}<ca'm'o grupa . . '. . ' .... . , . ' ..... .-·. :' ' 

etnica, loa negree nacidos eeclavae (e6la era eeclava~el.que era -
parida :par Una esclava) Be repraduc!an· lentamentej 'dÉ!bid~ a SUB p!_ 

aimaa condiciones de vida. Va para el momento de'16Yguerra de inde 

pendencia la eaclavi tud declina. Vermq, por. ejemplri, liberó a aua -
esclavos ·y su ejempla fue· seguido par 1 atraa hacii'nd~daa. Loa negrea 
liberados fueron obligadas a formar un·batallói~d~~ooido coma "Loa 
ne groa de Yerma" para. combatir a. ia·a ineurgeritealli/. La zona de -
Veracruz empieza a sustituir esclavas par asalariadas librea hacia 
la segunda mi'tad del. sigla XV n I.12,g,/, E e te fenómeno ea observada -
par Humboldt, el que· constata la declinación de la esclavitud: "La' 
introducción de loa· negras no ee ha aumentada felizmente en M~xico . . . ... 
en la miam~ proporción que el. cultiva del azúcar ••• c,ai todo el -
aiúcar me*fca~o lo fabrican loa indios y por cbnaiguiente hombrea 
libree".1.~1/. Hay un. Último eiemento que ayuda e comprender e ate f! 
n6meno: recordemos que la expansión de la hacienda abate la pradUE, 
ción indígena y provoca una mayor e'xpulaión de hambrea que ae con
vierten en jornaleras agr!cal~e a peones acaailladaa. El aumento -
de la oferta de trabaja provocó el eetencamienta de loa ealariae y 
facilitó a loe hacendadaa la imposición de eue condiciones de tra
bajo.· Loa abuaae ea tuvieron a la arden del día¡ ,jornadas de treba-

~/ 

151/ 

fil/ 

153/ -. 

Bazant, Jan, "El trabaja y loe trabajadores en la hacienda -
de. Atlacomulca", El Colegia de M~xica, en V Reunión de Hiato 
riádorea mexicanos norteamericanos, Pátzcuaro, Michoacán, 
octubre, 1 panenc a, p. 
Naveda, Adriana, "Trabajadores eaclavoa en las haciendas azucareras de -
Córdoba, Veracruz, 1714-1763", en El trabaja S loe trabajadarea en la 
historia de ~xica, ~xica, Calmex, 1979, p •• 
Humboldt, Alejandra, Ensaya política ... , ap, cit., p. 401 
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jo extenuantes, ceat1goa carparelea y la costumbre de recuperar ~~ 
parte del aalar1o del trabajador a. travéa de la t1enda de raya • 

. •' . 

De hechti, en. ~a mayoría de loe caeoe.loe aalarlaa na ee pagaban en 
efect1va. El·trabaja era remunerada par med1oa 1nd1rectoa: vales -
para la tienda de raya, habltacl6n, terrenos para siembra, parcia-

• 1 . 

nea de maíz, azúcar y mielea, etc. El peón acaalllado ee veía obll, 
gada a'pedlr adelantaa aobre au trabajo, llegando a aoum~lar enor
mes deudas que la mantenían, at·ado a la hacienda, ya que na podía -
abandonarla aln haberlas saldado •. La aituacl6n de miseria motlv6 a 
la admlniatracl6n c~lonlal a legislar aobre el trabajo, aln que se 

.. ' . , 
resintieran efectos positivas can la expedlcian de estas leyes. La 
situaci6n del ·trabajador debi6 haber sida terrible, y prueba de 
ella aan loa malea que intentan remediarse. El bando del 7 de ju-
nia de 1773 trata de modificar laa ~r~cticaa catldlanaa: "Habiendo 
entendida el Rey por consulta del Consejo de Indias que loa mando
nes de las haciendas de labor, o mayordomos de ellas, en ese reino, 
llevan loa indios a trabajdr al campo, yendo aquellas a caballo -
con un l~tigo, haciéndoles andar al· paso del caballo con lo que -
llegan' a hacer eÍ trabajo fatigados y sudados; y na siendo justo -

. que lo·s i.ndios experimenten tan irregular ti·ata: me manda· Su Majes 
. . -

tad encargar .. a vuestra excelencia muy part1cularmente que con lea 
m6i g~~ves penae adv1erta, ein la menar pérd1da del t1empa, a loa 
alcaldes mayores na loa lleven en esta forma.al trabajo, sino al -
paso 'regu~ar ·de loa 1ndios• 1541 • P~de también este bando queºa6lo 
trabajen de sol a sol y qu~ ae lea de "doa hciraa de descanso desde 
las doce a las doa, como prevén lee leyes•. En otra banda, expedi~ 

154/ Ch~vez Orozco, Lula. Loe salarlos y el trabaja en México du
rante el sigla XVIII, México, CESHMU, 1976, p. 63. 
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do por Joaé de Gálvez en 1779, ae expresan con claridad el tipo de· 
relaciones de prcducci6n: a~ ordena elppago de 7 peaoe sl mea~/ en 

' . dinero para "vaqueros, gañanes, arrieros y atajadores", y una ra--
ci6n aem~nal de 'maiz y otros alimentos. En ·el banda, Gálvez ea ca
tegórica: "declara y manda que el sirviente adeuqada can eu ama na 

. . 
pueda despedirle 1Hn pagarle primera el empeña que tuviere cantra.f. 

da, ni otra puedá admitirle ein que le ~aga constar esta circune--
. . 

tanela par papel de la persona a quien .eervJa., y que ningún ama -
pueda adelantar a sue operarias ni ~irvientee máe de el t~parte de 

.. . 155/ . . 
daa meaea de aalari.a•- • Sobra decir que muy pacas obedecieron -
laa indicaciones. Era frecuente que par el endeudamiento loa pea-
~ea jamás saldaran aua ~e~daa y fueran obligadas a permanecer en -
la hacienda junta a loa 'eaclavaa ,' Pese. a que, de hecha, ea ta era -
au u1tuaci6n en tearia eran canaideradaa trabajadores librea. 

:·. 

Entre loa trabajadores librea ee encontraban loa empleadas adminia 

trativaa. cama admlniatradaree v mayordomea v loa trabajadores que 

tenían un afiela: carpinteraa, farmeraa, herreras, vaqueraa.'La m.!!. 
yaría de· lae vecea·e~taa operarios residían en la hacienda. Entre 
loa libree estuvieron también loa jornaleras y loa trabajadores -
eventual~a; Loa salarios variaron según la reg16n, por la que re-
eulta complicado hacer un cálculo exacta del manta del salario de 
cada tipa de trabajador •. Sin embarga, a partir de lea liataa de r.!!. 
ya que elaboraban loe mayordomea de laa haciendas cada ~emana, po
demos dar una idea de la que ganaban loe trabajadores de una ha--
c ienda de Morelae en. 1756.·En el ingenia de Chicancuac loa trabaj!!_ 
darea del campa, que ae ocupaban del cultiva y caeeche de la caña, 
ganaban das reales al dia. Dentro de las calderas y el trapiche el 

~/ Esta equivalía a caai daa reales diarias. 

155/ Ibidem, p. 68 
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salario aumentaba a 2.5 y tres reales por die, lo q~e denotaba una 
mayor caliFiceci6n del trabajo. Ahí se encontraban loe maestros de 
az~car, y loe trabajadores con un oficio (carpinteros, herreros) • 
. Loe arrieros, que· generalmente no residían en le haciende, reci--
bíen dos reales diarios. Había después otro tipo de ,trabajo más -
simple, como juntadores de caRa y de bagazo, o acarreadores, que -

. 156/ recibían un real diario. Loa documentos de\Chiconcuac~ muestran 
también el complemento del salario por medio de raciones de alimen 
tea: Eatoa gietoe se contebilizab~n dentro del rubro salarios. La 

curioso ea que aparecen ahí también loe gastos que acaaioneba el -
pago de loa honorarios del cure que decía la mise del domingo: --
"Por la mise del domingo, por las razionee de libree, por lee de -
loa esclavos, por le cerne y el frijol de dichos". También apere-
cíen loe adelantos a loa trebajadorea1 "Por 1 .2 reales que dí: e· L!!. 
renzo Antonio en melado a cuente de· au salario". Loe peones compra 
ben lea mieles pare la elaboración de aguardientes. Resalta en es
te caso el hecho de lo alto de .la deuda, ai tomarroa en cuenta que 
el salario era de dos reales. 

Las condiciones de trabaja eran duras y el salaria baja, sabre to
do para las trabajadores del campa. Esta provocaba explosiones que 
se traducían en asaltos a lea bodegas, asonadas contra loe mayord.!!. 
moa y capataces y la Fuga de loe peones y eaolavoa. Lee formas de 
control de l~a tr~bajadorea eran a6lidaa: iban desde el encarcela
miento hasta loe castigos corporales. ·La forma más efectiva para -
mantener el orden Fue la ideología. A t!!J.Véa de la religión se ·CD!!. 

solidaba la aujeci6n, lo que explica por qué el interior de lee h.!!, 
ciendae eran indiepenaeblea le cepilla y loe servicios del cura. -
Loa eeceaíaimoa tiempos libree de le jornada de trebejo ee llene--

..11§.I . AGN, Hacienda ChiconciJec, Fondo Nafinee, Sección Caja de --- . 
Préstamos, Tomo III, Indice 6, pp. 37-51 vuelta. 
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ban con oracionea y rezoa. Por ejemplo, conaideraban importante -
combatir.la ocicaidad de loa negrea "porque aal ae eacuaarán mu--
chaa ofenaaa a Dica, que can· la aciocidad, unaa Be emborrachan, -

atrae de mal natural aalen a loa caminos v roban a loa indica, ae 
van a atrae ingenias .y ~uelen na volver a caaa en muchas meaea, -
llevan Fuera la que han hurtada, v toda ae evita en tenerlas ocupa 

157/ 1 -doa"---:- • El texto de eate documento, redactado por loa jeauitaa, 
da una idea clara de l~ organizaci6n y funcionamiento del trabaja 
en una hacienda azucarera. Otro documenta valicao para eate fin -
aon lea Inatruccionea a lea hermanea Jeauitaa adminiatradarea de -
haciendas, en laa que ccn lujo de detallea ae indica a loa admini!!_ 
tradorea lea pollticaa a seguir. En eataa fuentes reaulta evidente 
el peac de la religión en la vida cotidiana de lea trabajadores C.!!, 
ma elemento de caheai6n: "Procuren fomentar entre ellaa la deva--

ci6n, la frecuencia de aacramentaa, v las navenaa de la Virgen can 
aua pláticaa y ejemplos de noche donde hubiere capellán, máa donde 
no lo hubiere auplirán eato con hacer leer, en eaaa noches, algunas 
ejemplos del Aílo V1rgineo, a algún otro libro que.trate de la dev.!!_ 
ci6n a la V U gen tt.1~.~/. El objetivo era claro: •Hagan bueno a cria-
tianoa a loa eaclavoa y loa harán buenos airvientea, y 01oa lea he 
chará en todo au bendioi6lln159 /; 

Loa ritaa re.ligiaaaa formaran parte de la cultura popular implican 
da un enorme coa~a para ei indlgena, el que na reparaba en gaatoa 
para celebrar lea festividades religiaaaa, vinculadas eatrechamen-

~/ 

Berthe, ,Jean Pierre, 11 Xochimancaa, lea travaux et lea joura 
dane une hacienda aucriére de Nouvelle-Eapagne au XVIIe aié
cle ¡,. Jahrbuch rar Geachichte van Staat, Wirtachaft und Ge
aellechaft Latelnamerikaa, vol. 3, 1966, p. 114 • 

. Inatruct:iones a los hermanea jesuitas administradores de ha
ciendas, México, UNAM, 1950, PP• 81-82. 
Ibidem, p. 83 
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te a su concepción del mundo. Veamos un ejemplo de la zona cenera 
michaacana: "loa indígenas de San lldefanaa Taretán nombran prlaa
te y mayordoma; el primera gesta en le misa de la Cancepci6n cera 
y cohetes, 14 pesas 2.reelea y el segunda 1 pesa das reales de la 

. 160/ misa del día algui:nte, ·y una libra de cera•--,. Lall festividades 
dan una idea de la identificación del indígena can el ejempla llU--

' . friente de Jesucristo. El común del puebla de Ziracuarétira gasta-
ba, a fines del sigla XVIII, 16 pesas.~ reales en las misas al San .. 
ta Crista de la Humildad, cifra que aumentaba can el casta de cua-
tro libras de cera de .castilla y "loa chocolates y comidas del cu
ra". Loa curas eran aaatenidaa por loa pueblas. En Santa Maria Zi
rahuén, el puebla.pagaba al sacerdote 446.3 pesos anuales "de mi-
sea, panas, verdura, jab6n, camas, gallinas, etc.•. Además, le prE 
porcionaban 141 fanegas .de maíz y das vacas. Lea tarifas del cura 
eran como sigue: un entierra de adulta das pesos; un bautismo tres 
·reales; un casamiento siete pesos seis reales. Un cronista de la -

~paca ab~ervá que para poder vivir en paz c~n Dios: "las indias de 
Santa Maria Zirahu~n acuden a loa duena~ de loa trapichea para que 
lea adelanten a cuenta de su trabaja las cantidades que necesitan 
y luego para desquitarlas se ausentan d~ su puebla par largas tem
paradaa •.12.1/. Religión y embriaguez iban de la mana¡ eran factores 
qua ayudaban al india a soportar su aituaci6n, de ahí las ~normea 
sumas gastadas por loa trabajadores e~.eataa'~ctividacies. Las fes
tividades religioaaa, acompaíladaa de· 6a1iia; 'bai.;raoheraa y 01 ilolo
nes constituyeran el única media de diatricci~~·y desahogo del. tra 

' . . . . ·-. - " . -
bajad~r. Aparentement~ el vicio del~ e~brtaguez ·era·camb~tido por 
las autoridadea a travéa de recamendaéianell y ~alltigoa, p~ro el -
mantenimiento del india en la miseria y la ignorancia, -verd~deras . 

, 
1§.2.I Inspección Ocular de Michoacán ... , ap. cit., p. 103 
161/ Ibidem. 
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causas del alcahallsma tan generalizada- facilita~a la explataoi6n 
del trabaja. 

El pesa que ejercía el central 1deal6g1ca del· trabajador a través 
de la religión, na impidió que se mani,feetaran far.mea de lucha y - · 

de resistencia. Hemos vista que el india pramavia juicios para la 
restitución de tierras y. agues. También a1rganiz6 revueltas, moti-
nea y levantamientos armados en loa que manifestaba su descontenta. 
Peones y esclavas huían frecuentemente de las haciendas, canvir-~~ . 

tiéndase en bandidas y asaltantes de lee caminos junto cpn vagos •y . ' ' 

desempleadas. La zona a~ucarera veracruzana reainti6, por ejemplo, 

el levantamiento de Venga. La sierra de Veracruz-Puebla alberg6 a 
loa negree cimarrones lidereadaa pa~ Venga, esclavo que habíi sida 
un jefe en Africa, y que concentró a unas ochenta familias ;'Eet~ ~. · 

162/ .··· ...•. · .... 
pae6 por 1608- • En general, la lucha de las trabajadores denota 
ba reepueetaa espontáneas a situaciones de crieia y de hambrunas, 

' mavimientae contra la esclavitud a en defensa de la aamunldaci. 
Siempre se dieren de~artlculadaa y eepontáneaa, la que impedia 11,!!. 
gar a planteamientos objetivas y eficaces centra la 'opresión. 

b) El p1·oceaa productivo. 

La hacienda azucarera englobaba la f aae agrícola con la de trena-~ . 
formación. Una'y otra debian estar perfectamente coordinadas. Loe 
cañaverales rodeaban el casa de la hacienda, en dende se encentra-· 
ben lea inatelacianea neceaariaa al prace~amienta de la caña·: el. - · 

..!.§!/ Serna, Enrique, "Laa luchas populares en la Nueve España", en 
México: un pueblo en la historia, México, val. I, Nueva Ima
gen, 1979, p. 280. 
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trapiche o malina, la caea de calderas, el cuarta de purgar y loe 
aealeaderoe. Ahi estaban. también lee habitaclonee de lae eeclavoe 
("real de negree"), corrales para el.ganado v talleres de repara
ci6n de maquinaria y herramienta •. 

La producción ae iniciaba con el 
ee procedia a preparar .el suelo. 

cultivo de la cana, para le cual, 
' \ La techica méa utilizada a lo la,t 

ge de la oolania fue la queme, que deetruia animales y plagaa y e!!. 
riquecia el euela con ealea solubles. Una vez quemado el campa, se 
procedía a destroncar y deaenra1zar las troncca gruesos que par ea 
ter enterrados no podían arder. Después de la quema ae barbechaba 
el campo. El terrena se iba aflojando, mezclando, se desterronaba 
y se oreaba. Esta operación se llevaba a cabo con el arado y la -
coa y tenia el objetivo de pulverizar, ahuecar y esponjar el suelo 
con el fin de facilitar la acción de loa. agantea atmosféricos. El 
barbecho pereegula ta~bién el objetivo·de. mezclar in~imamente to--. ' 
daa las partea que ccmpcnian el terr~no para que las plantas pudle 
ran deaenvclveree de une manera continua, ya que al revolver la -
tierra ee tra!a a la auperfioie le tierra inferior, con lo que ae 
facilitaba el escurrimiento hacia adentro del agua v se conservaba 
le humedad. También facilitaba la extraooi6n de lee malas yerbea 
~/. Al terminar el· barbecho, el terreno quedaba nivelado y listo 
para surcarse. Con le yunta y el arado criollo, que.era~de madera, 
ea marcaban loe surcos. 

La.forme ~éa generalizada de hacer loe surcos era le elgulente: ee 
delimitaba eu extensión (en euertee) y se dividía en función de --. . 
loe dletintca canele.a de riego que lo .. atravesad.en: el ape.ntle o -

Ruiz de Veleacc, Angel, Estudio.e sobre el cultivo de la cene 
de azúcar ••• , Cuernavaca, Imprenta del Gobierno del Eatadc, 
1894' pp. 23-24. 
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canal de riega principal¡ el tenapantle, que canduciria el agua -
par aeccianea de 25 aurcoa, y lea elchaloleraa, que recolectarían 
el ague ~obrente y le devolverien al canal de riego principal. A -
peeardde~qqeEel aiatema hidráulico ere de une gran complejidad, au 
diseno obedeció. e métodos empiricoa~/. ~ea haciendas azucareras 
llegaran a desarrollar una importante infraestructura hidráulica. . . . . . ~ \ . 
Pera canatruirle, loa h.ecendedaa t.e11ian que enfrentar aerioa obat! 
culea neturalea, coma cerras a preclplcloa, .. o bien, tenien que aa

luclanar el problema de le lncllneci6n del terreno. Pare diatri--
buir y aprovechar el egua, ae tenia que medir au caudal y conduci!, 
lo. Se. neceai teban alcantarillado a y acueductos. Ea toa fueron muy 
comunea'en el ·estado de Morel~a, donde el agua que ae encentraba -
en lea tierras templadas y frias de la montana, ae tenia que lle-
ver a la zona caliente y húmeda de loa vallea, en donde estaba la 
cana~ Le mayoría de lea grandes haciendas construyó imponentes -~~ 
acueductos que llegaban a abarcar diatanciaa de 35 Km., para poder 
regar aua campea y mover ~oa trapichea. Al llegar el ague a la ha
cienda (venia deade loa manantialea atravezando tierras de puebloa 
y haciendaa mediante acueductos y apantlea) era distribuida: una -
parte al trapiche y le otra hacia lea caíleverelea.1§2,/. 

