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L A C R E A C I Ó N de la sociedad colonia l hispanoamericana, como 
l a de otras sociedades coloniales, i m p l i c ó la re la t iva destruc
c i ó n de l o rden social i n d í g e n a . E n lugares donde la po
b l a c i ó n p r e h i s p á n i c a fue l o suficientemente densa como para 
asegurar a l menos su supervivencia b io lóg ica , especialmente 
en M e s o a m é r i c a y en los Andes, los sobrevivientes de l a con
quis ta t u v i e r o n que adaptarse a los requer imientos y valores 
de los e s p a ñ o l e s , que estaban encaminados hacia la asimila
c ión de los i n d í g e n a s a l o rden social dominante . 

L a a s i m i l a c i ó n t o t a l no ha sido lograda en n i n g u n a par
te. U n examen de las variantes regionales y temporales de l 
proceso de a s i m i l a c i ó n ind ica que l a sobrevivencia de los i n 
d í g e n a s como g rupo con una o r g a n i z a c i ó n social diferen
ciada —más o menos1 modificada— ha sido resultado en buena 
med ida de una falta de i n t e r é s po r parte de los e s p a ñ o l e s . 
Podemos dar por hecho que los nuevos valores que i n t r o d u 
j e r o n fueron rela t ivamente uniformes en toda H i s p a n o a m é 
rica. Podemos aceptar t a m b i é n que la o r g a n i z a c i ó n social 
i n d í g e n a fue re la t ivamente un i fo rme una vez que e l compo-

* U n a v e r s i ó n p r e l i m i n a r de este a r t í c u l o fue presentada e n e l s i m 
posio sobre la t i fundios coloniales q u e tuvo l u g a r en e l X L I I 1 Congreso 
I n t e r n a c i o n a l de Amer ican i s tas , ce lebrado en V a n c o u v e r en agosto de 
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nente bás ico , la comun idad agraria basada en la t ierra, h u b o 
reemplazado a los complejos y altamente estratificados siste
mas soc iopo l í t i cos de M e s o a m é r i c a y los Andes. L o que 
v a r i ó a t ravés de l t i empo y de u n lugar a o t ro fueron las 
necesidades materiales de los e s p a ñ o l e s y sus demandas de 
recursos, t ierra y gente a las comunidades i n d í g e n a s . 

Si b ien l a m i n e r í a y los mercados urbanos representaron 
u n e s t í m u l o para e l desarrollo e c o n ó m i c o , la agr icu l tura co
merc ia l r e p r e s e n t ó una amenaza cuando e l sistema de agri
cu l tu ra de subsistencia i n d í g e n a y el trabajo forzado l i m i t a d o 
de ja ron de ser adecuados. Fue en e l campo en donde se d i o 
una c o n f r o n t a c i ó n entre la sociedad i n d í g e n a representada 
por la comun idad y la sociedad e s p a ñ o l a representada por la 
p rop iedad pr ivada, en su competencia por los mismos re
cursos. 

Y u c a t á n es u n caso casi sin paralelo de desarrollo colo
n i a l que puede servir para i lus t rar la r e l a c i ó n entre pobreza 
e s p a ñ o l a y a u t o n o m í a i n d í g e n a . A h í l a comunidad i n d í g e n a 
y la p rop iedad pr ivada no en t ra ron en confl ic to sino hasta 
fines del p e r í o d o co lon ia l y, mientras tanto, la c o m u n i d a d 
i n d í g e n a a d o p t ó la estancia de ganado como u n mecanismo 
de supervivencia. Y u c a t á n ejemplif ica, m á s que u n caso de 
e s t á t i c a c u l t u r a l , cambios que se operaron en u n med io 
de mayor l i b e r t a d y que, a l menos por u n t iempo, permi t ie 
r o n que los mayas as imilaran las innovaciones in t roducidas 
por los e s p a ñ o l e s en vez de ser absorbidos por ellas. 