La aurcada era realizada por la cuadrilla de aurcadorea, formada -
regularmente por un mayordomo, un capitán y un grupo de gananea. -
Con el arada de pala, ae aenalaba el surco, deapués, otra grupa de 
cuatro aiadaa repasaba la operación ~flajenda la tierra. Atrás ve
nían loa ahondedorea y loa cajones pera dar le forma definitiva. -
Al acabar de surcar ae marcaban laa regederaa, que eran cartea pe!, 

.!§i/ 

1§2.1 

Ruiz de Velaaco, Felipe, Historia y evoluciones ... , op. cit.¡ 
p • 196 • 

Ven Wobeaer, Giaele, "El uao del agua en la región de cuerna 
vaca-cuautla durante la época colonial", en Historia Mexica::' 
na, México, vol. XXXII¡ Colegio de México, p. 48B. -
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labradores debían darle 
paca, el agua se enchar 

' -
ceba y la planta se pudrís. 51 sucedía el revés, el agua pasaba de 

' . -
mesiado rápida y arrastraba le semilla deslavando el terrena. Esta 

actividad requería de cuidadas, de ah! _que fuera auperviasda par -
el cañaverero a gusrd~csña, trabajador calificada, lea que casi -
siempre fueran espsñalea·aaalariadaa~ Las negrea y las indias eran 
las que trabajaban, junta a mulas y bueyes. 

Una vez preparada el terrena, se sembraba la caña. El tipo de caña 
sembrada ae eacagís en funci6n del suela Y .CJima, aunque en la Nu.!:!, 
va España pareci6 dominar le •criolla" por aer la que mejor ae ~-
adaptaba y mayares rendimientos producía. aún en loa pobres auelaa 
yuca tecas • 

La semilla ae obtenía cortando trazas de caña tierna~ a laa puntea 
da laa cañea maduras. Lea 'trazas de caña, a eatacaa, que no debían 
medir más de un metro de largo, ae co¡ocaban horizontalmente en el 
fonda. del e urca, une .junta a· otra, formando un c.ordancillo, Hube -
varios eatllaa de siembra: las estacas podían acomodarse en forma 
de cadenilla, petatlllo, oblicua, alterna y diagona1:12§/. A~1·áa ~
del sembrador venía otro campesina tapando la caña con el azadón. 

Mucho ae ha discutida acerca de ~u~l debi6 haber sido el mea en el 
que ae sembraba la caña. Parece aer que durante la colonia na hubo· 
une feche exacta pare realizar l~ siembra~ ye qua eato dependía de 
la altitud, el clima, y al tipo de su~loa. También estaba relacio
nado con el mercado de trabajo: se sembraba· en ~a época de mayor -

.!.§§./ Warman, " ... Y venimos a contradecir" ... , op. cit., p. 41 • 

. . 
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oferta de brazaa, qua era cuando loe indice habían levantada va -
aua caaechae V podía coneeguiree un buen número de jarnaleraa, va 
que el proceao de aiembra era complicado v requería abundante mene 
de obra. Hay evidenciaa también de que la cana ee aembreba durante 
todo el ano. El directorio de la hacienda de Xoc~imancaa así lo -
"El principal cuidado de un ingenia se ha de poner no en el malina, 

y hacer aaúcar, sino en el campo, y .la r'egla general sea, eiémbre
ee ta do a loa días todo lo que se carta de planta n.1~/. Cama puede 

verse, habia que armonizar la fase agricola con la de transforma-
ci6n, cuidando de tener aiempre cana pare la molienda. Barrett ae
Male que a f inee del eiglc XVIII era coatumbre que cada vez que se 
cosechara un campo hubiere otra listo para aembrarae. Ea to implica 

.~· -
baque la molienda era continua. Las Inetruccianea a loe hermanea 
jesuitas parecen fundamentar eata aanclusi6n: "Harán las siembras 
de la cana can diecreci6n para que tengan· par todo el ano quema-

ler: para esta tendrán un libro, en que asienten las siembras que 
van haciendo todas loa meses, .cama tambi~n las aocas y resacas que 
van criando, pare que constando por este libro las edades de todas 
lea sueitea, puedan e.su tiempo irles cortando y moliendo por su -
orden"~/. 

Conforme iba creciendo, la cana iba requiriendo muchos cuidados: -
·une mayar cantidad de agua v trabajas de escarda y beneficios. A -
medida que crecía, le planta necesitaba más egue, cueati6n que se 
regulaba can las regaderas, loa canales de riego que iban perpend!, 
culeres a loe surcos. Can elles ae podía regular la cantidad V el 
tiempo que tardaba el agua en recorrerlos, permitiéndole a la pla.!!. 

.1§11 8erthe, "Xcc.himencaa, lea travaux ••• 11
1 op. cit., p. 115 

168/ Instrucciones a loa hermanos ••• , op. cit., p. 182 
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ta absorber el agua neceearia1§1.1 • Este.trabajo era fundamental en 

el proceso, de ah! que ae eupervieare con especial atención. 

Cuando ae terminaba de sembrar, ae le daba el primer riega, canaci 
170/ . -da cama "de eaienta"-:- • Se vigilaba. cede surca ¡:¡ere verificar --

que el egue na hubiere erreatreda lea eemillea. Deapuéa ae regaba 
cede trea díea heate que brotaba le plen~e. Pera junta e le cene -
nacían también el zecete y lea hierbas, eai que ae procedía e le -
escarde. Can azadones y machetea, loa lebradarea desyerbaban y le 
arrimaban un mantoncito de tierra el cogolla. Volvían e regar cada 
ocho días. Cuando le cana ya había echada hojea ae auapend!e la e! 

carde, y le plante ae regaba cede quince diea, eapeciándaae el ri~ 
ga cuando ae acercaba el corte. Lea eacardaa, aegún Barrett, eran 
trea a mana y daa can el erada¡ le cene de azúcar requería de gre.!!. 
dea ·cuidadaa. Se le cortaban lea hojea aecaa y ae ponían al pie de 
le planta pare fertilizar le tierra. Plegea y enfermededea ae con
trolaban mediante el riega, en Michaacán, era frecuente dejar inu.!!. 
darae loa apantlea durante 24 horas cuando "había plaga a le tie-
rra tenia epidemia 11.ll.1/. También el aguri proporcionaba fertilizan

tes arraatranda minerales. 

Otra forma de abanar el auela, canaiatia en intercalar atrae culti 
vea junta· a la cana, cama el frijol, ya que aua re!cea fijaban nu
trientea en le tierra. Ere frecuente también que ae vaciaren lea -
cenizaa de le ceae de celderaa en loa epentlea, pare fertilizar --

. loa caMaveralea. La cana ~atuve amenazada por loa efectaa praduci
' daa par heledea (que la quemaban) y plagea que aeceban'le plante; 

ante eata .el hambre era prácticamente impatent~, aunque ae logra--

1§1.1 

.11.Q/ 
fil/ 

Scharrer, B., "La tecnología en la induatria azucarera", en 
Marelaa, cinca aiglaa ••• , ap. cit., p. 116. 
Selmer6n, "Taretán ... 11 , cp. cit., PP• 82 y 55 • 
Ibidem. 
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ban buenas resultadas cuidando a la planta. 

La edad .en la que la caña de az6car estaba lista para cortarse va
ri6 a la larga del perlada colonial, va que na era rara que duran
te las siglas XVI v XVII las cañas se cortaran en,tre loa 18 v loa 
22 meses. La zafra a corte dependla de diversas factores; ~paca en 
que .habla aidc sembrada, si la planta er~ aoca a resaca, clima, h~ 
medad. Era dificil, puee, determinar el memento precisa pera real.!, 
zar el car te a pee ar de aer éeta una de_clei6n impartan te, va que -
al la caña na estaba en eu punta ~ce rendlmlentae en le praduccl6n 
de azúcar eran menares. El recanacimientc preciso de la edad de m~ 
duraci6n na ae dio sino hasta fines del sigla XVIII, la que i~dica 

que loa praceaaa de aptlmizacl6n de la siembra v de la cosecha fu!. 
ron lentas. Para eata época, la caña criolla ae cortaba entre loa 
doce v las quince meses, edad en le que llegaba a au maduracl6n. -
Hay datas que muestran variaciones en la edad de la planta al cor
tarse, pera por la general na excedia· los 18 meses. 

Los ccrtedcree de cana deblen cortar la planta lo más pegado el -
suelo posible, con la ayuda del machete. Si se iba a dejar germl-
nar lai sacas, valvlan a regar el tranc6n v lo tapaban can tierra. 
A la caña cortada ae le quitaban lee hojas inmediatamente, para -
evitar· que al pudrirse ae manchara la caña, con la que se dificul
taba la cbtenci6n del azúcar. Esta mancha, canecida cama "tleacl", 
manchaba al azúcar~/, Al· acabar la zafra, el cañaveral quedaba -
listo para el cultivo de las socas, el que requerla menee trabajo 
v menos tiempo de maduracl6n. Una tendencia importante a fines del 
aiglo XVIII, fue el cada vez menar uac de las aocas v reaccaa: al 

!Jl:.I Ruiz de Velazca, Angel, Estudia sabre ••• , ap. cit., p. 62 
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alternar loe cultivas, ee tenia siempre ceña nueva, lo que propor
cionaba máe rendimientos. 

Le cana ee amontonaba pare ser transportada el ingenia en carretes 
tiredee par bueyes a mulae. El hecho de que la molienda fuera con-. . 
tinue, de ehi que se sembrara y cortara ceña durante toda el año, 

se explica par varias ra~enes. 'La c~.ne• ya cortada tiene que ser m.':!. 
lida inmediatamente, pera evitar que pierda jugo, por lo que na se 
padian acumular grandes cantidades. ·Par. otra parte, la capacidad -

de molienda y procesamiento era limitada, de ehi que fuere prefer.!, 
ble moler paca.pera constantemente. Loe jesuitas tenían eate cama 
una regle: "Ne sean indiscretas en las moliendas, haciéndoles por 
3 y 4 meses seguidos, que esto es rendir y enfermar a le gente, m_!! 
ter muchos bueyes de tiro, y estropear las mulas cañeras: mejor es 

moler paca con interrupci6n. V asi misma molerán más v con más de.!!. 
cansa. El modo mea discreta para eeto ea moler tres diaa cada aem.!!. 
na, jueves, viernes v sábado, v cuando más cuatro par haber mucha 

cana. Can esta interrupci6n de 3 a 4 dias descansa la gente, v lee 
bestias, y se ocupan entonces en labores ordinarias que eon traba
ja máe lenta. V con este arden pueden sacar descansadamente al ce
ba del año de veinte a veinte y custra mil pa~ea de azúcar.:_/, que ' 

.es .muy buen producto 11173 /. Habia pues muchos factores que limite-
ben la capacidad de molienda, como la cantidad de trabajadores, el 
número de trapiches que poseía cada hacienda y el hecho de que, al 
eer éstoe de madera, si dejaban de usarse se resecaban v rajaban. 

Al llegar la ceña el trapiche se iniciaba la molienda y, con elle, 

.:_¡ O sea, entre 200 v 250 toneladas aproximadamente, si temamos -
lea siguientes equivalencias: 4,961 panes= 4,612 arrobas. Una· 
erraba ea igual a 11.5 kilos. Loa datas san de Francaia Cheva
lier. 

173/ Instrucciones ... , ap. cit., p. 183 
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ls msnufsctura del azúcar. Queda clara que el cultiva de la caña -
era alga compleja, ya que requeria cuidadae y planeación. También 
ee .neceei taba una argan1zaci6n acabada de la mana de abra, En lee 
tareae de cultiva participaban tanta eaclavce cama indias, a loa -
que habia que vigilar para que hicieran bien aus t~reaa, pues era 
frecuente que lee descuidaran demostrando quizá su resistencia s -
la sobreexplctaci6n de que ·eran objeto. Eh el Directorio de Xcchi
mancaa queda ccnatancia de.este: "Todss lsa quadrillaa tienen cada 
una eu mandadera, y han de eer de brio que sepan mandar y lea ten
gan respeto y miedo, par que si na ae hazen del canchavo, ay por -
mi (como ellas dizen) y mañana por ti, con que trabajan poco y ma
la, v en particular en el corte de la planta, que si na cortan la 
caña entre das tierras, eina que de flaxera la arrancan, na salen 
buenas aocas •.11!!./. ·· 

La misma pasaba cuandc·ae trataba del riega: •Cada dla ae procure 
que todas lea suertes t.engan su regador, a eina que reparte el --
agua en das a tres euertes¡ y cuando no acuden indice se seca gen
te de la ea~arda para que rieguen lee plantea chicae, que na ea 
conveniente que negree rieguen en lee plantas grandes, y vea el Pe 
dre ei salen loe surcaa, porque suelen regar lea orillas de una 
suerte de caña crecida y dentro par la falta de la agua ae eeca y 

ae pierde la cefía• 175/. A loa trabajada¡¡ee eaclavca habie que re-
partirles iguales cantidades de trabaje pars evitar pleitea entre 
ellas y vigilar cómo haclan· el trabaja. Veamos otra ejempla: habia 
que ir por la tarde a "recanaaer el han escardada bien, que auelen 
cubrir el zacate par acabar preata au tarea, y le que ae abla de -

176/ hazer can una ea carda, na ee !iaze con dos"- • 

XJ::.I 

fil/ 
~/ 

Berthe, Jean Pierre, 11 Xachimencaa, .lee travaux .. ·" 1 ap. el t. 
p. 112. 
Ibidem. 
lb idem, p • 111 
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Pera pagarle a. los jornaleros agrlcolae se asignaba el trabaja por 
extensianea (tareas a surcas), o bien, par el número de carretea -
de caña acumuladas. El alzadar era el que levantaba la caña para -
lamacenarla junto al trapiche, y estimaba a ojo de buen cubero el 

peaa de la caña cortada. Eataa formaa empíricas daban par resulta-, 
da numerosos pleitos y reclamas, ya que entraban en conflicto loa 

·intereses del hacendado y de loe trabajadores. Lo curiosa fue que 
al introducirse lea básculas a fines del sigla XIX, loa trabajado
res manifestaron au rechazo, quizá parque lea disminuían el pesa -
de la caña cortada. El casa ea que siempre llevaran lea de perder. 

Cama ae vé, el cultiva de la caña no requirió de mayares innavaci!!_ 
nea tecnol6gicaa: eradas, machetea, azadones a caaa y fertilizan-
tee naturales, fueran suficientes. Sin embarga, en el sigla XVIII 
aumenta la productividad par superficie sembrada debida al perfec-

. cianamiento del procesa en la que ae refiere a la utilización de. -
loa recuraaa. Se trataba claramente de un proceso extensivo de tr.!!, 
bajo: más tierra y máa trabajadores. Con esto as suplía lo limita
do de la tecnología. 

Hambres y mujeres efectuaban.las laborea agrlcolaa: recolecci6n de 
zacate para animales, corte de caña, escarda, beneficios v riega. 
No habla un ~ola instante del día que se pudiera desperdiciar; al 
regresar del campa, cami.naban detrás de las carretea de caña leva!!. 
tanda la que a.e ca!a además. de venir rezando y cantando para prav!_ 
cho de su alma. Na ee hacíis ningún esfuerzo pe.re ahorrar trabajo -
humana o animal. Loa bueyes, par ejemplo, araban, movían loa trap!, 
ches y tiraban de lea carretea, constituyendo un elemento indiape!!, 
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sable. Barrett calcula que en Atlacamulcc, eran nec:eaariaa entre -
400 y 500 bueyes para producir 75 tan~ladaa de azúc: er al anc.121/. 

Así, podemos concluir ·que las fuerzas productivas scla prog~easron 
mediante la expanai6n de las tierras cultivadas y eL trabajo apli

cado. La infraestructura hidráulica fue también un elemento que P.!!. 
aibilit6 el aumento de la productividad. 

La tecnología empleada en la molienda permaneci6 pr árnticamente in

alterada durante la época· colonial. El. instrumenta f undemental fue 

el trapiche¡ loa grande a ingenias llegaron a tener h aeta tres mol! 

nos cada uno. Estaban Fabricados de maderas duras cama el tepegua

je y eran grandes estructuras de madera a base del e ~ranaje que -

so atenían a loa rodillos de madera que .. trituraban' 1 a ceña. En un -
principia lo común era que fueran dos rodillos horlz enteles, lo -~ 

que fue cambiando a tres verticales, cesa que faclli taba el ea cu--. 
rrimienta del guarapo, .que así· se denominaba al jugo de cana. Las 

inncvacianee más comunes consistieran en anadir plezaie a láminas -

metálicas a lea rodillas (generalmente de cobre) parai garantizar -

una mejor extracci6n del jugc.11~/. 

El procesa de trabaja que se seguía en la molienda ccinai a tia en lo 
siguiente: mientras la fuerza hidráulica, o loa· anlrnelee de tira, 

hacían girar las ruedas .del trapiche, das eaclavoe 1¡ a veces cua-
trc, pasaban la cana entre lee rodillas del malina. Paradas una e.!l 

Frent del ctrc, teniendo entre ellas el trapiche, in trad uc'ian la -
caña por loa espacios que había entre las mazas y pa:c' la otra abe.!:_ 

tura regresaban las canas trituradas; esta operación ae repetía -

hasta seis veces, pues el bagaza na se desechaba mientras siguiera 

177/ 

.11.~/ 

Barrett, Le hacienda azucarera ... , cp. cit., p -150 

Scherrer, "La tecnología en la industria ... ", ap. cit., p • 
124 • 
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escurriendo jugo. Durante el siglo XVI ae utilizaban grandes pren
ses de madera que complementaban el exprimido, pero fueron elimin~ 
des al cambiar loa rodillos e le poaici6n vertical y recubrirlos -
con camisas de metal, lo que ~edujo también la cantidad de veces -
que la cana era pasada entre lee mazas. En ea~e trabaje participa
ron fundamentalmente )Aa esclavos y fue reservado para loa hombrea. 
Tenía muchoa xieagoa .~rebajar en el t!rapiche: frecuentemente lea -
rodillos lea trituraban dedos, manos y brazos. Cuando eso ocurría 
había que detener el movimiento de lea ejes o cortar la parte pre~ 
aada de un machetazo. Parece aer que este era frecuente, ya que en 
lea inventaries, al valuar e lea esclavos, se ennumereba cuántos -
eran manees a lea faltaban dedos, casa que las depreciaba. 

El cuidada de la maquinaria estuvo en menas del maestra carpintera, 
el que •templaba" el trapiche dándole a las mazas la aeparac16n n~ 
cesarla, reparaba engranajes y deba mantenimiento general. De ahí 
la existencia de talleres en donde se fabricaban repuestas y par-
tea para cualquier emergencia. El mercado de bienes de capitel era 
restringida, de ahí que la hacienda se abasteciera a sí misma. Loa 
cuidadas que se daban·a esta parte del procesa eran muchas: "En ~l 

malina, antes de echar a moler, ei no está lavado el malino y lea 
canoas, se lavan y quanda haze mucho caler se lava otra vez a me-
dio día parque se avinagra el jabanailla que cría el caldo en lea 
canoas y en la masera y sale mal azúcar¡ y juntamente se cuide que 
loa negrea na echen más agua de la que ea necesaria para moler que 
con esto du'ran·:laa ruedas mucho y el herraje ne se gasta tanto 11fil~ 
Se impedía también que lee negras le metieren meno el trapiche: aó 
lo pedía arreglarla el maestra carpintero. El jugo que escurría 

fil/ Berthe, "Xcchimencaa, lea travaux ... 11 , ap. cit., p. 113 
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"\ . 

por las mazaa del trapiche caía an un recipiante de madera que as
tabe calccsdc en la parte inferior. del·;n.iema· y por. medio de un ca

nal de madera era conducido: El?l~ ~asa .de calderas' en donde empeza 
•• - .;-,-;-- ¡-_·_ ·:. ·. ', '_ .... •, , 

be la segunda parte del proceaoi:de •,tranaformacion: el hervida, 
' ·- ·::·:, ·.<:".'. __ :;.:~\·--~~f:-~t?l~:~~~.~~:-~-~)-~'.:.~:'.:":';'. '..': ... _ - ~ ,' ' 

. -' • : -' - . '.:'. ;-, '_, :~- ¡::: .. ,- . 1 . ' ' ' . 

Al· .interior de la hacienda· se ·producían las máquinas y herramien--

tas principalea¡ ya para 1760 1a~ hacienl:las contaron con fundicia-
- " ·'· ' .. •. . . . -- . 

nea en donde !sbrica~an caideraa y chumaceras, o camisas pElia recu 
. . ._.- . ,.:- --., .-. - --,;··-; --

brir loa rodillas; la estructura del trapiche siguia aie~dc:de me-. 
dera hasta Finea dal aiglc XIX, a pesar de que durante: la(p'rimara '· 
década de este aiglc en Estados Unidoa e Inglaterra, ya{Elr'a:'•.ii"~múl1 ,. · 

, , _. ·:;_·-·>.~-~-· ... __ ,..,:-:._-~-- _. '_· 
el trapiche metalico, lo que le daba mayar dura clan ·y. per~ecciana-

.;_:::·::-.J:,,·,1":,-}: .:-::-<~_,·-',··:<· :~_.,. : 
be las mecanismos de tranamisi6n de fuerza. En nueatr·a tiía!a¡'preva~ 

< ·: .- , __ ,·f(í:(!(-~-~~'-t:'·--{i~;~\--;;·:::;-i:·:_·~ ·': •,' '· ... 
leci6 el trapiche de. madera can loa malinas recubiertoa~haata~la.-: 

entrada del Vapor B lB industria azucarera 1 ya en:;r~·~~~·~h~'fi;l~fo ~ 
. . - ' " .' ·.· .:: .;.J~'.:;~i'j~\'.:;t\:~}>1:(:':.:\;:':i:'.:"~::;-.. ·:'./-_.···'.''\" -:··. :. ,' 

En la que concierne a la fuerza matriz, el usa de animales' a·· agua:'· 
-· .. _... ~:'.>.i~.< _. .. ~ •. ., ,_: :~.;-~' l'_, -

na parece haber tenida consecuencias impartan tea,· su ·uaa era" india ' 
tinte, Eatc significa que la rueda hid:r;áuli.ca no auati tUyéi'~· J.~ --=
tracci6n animal en términos de' avance tacncl6gicc. Se u~~b~Ce~~a·-· 
en donde la había y existían ccndicianea 

0

de acarrearla. si A·a.h~-~ 
. b!a ea usaban animales •. En Michaacán, por ejempla, p~edomirÍeba< .la, 
tracción anima1 1801. La fuerza matriz empleada na aumentaba)l~,can 

' . , ...... ·;· .. -,~ .. \:,::·_. ,·-.:.' 
tldad de jugo de la planta, aala acortaba el procesa de extraccian¡ · 

.. 

as!, aunque la ruede hidráulica pudo haber acelerada el ,pro~'e'é6::._ 
productiva, se obtenía la mi ama cantidad con la tracción ~ni'ma1 181 ~ :· 

Obtener agua requería de inveraionea aaatoaaa que redituab
0

~h(a la!, 
ga plaza, ya que· reaul taba máa caro comprar y mantener 'anima ha. -
Eataa problemas exp

0

lican el uac indistinta de lea das técnicas ma-
' trices. 

la· Nueva España ... 1 ap. el t., 
,-.:. 

181/ Scharrer,u.La tecnología e11 la induatria ... 11 , op. cit., 
p. 124 ,' . ' . 
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Decíamos qui el jugo de cana a guarapo llegaba a la ceas de calde
ras. El bsg1za era sscleadc ·y aireada para secarse y ser utilizado 
cama combustible para las hcrnallss, junte a la lena. 

Las calderas de hervido eran grandes ollas de cobre dispuestas en 
hilera. conectedli&1~· entre sí para permi t1r el pase del jugo. En el 

procesa de hervida ae pueden distinguir p~r la menas tres funcia-

nee. La primera cal.dera era le de recibir el celda, era le máe --
gr ende. y, eh! empezaba la cocción. A medida que iba pasando a lae -

celderes•mám chicas, el agua se eliminaba y lea impurezas salían a 
flote.·Le labor de loe trabajadores consistía en eliminar eetaa i.!!!, 
purezas junta con la espume que ee formaba en le superficie, con -
le ayuda de unas cucharas grandes llamadas espumaderas. Pera puri
ficar la meladura se enadíen cenizas o cal durante el hervida. Las 
calderas grandes ee utilizaban pare le clerificaci6n, y el jugo -
ere filtrado e medida que pesaba de una a otra; en lea taches ae -

hacía el hervido final, a temperatura mucha mayar. Eete operación 

precedía al enfriamiento y la granulación. 

Pera alimentar el fuego de las hogueras ee utilizaban enormes can
tidades de lena que ere vendida a la hacienda par las comunidades 
cercenes. Las haciendes azucareras fueron vcrscea consumidoras de 
lena, hecho que 1ncrement6 la tala de loa basquea. Lee enormes ce,!_ 
dares (medían 1.70 de alto por .• 71 de diámetro) estaban colgadas -
ecbre el fuego, el que estaba en la que ee denominaban "hornee" o 
cuarto de hogueras, construida a un niv1l más baja. Las trabajado
res del cuerta de harnee debían mantener 11 fuego prendida elimen-

rtanda lee1hagueree can lena y el bagaf~ ya seca¡ eetc hacía que se 
trabajara e altas temperaturas • 

•: 

• .. 1 , • ¡·~ • . . 

,. 
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Durante el hervida final se tenía que determinar cuándo le meladu
ra había llegada al punta de azúcar y se podía suspender el hervi
da. Esta decisión la tomaba el maestra de azúcar, puesta ocupada -

por esclevae negree a eapaRales y que requerís de cierta califica
ci6n. Había das métodos pare determinar si el hervida podía euspen 
derse, es decir, cuando se calculaba que, al enfriarse, el azúcar 
formaría cristales. El primer método cansi~tía en temar un paca de 
meladura con un cucher6n, dándole varias vueltas; si estebe liste, 
le meladura debía formar una película sabre el cucher6n v eser en 
fibras quebradizas~/. Pera el método máe utilizado cansist!a en 
temar un paca de meladura can el índice y el pulgar, esperar que -
se enfriara y separar las dedos rápidamente; si estaba lista, se -
tenis que formar un hila que na se rompiese. Canecer el proceso -
era importante, de ahí que el maestro de azúcar fuera tratada can 
canaideraci6n. Na hubo escuelas en d6nde aprender la fundsmenta--
ci6n te6rica del asunta: "Lae maestree de azúcar eran hembree de -
campa, ein inetrucci6n; ignoraban la ccmpaeici6n del jugo y loe -
efectos qu!micae de le cal, de la ceniza y de lae demáe defecantes 
que ocupaban en sus manipulacianee. Se guiaban par eu buen olfato, 
de su buena vista y tacto, para analizar eegún la calaraci6n amsri 
lle, anaranjada a verdosa de los jugos para defecar, v del de las 
meladuras, as! coma en el momento de puntear 11 .2l!l.1 • 

Una vez tomada tan importante decisión, la masa se pesaba al "ta-
cha de resfría", enfriador de cobre v se procedía al llenada de -
las formes/ Estas eran moldes c6nicca de,: berre que median al rede-
dar de 50 cm. de alta par 25 de diámetro (eso medían les panes de 

~/ 
lli,I 

Barrett, La hacienda ... , cp. cit., p. 131 
Ruiz de Velasca, Felipe, Historia y evoluciones del culti-
va· ••• , ap. cit., p. 244. 



146. 

azúcar). En le punte del cana hebíe un agujera por donde drenaba -
le miel~/. La miel eaourríe en porrones de barra situedos abeja 
del cana. El objetivo del proceso de purga ere dable: a medida que 

escurría le miel y criatelizebe el azúcar, ae precedía s blanquee!. 
la. 

\ 
El proceso ara saí: ae tepebe el agujera de le forma y ·se llenaba 

de meladura can una cuchare. Al terminar, ae agitaba y se ponía e 

escurrir sabre el parrón. Pera eate trabaja las jesuitas hacían -
lea siguientes reaamendecianea: entes de llenar le forma debía ser 
remojada pare que estuviere húmeda. Na se debían usar formas y pa
rrones de berra sin curarlos previamente. Se curaban can las "cs-
chszea y mieles" que le secaban el celda a guarapo durante el her

vido. El farmero debía aer experimentada y canecer su oficia, ya -

que la parte interior de la forma debie estar bien pulida. 

Para facilitar el procesa de purga ae hacia un canal a la masa a -

través del orificio de la forme, can el "furedor 11 • Así iniciaba el 
proceso de escurrimiento de lea mieles incriatelizablea. El ei---
guiente pesa ere el "emberreda 11

1 que coneiatíe en resper le super
ficie del pan, pare luego aplanarla can une meza, Esta se hacia -
con el objeto de que lea cristales se apretaren y el egue eacurri!, 
re lentamente. Luego ae procedía e blenquerer el pan can lada, ca

lacéndala sabre la superficie. El lada aaltebe.agua, y éste, deap.!!. 

cito, penetraba la maaa 11 diaclvienda el jarabe calareeda que cubre 
cama barniz cada aria tal de azúcar ,,fil/. A la!! cuatro dÍ!!• se rep.!!. 
tía le apereci6n. Cuenda ye había escurrida y si "había buen sal", 
ae aeceben e eaaleer loa penes. Cama se vé, le técnica de blanque.!!. 

~/ Ibidem. 

J.!!2.I lbidem, p. 254 
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miente ere bastante simple. Un pcete de le épace, Refeel Lend!ver, 
se pregunte el erigen de este procedimiento: •¿Quién, ch muses, -
nea descubrió estos .arcanas? ¿oe dónde sacaran las hembrea lea --
principies de tan excelente industrie?". La respuesta, que quizá -

.fue recogida de los trabajadores, se remite e .une leyenda: "Se 
cuente que une paloma enlodada posó loa pies fangosos sobre el co
no dorado, habiendo robado enseguida 'a picotazos part!culea de --
miel cuejade; dueíla del hurto espléndido, alzó el vuelo fugitivo e 
lea alturas dejando en el cano lea sucias huelles de berro. Lea -
cuales, ebacrbidea peuletinamente por les reyes del sal rebiaaa, -
negrea pece ha, se revistieran de níveo calar. Así le dulce ave r! 

campens6 el hurte can el secreta revelado y enseR6 e blanquear con 
lada las pilones u..1.!!.§/, 

Cama aeRele Berrett, jamás se logró obtener un azócar blanco seme
jante el que conocemos ahora; pera esta, ni teda el lada del mundo 
hubiera sida auficiente~.Z/. Esta se debía el procesa de hervida y 
de purga, ye qÚe las métodos na conseguían eliminar totalmente loe 
mieles pigmentadas. 

Al cebe de unce 15 d!es eprcximademente, se tresledeben los penes 
el escleederc, pereque el sol evaporare el egue restante. Pera -
protegerse de las lluvias, loa eaoleederos contaran con teches co
rredizas. Así loa describe el poeta: cubren el aacleederc •can un 
ligera techada movible; El cual prevista de ruedes pequeRea corre 
suelta par lee amplias paredes. Tirada mediante larga aoge, sigue 
con rápida movimiento hacia el templada sur a regrese al helada. --

J1!.2.I 

fil/ 

Landívar, Rafael, Por loe camloe de México, México, Imprenta 
Universitaria, 1942, pp. 1d9- 21. 
Berrett, La haciende, •• , ap, el t., p. 135 
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aeptentri6n.oBaja eataa altas techaa ponen loa entarimadas que aa
parten sabre su lama r'Eiaietente el pesada azúcar. Cuando f"ebo.:.1, -
auyentanda.lae nubes con su calor, eleva en el claro cielo su an-
torche fulgurante, al punto jalan con le eálide cuerda la techum-

bre y descubren loe carios que albean con candor ~e nieve. Pero ei 
negree nubes amenazaren lluvia, retroceden loe techos tirando el -
revés y eepul tan loe blancos mármoles e

1
n espeses tinieblee 11~1 • 

En este punte del procesa loe edminietredaree ejercían une severa 
vigilancia pero evitar rabas. De hecha, tanto el cuarta de purgar 
coma las asaleaderoa y las :bodegas eran construcciones altee con 
puertas y cerrajas. El purgador, además, debla llevar cuente exac
ta de las penes producidas y vigilar las trealedoe y acarreas. Loe 
robas deben haber sido frecuentes, ya que en loe documentos jeaui

tae ae hace hincapi~ e~ ejercer una estreche vigilancia sobre loa 
empleadas. Al administrador de Xochimencaa ae le recuerde que "ce
da noche trae a cesa y entriega el Padre llave de le casa de pur-
gar el que la tiene a su carga 11 1.~.2/; y en las Instrucciones se ha
ce la siguiente recamendaci6n a las encargadas de lee haciendes -
azucareras: 11 Na hagan d.emaeieda canfhnza de las esclavos par muy 
buenos y fieles que parezcan, ni lea fíen lea lleves de les trajee 
almacenes o despensas, parque aquí la acaai6n hace el ladr6n, y el 
más fiel esclavo, se hace infiel en hacienda de él mucha confianza; 
si loa quieren fieles .e tadoe mírenles siempre a lee menea 11..!2.Q/. -

.:.1 f"eba a Apela, Di a e del die a del Sal, 

~/ Landíver, Rafael, Par las cernea a de México ••• , cp. cit • , 
p. 123 • 

~/ Berthe, 11 Xachimencee, lea trevaux •• • 11 , ap. cit., p • 116 

.12.Q./ Instrucciones ••• , op • cit., p. 80 
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Na s6la las hambres tenian estas tentaciones. También los tordas -
robaban pedazos de azaaar a picotazos, aegan observ6 Landívsr. Los 
pájaros eran listos; para poder carneree las pedazos sin ahogarse, 
las remojaban en los spsntles v bebían el agua azucarada • 

. Cuando los panes estaban secas, se retiraban las formas y se raep_! 
be el azacar prieta que quedaba en la a~perficie, conocida cerno -
mascabada. Después se empacaba el azúcar ~nvalviendo lea panes en 
esteras de tule o en papel v empacándalas en petacas de cuera. Al 
finalizar el procesa de producci6n, habis azúcar blanca v szacar -
prieta. Pero al venderse, éstes podían ser de pan entero o pil6n, 
szacar en terrones a pedaceria v suelta o en polvo. Era frecuente 
que loe panes se despedazaran, por la que el azúcar se devaluaba. 
Era normal calcular una merma del 7% sabre la praducci6n. 

Cuando la cana era mala o había dificultades en alguna parte del -
procesa, en vez de "labrar azúcar" se producia piloncillo, cuyo -
proceso era más simple, va que bastaba oon hervir y purificar el -
guarapo v meterlo en las formas hasta que se solidificara. Pero e!. 
to no cooven!e a loa grandes ingenios, va que la ganancia era me-
nor: "No se empanen en labrar panocha, si no ea en algún casa ex-
traardinario o por estar mala la cana para azúcar, a por na tener 
dinero can que aviarse, b par otro accidente que ocurra. Parque, -
como abunda tanta este género, tiene muy baja precio, v a más de -
esto la osMa beneficiada en azúcar acude más, v deja lee mieles -
que na se sacan de la panacha".1~.1/, 

El criterio de la ganancia se impon!a. El ceso de la venta de mie-

12..1.I lbidem, p. 194 
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lea la ejemplifica. A la largb del proceso productivo ae obtenían 
diferentea tipas de mieles, tanto en el hervida como en la purga, 
que eran identificadas con loa nombres de miel de fura, de carea y 

de barras. Lee mielea ae obtenían obligadamente, ya que eran reau!_ 
teda de la impasibilidad de cristalizar el guarapo, debida el nivel 
tecnol6gico. Se usaban para alimentar al ganado, para curar formas 

1 . 

y parrones y para elaborar aguardientes, a pesar de que au fabriC.!!, 
ci6n estuvo prohibida hasta 1796, Su costo era bajo pero dejaba 9.!!. 
nanc1aa, de ah! qu~ a pesar de lea prohibiciones, loa hacendadas -
lea vendieran oontrav1nienda D'lB Real Audiencia y loa Ccnaejoa -
del Protomedicato. Con lea mieles, loa esclavos y loa indios elab!!_ 

raban aguardientea y "tepachea" mediante procedimientos muy senci
llos. El ohinguirito se hacia poniendo agua simple y miel negra en 

cueros de res para fermentarse, y deapués se pasaba al alambique-
_12g_/, Las mieles se vendían en el mercado local debido a las difi
cultades que planteaba su transporte, y era utilizada también como 
parte de la raci6n alimenticia que·ae daba a peones y esclavos. 

Al permitirse la fabrioaci6n de aguardientes surgieron grandes de.!!, 
tiler!aa que compraban enormes cantidades en los ingenies¡ aunque . 
éstos nunoa dejaron de vender mieles a la poblaci6n. Esto propor-

cianaba ingreses en efectivo, necesarios en el manejo de la hacie.!!, 
da. La fabricación de aguardientes va en aumenta a partir de 1796, 
cuando se levantaron las prohibiaionea: entre este aMo y 1621, la 

. 193/ . 
produoci6n fue de 1•564,150 litros~. Con la creaci6n del Rama -
da Aguardiente de CaMa el Estado ae benef ici6 de la produoci6n y -
venta del aguardiente a través de loa impuestos: se cobraba 6 pe--

192/ Sandoval, Fernando, La industria ••• , ap. cit., p. 166 

.:!..2l.I Ibidem. 
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sos par barril fabricada; en 1812 esta cuota bajá a 2 pesca v aai 
permanece hasta 102112!!.I. 

12!!.I Blumenkran, Julia, Album de la industria azucarera en Méxi
co,· México, Centra Técnica Azucarero de México, 1951, p. 
'12'. 