Desde cua lquier p u n t o de vista Y u c a t á n estuvo siempre 
a la zaga de los centros m á s d i n á m i c o s y ricos de l i m p e r i o 
e s p a ñ o l , l o que fue una ventaja para los mayas. L a morta
l i d a d entre ellos no fue t an r á p i d a como entre sus pr imos 
mexicanos. 1 L a encomienda y el gobierno ind i rec to no fue
r o n reemplazados por u n sistema como el corregimiento, que 
i n t e r f e r í a m á s , sino hasta d e s p u é s de 1785, y la competencia 
po r la t ierra fue t a m b i é n u n f e n ó m e n o m á s t a r d í o . E n 

1 G O O K y B O R A H , 1 9 7 1 - 1 9 7 4 , n , pp . 1 0 8 - 1 1 4 , 1 7 6 - 1 7 9 . V é a n s e las ex

pl icac iones sobre siglas y referencias a l f ina l de este ar t i cu lo . 
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Y u c a t á n la comun idad asediada mesoamericana de l modelo 
de E r i c W o l f no fue "una c r i a tu ra de la conquista espa
ñ o l a " , 2 sino e l producto de u n desarrol lo co lon ia l t a r d í o y 
neocolonia l , con el que s u r g i ó en fo rma vigorosa e l l a t i 
f u n d i o . 

L a e x p l i c a c i ó n de este retraso y de g ran parte de la his
t o r i a co lon ia l de Y u c a t á n radica en l a c o m b i n a c i ó n de fac
tores raros en el i m p e r i o e s p a ñ o l : abundancia de indios y 
escasez de otros recursos valiosos. L a l l ana y caliza p e n í n s u l a , 
n o m á s que u n vie jo arrecife de coral surgido del mar, sus
tentaba a una enorme p o b l a c i ó n p r e h i s p á n i c a que c o n t i n u ó 
siendo relat ivamente densa d e s p u é s de l a conquista, pero 
que ca rec ía de metales preciosos o de productos de expor
t a c i ó n que pud ie ran atraer a u n gran n ú m e r o de e s p a ñ o l e s . 

Y u c a t á n estaba b ien si tuada g e o g r á f i c a m e n t e entre dos 
de las principales rutas comerciales, pero e l sistema comer
c i a l de l i m p e r i o estaba basado en una regla m u y s imple: 
"donde no hay oro no hay barcos". Su aislamiento fue re
forzado po r la fal ta de demanda de los a r t í c u l o s que la 
co lon ia p o d í a producir . L a e x p o r t a c i ó n de productos como 
el pa lo de Campeche, que t e n í a g ran demanda entre los pro
ductores de textiles europeos, q u e d ó en gran medida bajo el 
c o n t r o l de los ingleses que se encargaron de abastecer incluso 
a la p rop i a E s p a ñ a . 8 

L a e c o n o m í a local c o n t i n u ó siendo p r i m i t i v a , basada en 
diferentes t ipos de t r ibutos , m u c h o t i empo d e s p u é s de que 
otras colonias h a b í a n pasado a ser completamente mineras 

2 " W O I . F , 1 9 6 7 , p1. 2 3 6 . 
: í Sobre e l v i r t u a l monopol io del p a l o de1 C a m p e c h e de¡ la zona 

p o r parte de Ing la terra , vid. consultas a l Conse jo d e Ind ias ( 5 oct. 
1 6 6 3 , 1 6 oct. 1 6 6 4 ) , en A G I , México, 1 0 0 7 : "Autos s o b r e . . . pa lo de 
t i n t a " ( 1 7 5 3 - 1 7 5 4 ) , en A G I , México, 3 1 0 0 . Sobre e l comercio en menor 
encala, vid. e l gobernador a l r ey ( 1 2 ago.* 1 6 3 5 ) , en A G I , México, 3 6 0 ; 
e l tesorero de C a m p e c h e a l r ey ( 3 0 ago. 1 7 0 5 ) , en A G I , México, 1 0 0 7 ; 
"Discurso sobre la c o n s t i t u c i ó n de las prov inc ias de Y u c a t á n y C a m 
peche" ( 1 2 j u l . 1 7 6 6 ) , en B N , Archivo franciscano? 5 5 , n9 1 1 5 0 . E s t e 
ú l t i m o es u n informe deta l lado de' la e c o n o m í a de' la r e g i ó n , p r e p a 
r a d o p a r a e l v i s i tador J o s é de Ga lvez . 
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o se h a b í a n dedicado a la agr icu l tura comercial . M u c h o de 
l o que los e s p a ñ o l e s c o n s u m í a n y comerciaban se e x t r a í a 
d i rectamente de la e c o n o m í a i n d í g e n a t rad ic iona l . E l clero 
impuso su p rop i a forma de t r i bu to , las obvenciones. E l t r i 
b u t o y una gran var iedad de impuestos civiles y ecles iás t icos 
fueron complementados por ventas forzosas de m a í z y una 
var iante loca l de l r epar t imien to , que cons i s t í a en adelantar 
sumas de d ine ro a cambio de cuotas fijas de cera de abeja 
y tejidos de a l g o d ó n , y que era por t an to la fuente m á s 
i m p o r t a n t e de bienes de e x p o r t a c i ó n . 4 

L a re la t iva abundancia de m a n o de obra y u n c l i m a poco 
adecuado para los cul t ivos europeos h i c i e ron que los espa
ñ o l e s tuv ie ran poco incent ivo para organizar la p r o d u c c i ó n . 
Como p o d í a n hacerse de una parte impor t an te de los frutos 
del t rabajo i n d í g e n a , po r l o general se contentaban con e l la 
y dejaban los medios de p r o d u c c i ó n —la tierra— en manos 
i n d í g e n a s . 

Los precursores de los la t i fundios fueron las p e q u e ñ a s 
estancias y ranchos de vacas que los e s p a ñ o l e s establecieron 
poco d e s p u é s de la conquista para complementar la dieta 
de maízi y fr i joles que se o b t e n í a de la agr icu l tu ra de m i l p a 
i n d í g e n a , y durante la mayor parte de la h is tor ia co lon ia l 
de Y u c a t á n esas fueron las ú n i c a s propiedades privadas. Su 
t r a n s f o r m a c i ó n en las grandes haciendas que v i n i e r o n a do
m i n a r el paisaje y la p r o d u c c i ó n ag r í co la de l a r e g i ó n s igu ió 
u n p a t r ó n semejante a l de otras regiones; só lo fue diferente 
el m o m e n t o en que este cambio se o p e r ó : e l l a t i f u n d i o no 
s u r g i ó sino hasta las ú l t i m a s d é c a d a s de la é p o c a co lonia l . 

L a t a r d í a a p a r i c i ó n del l a t i f u n d i o en Y u c a t á n es ya casi 
u n lugar c o m ú n en la h i s t o r i og ra f í a regional . E l ú n i c o pun
to en debate es q u é tan tarde s u r g i ó . M a r t h a H u n t , en u n 
reciente estudio sobre Y u c a t á n en el siglo x v u , ha fechado 
su surg imien to a fines de ese siglo, es decir, con una dife
rencia de cincuenta a cien a ñ o s con respecto del centro de 

4 G A R C Í A B E R N A L , 1 9 7 2 , pp . 9 9 - 1 0 8 sobre e l t r ibuto y otros impiies-

tas, p p . 1 2 6 - 1 3 3 sobre varios repart imientos , of iciales y extraoficiales . 
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M é x i c o . 5 Robe r t Patch ha calculado esta, diferencia en e l 
d o b l e y yo concuerdo con é l . 6 Es una c u e s t i ó n de perspec
t iva ¿ Vis to desde el siglo x v i , e l aumento duran te los siguien
tes; cien a ñ o s tan to en e l t a m a ñ o como en e l n ú m e r o de 
cabezas de ganado de las estancias resulta impresionante. S in 
embargo, v is to en retrospectiva, especialmente tomando en 
cuenta el r epen t ino y acelerado cambio registrado en el ú l t i 
m o cuar to del siglo X V I I I , no l o es. 

- E l r i t m o d e l desarrollo agrar io depende t a m b i é n de l a 
f o r m a . e n que se defina. Si por l a t i f u n d i o se entiende cual
q u i e r p rop iedad t e r r i t o r i a l , entonces a p a r e c i ó en Y u c a t á n en 
la d é c a d a de 1580 o antes. Si e l c r i t e r io es e l t a m a ñ o , pocas 
son las estancias que pueden calificarse así antes de media
dos de l siglo X V I I I . Son, s in embargo, excepcionales. Casi 
todas las estancias eran desde cualquier p u n t o de vista mo
destas y casi insignificantes en c o m p a r a c i ó n con las del cen
t r o de M é x i c o y aun con las de l mismo Y u c a t á n de fines 
de . Ja é p o c a co lon i a l . 7 Casi nunca h a b í a en ellas m á s que 

í* H U N T , 19/4 , pp- 372-463, o89. Vid. t a m b i é n H V J N T , 1976, pp- 51, 

54 - f i7 . 
£ P A T C H , 1976, p. 21. T a y l o r (1974, p p . 402, 409) parece suger ir 

<|ii.c el la t i fundio n o a p a r e c i ó e n t iempos coloniales, pero se refiere a 
u n d is tr i to atrasado a u n desde e l p u n t o de vista local . 