. ! 
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e A p I T u L a I V 

COMERCIALIZACION V CIRCULACION DEL AZUCAR EN LA 
NUEVA ESPA~A 

152. 

e) Le politice eccn6mica de loa Barbones y su repercusi6n en el comer 
cio de la Nueva Espens. 

Coma se ha venido afirmando, les reformas bcrb6nicss pueden ser de 
finidas cama una etapa de profundas cambias v transfcrmacianea, 
que tenían el fin de modernizar la ecancmia V politice tanta espa
nols cama calanisl, en una época de cambias violentas que marcan -
le trensici6n.el capitalismo. ·Las reformes se convierten así en el 
más serio intento de le Corona e le largo del periodo colonial por 
colocar al imperio espeílol en une posici6n ventajosa dentro de le 
economía internacional. 

La abra refarmsdara de lea Barbones encuentra una de sus puntea -
principales en la mcdificeci6n del régimen comercial entre Eapana 
y sus colaniaa: "Libertad de comercia" es le frase más usada par -
.las tratadistas que alientan y dan forme a estas cambias. Si se e~ 
trae esta frase del contexto espenol del siglo XVIII, no se entie.!l 
de la importancia de su significado. N.o se comprende el uso del -
término "comercie libre", .sin tener presentes las condiciones rig! 
des y cerradas del entiguo'sistema colonial que limitaban grande-
mente el tráfico comercial entre unas provincias y otras, y reser
vaba el monopolio del comercio con América a Sevilla y Cédiz, pro
hibiendo le psrticipeci6n de otras regiones espenoles y de loe ex-
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trenjeroa, motiva por el cual ae desarrollan can~rabando v soborno. 
Viataa lea cosas desde este perspectiva, se entiende que la famosa 
"libertad" de comercia era relativa v limitada si la vemos en tér
minos modernos, pero representaba una gran apertura comparada can 

la rigidez del sistema mercantilista de los s~glos XVI y xvrr.12.2/, 

1 
Con la "apertura" del comercio se pretende incorporar a nuevas re-
giones coloniales al proceso de financiamiento de la metrópoli. -
Buenos Aires, La Habana v Caracas habian sido zonas olvidadas por 
la administrsci6n anterior, debido a que no producían metales pre
cioaca. Esta inccrporsci6n al comercio, le agranda a Espana las P.!!. 
sibilidades de extracci6n de materias primas. Por último, con el -
impulse a la agricultura e industrias espanolas, se pretende inca!. 
parar a todas las regiones al comercio con el propósito de que fu~ 

ran mercancías eapaAolas y no europeas las que se consumieran en -

América. De ahí que nuevos puertos espanales pudieran comerciar -
con las colonias y que se quisiera deteaer el crecimiento de las -
manufacturas navohispansa. 

La Real Cédula de 1765 inaugura la serie de decretos que confirma
ron la reforma al régimen comercial. Por esta Real Cédula se ini-
cia el rágimen de "comercia libre" en América. Las colonias can de 

recha a comercio aan Cuba, Santa Domingo, Trinidad, Puerto Rica v 
Margarita. Desde ese momento padian comerciar entre si, ae les re
bajan los impuestas' y se permi tia a los naturales de estas islas -
llevar sus praductcs a Eapana. Estos mismos derechos san ~xtendi-
dos en 1770 a Vucatán v Campeche. En 1774 otra real cédula levanta 

Arcila Ferias, Eduardo, Reformas económicas del siglo XVIII 
en Nueva España, 2 vela., México, SEP, 1974, (Sepsetentas -
117-118). 
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la prohipici6n que exiat!a para el comercia entre la Nueva Eapafia 
y Guatemala can loa virreinatoa"de Nueva Granada 1!y. Perú. Un punto 
importante, y que ea claro, ee que la liberalizaci6n del comercio 
se permit16 siempre v cuando este tráfico intercolonial no afecta
ra a loe productos espaíloles. Eran e6lo unos ~uantos articulas los 
que se eximian del control, el azúcar entre ellas.:!.~./. 

\ 

Va desde 1778 el comercio libre ae extiende al recién creado Vi--
rreinata del Ria de la Plata. Para 1769 s6lo habla dos regiones en 
América privadas del comercie libre: Nueva España y Caracas. El 28 
de febrero de 1789, ambas quedarían finalmente incluidas. Esta CB.!:!. 

tala revela la importancia que la metr6pali concedía a la Nueva E,!!. 
·pana, cuyas relaciones eran fundamentales para la economía eapafto
la. En ese mismo decreto de 1789, se termina con el tradicional -
sistema de las flotas, permitiéndose la navegaci6n independiente. 
La 11beralizaci6n total se dio en 1796, al permitir a cualquier ca 
merciante americana traficar con todas lea puertas eapaftolea en -
barcos propias, llevando productos americanos v trayendo articules 
europeos • 

Con estas medidas termina el monopolio del consulado de comercian
tes de la ciudad de México, que ae habia convertido en una fuerte 
corporaci6n de comerciantes novchiapanos que controlaba no s6lo la 
distribución v la venta de las mercancise, sino que incluso regul,!!_ 
ben la producci6n al comprar cosechas por adelantado, e bien, al -
impedir al desarrollo da industrias que pudieran competir con loa 
produtoa por elles difundidas. Jugaban, además, y junto can la --
Iglesia, un papel importante en el sistema crediticia colonial • 

.:!2!,I Ibidem. 

·, 
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" 
Aai, debido a lea reformas borb6nicaa, el consulado de comercian-
tea de la ciudad de México, seré atacado oon firmeza, A consecuen
cia de las leyes sobre libertad de comercio y la creaci6n de otros 
consulados en Veracruz (1795), Guadelajare (1795) y Pueble (1621), 
ae quiebra el monopolio que durante máa de doscientos anoa habla -
ejercido la inatituci6n. Na fue s6lo au funci6n comercial le que -
ae min6, sino au participscián fiscal, ye que el consulado perdi6 
la conceai6n ~el cebra de loa impueatoa y adminiatraci6n de alcab§ 
laa de la ciudad de Méxi.ca, puea lea intendencias -que fueran una 
más de lea importantes modif icacianea que se dieron a raiz de las 
reformas- centralizaran, a partir de eee momento, las funciones -
fiscales. 

En le modernización fiscal, los Barbones encontraron una fuente de 

ingresos pera financiar a España. Se crea la Junta de Real Hacien
da, que toma en aua manos las atribuciones fiacalee que detentaba 
antiguamente la Audiencia. Gálvez estableci6 procedimientos de fia 
calizaci6n y control máa eficaces, que se expresaran en la rearga
nizeci6n del Tribunal de Cuentas de 1796. Camenz6 por renovar el -
antiguo personal creando nuevas cargas y funciones y ajustando sa
larios, ya que loa bejoa salarias de loa funcionarios era, se aup!!_ 
nis, 'une d~ las causes que incitaban al fraude. 

La politice contra le corrupci6n ve más adelante: Gálvez destituye 
e loa an.tiguoa tesoreros de las pueblas y nombra nuevas, can el a~ 
jeta da mejorar l~ recclecci6n de impuestas y crear mecanlamoa in
dependientes al virrey. En 1792 se aument6 el número de empleados 
y ae modificaron las antiguos métodos de contaduría, introduciénd!!_ 
ae el de le partida dable. 



156 • 

·. 

La nueva politice hacendaria cre6 nuevos impuestos y aument6 los -
vigentes, como el de alc11b11la 1971 ,·Este impuesto se hace· extensivo 
a articulas antes no grav11dos. Por Último, se crea otro impuesto: 
el de las licencias. Ahora, causaria impuesto obtener licencies P.!!. 
ra instalar talleres en los obr11jes y por mudarlos de un sitio a -
otro, instalar trapiches, curtidurias, mesones, molinos de trigo, 
presas de egua y baños públicos. 

A la modernización de la politice fiscal como medio para aumentar 
los ingresos de la Corona, se añade le creación de estancos o mcn.!!. 
polios manejadas par el Estado. El más importante fue el del taba
co, que se vino a sumar s .los ye existentes: azogue, naipes, papel, 
sal, nieve y lotería. 

En materia de impuestos, el azúcar na goz6 de ningún privilegio, -
ni entes ni después de las reformes borbónicas • La pauta que en e.!!. 
te aspecto el azúcar seguiris se da el 22 de octubre de 1523, cua~ 

do las Reyes Cat6licas expiden una re11l cédula en dende explicitan 
qué productos deben pagar el diezmo. Este ley será vigente hasta -
le independencia, y es contundente: "Ordenemos y mandamos que pcr 
evitar fraudes centra le lglesi11 1 antes que se haga ninguna divi-
aián de las que ·ae suelen hacer entre los labradores y beneficia-
dos de azúcar y dueños de ingenias: de los azucares blanco, refin.!!. 

.1!U 

-.. :. 

Este impuesto data de 1549: "Este derecho real se cobre de -
todo lo que se vende e permuta: adeúdese luego que se cele-
bren ventes a trueques par el misma hecho: le causen estas -
contr11tos de cualquier meda válidos, y es une especie de ser 
vidumbre impuesta sobre ellos, que can absoluta prescindencTa 
del carácter o cualidades de los contrayentes, liga al vende 
dor o comprador a su paga, y deja afecta le cose vendida o -= 
permutada a cubrirla". Fcnsecs y Urrutia, Historia General -
de Real Hacienda,, op. cit., Tomo 2, p. 6. 
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da, eapumaa, caras, mascabadas, coguchos, clarificadas, mieles y -
remielea y de toda la masa, ee pague el diezma en todas nuestras -
Indias e Islas Adyacentes en esta forma: que del primer azúcar --
blanca,. cuajada y purificado, se pague de diezma a rsz6n de 5%, y 
del refinado, espumas, carea, meacsbsdaa, cogucnaa, clarificados, 
mieles, se pague a raz6n de 4% y esta de tedas loa demás tadaa las 

1 
anca; y así sean obligadas a diezmar, y diezmen las que tuvieren -
ingenias de azúcar; salva si en algún lugar hubiere costumbre en -
contraria 11.12.!Y. Pero na hubo costumbre en contraria en la Nueva Es 
pana. Va en el siglo XVIII encontramos establecido ~ue el azúcar -
en bruta paga la vigésima parte y el refinada el vigésima quinto 
anual. 

Igualmente, el azúcar debla pagar alcabala y el impuesto de almaj.!!. 
rifazga, aunque este última pacas veces ya que era un impuesta a -
las productos que entraban y asl!sn de lee puertas y, como padre-
mas ver más adelante,· el azúcar novohiepana tiene paca participa-

ci6n en el mercada internacional. Vemos así que la industria szuc.!!. 
rera na gaz6 de los favores que le dispensaran a la existente en -

laa Antillas. Peae a esta, ae han calculado alrededor de 300 fin-
cae azucareras a mediados del sigla XVIII, cantando desde loa máa 
humildes trapichee a 11 zsngsrroa 11 , loa trapichea grandes y loa ene~ 
mea ingenias que pase!sn maquinaria y técnica, ea! coma un gran nQ. 
mero de trabajadorea.!.22/, 

Indudablemente que la politice de alcabalas o impuestos pare el -
mercada interne, retomada y fomentada por lee reformas borb6nicaa, 
constituyeran una traba para el desarrollo del comercia interior. 

12!!,I Ibidem. 
199/ Sandaval, La industria ... , ap. cit., p. 91 
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La falta de caminas y el pésima eatado en que ae encontraban, fue 
otra de lea trabas permanentes e importantes para el desarrolla de 
este marcada. Humbadlt observaba eate problema en loa últimos aMaa 
da la colonia. No ae canas de recomendar la conatruccián de un me
jor camino entre Mixica y Veracruz, "porque luego que el camina ea 
té acabado, bajará visiblemente el precia del hierra, mercurio, -
aguardiente, papel y de todas loa dkméa generas de Europa ••• será 
mayor la expartaci6n del azúcar y de loa cueras del pa!a; y condu
ciendo loa generas can carruajes, ae ocupar!an much!aima menas mu
lsa y caballaa"g_QQ,/, Ea te párrafo naa permite ubicar can mayar pr.!!_ 
cisi6n cuál era el real estado del comercia navahiapana, no baata

ba, aunque eran eatimulaa importantes, can liberar el comercia ex
terior a romper can el manapalia del consulado de comerciantes de 
la ciudad de México. Sin duda que eataa medidas cancretaa, empren
didas par las Barbones, eran importantes y repercutieran en el au
ge agrícola de la Nueva EapaMa, pera el atraso en que ae encontra
ban laa viaa de camunicaci6n y el régimen de alcabalas eran, entre 
atrae, trabaa al desarrolla de la producai6n, del comercia y a la 
canfarmaci6n de un mercado interna unificado. 

b) La estructura del mercada novohiapana. 

lA partir de qué política fundamental ae estructuraron lea zonas -
productivas y loa circuitos comerciales en la Nueva EapaMa?. Par-
tiendo de la premia a de que •todo esquema regional, toda organiza
ci6n del espacio, es producto de lea relaciones. sociales· de domi-
nio prevalecientes en loa sucesivas tiempos hiat6ricoa de una re--

~/ Humboldt, Alejandra, Ensayo política ••• , op. cit., p. 465 
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gi6n 11fill, aeria·:aeaeáaria;;ubicar·:eate·.prablema dentro de le 16gi
ca de le relaci6n metr6pali-calania. La canfarmecián espacial (zo
nas praductivae, circui tas comerciales, aeiitroa de pablaci6n), re-
flej6 el sentida óltima de la paaeai6n colonial: explotar al máxi
ma las recuraaa naturales en beneficia de la metrápali. Cama entre 
las recursos naturales que más provecha dieron al imperio ae cant.!! 
ba la fuerza de trabaja indígena, las primeras regiones se delimi
taron par este patr6n de pablaci6n, ya que la organización del pu~ 
bla indígena permitía la extracci6n del excedente. Se configuran -
así las regiones predominantes, cama la ciudad de México. A medida 
que la aolanizaci6n se extiende habrá otra lógica de expanai6n sa
bre el territorio conquistada. El origen de las regiones comercia
les está en la fundación de loa reales de minas, de fuertes y pre
sidias militares, congregaciones y misiones de pueblas de indias. 

Estas fueran el germen de la política de poblamiento, la que na t.!!_ 
nía más objetiva que ampliar el área de daminaci6n integrando lea 
regiones coloniales con el objetiva de explotar loa recursos natu
rales en beneficie de EapaMa, la que explica que la eccnamia estu
viera fundamentalmente orientada hacia el exteriar202 1 • 

. Aparecen pues zonas productivas distintas: mineras, de agricultura 
1 

de exportación, cuya producción se destina al mercado externo. A -
eu alrededor ee organiza la producci6n de teda la necesaria para -
abastecer a esta ecanam!a extractiva. Allí reside le pablaci6n y -
hay que alimentarla. A estas centros, desperdigados por el vasta -
territorio, hay que llevar lea mercancías provenientes de Eapana. 
Le red de caminos existente desemboca en la ciudad de México, cap.!_ 

~/ 

gQg_I 

Flareacana, E. y Morena Toscana, El sector externa y le orgs 
nizacián espacial X regional de Mexica (1521-1910), DlH, --
INAH, 1974, pp. 4- . 
Ibidem, p. 6 
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tal política y administrativa, de donde parte el camino que conec

ta esta economía oolonial con la metrópoli, el de México a Vera--
cruz, 

Surgieron aaí loa centros de pcbleci6n alrededor de le minería (Z.!!_ 
cetecea, Pechuce, Real del Mente, Guenajuetc) y a au alrededor se 

1 

crearen centros de producción y abasto. Este fue el origen de la -
colonización del norte. Dentro de este contexto, el Bajío surge C.!!, 

me una región económica fundamental. Mineros y comerciantes invir
tieron en la zona creando una productiva agricultura (ranchea y h,!! 
ciendaa) deatinadaa a abastecer el mercado local. Laa necealdadea 

de la población hicieron posible el desarrollo de otras lnduatrlaa, 
como la textil. La lógica de la metrópoli, extracción de metales, 
dio lugar e le aperici6n de un mercado interne. Para el elglc XVIII 
la producción de esta zona llegaba incluso e le ciudad de México; 
loa productos agr!cclee y lea manufacturas del Bajío se vendían -
también en lee feries de Seltillc. 

Como hemos dicho, el Norte constituyó otra reglón económica. Su PE. 

blamiento fue dándose paulatinamente e lo largo de le colonia. En 
eata región aislada hubo que accatumbrarae a producir lo necesario; 
el clima y lea características del suelo permitieron, además de le 
minería, el cultivo de frutas, trigo y cebade, uvsa, ganado, manu
facturas. El ncrta siempre fue distinto, quizás por la ausencia de 
loa indica, lo cual le imprimía variantes el proceso productivo. 

A fines del siglo XVIII encontramos un crecimiento notable en va-
risa regiones, entre las que destacan Guanejuatc y Guadalsjera. E!!. 
tea zonas cumplían también otras funciones, "centros mineros (Gua-

' ' 
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najuata y, fuere de El Bajía pera influye~da sabre él, San Luis Pf!. l 
tasi y Zecatecaa); egr!calaa (Caleye, Salamence, Salvatierra, Si-- 1 

. ! 

lea, Le6n)¡ manufactureras y camercielea (San Miguel, Querétarc)" 
~1 • A partir de la zona de Guadalajara y Michaacán, se eetable-
cieran relaciones comerciales can Monterrey,. Saltilla y Manclava, 
zanae mineras. 

La zona del Suroeste, Oaxaca y Chiapas, de predominante agricultu
ra de expartaoi6n (tintes, café, caceo), ae vinculaba al comercio 
mundial a través de loa caminas hecie Pueble y Verecruz. La zona -
de Vucetán y Campeche permanecía aislada; au única contacto era la 
vía marítima can Veracruz, 

El centro de las operaciones comerciales era la ciudad de México. 

En ella terminaban y empezaban loe caminos del virreinato, loa que 
coma hemos dicho, vinculaban a las zonas productoras can lea oiUd.!!, 
des importantea y con loa puertos. Aa!, otra zona de intercambio -

'ae eatruotur6 a lo largo del camino de México a Veracruz, engloba.!!. 
do a ciudades cerno Puebla, Jalapa, C6rdoba y Orizaba, zonas de --
agricultura tropical y de gran desarrollo manufacturero. Lea cir-
cuitca ccmercielea de la Nueva Eapafia ae caracterizaran par ser r.!!_ 
gicnalea y P.Dr eu dependencia del centro del peía. La circulaci6n 
de estos productos a nivel nacional era poco frecuente; el inter-
cembio ee daba fundamentalmente dentro de las regiones. S6lo en P.!!. 
riadas de criaie agr!colaa la producción de lee haciendas ee die-
tribuía en mercadea lejanas, ya que cuenda lea crisis elevaban el 
precia de lea productos compeneeban el casta de tranepcrtee y alca 

~/ Flcreeoanc, Enrique, "La época de las Reformas Bcrb6nicaa -
... ", op. cit., pp. 241 y 55. 
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balas. Entre otros factores, estos elementos limitaron el mercado 

interno: le infraestructura del transporte, la pesada carga fiscal 
al comercio, se convertían en u~ obstáculo al crecimiento. Pese a 
toda, en el sigla XVIII las sectores productivas vinculadas al me!. 
cada interno superaban claramente a loa sectores exportadores, ta,!! 
ta par el valer de la prcducci6n cerne par lea ganancias que gener!:!_ 

204/ ban las operaciones de intercambia---:- • 
' ... 