7 H U N T (1974, p p . 372-463, 630-640) ofrece m u c h a i n f o r m a c i ó n acer
ca de las estancias d e l siglo x v u . S o n bastante comunes los inventar ios 
detal lados de las propiedades de l siglo x v i i r , especia lmente en los a r c h i 
vos notariales , en los documentos diocesanos sobre hipotecas, y tam
b i é n en pleitos sobre propiedades civi les turnados a l a A u d i e n c i a de 
M é j i c o (pocos h a n sobrevivido a n i v e l l o c a l ) . C o m o u n a p e q u e ñ a 
m u e s t r a , vid. " C a r t a d e venta de es tanc ia K i v a " (3 mayo 1720) , en 
AriG-íMd, 3 (1720-1722); " I n v e n t a r i o de l a estancia K a x t a m a y " (11 m a y o 
1 7 6 9 ) , e n A n o t M d , 23 (1770); " C o n c u r s o a los bienes de l b a c h i l l e r 
E s t e b a n P é r e z " (1773) , y : : T e s t a m e n t o de d o n M a n u e l de P a l m a " (10 
ago. 1784) , e n A A Y , Capellanías, 1; "Embargo- de la estancia C h a c s i n -
k i n ' ' , f.1789) , en A A Y , Obras pías, 1769-1862; " T e s t a m e n t a r í a d e l ca
p i t á n d o n J u a n F r a n c i s c o Q u i j a n o " (1792-1795), en A A Y , Asuntos de 
monjas, 2; " I n v e n t a r i o de bienes de J u a n d e la B a r r e r a " (1783-1799), 
e n A G X M , Tierras, 1255, n? 1, Vid. t a m b i é n los t í t u l o s de t ierras de 
C h a c í i m , P o x i l a , U a y a l c e h y Ki 's i l . Agradezco a d o n J o a q u í n de A r r i -
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unas cuantas cabezas de ganado vacuno y una docena de 
caballos y m u í a s . Sus cascos o plantas, como se l lamaban 
en Y u c a t á n , apenas y cons i s t í an de unos cuantos corrales, 
aguadas y una nor ia , de la que se e x t r a í a el agua mediante 
una rueda de cubetas m o v i d a por m u í a s . L a casa p r inc ipa l 
n o debe ser imaginada como las grandes estructuras de pie
d ra de las decadentes plantaciones henequeneras de una 
é p o c a posterior. L a t í p i ca casa p r i n c i p a l de la é p o c a colo
n i a l era p e q u e ñ a con dos o tres cuartos, frecuentemente de 
madera y paja, y con pocos muebles para uso de l mayordo
m o . Podemos suponer que cuando los d u e ñ o s de las estancias 
i b a n a visitarlas t r a í a n sus hamacas desde sus casas de M é r i d a 
y acampaban afuera con bastantes incomodidades, como lo 
hacen en l a actual idad los henequeneros menos p r ó s p e r o s . 
N o es e x t r a ñ o que las v is i ta ran poco y se fueran pron to . 

Si la d e f i n i c i ó n de l l a t i f u n d i o depende de l con t ro l que 
ejerce sobre la e c o n o m í a local , Y u c a t á n apenas y puede to
marse en cuenta en una d i s c u s i ó n acerca de l l a t i fund io colo
n i a l . T a l preeminencia sólo se l o g r ó en las ú l t i m a s d é c a d a s 
antes de la independencia. Hasta entonces las estancias se 
dedicaron casi exclusivamente a la c r ía de animales de t i r o 
y a la p r o d u c c i ó n de carne de res para e l consumo^ local, sin 
f igura r casi en el comercio expor tador . L a e c o n o m í a ind í 
gena era la que proporcionaba los dos a r t í c u l o s bás icos de 
e x p o r t a c i ó n , que hasta la d é c a d a de 1770 eran considerados 
como l a m á s selecta y lucra t iva rama comercia l , 8 j u n t o con 
casi todos los granos para los mercados urbanos. 9 

Las estancias p r o d u c í a n algo de m a í z , pero con frecuen
cia só lo para el sustento de los trabajadores residentes y la 
casa de l d u e ñ o . Por l o que se refiere a los cult ivos comer-

g u n a g a y P e ó n l a o p o r t u n i d a d de consul tar é s t o s y otros t í t u l o s perte
necientes a s u numerosa fami l ia . 

S E l gobernador de Y u c a t á n a l v i r r e y (1G oct. 1771) , fin A C N M , 
Real caja, vol . 54. 

9 P A T C H , 1976, pp . 37-39. Sobre e l abastec imiento de m a í z p a r a e l 
p ó s i t o d e l a c i u d a d , vid. e l a y u n t a m i e n t o de C a m p e c h e a l rey (22 oct. 
1763) , e n A G I , Mcxico, 3052. 
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cía les , só lo las p e q u e ñ a s propiedades azucareras de la zona 
h ú m e d a del suroeste, que n o era i n d í g e n a , p o d r í a n conside
rarse como parte de u n sistema de haciendas. E l cu l t i vo d e l 
tabaco empezaba a cobrar impor t anc ia comercial y el algo
d ó n l o t e n í a desde h a c í a a l g ú n t iempo. N o e x i s t í a n , s in 
embargo, haciendas algodoneras o tabacaleras, sino vegas 
de tabaco y labranzas de a l g o d ó n , que se cu l t ivaban en tie
rras rentadas o entregadas en comandi ta a indios de las 
comunidades en cada e s t a c i ó n . 1 0 

L a g a n a d e r í a proporc ionaba él p r i n c i p a l medio de v i d a 
a los e s p a ñ o l e s marginados y a miembros de las • castas que 
t rabajaban como mayordomos de las estancias grandes o po
se í an p e q u e ñ a s estancias. N o así para las é l i tes provincianas. 
T o d o e s p a ñ o l r i co en Y u c a t á n — t é r m i n o en el que se 
inc luye a peninsulares y criollos— era d u e ñ o por l o menos 
de una estancia y t a m b i é n de u n beneficio eclesiást ico, u n a 
encomienda o u n puesto en e l gobierno, a d e m á s de inver
siones en el comercio. Los pocos documentos que existen 
sobre sus finanzas son como una pesadilla para el contador, ya 
que es dif íci l de terminar cuá le s eran sus fuentes de ingresos. 
Es fácil sospechar que n i ellos mismos t e n í a n una idea m u y 
clara. Los c o n t e m p o r á n e o s op inaban que los curatos grandes 
y las distintas formas de comercio, en especial los repar t i 
mientos oficiales y no oficiales, eran las empresas m á s lucra
tivas, y las estancias quedaban só lo en tercer l uga r . 1 1 

C o m o la suerte de las propiedades agr íco las y la de la 
iglesia hispanoamericana estaban tan í n t i m a m e n t e relaciona-

3' í s U n a d e s c r i p c i ó n d is tr i to p o r d is tr i to de la p r o d u c c i ó n a g r í c o l a 

nes (15 a b i . 1781) , en A G I , México, 3061. Sobre el tabaco, vid. 
los expedientes re lat ivos a l abasto d e l r e a l estanco (1798-1803), e n 
A G N M , Industria y comercio? 11, nos. 6-9. Sobre e l a l g o d ó n , q u e se 
p r o d u c í a comercta lmente solo a l este de Y u c a t á n , vid. e l gobernador 
a l rey (^ j u l 17^3) en A G I México 1039' " R a z ó n de los agr iv ios 
cjtie se re la tan en T i z i m í n . . . " (22 nov. 1785) , en A A Y , Oficios y de
cretos, 3. 

i * E l obispo a l rey (9 ago. 1758) , en A G I , México, 2598; "Discurso 
sobre l a c o n s t i t u c i ó n " (1766) , e n B N , Archivo franciscano,. 55, n" 1150. 
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das, la d o c u m e n t a c i ó n financiera de la iglesia ofrece infor
m a c i ó n acerca de l desarrollo agrario. N o debe e x t r a ñ a r que 
l a iglesia yucateca fuera pobre. Los diezmos, por ejemplo, 
representaban só lo la d é c i m a parte de los que se recaudaban 
e n el obispado de M i c h o a c á n a fines de l siglo x v m , cuando 
Y u c a t á n empezaba a exper imentar l o que en t é r m i n o s lo
cales se d e f i n í a como u n auge de la ag r i cu l tu ra comercial 
(vid. cuadro 1) - 1 - Las inversiones de la iglesia en la agri

cu l t u r a , que en otras colonias representaban la p r i n c i p a l 
fuente f inanciera, eran t a m b i é n p e q u e ñ a s . E n Y u c a t á n las 
ú n i c a s propiedades corporativas eran las estancias de las co
f r a d í a s i n d í g e n a s y, como veremos, su estatus ecles iás t ico era 
dudoso. A p a r t e de ellas, la iglesia era pobre en tierras, l o 
que n o era ca rac te r í s t i co , ya que a d e m á s de sus edificios y 
conventos só lo p o s e í a algunas propiedades urbanas que ren
taba. Muchas propiedades privadas r e c o n o c í a n numerosos 
censos, pero eran demasiado p e q u e ñ a s para representar una 
par te impor t an t e de los ingresos de l a iglesia. 