Eato se refleja claramente en las productos de laa principales zo
nas agrícolas: El Bajía, "gr enero de la Nueva Eapafla", producía -

muy poco para la exportación; sus productos se destinaban a la ec.!!. 
namía internag_Q_-~/. En Gusdalajara se cultivaba maíz, triga, legum
bres, slgcd6n, cafla de azúcar, maguey; les prcductcs agrícolas del 
Norte también se consumen en la regi6n. Michcacán ccmbinsr!s la -
agricultura de expcrtaci6n can la destinada al mercada interne. En 
el Sur y Sureste predominaren les cultives de expcrtsci6n: grana, 
sflil, pala de campeche, cacao, café, vainilla. El Centro (Puebla, 
México, Mcrelcs) producía fundamentalmente para el mercado local -
206/ - . 
Ante la inexistencia de un mercada nacional, las mercancías se ad
quirían de las zcnaa cercanas. El case del azúcar ilustra este he
cha, ya que lea centres urbanas eren abastecidas par las zcnas de 
tierra caliente más cercanas. La ciudad de Méxicc cbtenia azúcar -

204/ 

~/ 

!Q.§.1 

Brsding, David, Mineras y ccmercisntes ••• , cp. cit., p. 38 
El Bsj!a ne s6la surtís de productos; también propiciaba el 
consume de ctros articulas: "La sal de Calima, el azúcar de 
tierra caliente, las carneros del norte, las mulas, las cue
ros, la madera ••• resentían la imperiosa atracción del merca 
da minera de Guanajuata". Mar!n, Cloude, Michoacán en la Nue 
va Eapafía ... , ap. cit., p. 195. 
Nettel Reas, Margarita, GeaAraf!a estatal agrícola de México 
en el sigla XIX, México, IN H, p.?. 
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de los ingenios Ubicados en Moreloa y el Bej!o cbtenia elgcd6n cr!!. 
do y azúcar en Michoecán. Sineloa y Durengc, ccnaumian azúcar de -
Jelieca y Veracruz le enviaba a le regi6n oriental del Altiplano -
2071 • Este ubicaci6n de lea mercadea refleja c6ma el azúcar abaat! 
c!e fundamentalmente al mercada interno; al contrario de las plan
taciones cañeras latinoamericanas, ubicadas en lea zcnaa ccaterea, 

1 
en la Nueve España ee localizan en lea tierras caliente.a y cuencas 
húmedas del interior. Si e este le añadimos el mal eatedc de loa -
caminos, vemos c6mo ere desventajosa le exporteci6n. Por otra par
te, coma la prcducoi6n azucarera se finenoi6 siempre can capital -
privada, las azucareras buscaran siempre loa mercadas y los consu
midores que hicieren coateeble au praduccián~/, Como todo prodUE_ 
to egrioole, le mercenc!e azucarera ae aometi6 e lea condiciones -
del mercado: la estructure de loe mercados regionales, loe deaaju! 
tea de le oferta y la demanda, lee crieie c!clicea de le agricult!!_ 
re fueron elementos presentes en su desarrollo • 

c) Le ccmercielizsci6n del azúcar. 

Antes de salir desterrada, Rafael Lendiver -una de tantos jesuitas 
expuleodoe par Carlos III-:·recorri6 eu patria, le que seria recor

dada can gran añoranza en el exilio. De la industria azucarera es
taba orgulloso: "Ame el vulgo lea rec6ndi tea riquezas d.el suelo v 
aua entrañas opulentas. Agrándame a mi concentrar la dulce miel en 
moldea de arcilla: na la que capta en loa campes le abeja sicilia
na y solicite oculta entre loa viejos troncos; sino aquella que ex 

20?/ Brading,Mineroa y comerciantes ••• , op. cit., P• 34 
208/ Sandoval, La industria ••• , op. cit., p. 102 
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primida en prensas, vaciada en tinajas de metal, condensa el cola
na mexicana, y saca albeante azúcar de loa cónicas moldea"~/. En 
una prosa barraca, digna representante del sigla XVIII, Land!var -
describe el procesa productiva pasa a pasa, hasta que finalmente, 
11 tan pronta cama la humedad se volatilizó al a.al renovada y loa C.!!, 

nas arrojaran tenues vapores, se apresuran a guardar las níveas P.!. 
rámides en la bodega, recogen las fra'gmentas desprendidas, y lle-

nen la casa de riquezas, fruta de agabiadara fatiga, can las cus-
les se engrandece el comercia de la afortunada tierra, y el rica -
dueRa, aanseguida la ganancia, precia de eu trabaja, ofrece libe-
ralmente delicias a las reales mesas•. 

El camina entre esta fase productiva y "las reales mesas" ere bas
tante complicada. Además, na solamente llegaba a las clases dami-
nantea; pilancillas y aguardientes empezaran a formar parte de la 
cotidianidad indígena desde las primeras aRaa de la conquista. Tan 
te el praducta final, cama sus derivadas, van a entrar a un merca
da: la hacienda azucarera concentré todas sus recursos en la prc-
duccién de un articula destinada a la venta, de ahí que sus ligas 
can la ecanamía mercantil fueran estrechas y auf riera aua f luctua
cianes. La' forma cama circulaban las productos agrícolas, respan-
díe a las características de las mercados coloniales. El azúcar, -
producto destinada de manera fundamental e su aamercielizaci6n, se 
insertó directamente en este dinámica y as! tuvo que valerse de -
loa medias de transporte, le red de caminas, las medias de paga V 
de tedas las elementos que en ese memento conformaban la lógica -
del mercada navahispana. 

~I Land!var, Rafael, Par las campas ••• , ap. cit., p. 109 
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La comunicación entre lee diferentes regiones del país se hacia a 
lomo de mula, por caminos de herradura o simples veredas que atra
vesaban los campas. No obstante que durante el siglo XVIII ee mos
tró un gran interés por mejorar las vise de comunicaoi6n -por eje!!!_ 
ple, la ruta principal Méxica-Veraaruz- y se emprendieron obras C.!!, 

me el· camina de Guadalejara s Lego e ( 1717), el. de Durenga a Chihue 
1 -

hus (1729), el de San Luis a Monterrey (1760), el de Valladolid --
(1768), los caminas en le Nueva EspBílB se cerscterlzaran par ser - 1 

estrechas y eccidentedaa. 

Fuera de los circuitos fundamentales (Méxica-Verecruz, Méxica-Aca
pulca, México-Guatemala y México-Santa Fé), las regiones ecan6mi-
cae s6la cantaban con veredas marcadas par el pesa del hambre y -

sus animales. Los meaaniemas de circulaci6n y venta eran hasta --
alerta punto primitivas. Predomin6· en la colonia el transporte a -
lama de mula, inclusa en zonas de gran airaulacl6n cama El Bajía, 
en donde las vehículos de ruedas, que hubieren sida muy útiles, na 
podían transitar par lee veredas. Las arrieras poblaban las aami-
nas sirviendo de contacta entre regiones al intercambiar productos 
de ambientes distintas; surtían tiendas y grandes almacenes y ha-
cían las veces de buhoneros y vendedores en las pequeílae pobladas 
par las ,que pesabangj.!:!/ • .Los arrieraa fueron agentes ac_tivas del -
comercio, en Zamora, por ejemplo, los propietarios de mulsa compr.!!_ 
ben azúcar y la· iban e vendar e Guenejueta, Zaaeteaae y Guedelaja
re; en otros casos la ~aban a vender e transpartedarea que no pa-
dísn comprar al cantada, obteniendo una utilidad de una a das rea
les par srraba~1 • 

210/ - Marín,·c1eude, Michoecén en la Nueva Eepeíle ••• , ap. cit., 
p. 174 • 

Ibidem. 
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Bajo estas condiciones de desarrollo del mercada de la Nueva Espa
fta, el arriero y su recua de mulas se convirtieron en la pieza fun 

. -
damental del movimiento comercial. En Jalapa, por ejempla, la mula 
Fue el elemento imprescindible pera el transporte de mercanc!aa, -
can ella el arriera condujo azúcar, arroz, a~mid6n, ajo, alpiste, 
etc. Todas loa productos del virreinato circularon por este media, 
rumba a Puebla y a Méxica2121. 

Debida a la mala situaci6n de las caminos y al usa de las recuas -
de mulas coma media de transporte, la mavilizsci6n de las mercan-
c!aa era lenta; el tiempo que trenscurr!a entre la prcducci6n y el 
consuma era grande. Recordemos que, por ejemplo, tomaba casi un -
mea de viaje el recorrida entre la capital del virreinato y el --
puerto de Veracruz. Brading calcula que una mula común y corriente 
no cargaba más de ciento cincuenta kilos y que con trabajos avanz!!. 
ba 20 kil6metros diarios, 

El azúcar se transportaba a loma de mula en cajas de madera, a en
vueltos los piloncillca en esteras de tule. Va desde el siglo XVI, 
fue común la utilizaci6n de petacas de cuera para transportar el -
azúcar. El ajetreo del camina hacia que muchos de lea panes se des 
pedazaren, a bien, el azúcar absorbía la humedad del ambiente, con 
la que la producci6n perdía valar. A la ciudad de México, centro -
comercial par excelencia del virreinato, el azúcar de Marelaa en-
trabe en arrias de mulsa que la depositaban en Chalca, de ah! ae -
transportaba en canoas al centro de la ciudad. 

212/ - Juárez Martínez, Abel, "la arriería en Xalapa", en Anuario 
.!.!,, México, Centro de Estudias Hiat6ricca, Universidad Vera
cruzana, Facultad de Humanidades, 1979, p. 4?. 
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El punta central del comercia interior fue la ciudad de México; a 
ella llegaban todas loa productos que entraban en la colonia prac.!!. 
dentes de Veracruz y Acspulca; en elle ae concentraban también loa 
productos nativas que saldrían par loa puertaa de España. La pre-
panderancie ecanémica del consulado de camerc~sntee de México y V.!!, 
racruz se explican par la existencia del manapalia. Las comercian-

. 1 

tea na a6la controlaban la venta de mercancías impartedes; pronta 
la cancentraci6n de riqueza en aua manas lee permiti6 cantraler el 
mercada interna, ye füera ecspsrsnda la praducci6n de las praduc-
taa trapiaslea de exparteai6n -cama lea tintes, el cacao, la vsin,!. 
lle- a través de las alcaldes mayares de las pueblas; a bien, par
que su riqueza lee permitiis jugar el papel de banqueros, al igual 
que la Iglesia. Ellas financian las actividades productivas que r.!!, 
querían inversiones caneidersblee, cama las haciendas azucareras. 
En este casa, ya hemos vista céma el capitel ~amerciel irrumpe en 
el sigla XVIII en el sector; sin embarga, ea interesante retamar 
algunas ejemplas concretos de este fenómeno. En Aria, Michaacén, -
el 27 de octubre de 1796, el hscendadu azucarera Isidra Huerta qU.!!, 
d6 en la abligacién de pagar al Sr. Juan Jasé de Michelena la can
tidad de 10,062.DD reales. Pera, además, el contrata especificaba 
que esa cantidad se debla pagar en errabas de azúcar blanca y BUP.!!, 
riar, al precia de 18 reales arroba. Queda también señalado de an
temana las lugares en que ese azúcar se debía distribuir: Acámbara, 
Celsya, Salvatierra, Querétsra y Guansjuata~l~/. 

Cama se puede observar, la capacidad eoon6mica que estos grupos d.!!, 
tenten lee permite, en un mamenta dada, tener una gran injerencia 
en el sector al grada de determinar la forma de paga, y el destina 

~/ Archiva de Notarias de Marelia, F. 345, DA 190, 27-X-1796. 
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de le praducci6n. Otra ejempla ea el siguiente: en Terimbara, Mi-
chaacán, el 4 de abril de 1797, Rafael Gudea y el Reg. Isidra Hua!. 
te celebran un contrata de ref accianamienta sgriccls y venta de P.!! 
nacha, garantizada can la hipoteca de lea haciendas de Nuestra Se
nara de Guadalupe y Santa Cruz2141 • En muchas casca, las haciendas 
pasaban a manas de loe acreedores, a egiatistes, que veían acrecen 
tedae sue bienee. 

Lee traneeccianee camercielee eren fuertemente grevedae par el Es
tado, Pera dernce una idee, veamos lee cuotas que por derecha de -
peaje se cobraban en 1795: 1 y 1/2 real par cede bestia cargada, 1 
real par cada bestia de silla y sobornal, 6 reslee par volanta, 6 
realee par litera, 12 reales par cache215 /. S6la lea cabalgaduras 

i 

\ 
¡ 

de loe indias tributarias estaban exentas de eets contribución. El 

cabra de alcabalas, impuesta a toda acta de compra-venta, en~arecíel 
terriblemente loe praductae, la que afectaba eabre toda a lee re-
gianea máa distantes, Ramas Arizpe, diputada mexicana en lee Car-

tea de Cádiz, hace una canarets exposición del problema: "Par toda 
el opulenta reina de México y las vsetísimas Provincias Internes, 

na hay más puerta libre que el de Verecruz. Allí se hace el manap.!!_ 
lia más eecandalaaa de tadaa las efectos de Europa. Estas en Cádiz 
sen de segunda mena, en Verscruz de tercera, en México, Querétera 
y Zecatecee de cuarte, en le gran ferie de Ssltilla, donde se re-
parten cada ena pare la interior de las provincias, de quinta, en 
cada lugar de éstas, a distancias de treecientaa y también de qui
nientas leguas de Verecruz, de sexta. Loe efectae han sufrida aa-
bre eu valar primitiva loe derechas de extracción pera América, de 

~/ Archiva de Nataríae de Marelia, Michaecán, F. 112, 9A 192, 
4-IX-1797. 
Drtiz de le Table, Javier, Comercia exterior de Verecruz, 
1778-1821, Sev1~~a, 1978, P• 
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1 

intrcducci6n y e tres ccn diferentes ncmbres en Verecruz, de elcsb.!! \,I¡ 

le elli mismc el vender, de los que se ccnducen e Méxicc, Queréts-
rc, Zacetecas, etc., alcabala en ceda una de estas lugeres"·~.1§/, ' 

De shi que fueren constantes lea peticiones de rebaje e las dere-
chas de alcabala. Es importante señalar c6mo en algunos casos loa 
arrieros burlaban la vigilancia para' no tener que pagar el impues
to. Aai, el cabildo y le Rente Real de México establecieron a Pue
ble ~orno sitio/lugar de tránsito oficial, por el que debie~ conve~ 
ger diferentes rutes de lea villas de C6rdabe, 01•izebe y Jalapa; -
las encargadas del cobro del peaje y alcabala se esforzaban parque 

na se obviare el pego de impuestas, sin embarga, poca pudieran lo
grar, pues aparte del peso oficial existia otra que bordeaba par -
la.orille e le ciudad y que inclusa lleg6 s conocerse cama "el ca
mina de loa arrieras". 

Le politice borb6nice vuelve aún más gravosa y fuerte le práctica 
ce estas elcebelea en la Nueve España. Antes de lea reformoa, el -
cabra de elcebelea se canceaianebe igual que la del diezma a pertl, 
culerea, las que cobraban la tarife entre comerciantes y vendada-
rea. Con las reformes, se somete este procesa de circuleci6n inte~ 
na e un severa control: comerciantes, tenderas, artesanas, hscend.!!. 
das fueran obligadas e presentar sus libras a revisiones peri6di-
cea y sometidas a rigurosas investigaciones sabre el desempeña de 
sus funciones. Se indagaba sabre contenidas de enviaa, valar y va
lumen de lea mercenaiea, estada de sus pertenencias, etc • .t!1/. 

~/ 

Citada por Flareacena, E. y Alejandra Morena, El sector ex-
terna ••• , ap. cit'., p. 176. 

Marin, Cleude, Michaecán en le Nueve España ••• , ap. cit., 
p • 13? • 
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En 1810, la Junta de Gobierno que tenía en eue manoa la adminietra 
ci6n del ingenio de Atlacomulco, en Morelos, eeRala que el Admini.!!_ 
trador de alcabalas aument6 a eeiecientoe pesoe el pago que por e.! 
te concepto debía hacer el Ingenio, eiendo que un eRo entes pagaban 
treeoientoe cincuenta pesos. Ea decir, ee aumentaba por concepta -
de alcabala un tate! de doaoientaa cincuenta peeae~1 • 

Lee proteetee que por eituacionea eemejentee surgían, evidenciaban 
que las agentes productivos sentían en le política colonial una -
traba e eu desarrolla. La ouriaaa Fue que le Independencia no ter
minó can esta práctica, eina que la acentuó. 

Las produotoe de le tierra, con excepción del maíz producida por -
indioa'v. eoleaiáeticoa, pagaban une alcabala del 6 el 8% sobre au 

valor e fines del siglo XVIII. Si comparemos el monto de le elceb! 
le en el siglo XVI, que ere de 2%, nea damos cuenta del aumento de 
le extracción fiscal durante loa Barbones. Desde el siglo XVI to-
dos loa productos de la tierra debían pagar eete impuesto ''en to-
des las ventea, trueques o cambios, así de las mercaderías que se 
llevaren de eetoa reinos e lea Indiae, como de lea que en ellee h!!, 
biere y ee Fabricaren y labraren", eegún cédula real de 1574. Pera 
fines del siglo XVIII la alcabala aumenta. Loe productoe de prime
ra neceeidad eren controlados por le edminietrecián colonial con -

·e1 objeto de evitar le aoeperacián y el encarecimiento de loe pro

ductos báeicoa de la población. Estos artículos eran controlados -
por lea Alhán~igee y loa páeitoa: granee y aemillae, cerealee y -

carne, eran fundamentalmente lea mercancías controladee por lee -- ' 
alhándigae. Eetoe productos eetaban exentos del pago de alcabala. 

~/ AGN, Hoepital de Jesús, Legajo No. 219, f. 46, 

• 
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El azúcar nunca fue considerado un articule de primera necesidad, 
de ahi que este producto, junto a la miel, tuviera que pagar dicho 
impuesto. El aguardiente de cana también fue gravado constantemen
te con impuestos. Al finalizar la colonia loa aumentos son consta!! 
tea: de 1819 a 1821, por ejemplo, las contribuciones del aguerdie.!l 
te y el· vino en general al Remo de Ajenas del Ayuntamiento de Pue-

' ble, fue arri~e del 15% del total, ye que existía un gravamen de -
veinticinco reales par cede barril de vino a aguardiente intraduci 

219/ . da e le ciudad de Puebla pare au consuma- ; 

Cerne se he mencionada, el centra del sistema de camercielizaci6n -
aperaba fundamentalmente en el media urbana, y en éste se aurtian 
las comerciantes revendedores hacienda compras al mayarea. Lea --
trenaeccianea comerciales se ef ectuaben e través de das meceniamaa 
fundamentales: el comercia itinerante y peri6dico que se llevaba e 
ceba en les feries, protagonizada par buhoneros y vendedores ambu
lantes, y e través del comercia sedentaria y permanente, el que se 
realizaba en las almacenes y tiendes de las camercientea22º1 • 

Barrett aefiela que el azúcar de Atlacamulca ae vendia en el alma-
cén que el Marquesado del Valle tenia en la ciudad de Méxica 221 1. 
Por otra parte, exiatia en la calle de Meleras (hay Corregidora) -
un almacén en donde se expendio azúcar, panocha y "a aja de buen -

. . 222/ 
cebero la miel mezclada can agua"- • Por le general, lea hacen-

221/ 

fil/ 

Téllez Guerrera, Francisca, De reales y granea. Las finanzas 
O el abasta de le Puebla de lea Angeles, 1B20-1B40, México, 
niveraidad Aut6ncme de Pueble, 1986, p. 45. 