E n Y u c a t á n d e b i ó de haber poco cap i ta l l í q u i d o . Seg ú n 
las autoridades civiles y eclesiást icas , e l n ú m e r o de bienes 
r a í c e s que p r o d u c í a n a l g ú n ingreso y que p o d í a n servir de 
base para inversiones era a ú n m á s l i m i t a d o . 1 3 Los registros 
de los censos ecles iás t icos son una prueba de ello. E n una 
fecha tan t a r d í a como 1736 no m á s de la tercera parte del 
cap i ta l estaba asegurado con estancias. E l resto estaba impues
to en residencias urbanas o i n v e r t i d o en p r é s t a m o s , y el 
5% de r é d i t o s anuales se pagaba de salarios, rentas y ganan
cias comerciales. 1 4 

1 2 Vid. " P l a n de l producto total de d i e z m o s . . . V a l J a d o l i d de M i 
c h o a c á n , a ñ o d e 1792" (17 ago. 1793) , en A G N M , Diezmos, 20. 

13 E l gobernador a l rey (14 j u n . 1758) , y e l A y u n t a m i e n t o de 
M é r i d a a l rey (18) j u n . 1758) , en A G I , México, 3072; e l obispo a l rey 
(borrador , 19f j u n . 1782) , e n A A Y , Oficios y decretos? 3. T a y l o r (1972, 

p p . 141-142) ofrece datos acerca de los censos e c l e s i á s t i c o s en O a x a c a , 
y M o r n e r (1973, p. 198) c i ta m a t e r i a l sobre C h o l u l a y T l a x c a l a . 

1 4 U n a l i s ta de todos los censos pertenecientes a c a p e l l a n í a s y a lgu
nas obras p í a s , e n 1736', da u n total d e $151972 , de los cuales $46632 
estaban impuestos sobre estancias . A A Y , Fundación de capellanías, 1736. 



Cuadro 1 

I N G R E S O S P O R D I E Z M O S E N L A D I Ó C E S I S D E Y U C A T Á N / P E S O S ) 

Añcfo Diezmos 

1635 11 223 
1713 17 892 
1738 15 864 
1757 17 406 
1764 16 992 
1774 (año de hambre) 11475 
1775 12 546 
1777 25 857 
1784 33 507 
1787 35 550 
1794 35 032 
1809 47 673 
1815 44 608 

N O T A S : 
a L a d i ó c e s i s de Y u c a t á n i n c l u í a T a b a s c o y, d e s p u é s de 1 6 9 7 , el 

Peten. L a s c i fras e s t á n redondeadas . 
t> Se t ra ta d e l a ñ o de p r o d u c c i ó n , anotado 1 e n los l ibros de cuentas 

a l a ñ o siguiente, a menos de q u e se i n d i q u e o tra cosa. 
c L a r e c o l e c c i ó n de diezmos e m p e z ó etn Y u c a t á n e n 1 7 7 9 s e g ú n la 

" C e r t i f i c a c i ó n de l escribano de diezmos" ( 2 4 m a r . 1 7 9 4 ) , en A G N M , 
Diezmos, 4 . 

F U E N T E S : " T a n t e o de l a rea l c a j a " ( M é r i d a , 1 6 3 6 ) , e n A G I , Contadu
ría, 9 1 9 , n 9 1; reales c é d u l a s a l obispo de Y u c a t á n ( 6 j u l . 
1 7 1 4 , 1 2 m a y o 1 7 3 9 ) , en A A Y , n 9 2 6 ( R e a l c e d u l a r i o 1 6 5 9 ¬
1 7 5 7 ) ; " L i b r o d e cargo y data" ( 1 7 5 9 ) , en A G N M , Real 
hacienda, 9 ; " L i b r o de cargo y data" ( 1 7 7 8 , c o n informes 
sobre diezmos de 1 7 7 4 , 1 7 7 5 y 1 7 7 7 ) , e n A G N M , Archivo 
Histórico úe Hacienda, 2 1 3 4 ; " T a n t e o de la r e a l c a j a " 