Marin, Claude, Michcacén en la Nueva Eapaíla ••• , ap. cit., 
p. 159. 

Berrett, Le hacienda azucarera ••• , ap. cit. 
Sandaval, La industria ••• , ap. cit., p. 150 
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dados de Mcrelca mantenían sus dep6aitca en la ciudad de México. 

Este pasaba en las grandes ciudades. En las pequeñas, el mercado, 
que era un lazo de unión entre la ciudad y el campe, se apoyaba t.!1_ 
davía en el tianguis, que come en nuestros días, era un mercado ae
manalggl/, De esta manera, la herencia cultural indígena se dejé -

1 

sentir. A lea tianguis y lea almacenes de lea puebles, llegaban --
lea arrieros, buhoneros y vendedores ambulantes, lea que con sus -
arrias poblaban lea camines y veredas de la Nueva España. Hay num.!!. 
reses ejemples de este fen6menc. En Tangancícuarc, por ejemple, -
Victcrinc Jase mantenía en acci6n casi 80 recuas de mulsa, cuyos -
propietarios eran eapañclea que en su tienda se abastecían de azú
car, cueros, zapatea, sillas y arrees de caballería, para llevar-
lea· a Chihuahua y ctrca lugares del norte2241 • Otro claro ejemple 

del movimiento comercial de estas mercadas ea Tacámbara, Michoacán, 
el cual se encuentra situado en un punta muy importante, a la en-
trada de la Tierra Caliente, par la que se convirti6 en un centre 
de gran importancia comercial y agriccla regional durante la colo
nia. La plaza de Tacámbarc fue, sin duda, importante centre comer
cial. A ella concurrían lea arrieros prevenientes de lea máe apar
tadas regiones michcacanaa para comprar lea productos de tierra C,! 

liente (añil, azúcar, piloncillo y mieles, ecbre teda) que después 

venderían en sus lugares de crigen~1 • 

Además de este mercado, a tianguis; aituadce en pequeños pabladca, 
existían en las puebles y ciudades tiendas pequeílae que vendían al 

223/ Morín, Claude, Michcacán en la Nueva España ••• , cp. cit, p. 
153. 
Ibidem, p. 174 
Florea, Jesús, Tacámbarc en acci6n y sentimiento, citado en 
Salia Chávez, Laura Eugenia, Propiedades Rurales de lea AgU_! 
tinca en el Obispado de Michcacan, siglo XVIII, Michcacan, -
leaia, Escuelas de Histeria, OMSNH¡ 1984, P• 302. 
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recusa cargadaa de mercader!aa de laa que ae abastecían loa tende
ros locales y donde ae intercambiaban loa productos regionales. La 
gran variedad de erticuloa que llegaban a lea ferias permitían a -
loa habitantes de la regi6n abeatecerae de lea mercenc!aa que no -
ae producían en la zona. Era el momento de aa~iafacer guatas ex6ti 
coa, como el azúcar, chocolate o tabaco. 

Una de lea ferias novohiapanaa de mayor importancia d~rante este -
periodo fue la que se inici6 a partir de 1720 en Jalapa, Veracruz, 
y que vino a dar un impulso determinante al acomercio y a la arri!!_ 
ria de la regi6n. A esta feria llegaba la flota eapaRola con loa -
más variados y deaeadoe productos europeos.y, en loa doa o trea m~ 
aea que duraba esta feria, se llegaban a manejar fabuloaea centid!!, 
dea de dinero. Dentro del movimiento de este tipo de ert!culoa ao
f iaticadoa y auntuarioa, el azúcar tuvo un papel totalmente secun
dario, pera hacia au•aparici6n cuando la flota eapaMola regresaba 
a Europa cargada de ganancias y productos navahiapanoa; entre loa 
que ae encontraba el azúcar, junto el tabaco, grana, cacao, vaini
lla, etc •229 /. Loa encontradas intereaea de loa poderaaaa comer--
ciantea de México y Veracruz, terminaron con le reelizaci6n de lee 
feries de Jalapa en 1778. 

Uno de loe problemas que méa aquejaran e la economía colonial, fue 
le eaceaez de circulante. 5610 loa grandes oamercientea y le Igle
sia tenían acceso al dinero metálico en grandes cantidades. Por lo 
general, loa comerciantes ambulantes, arrieros V almecenerce recu
rrieran al crédito como medio fundamental para efectuar aua trena-

~/ Juárez Mart!nez, Abel, "Lea ferias de Xalepe, 1720-1778", en 
Anuario I, México, Centro de Estudios Hist6ricaa, Universi~
dad Verecruzene, Facultad de Humanidades, 19?7, pp. 36-3?. 
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el de una cuartilla, un tlaco o un pil6n. Loa tlacos fueron.lamo
neda corriente con la que se efectuaron lea intercambios cotidia-
noa. La palabra tlaco significa mitad. El término hacía referencia 
a la cuartilla, que era la moneda más pequeña~,g/. 

En la práctica, el tlaco equivalía a la mitad de la cuartilla de -
plata. Pero de hecho ya loa tlacos exletieron antes de eu oficial,!. 
zaci6n. Era una costumbre que cada tendero emitiera tlacos fabrio_! 
doe en madera, cobre,. jab6n e cuero, en loa que imprimía su sello. 
Funci~naban como "vales da mercancía" que a6lo eran válidos en lo 
tienda del emisor. Su volar era fijado por el tendero, de acuerda 
al sentir del puebla~1 • En pleno sigla XVIII encontramos el uso 
del cacao come medio de pego, lo cual era combatido por lee comer
ciantes, ya que, evidentemente, el comprador podía escoger cuol--
quier tienda~1 • Este ere el modo de comerciar de lo gente común. 

d) Loa precios. 

Desde el año de 1536 1 el Cabildo de la ciudad de México hob!a emi
tido una ordenanza para que el azúcar se vendiese al menudea en -
lae tiendae. Según Sandcval, le evolución de loe precios del azú-
car eetuvo determinada por el consumo. Hacer una historia de loa -
precies a nivel del virreinato ea tarea dificil, ya que no se cue.!!. 
ta con las fuentes eetad!eticae necesarias para completar periodos, 
además de que lae diferencies regionales ee agudizan por el cesto 

234/ 

Castre Osuna, Carlos, "En torne a la moneda colonial", en Re 
vista lztapalapa, Año 1, No. 2, junio 1980, p. 241. ~ 

Mcrin, Cleude, Michoacán en la Nueva España ••• , ap. cit., 
p. 164 • 

Castre,· ~En torne a la moneda colonial ••• ", cp. cit., 
. p • 245 • 
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de lee fletes, pego de elcebelee, etc. Le deseable sería hacer una 
eetad!atice regional de lea precios a partir del estudio de loe -
mercedes regionales. Hay, sin embargo, une serie de datos aieledca 
.que nea permiten entrever cuál fue la tendencia general que sigui! 
ron loe precios del azúcar y eue deriv.edce. 

1 
La primera noticia que se tiene acerca de las precios y de c6mo el 
Estada intente regularlos, ea la Ordenanza del Azúcar de 1573. Ahí 
ee establece que "con motiva del alza inmoderada de loe precios -
del azúcar, nuestro gobierno se ha visto obligada a intervenir, a~ 
tuanda laa·autoriedee por primera vez el 23 de diciembre de 1573, 

en que el virrey Don Martín Enríquez expidió le Ordenanza de Azú-
oer, fijando precias de 5 pesca la arroba de azúcar, 3 peaoe la p~ 
nele y 2 la miel 11,g¿2/, Si el azúcar ere cara e barato e6la padríe
maa medirlo en releci6n e lee aelerica de lee trebajedcrea. En ---
1580, fecha cercena a lee precias de 1573, un purgador en Atlecc-
mulcc, ganaba 200 pesas anuales, el salaria de un carretera ere --
también 
car 600 

de 200 pesca; el cañavera ganaba 250 y un maestra de azú-
. 236/ 

pesca al eíla~ • Estas eran lee puestos más altea, ocupa-
das par lea eapaílclee. La mana de abra indígena, come hemos vista, 
ocupaba puestas de menar calificaci6n. Un carpintera ganaba 56 pe
sca anuales, un labrador 75. Repartidas mensualmente, el salario -
del carpintera ere de 4.6 pesas y el del labrador de 6.5. Si tama
mce en cuenta que une erraba era igual e 11 .5 kilogramca y costaba 
~·pesca, pcdríamae deducir que na cualquiera pedía darse el luje -

~/ 

Blumenkron, Julia, lHa evolucionado la industria azucarera -
en México?, en ,Revista Inveetlgaci6n Ecan6mica, vol. 6, no. 
4, México, 1946, p. 325. 
Barrett, Ward, La hacienda ••• , ap. cit., pp. 180 y 204. 
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de comer azúcar. El india, si es que recibís salaria en dinero, e~ 

taba excluida de este consume~/, De ehi que siempre se cansider_! 

re el azúcar cama un articule de luja que tenis un cesta altc pcr 
unidad de precia , 

En 1590 una nueve ordenanza autoriza el alza de las precias ante -
\ i 

el hecha consumado par la práctica: comerciantes y productores ya \ 
habían subida las precias aprovechando la demanda en aumenta, tij_! ¡ 
ron entonces a 6 pesos la arroba de azúcar blanca, a tres pesas le 
llamada de espumes y a das pesas la arroba de miel 2361, Enaantre-- ,.1 

mas aqui una curva ascendente de loa precios hasta 1590 1 fecha e -

partir de la cual el precia desciende drásticamente: en el sigla -
XVII una erraba de azúcar cuesta 2 reales 2 tomines. Sandaval ex-
plica este fen6menc par le gran cantidad de fincas azucareras que 
se funden a la larga de este sigla. El aumenta de le oferta en re
lación a la demanda puede relacionarse can la caída deaarbitente - 1 

de loe preciaa,.la que parece haber sida un fenómeno generalizada, 
ye que varias autores consignan el hecha de que en el sigla XVII -
el precia mundial del azúcar tiende e la baja~1 • Datas del inga-
nia de San Pedro Mártir, e principias del sigla XVIII evidencian -

'Q2/ 

236/ 

239/ 

"Sabemos can ta da seguridad que el salaria de las peones· y -
jornaleras del Valle de México se mantuvo entre una y media 
y das reales desde mediadas del sigla XVII hasta finales del: 
XVIII. El salaria común de loa peones de lea haciendas er.s .- · 
de das reales diarias ( ••• ) La suerte de las artesanas' y de-.' 
más trabajadores ocupadas en labores más e~peciallzadas ~~~~ 
(obrajes de hacer telas, Fábricas de tabaco, carpinteras, za 
pateras, etc.), aunque dificil era mena's angustiasa.,Can.sa':', 
!arias de trea, cinca y haeta ocho y diez reales di~rias, ~c' 
dian defenderse de los amagas del hambre", tloreacano, Enri':' 
que, Precias del maíz y crisis agrícolas en México (1706-~~· 
1610), México, Calmex, 1969, pp. 143-144. 
Ssndavsl, La industrie ... , ap. cit., p. 161 

Van Wobeser, Gisela, "Las haciendas, •• ", op. ci t, 

\ 

1 
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la estabilizaci6n del precio del azúcar durante el siglo XVII¡ to
davla en 1?09. este ingenio fij6 las precios de venta en dos pesos 
cuatro reales la arroba de azúcar blanca, dos pesas un real la --
arroba de azúcar prieta v a doa peacs la que se hacia palva, que -
era la más corriente~!!/, La tendencia a la b~ja se mantiene duran 
te el primer tercia del sigla XVIII, a tal grada que muchos inge-

niae se verán obligados a cerrar. La~ jesuitas, par ejempla, derri 
baran· au ingenio marelenee de Chicomocelo, v redujeron a la mitad 
loe trapiches de Juantepec v Jalmalonga. 

La curva de las precios vuelve a subir a partir de 1730 aproximad_!! 
mente, manteniéndose en alto hasta finales de la colonia. Pera la 
zona michoacana, este proceso es evidente: "a pesar de que carece
mos de datos para seguir la evoluci6n del precio del azúcar a lo -
larga del siglo, en nuestra perspectiva se pueden comparar los pr~ 
cica medias de las perlados que corresponden uno al principia v el 
atra al fin del sigla. En las eñes de 1?06-1?1?, el precia del szú 

. -
car vendida par la Iglesia en Valladolid fluctúa entre las 12 y las 
18 reales por arroba¡ el precia promedia P.usde fijarse en 15~1 . En 
el atro extreme, durante les añas de 1?92-1?99, el mismo azúcar se 
venderá también en Valladolid, de 15 a 32 reales v el promedia se-. . •/ ré de 21~, lpuede decirse que hubo un aumento del 40%?. Na es -~ 

tan simple medirlo. Va en 1671-16?6 el azúcar se habla vendido a -... , 
16, 20 v 24 reales~ alcanzando otra vez eate última precio en -
1692. Estamos otra vez·ante variaciones ciclicaa,. además de que --

~/ 
~/ 

Sandoval, La industria ... , op. cit., p. 142 
Si tomamos en cuenta que, en el sigla XVIII, un peac era --
igual a echo reales, 15 reales equivallan a casi dos pesas -
la arroba de azúcar. 
Lo que equivale a caai tres peaoa por arroba. 
Esto seria trea peses por arroba. 
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les primeras cifres corresponden •l precio de mavoreo (el azúcar -
se vend!e en subaste) 1 y en les segundes al precio de mayo reo 11ill~ 
Un análisis como el precedente, ilustre les dificultades que repr~ 
aenta establecer los precios del azúcar. lHaste qué punto son vál.!. 
das las generalizaciones?. Sólo detallados estudios de caso podrían 
aclarar el comportamiento de loa precios y su dinámica regional. 

1 

Podríamos, sin embargo, ubicar como tendencia general el alza del 
precio.del azúcar a partir de 1730, lo que ya es un hecho general.!_ 
zeda para 1750, fecha en la que se inicie une etapa de recupera--
ción de la industria, en ls que, como hemos dicho, concurren va---. . 
rios factores: el crecimiento de le economía novohispana, el eume.!!. 
to de la población (que le permite una mayor disponibilidad de ma
no de obra a la pro.ducci.6n azucarera), además de que aumente el -
consumo, .el levantamiento de las prohibiciones de exportación y f~ 

bricación de aguardiente. En este coyuntura favorable, la industrie 
del azúcar novohispano encontrará su época de esplendor, expresada 
en los'indices de exportación de finales de la colonia. El precio 
de lee mieles no evclucion6 al mismo ritmo. Para 17BB, 17 arrobes 
costaban tres pesos, lo que ocasionaba que los duefios de los inge
nios tiraran este producto por falta de compradores. Al levantarse 
le prohibición de elaborar aguardiente en 1796, esta 1Íituaci6n --
tiende e corregirse. 

e) Importación y exportación del azúcar. 

No obstante los altos aranceles a los que los productos de import,2_ 

Morin, Cleude, Michoecán en ls Nueva Espefie ••• , op. cit., 
p • 192 • 
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i 

ci6n estaban sujetos -tenían que pagar, entre derechos de interna- \1
1
, 

ción y de consumo además de almacenaje, etc., no menea de 100% de ¡ 
impuestos sobra el precio de la factura- el azúcar y sus derivadas 
se llegaran a importar al país baja diferentes coyunturas. As!, P! 
ra 1807, y bajo el rubra de "productos varice", se encuentra la i~ 
partacián del azúcar entre atrae productos cama san el cacao, espe 
cias, vino, papel, cobre, aceite, l!na, quina, etc., mencianándas; 
solamente que el azúcar importada es pracedente·de América242 /. 

En 1804 se registra un aumenta en la importación de aguardiente y 
dada su maderada precia y mejor calidad, combatiría al nacional de 
caña lls.ada "chinguirita•. 

En la Balanza del comercia Marítima de Veracruz, del año de 1810, 

se señala la impartaci6n de aguardiente de España (34,615 barri--
les) -na se especifica ei es aguardiente de caña- can un valor de 
1 1 112,615 pesas., as! cama de 69,873 varas de cañamazo (26,202 pe--. 
aes). Da diferentes aalanias americanas se impcrt6 aguardiente de 
caña ( 163 barriles, 050 garrafas y 036 .caxanes) can un avlor ·de _.:. 

. 243/' . 
4,230 peses, así cama 5,286 arrobas de azúcar (11,893 pesas)---, • 

' 

Toda este movimiento comercial entre lea calaniaa españalatÍ, se -- .· ¡ · 
puede realizar gracias a que en 1774 se derag6 la prohiblc16n par~• : . 
que éstas comerciaran entra sí, y por ea ta raz6n Ele importara~ ta~··; . 
bién de las castas laterales de América 1, 148 cargas. dE! pilanclu1i;° .¡ 

' . . 1 que sumaban un total de 11,480 pesas. 

Se podr& observar la dimensi6n real del azúcar importada si ae re- ¡ 

242/ 

~43/ 

Gcrtari, H. de y G. Palaciaa, "El comercio navahispano", en 
Histeria Mexicana, val. XII, na. 2, México, Calmex, 1962. 
Balanza del Comercia Marítima de Veracruz correspondiente al 
año de 1810, firmada ar el Consulado en cum limientc con la 
~..:;,;;,:.;...;;.;::.:;:..~e.._,y, ex ca, par anue n on o a ee, mpreear 

S.M. 1 1817-1818. 

1 

' ' 
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flexiona que en la Recapitulación General del mismo año se mencio
·na un total de importaciones del orden de 20 1430 1 732 pesas (que C.!1., 

rresponden 17 1243,230 pesas a la importaci6n proveniente de España, 
y 3 1267,502 procedente de América). Esta indica que lea cantidades 
de azúcar importadas eran mínimas. 

1 
Para el año de 1617 se regiatr6 una importación de aguardiente es-
pañol del orden de loa 636,916 pe~~a, divididos en 16,573 barriles; 
764 graaquera, y 110 garrafones. De América se importaron 414 pi-
pea de aguardiente de caña (53,620 pesos) y 3,556 de azúcar blanco 
(10,674 pesos). Del tráfico de costea laterales se importaron 106 

arrobas da azúcar (540 pesos) y 1,325 de piloncillo (23,650 pesos), 

Se consigna también bajo "Impartici6n de Puertos Extranjeros" la -
entrada al peía de siete pipas de aguardiente de caña (910 pesos) 

y 15 buccx de azúcar (720 pasos). Así, la importación de azúcar y 
derivados ea mínima, siendo la importaci6n total del peía para es
ta aña, del•crden da 6'665,599 pesos. 

No será sino hasta 1624, habiendo ya triunfado el movimiento inde
pendentista en el peía, que se vuelva a localizar un dato referen

'te a la importaci6n de azúcar y sus derivados. Lerdo de Tejada lle 
ge a mencionar un decreto promulgado el 20 de mayo de 1624, que -
prohibía la importaoi6n de aguardiente de caña~/, 

En cuanto a la lmpcrtaci6n de maquinaria para lea ingenios de azú
car, la Real Orden del 4 de marza de 1792 dio pleno libertad poro 
que ingresaran al.peía. Otro medida, la Real Orden del 17 de junio 

Lerdo de Tejada, Miguel, Comercio Exterior de México desde 
la conguiata hasta hoy, Mexico, Imp. Rafael, 1853, p. 31. 
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de ese mismo afio, ratifica esta pasibilidad e incluye en la exec-
·ci6n da impu~atoa a las empefiedurea de cobre "pare renovar y eume~ 
ter le viscosidad de calderas a pelea del misma metal que sirven -
en loe ingenias" pera le fabricación del producto~/. 

Ea pasible observar que le imparteci6n de azúcar en este período -
1 

ea muy débil, y lea causes principales de este aituaci6n se pueden 
deber e las altos impuestas que le empresa conllevaba, así coma e 
que le praducci6n azucarera de la colonia, dirigida el consuma in
terno, aetiafacíe le demande existente en el mercado. 

Se empieza e exportar azúcar bajo una coyuntura favorable que se -
de en loa últimos afias de le colonia (1797-1810), Cabe recordar -
que en loa inicias del período colonial, le Nueve Eapefie exportó -
azúcar e Perú, de 1557 e 1631, afio en que se prohibe el intercem-
bio en ese región. Le liberalización del comercia emprendida por -
loe Barbones, abre este pasibilidad e le industrie azucarera en --
1796, precisamente en el período de mayor floreaimienta. 

Le situación del mercada mundial también ere favorable en este mo
mento, ye que lea aublevecianee de loe esclavas negros haitianos -
de 1791, habían arrasada con las ingenios, símbolo de le opresión. 
Le demande del azúcar aumente, fomentándose le producción novahie
pene. De este manera, y en este periodo concreta, el azúcar pesará· . i 

e formar parte de loa principales product~e de exportación. Esta.a .... ··¡· 
fueron le plata y el oro, le grane, el ezucer y el eílil. Suacpro-
centejee sobre el total exportado en teda el período fuero~ l~~ e! 

Hernández Paloma, El aguardiente de ceíle ... , ap. cit., p. 
108. 

1 
.I 
i 
~: 
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guientes: plata 73.1%, oro 0.2%, grane 16.2%, azúcar 3.9%, efiil --
3 .5%, y otros 3 .1%. 

Sin embargo, es importante resaltar que aún tomando en cuenta ca-
yunturee positivas en el mercado internacional pare le exportación 
de azúcar novohiepano, éste fue un producto destinado pera el mer-

' cedo interno, no pare le exportación. En otros caeos, esta export!!. 
ci6n sirvi6 únicamente como válvula de seguridad o medio de elimi
nar aobrantee de la producci6n. De ahí que nunca haya habido una -
exportaci6n regularizada y estable. Se exportaba pare eliminar eo
brentea y garantizar que loa precios no descendieran en el mercado 
nacional. Otra rasgo evidente es que le industrie azucarera colo-
nial no fue exportadora, ya que sus altos costos de producci6n he
cian desventajosa su participación en el.mercado mundial 246 /. 

Existe poca informaci6n detallada sobre lee cantidades exportadas 
de azúcar en eet~ perlado, ein embarga, ea interesante conocer es
tos datos y cifras. 

A prinoipioa del siglo XIX, siendo aún México colonia de Espafia, -
se exportaron aproximadamente 5 1753, 125 kg. de azúcarE.i'.Y. En 1802 

el Consulado de Veracruz informaba acerca de lee exportaciones de 
le Nueve Esps~a ~ aunque afiadle que dicho informe no comprendía el 
relato pormenorizado de loa productos de exportación, establece: -
"El conaumo de aguardiente ea mucho mayor anualmente de lo que he 
entrado, pero el no haberse consumido éste, el lnfimo precio a que 

246/ 

247/ 

Blumenkron, Julio, Enciclopedia azucarera, México, Centro -
Técnico Azucarero, 1951, p. 45. 

Richard Lee, Ruth, +TTh~e_.:;c~o7t~t~o~n_.:;e~n~d...,.re~u-=.~T-':'.;;.;;.r'-""i'r~~-:-:,;;¡.""i-~ and Peru; a campara ve s udy. es s 
Wisconein, 1964. 
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está, precede de la.concurrencia del de ceMa que se Fabrica en el 
Reina 11248/. 

De 1802 a 1804 se exportaran par Veracruz, según Humboldt, de 5 a 
5.5 millones de kg. de ezúcer~2/. Pera 1804 &e apunte que le ex-
parteci6n registrada de azúcar Fue de cien.mil errabas menas que -

1 

en el eñe anterior "pcr ne haber arrecida cuenta au embarque e las 
precias que he mantenido, natariemente excesivas a las corrientes 
en Le Habana"~/. Nuevamente, pera en 1806, se menciona la baja -
que guarda la expartaci6n de azúcar y ae aeMele coma ceuae princi
pal le "Falte de extraccl6n'competente e le zefre de eate reine". 

A Finales de 1808, se registra un cambie importante en le eitue--
ci6n pal!tica internacional: España e Inglaterra celebren una 
alianza y ee establece un cameroia muy activa, el cese de lee haa
tilidedea cre6 candicianes Fevareblea al comercia, eituaci6n que -
ae reflej6 en el mercada azucarera, va que la demanda aumentó y -

can ella lea pr~ciaa del azúcerE11/. 

Pera 1808 la eituaci6n de lea expartaclanea de la Nueve EapaMe ea 
le siguiente: ae exportaran 93 1916,423 pesae en plata y are; ----
141883,248 errabas de grana y 21304,455 errabas de azúcar can un -
velar de 7 1210,401 pesas y, Finalmente, 9 1454,548 pesca en atrae -
frutas. De esta manare, ea pasible observar que si bien le centi--

248/ 

fil/ 

Blumenkrcn, Julio, Enciclopedia azuoe1·era ••• , cp. cit., p. 
46. 

Citado par Genem Nsare, Evcluci6n histérica de le industrie 
azucarera mexicana, México, Imprenta Nueva Mundo, 196?, p. 
141. 
8lumenkrcn, Julia, lHa evalucianada le industrie azucarera? 
••• , ap. cit., p. 327. 
Ibidem. 
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dad de azúcar exportada ea mucha menar que la de atrae praductaa, 
na deja de ser relevante. 

Revisando la Balanza de Comercio Marítima de Verscruz del sRo de -
1810, es posible localizar las siguientes datos: Se exportaran a -
EapaMa 119,?26 arrobas de azúcar que corresponden a un total de 
269,383 pesas. También se expart6 e a~raa colonias eapaMalaa de -~ 

América un total de 1,324 errabas de azúcar (2,979 pesas) y 631 -

cargas de piloncillo (6,310 pesca). Estas cifras adquieren eignifi 
. -

cada cuenda sabemos que el total de la expartac16n hacia EspaMe --
fue de 3°.120,?39 pesos~/, par lo que el azúcar constiuy6 un 33%. 

Le guerra de Independencia tendrá repercusiones, por ejemplo, en -
el informe dado par el Consulado de Veracruz en 1816, se llega e -
mencionar esta interrupción de la exportación de azúcar de la ai-
guiente manera: "···sucesos lamentables de este reino que inte--
rrumpieron y aniquilaron laborea del praducto•253 1. Se referían i.!!. 
dudablemente e los levantamientos armados de loa independentistas, 
que trastornaron le producción agrícola. 

' 
Loa cuadros globales de exportación de azúcar son, en ocaaianee, -
cantredictariae entre sí. Según Humboldt, lea exportaciones anua-
lea ascendían a 500 errabas, la que equivalía e un millón y media 
de peaoe. Sin embarga, loe datos que aparecen en su obra, según i.!!. 
formación del Consulado de Verecruz, dan cifras menares: 

~/ 

~/ 

Balanza del Comercio Marítima de Veracruz correspondiente al 
aRo de 1780 y 181?, firmada par el Consulado en cumplimiento 
can la orden del:Rey, México, par o. Manuel Antonia Valdée, 
Impresor de Cémera:de S~M., 1817-1818. 

Ci teda par Blumeílkrón ,: JÚlia, u¿Ha evalucianada la industria 
azucarera?.'. •• •~; · op •. c i t ; , · p ; . 3?0 • 

·:.--,. . . -
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EXPORTACION DE AZUCAR, SEGUN EL TRIBUNAL DEL CONSULADO DE 
VERACRUZ, EN LOS Aroos DE 1796 A 1820 

A ro o s 

1796 
1797 
1798 
1799 
1800 
1801 
1802 
1803 
1804 
1805 
1806 
1807 
1808 
1809 
1810 
1811 
1812 
1813 
1814 

• 
1820 

E x P o 
AZUCAR 
ARROBAS 

~ -346, 361 
60,835 
79,568 

150,887 
87,570 

9,148 
431,867 
483 '944 
381,509 

RTACION 

SU VALOR 

1 1347,231 
159,834 
212,a91 
479,062 
287' 277 

25,157 
1 1454,240 
1 1 495,056 
1 1 097' 505 

-o- .· . _,-a-_· e:_.,..-.-.·-.. ' 
25,857 •·.. .. 64;642. 
5,288 \i'.13¡220·· 

19' 917 .·' ,<";.::••39. 834 . 
241,246 :· •.• /,;92~492 
119,726\: ·\:'-'.269:383 .•. 

95,016 <.<·_'.;•237¡540 
12,336 ._,>;'30;575. 
. 7,657 ...• '.19,142 

-e- -e-

7,100 

,2 1565' 726 

24,850 

7 1 739,731 

IMPDRTACION 
AZUCAR 
ARROBAS':. 

37,332 
75,862 
69,236 
39,280 
-e-
-e-
-a-
-a-
-a-
-a-

-a-

221,710 

SU VALOR 

93,347 
189,655 
173,090 
78' 560 

-e-
-e-
-e-
-a-
-e-
-a-

-a-

534,652 

fUENTE: Humboldt, Ensaya política sabre el Reina de la Nueva 
EspaMa, ap. c 

El cuadra de Exportaciones realizada par Lerda de Tejada na ccinc.!, 
de can exactitud can el incluida par Humboldt, pera tiene la vent.!!. 
ja de incluir otras productos de expartac16n y, de esa Forma, cam-
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parar y relativizar au importancia en el cuadro general de export.!!. 
ción: 

COMPOSICION DE EXPORTACIONES• 

AÑO GRANA AZUCAR ORO PLATA VARIOS TOTALES 

1802 3 1303,470 11476,435 67, D63 29 1232,082 41368,317 58 1476,367 
1803 2 1203,559 11514,882 163,959 91190,676 11409,842 14 1482,918 
1804 11220,193 11111,006 41,051 16 1888,551 2 1197,081 21 1457,882 
1805 72,080 93,347 77,599 320,546 573,572 
18D6 . 11059,300 292 ,205 3 1151,905 975,352 51478,762 
1807 11395,700 249,012 19 1287,710 21646,236 23 1578,658 
1808 961' 500 123,198 11'853,344 2'587,057 15 1525,099 
1809 2 1647,560 486,024 13,052 21 •002 ,698 6 1298,922 29 1248,256 
1810 2 1558,520 272,362 108,360 11 1596, 140 21033,505 16 15681887 

FUENTE: Lerdo de Tejada. Citado por H. de Gortari y G, Palacios, 
El comercio novohiapano a través de Veracruz, en His
toria Mexicana, vol. XVII, No. 3, 1968, P• 448. 

• En pesos, 

Existe una breve interrupción de la axportación de azúcar que aba!. 
ca loa aMoa de 1813-1816. Se pueden seMalar coma causas principa-
lea las originadas por la guerra de Independencia y los altos ces
tos de producción del azúcar; aunque hay informaciones contradict.!!. 
rias sobre los efectos de la guerra en la producción azucarero, ya 
que algunos autores consideran que loa ingenios fueron arrasados -
en au mayoría~/, cuestión que parece dudosa. Lo que ai ea cierto 

254/ Blumenkron, Julio, Enuiclcpedia azucarera ••• , op. cit., p. 
42 • 
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ea que la producci6n disminuye y can ella las actividades comercia 
·lea por lo peligroso que era transitar por loa caminos • 

. \ 

Lo que ea clara ea que la Nueva Eapana seguirá exportando azúcar -
hasta la guerra de Independencia, aunque sometida a loa vaivenes -
del mercado mundial. La guerra de España y Francia contra Inglate
rra en 1805, afectará al comercio in!ernacional, ya que para oomb.!!, 
tir a loa ingleses Napole6n decret6 el bloqueo continental, trae-
tornando el comercia. Esta acaaianará una baja en loa precias, loa 
que se restablecerán hasta 1808, año en que sella la paz can lngl.!!. 
terre. 

Ee interesante comparar lee exportaciones novohiepanae a finales -
del sigla XVIII, ya que nos permite ubicar con mucha precisión loe 
alcances de este ramo vinculado esencialmente al mercado interno, 
frente a lee eoonomíee manaproductarae antillanas: 

Exporteoi6n total de azúcar de la Isla de Cuba 
11 de la Nueva Eapana, 500 1000 en 1803 

11 de Jamaica en 1788 

11 de las lelas Vírgenes Inglesas y 
de Antigua en 1788. 

Exportación de Santa Domingo en 1788 
11 11 11 en 1799 

37 1600, 000 Kg. 
6 1250,000 11 

42'ººº1000 11 

49 1600,000 11 

82 1 000 1 000 11 

20'400,000 11 

FUENTE: Humboldt, Ensayo político sobre el Reino de la Nue
va Eepafla ••• , ap. clt. -

Como se vé, la producci6n de azúcar de la Nueva Eepana eetaba des
tinada al mercado interno. Ah! le consumieron aue habitantes: loa . 
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ricas el azúcar blanca, can el que endulzaban el cacao para beber 
chocolate, endulzar su té y eu café, a coma ingrediente de innume
rables confituras elaboradas por lae monjitas en loa conventos, C.!!_ 

me laa de Santa Clara en Puebla. Para ellas fue también una medie! 

na¡ tomaban azúcar par prescr1pc16n médica. 

1 Los pobres ae fueron acostumbrando el fuerte sabor del piloncillo, 
el que se volvió compañero inseparable del maíz. Juntas, crearon -
el menú del puebla mexicano, mestizo el fin. Aguardientes en múltl 
ples variantes regionales y comidas típicas evidenciaron le eeimi
lecián de loe derivadas de esta industria a la cultura nacional. 



e. D 111 e L u s l 8 N E s 1: i: 

LA PARTICIPACIDN DEL ESTADO EN LA PRDDUCCION DE 
AZUCAR EN EL SIGLO XVIII 

191 • 

El presente apartado tiene el objetivo de reFlexionsr en torna al 
problema de la participsci6n del Estado Colonial en el desarrollo 
de la industrie szucsrers. Hemos analizada ya cuál Fue la aitua--
ci6n de este reme durante le colonia, par la que ahora nos limita
remos s establecer algunas conclusiones respecto s le relación Es
tado-industrie, partiendo de una breve recapitulaci6n de lea careE_ 
ter!atioas esenciales del Estado colonial y de las modalidades de 
control de le ecanam!a ejercidas par él , De eh! le necesidad de h.!:!_ 
cer un breve recuenta de lea cerscter!aticsa fundamentales del Es
tado sbealutiate español. 

Justa entes de que América Fuere descubierta, en Eapens se termin.!:!_ 
be can el procesa de reconquiste del territorio y se efectuaba la 
unificación nacional can el matrimonio de Fernando de Arsg6n e la.!:!_ 
bel de Castilla. Surge as!, en la última década del sigla XV, el -
primer Estada moderna, caracterizado par le existencia de un enor
me aparato burocrática, de une gran centrslizsci6n y que gira en -
torna el monarca, Estos rasgas serian, en términos generales, .ca-
rscter!aticoa del Estada patrimonialiata definido por Weber, cuyos 
elementos más sobresalientes Fueron el absolutismo, el centralismo, 

' .·' 

el paternaliemc y el patrimonialismo. El Estada pstrimanialieta se 
delinea en las pe!sea europeas ya desde lo~ siglas XII y XIII, en 

donde existen ya elementos que permiten hablar de un Estado moder-

1 
l 
' 
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na qUl!lU11 el~mina loa raagaa paliticoa inherentes al feudalismo, Es-

taa elCaJementos 11 madernaa 11 serian: la aparición de unidades paliti-

caa dUb urnb 1.ea y geográficamente e atables, desarrolla de insti tucia

nee JuU udd 1.cas v financieras permanentes y un cuerpo de administrs

darea fil. pr11 Feaianalea~2/, 

1 
El pr1~C"oceaD de canfarmaci6n del Estada moderna continúa acentuándo-
se duu~rante las siglas XIV y XV, acelerada par el fen6mena de le -
ecu1uu,wlao1.én originaria mundial, al desarrolle del comercie mundial 
Y le 1 nene alidecián da las mercedoa nacianeles, Este procesa refle-
ja 1111.a nparici6n de le burguesía comercial y la eliminación de las 

prlvU1:1leg~aa aristocráticas del antiguo arden. Pare Europa, en gen!:!, 

rel, , loe 'cambias se acentúen durante loa siglos XVI y XVII en un -

proas~ eeo contrinua que culmin6 can la separaai6n entre Iglesia y E,!!. ¡' 

t~a.~ 1 ~n al triunfo de le monarquía absoluta y can la consolide--
clin 1111 deL mercado nac'ianal~/. ! 

Eloseucor1so de le burguesis se refleja en el desarrolla de las aati 
vldosedee productivas y comercial ea, haciéndole perder terrena a la 

arlaeetcor aaia. Dentro del Estada, la figura del Rey se erige par e.!!. 

ol1aa1e de la saciedad, el que obtiene préatamaa de la burguesia a -

ce1iIIAl:Jlo de otorgarle concesiones: para acrecentar su riqueza, impul 

en lC Jna actividades mercantiles. 

PeraM un el caso de España, las casas na sucedieran aai. El moderno 

Eela;it odo, surgido de la unifiaacián nacional, conseguida can el ma-

trlnJL1cnL e de Isabel y Fernando, ae sustentará en el predominio de -

255 es¡ - Revueltas, Andrea, El Estado moderno mexicano. Analo 
c!:iferencias con atrae es ados, 1ned to, 

I bidem. 256 as¡ -

1 
1 
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le eristcarecis feudal y na de le pujante burguesía. Le situeci6n 
es psred6jice, ye que pasee lee características del Estado patrl
mcnial_ein que esto represente la mcdernlzaci6n eccn6mlca. El Eat~ 
do burocrático, centralizado, dependiente del poder absoluto del -
monarca, se funde en una estructure social en la que prevalecen -
les intereses eccn6miccs de le arietccracia terrateniente~/. En 

plena sigla XVI, considerado de tredeici6n al cepitalismc en peí-

aes como Inglaterra y franela, EspaRa vive lo que se ha considera
da un feudalismo tardía. 