( 1 7 8 5 ) y " L i b r o de cargo y data" ( 1 7 8 8 ) , e n A G I , México, 
3 1 2 3 ; "Actos de los e x p o l i o s . . . " d e l ob i spo P i ñ a y Mazo 
( 1 7 9 5 - 1 8 0 7 ) , en A G N M , Clero regular y secular; " R e c i b o de 

l a c u a r t a episcopal" ( 1 8 j u l . 1 8 0 9 ) , e n A A Y , Oficios y de
cretos, 6 ; "Mani f i e s to de lo q u e t iene que h a b e r . . , " ( 1 7 ene. 
1 8 1 7 ) , e n A A Y , Estadística. 
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Sin embargo, la iglesia yucateca n o era t an pobre como 
los diezmos y e l estado r u d i m e n t a r i o de la agr icu l tura comer
c i a l pudieran sugerir. L a iglesia, a l igua l que e l gobierno y 
los particulares, derivaba su r iqueza directamente de los 
ind ios . Aunquej los indios estaban exentos de l pago de diez
mos, aun en e l caso de los pocos a r t í c u l o s europeos que l le
g a r o n a p roduc i r , otros impuestos y cuotas que pagaban eran 
m u c h o mayores que los diezmos y otros ingresos eclesiásticos 
combinados . 1 5 

L a p r i m i t i v a estructura agraria de Y u c a t á n a y u d ó a con
servar la a u t o n o m í a de las comunidades mayas duran te la 
é p o c a co lonia l . Las cuotas en dinero , t rabajo y productos 
que los e s p a ñ o l e s les impus ie ron eran las que mermaban sus 
recursos. A u n así , logra ron retener los recursos suficientes 
pa ra sobrevivir y c u m p l i r con las demandas: mano de obra, 
t i e r r a cul t ivable , agua y monte , que les daba caza, l e ñ a , 
materiales de c o n s t r u c c i ó n y muchos otros productos de 
p r i m e r a necesidad. Las estancias e s p a ñ o l a s , aunque no tan 
numerosas y grandes como para ejercer una p r e s i ó n seria 
sobre las comunidades mayas, t u v i e r o n suficiente é x i t o como 
para convertirse en u n mode lo a t ract ivo que copiar y ser 
pa r t e de una estrategia general de supervivencia. Muchas 
comunidades crearon sus propias estancias con el objeto de 
obtener ingresos y c u b r i r las demandas de los e spaño le s , sos
tener las actividades de t i p o colectivo de la comunidad y 
prever el riesgo de una ma la cosecha. 

!<r> A p r i n c i p i o s d e l siglo x r x e l ingreso a n u a l combinado proce-
d e n í e de diezmos y censos era a 'lo sumo- de c i en m i l pesos, c i fra ba
s a d a en l a e s t i m a c i ó n d e 1.1 mi l lones de pesos de capi ta l , obten ida 
d e "'Cuentas de l a c a j a de; c o n s o l i d a c i ó n " ( M é r i d a , 1806-1809) , en 
A G N M , Consolidación, 4, y t a m b i é n d e A A Y , Cofradías e imposiciones, 
Obras pías, Capellanías, 1, 2, y Asuntos de monjas, 2. L a s obvenciones 
p a r a Y u c a t á n (sin c o n t a r T a b a s c o , q u e fue i n c l u i d o en los ingresos 
( lecimales) m o n t a b a n cerca de $210 000 anuales , correspondientes a. una. 
p o b l a c i ó n t r i b u t a r i a m a s c u l i n a ele 80 000. L o s h o m b r e s pagaban doce 
y m e d i o reales y las mujeres n u e \ e reales a l a ñ o , s i b i en los indios 
l a b o r í o s pagaban algo menos . 
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COFRADÍAS Y GANADERÍA 

Los e s p a ñ o l e s denominaron haciendas de cofradías a las 
propiedades corporativas de las Comunidades mayas de Y u 
c a t á n , nombre que resulta e n g a ñ o s o desde dos puntos 
de vista. H u b i e r a sido m á s adecuado l lamarlas estancias, 
como las propiedades particulares que les h a b í a n servido 
de mode lo y que a n ive l local sólo se l l a m a r o n haciendas 
cuando estuvieron dedicadas a l a p r o d u c c i ó n de cereales en 
g ran escala a fines de la é p o c a colonia l . E l t é r m i n o cofradía 
es probablemente u n error m á s serio y fue m o t i v o de m u 
cha c o n f u s i ó n aun para los propios e spaño l e s , ya que la 
v e r s i ó n maya t e n í a m u y poco en c o m ú n con las cof rad ías 
iberas que les eran familiares. 