La historia de Eapana se separe de la europea a partir de la inva
ei6n árabe, fenómeno que rompe con el proceso de desarrollo del -
feudalismo iniciado con la mcnsrqu!e visigática. Le guerra de re-
conquista, que dura ocho siglos, impide la ccnsclidacián de insti
tuciones feudales, tales como el sometimiento de la fuerza de tra
bajo a la servidumbre, e la apropiación del excedente eccn6micc -
por parte del dueña de la tierra a seMcr feudal. Esta fue así deb.!. 
do s que los campesinos españoles obtenían cerno recompensa par su 
particiaci6n en la guerra contra las marca, parcelas de tierra que 

no esteban sujetas al dominio de un señor feudal. El poblamiento -
del territorio reconquistada obligaba el Estada e conceder le pro
piedad de le tierra a la población que la ocupaba. Sin embarga, el 
apoya militar y económico que loa Reyes recibían de la gran arieto 
cracia feudal, obligaba al mantenimiento de las privilegias de es
te sector. Cuenda el territorio esté prácticamente en manas españ.!!, 
les, as inicia 'un procesa de fortalecimiento del régimen de latl-
fundia y recanatrucci6n de las privilegias feudales, al limitarse 
la pasesián popular de la tierra y el obligar al campesina a con--

257 / Satela, Ignacio, Saciclagíe de América Latina, Madrid, Tec
naa, 1975, p. 50, 
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vertirse en sierva. Can esta, Espsfta vive un procesa retrógrada -
comparada can la lógica de la transición al capitalismo, va que -
las actividades fundamentales 
sentadas por la aristocrscia) 

serán agrícolas v ganaderas (repre-
en detrimento del sector manufacture 

ro, el que queda prácticamente paralizado con la expulsión de los 1 
i 

árabes. El reino de Castilla, aristocrática y feudal, será el me-- i 
1 

jor representada par el Estada, quedando aisladas y sin pasibilid~ 
des de desarrolla loa centros de la embrionaria burguesía textil -
que correspondían el reina de Aregón. Nos referimos a zonas cama -
Barcelona y el Norte Vasco. 

Dentro del aparato politice, los que tenían peso v lograban impul
sar sus intereses, fueron los latifundistas, ganaderos v comercia~ 
tes. Hemos visto que estos sectores se subordinaban a lee decisio
nes absolutas de la Corona, va que obtenían grandes concesiones, -
oamo el monopolio comercial, el cobro de impuestas, la obtención 
de puestas, etc. La monarquía ooncentra el mando politico-militar, 
al ouel queda sometida la aristocracia, perdiendo la autonomía pr.!!. 
pie del feudalismo a cambio de la canaervecián e incrementa de ti,!!_ 
rras y privilegios. Lo mismo pasa con la Iglesia, la que ae oon--
vierte en Un'apéndice legitimador del Estado v obtiene a cambio j.!:!, 
gasas convenios. El ejemplo más claro es el otorgamiento del diez-
mo. 

,- . . . . 

La burguesía, joven e inmadura, sale perdiendo. No enc~entra cabi~ 
da en este esquema y ea relegada a un papel secundaria; 

Junta a comerciantes, ganaderos y agricultores, Csstills"organiza 
la marina comercial más grande de la época, gracias e le cual se -

1 
' ! 
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desarrolla a gran eaoele el comeroio interneoional. As!, los inte
reses sgr!ooles y ganaderos se mezclan en los siglos XVI y XVII: 
exportan lana, olivo, vid, cáfismo y hierro; e importe todo lo que 
no es capaz de producir. Le Corone, por su parte, se beneficia con 
los pesados impuestos que cobre e los comerciantes f evorecidoa por 
la conceeián del monopolio. De ah! que loa reyes impulsaren y pro-

' movieran los viajes comerciales. Al probar su suerte con Cristóbal 

Colán, empefiedo en demostrarle e la reine Isabel que podía llegar 
más rápido e le India pera traerle especies y joyas, descubren Amé 
rica y se la quedan. 

Recapitulando, el país que conquista América tiene formalmente --
constituido un Estado moderno, con todas lea caracter!eticea del -
patrimonialiemo '· pero a diferencie de o tres paises, esta euperee-
tructura ne iba de acuerdo con le modernización de les actividades 
productivas. Espefie ere une potencia imperial que jugaba el papel 

de intermediaria, ere, finalmente, un.país dependiente del comer-
cio internacional. V con el descubrimiento, este atrofia tendió a 
acentuarse. Aunque en la primera mitad del siglo XVI le producción 
espafiola creció como respuesta a la demanda de herrajes, vestidos 
y alimentes que planteaban las colonias, no fue capaz de competir 
ventajosamente en el comercio, debido al precio menor de los pro-
duetos de otros paises de Europa, P.or otra par té 1 - eL flUjc del oro 
y la plata americanos ocasionaron procesos inflacionarios que tie.!), 
den e elevar aún más los precios y que/terminan por) arruinar a __ les 

.,_- . •' ' ·. , .. " . 

pocas industries desarrolladas. Este p1;aciéíio f.ue .pá1·ticul11rmente -
evidente en le industrie textil. La sgric~Íture támp~co pÜcla abas
tecer le demanda de América, de eh! que en este rubro lee cÓlanias 
fueren eutoeuficientes. Con lee remeses de oro-y plata ciu'e .Üega;.- -
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dida el tipo de producci6n fomentada por la Corona en América: .fu~ 

ron básicamente oro, plata, azúcar, algod6n, arroz, tabaco, cacao, 
maderas y tintes, loa productos requeridos por la metr6poli, la -~ 

que eapecialÍ.z6 B lea distintas colonias en la producci6nde estas. 

rubroa
2561 • \ 

. \ . -· - ' - . 
La organización de las colonias reflejó la estructura política y -

económica de' la metr6poli, heredando sua vicios poÚÚ.co~' .. 'y sua e.!!. 

tructuras seftoriales. Hemos visto en el cap! tul o II ~6ino se ref le
j6 esta politice en la industria del azúcar ncvc~l~pa~o. 

Si nos detuvimos en el análisis del .Estado metropolitano, fue para 
poder entender la 16gica del aparato burocrático colonial, al que 

1 

\ 
! 
r 

le toc~ba implementar la política económica en las colonias. En el .. 
1

. 

análisis del papel regulador de la economía que juega la adminia~-
tracián colonial, ae reconocen l.~s raagoa fundamentales del abaol!!, , ' 
tiamo espancl, pera también, y esto hay que remarcarla, aparece la 
lógica de las grupos dominantes americanos, es decir, finalmente·-·.· 

la poli ti ca ecan6ml.aa· no era solamente el resultado de las in te.re-

a es de la metrópoli, aina que reflejó también el peso que ~tros~~
grupoa sconómicos tenían dentro de la estructura social. L~ Caran~ .·· 

. ,., .--,·:· ,.- - . 

tenla que negociar tanto con intereses metropolitanas y ·extrarije-- , 
roa coma can la clase dcminant.e colonial (fundamentalmente-,h~c~ád~.·:¡ 
doa-mineroa-ccmerciantea) •· Aai, ·lea intenciones originales'·'deÜa·. -· ! 
Carona ae verán mcdif.icadaa par la realidad colonial. Sin J~IJ'~rcio', ·.\ 

0

los g~upos lacslea no san completamente aut6namc11 y resienten .lá11 
orientaciones general~a que dicta la metrópoli~/. 

~/ 

Kaplan, Marcos, Formación del Estado nacional en América La
.ll.!!!• Argentina, Amorrortu, 1976, p. ?O. 

Illidem, p. 69 

j , 
·' ..• 
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La concluai6n que nos parece importante es la de considerar cierta 
dosis ~e autonomía al estudiar la política económica de la admini.!!_ 
traci6n colonial. La referencia e les necesidades y determinscio-
nes de le metr6poli ea neceeeris, pera ~ay que ubicar e le burocra 
cie colonial como un grupo s6lidamente invalucreao en le produc--
ci6n y en el mercado interno de lee colonias, ea! que defendía eue 
intereses aún en contra.de loe dicte~oe de eu monarca. Loe bur6cr.!!. 
tea calanislee -desde el Virrey hasta el alcalde de pueblo- obede
cían el Rey, pero también e eue intereses, lo que producía altera
ciones e le politice real. 

El caso de le industrie azucarera novohiepane refleja perfectamen
te eatoe dobles intereses: e diferencie de ls cubana, fue relegada 
e _un papel de segunda orden dentro de le economía, y fue subordin_e · 

1, de e le lógica de le extrecci6n minera. Le producci6n de oro y pl.!!_ 
te fue la actividad principal de le economía y e elle ee aubordin6 
le producci6n egr!cole y ganadera. Todos loe sectores de le econo
mía esteben deatinedae e proporcionar insumes y abaratar loa coa-
toe de producción de loe metales. Vimos c6mo ee le quiten brezos -
el azúcar pa~s d&rselae e las minas; se le impide exportar sus pr~ 
duetos a loe. azucareros, y ee prohibe sembrar m&e ceña e instalar 
nuevas trapiches. V aquí entre el espacia aut6nama: a pesar de in
tentar frenar eu deesrralla , la inclu.lltris se expande y consolide 
como abastecedora del mercado fnterna';>Hubo un equUibri,a de inte
reses, permitida por le demande';del·;¡n·~;ciad~:iinle.rna;·e1' que pudo - , 

' ' .••.. , •. ·,-,·::;.( .. :.·y:"•·:•·"·'"''''/''.:'-<·.•/: ...... ·.:. ' 1 
haber quedada deeabae tecido ··de :.azúcar,:;·;: pilonc Ula •y¡sguardiente • 

·.,.,.,_ ... y,.·:, '.::'\:;lC:::,,;-~:---·~':~'Z:·,.:·<; ·.:..><:- .. -:<r.· ·:··:;. "· .:-, ,..,,. : 

Le Corone españole tuvo un n\erceJ'~•'d~J~~{t~}i~~-~~~:;n~Ianiata en -
lee ramas de la economía que l~ J~~Wi~futi'~~·:e~t'~~t'éd1ri~~; .·La~ este!!_ 1 

1 
f, 
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. . . . 

coa o monopolios estatales son prueba de ello. El Eatsdo.ee.reeer"'. . . 

vsbs para a! el manejo (sdminiatrsoián. y. venta)' de ciert¿a rarnaa' 
como el azogue o mercurio,· le loteris, le sel, le ni~~eiy'e1'papel. 
sellado. Con los Barbo nea ea te rasgo. intérvencio,~iat~\6'~ :~efuer~e, 
ye que ee perfeccionan loa mecánlamoa de contil'oleakat~l;';8'dbre'' ea
tse rsmse v' se crean' nuevos eatsncoa, entre. loa qü~ d~Qt~ci~~·el d~l ··· 

• . \ . • .. _-". - ;·\·-;.:<';>·;·_.-.'_· __ :'·-- : -: ·_,: 

tabaco. Para 1765, BE! cree· le Rente del Tabaco y desde: ea e ~.omento 
todos los egricuitorea ae vieron obllgedos e vender;eúaic~á'ech~a -

• ' ' . ___ . - - .• ' - ,» •"'• _,, . 

el Estado, el que monopollzeríe le producción y vente.de' ~Uroá':\I "'. 
cigarros. Frente a ejemplas cama ésta ae percibe más cla1."fif1le'nte '.en 
qué medida le Corane eapeMals intenté i:egulsr le producÓi6'n ·~zu~e;; 
rers. La primera concllisián que asl te a la viste ea que'i"a:indlla:..- · · 
tris azucarera na fue objeto de una regulecián estricta~ la .. produo. 
cián de azúcar se dia en el marco de le "libre emprell¿,.;· ea'decir ~. 
quedé en manca de loa partlculsrea ain a.er tsmpo~o · rám~Ht'ada sbie!, 

, , . . . . ·, :::_,·.·'·_·i '·>::·:l:;:<,·:}<'._~.-·-_ · .. 
tsmente a h·eves de prestamos y oonceslanea como en· el<ossode lea 

Antillas. La praduocián;de szllcer resintió la palitl.ca'~~~talsl fun 
dsmentslmente e nivel fiscal en le époc.a borbáni~e; d~i:~~t~' la ad: . . '', ., - ,., 
minlatrscián de loa Hsbaburgoa, hubo intentes de reguleils:a trs-

véa de le abtencián de tie1•rss, licencias de lnatslsolán 'de trapi
ches y dotsclán de mano de obre. Como hemos visto, ea toa intentos 
de control resultaron infructuosas • Los abstáculca a lea que se en 

frentá la industria se debieron máa e las limites de le aituecián-
estructursl (estrechez del mercado, dinámica de le estructüfa '.liltl 
fundiste, cargas fiscales, carencia de comunicaciones y rnécil.Ds''cie 
transporte, etc.) que e una politice expreaamente reatric~lva. 

--Le expsnalán y ccnsolldacián de le industria azucarera, .expre~a 
las métodos del Estado colonial en la regulación do la·~conom!a.· -

1 
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Loa principales meoaniamoa de intervenci6n v direcci6n de la ea-:..

tructu.ra productiva, refll!jan el carácter patrimanialieta: el acce 
sa a la,.:;e;plataci6n de la tierra v la fuerza de•·tr~brija:f~e\~n m; 

. . ·--> : :.:,·.·-:.,.-. _.· . . '. '-- .·· ~-.°"-:".· :'~_."··:_t:\;;}:-:v .. ·.:~):::~''';;;:-: \_·,i;-.-y: ,-_ ~ 
caniama.: utilizado para orientar la praducci6n; Erfffa''{Núeiíá'Eepal1a · 

' . ' --:'-"_.:. ' ::··. - ·'· .- ' •,•. -- ' '.>- ' __ .. ,_. '- '- -_._:. '- ·_,,, :- _.,_;-, __ ~···'·;-.'.~-. -,··~.,:,i: ·-·'.::: .. -': ;,-: .- ··: -
ee concediéran mercédea de tierras, a licencia.a pilra'.~fiibricar in:..-

,:_,- __ -·,·_.'-'.:_/_¡::· --,~--"- . .-· ' _- .- _ ... ·- . ,_ .-.:<;,._.;_,;:!·-,;'.,.--_~;i);';'.,.t;:_.::-;:.-..:,~:,.-~-:,·.:, ._-- ___ -
duetriaa:iaegun lee intereeee reales. De ehi•que<ebintenta;,defre'-

- .,::.- ·.-::.-:-._-:··.:--:-., ··:-.: · -, - ·· 1 .. -.. --.;,:,".--,.r.'._;;·::'::~1_:_::.,r;·,_:.: .. ;·;_;---:'-:.>:·' .-_- ~< 

nar' el·deearrallo 'de le industria azucarera, .. pee are :Pº.r•qui t,erle · -
tierral!,'üioenlli~s v fuerza de trabaja. < '. 

Pero ei -~buso en el ejercicio. del puesto hacia que· loa -fun:i~na---
rice relajaren lee '6rdenea. De ahí que 'term!.nere par imp'an~r!lk le .·. 

l6gica del funcianemi~nta colonial: si hebie intereses·. v ganancias .· ·. 
pera l~a grupas hegem6nicaa de le colonia -cama hec~nclad¡ji,:.:cci~~r- · 

cientes, preetamietea v funcionarias públicos lee obt~~i~'ri{cl~\ia' -.. . -. '• -. - ' - ' 

praducci6n azucarera- lea 6rdenee ae aceteban pero. nri.!a'e cuniplian 
. . . ,, ' , ······.:,;'."· .-,\, .• ¡. - >···· ,.,._, ..... : 

De esta forme, al prohibir le expartec!.6n, le !.nduatri.a\del;·~z.úcer: 
creci6 en func!.6n del merced a interno v ein. mavor aÚ~·rita{pd~ pe¡~ · 

te del Ea teda, pera ee mantuvo v ae expendi6 duren te elt;p~-ri°'clll en 
que estuvieron vigentes lee prohibiciones¡ de .1600.{;'.1?9·4:!~} i~ 

. - -- .- e· . __ ._, .,,•~-· ,-.·,.-,,,.,, , .• • ,v.,, ' 
.. • ' - -. - '? '" , h 

llegede de loe Borbcnee, logre~e expandirse v exparta~ 1~perc al·--
igual que atrae aectcree de le ecanam!a,· ae v'erá-,:aomeÜd'a';a' le 

'- • ,. 1i" - . ·;· ,'.:, -.'<: _-._' ,"- ··-,..:;- -?-::· '~-;_<;'.; .~:.:·-~·;_,'/:•.: ::.;~·~;--.~-·-«~ \< >".;f:i · . --
fu e r te politice fiaoel que grevebe la.ab~enci6n;d~Yl.io.e9?i_ee v le 
venta de loe productos. · ····> ""··· e .:,'\;:.ó:••.':·i:i.;.,,•,.:,• ,.,'. · 

. ---:::\-.'---~~:·.· -;·-::; ; '·,:,.:;:.-.'·,-·'.i-f"'.' ~;:: .f-,~;-_'., :.;--:_e:_, __ . 

Hemaa vista que en el negocie del.~~ú:·arh~b{~J~~~~dea ··intereses, 

de loa que e alíen benéri'ci~~a~'.fu~óia~aria~',i· tíe~endadaa, comercien 
tea v miembros de la Igleaie, ·loe qu~ velaban par au pah•!.mania e; 

le epliceci6n de la politice eccn6mice metropolitana v garantiza-

ben el mantenimiento del aiatema. De ahi que loe hacendados azuce-
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reraa, ya canaalidadaa cama grupa a fines del sigla XVIII y princ.!_ 
piaa del XIX, manifestaran descontenta ante medidas reales cama la 
Real Cédula de 1803, que dejaba sin préstamos ,a., la industria. Pera 
apoyaran, en última instancia, al g~bierna virreynal cuando la in-

' dependencia parec!a amenazar su exietenoia ooma grupo en el poder. 
Al declararse le Independencia, hacendados, mineros y comerciantes 
ee vincularen 
ner el status 

\ a lea grupos ccnaervadorea que pugnaban 
colonial. 

por :mente--· 

Le praducci6n azucarera ee enfrent6 a la palitioa ecan6mica metro
politana desde une paaici6n de fuerza: el azúcar, el piloncillo y 
las aguardientes tenían una gran demande y le prahibici6n de comer 

' -
ciar entre lea ccloniaa imped!a le impartaci6n de eatoa productos, 
de ah! que el negocio fuere segura e interesara a muchos, ya que -
el mercado e~a cautive .Y relativamente estable. Par otra parte, -
hay que recordar que can el surgimiento de le hacienda y la apari
ci6n del peonaje v·el jornalera agrícola, lea ingenias dejaran de 
depender de la aaignaci6n de fuerza de trabaje mediante el repart.!_ 
miente, can le que lee medidas restrictivas dejaren de surtir efe~ 
toe. Aai, le prcducci6n de azúcar se enmarc6 dentro de le activi~
dad agrícola y ganadera, destinada a sostener el funcionamiento de 
la mineria. Esta na quiere decir que el desarrolle agr!cole y gan!!_ 
dera junta al sector manufacturera na haya sido importante. La pre 
tecci6n natural del mercada interne debida e lee dificultades del 
comercia internaoianai; y a que EepaMa tenia pacas manufa~turee -
que venderles a eue cclaniae, prapici6 la existencia de una vigor!!_ 
ea industria interna, entre la que deatac6 la praduoci6n de azúcar. 
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