L a c o f r a d í a no se d e s a r r o l l ó en la fo rma h i s p á n i c a co
m ú n que i n t r o d u j e r o n los misioneros franciscanos: una her
mandad laica que se sos ten ía de donat ivos individuales , dedi
cada al cu l to de u n santo pa r t i cu la r y cuyo obje t ivo era e l 
beneficio espi r i tua l de sus miembros , 1 * Como ta l no era com
pa t ib l e con los p r inc ip ios bás icos de la o r g a n i z a c i ó n social 
de los mayas y fue transformada en una e x p r e s i ó n o man i 
fes t ac ión de la comun idad corporat iva , organizada del mismo 
m o d o , con la misma m e m b r e s í a , los mismos l í de re s y l a 
mi sma mezcla de objetivos religiosos y seculares. Estas co
f rad ías , que Gibson l l a m ó co f r ad í a s " n o oficiales" para 
d is t ingui r las de las asociaciones m á s ortodoxas que cobraban 
cuotas para pagar los entierros de los miembros , ta l y como 

1 6 D e acuerdo con A n t o n i o de C i u d a d R e a l , las c o f r a d í a s se h a b í a n 
i n t r o d u c i d o antes de 1588. [ C I U D A D R E A L ] , 1872, n , p . 470. Se conserva 
u n a cop ia de las constituciones d e u n a de las p r i m e r a s c o f r a d í a s : Xt\-
forme sobre l a d o c t r i n a de M a n i (1782) , en A G I , México, 3066, cuad'. I . 
P a r a u n a c o m p a r a c i ó n con las c o f r a d í a s d e e s p a ñ o l e s de l a é p o c a en 
E s p a ñ a y l a N u e v a E s p a ñ a , vid. L I S Ó N - T O L O S A N A , 1966, p p . 279-282; 
C H Á V E Z O R O Z C O , 1966, pp . 155-183. A p r o p ó s i t o de M é r i d a , vid. los 
l ibros de cuentas d e las c o f r a d í a s de N u e s t r a S e ñ o r a d e l R o s a r i o , Nues
t r a S e ñ o r a d e la M e r c e d y S a n J o s é , fundadas (por e s p a ñ o l e s en la 
ca tedra l , e n A A Y . 
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las i n t r o d u j e r o n los frailes," eran m á s parecidas a las cajas 
de comun idad i n d í g e n a s . E n Y u c a t á n parecen haber der i 
vado de las cajas en el momento en que la real hacienda 
se a p r o p i ó de ellas a mediados de l siglo x v n . 1 * A l i gua l que 
las cajas, las cof rad ías se s o s t e n í a n or ig ina lmente de las m i l 
pas trabajadas en forma comuna l y de contr ibuciones en 
d i n e r o y especie que se i m p o n í a n m á s o menos equi ta t iva
men te a todos los miembros de la comunidad . 

Las cof rad ías , a l igua l que las cajas, empleaban t a m b i é n 
l a mayor parte de sus ingresos en gastos de l cul to local a los 
santos de la comun idad : cuotas del clero, fiestas y velas, 
adornos de los santos e iglesias que, s e g ú n los mayas, eran 
p rop iedad de los santos. L a co f rad ía era de esta manera una 
i n s t i t u c i ó n de c a r á c t e r religioso, pero no m á s que la comu
n i d a d mi sma . 1 9 Parte esencial de la responsabilidad de la 
comun idad como t a l era la de interceder con las d ivinidades 
corporativas. Las cof rad ías , a l i g u a l que las cajas, eran sim
plemente una forma de p rop iedad p ú b l i c a dedicada a los 
santos y cuyo objeto era, p r i n c i p a l pero no exclusivamente, 
p romover e l bienestar p ú b l i c o a t ravés de ofrendas a los 
santos. A d e m á s de misas y procesiones, de una campana 
pa ra la iglesia o una capa de seda para alguno de los santos, 
l a co f rad ía b r indaba en forma m á s directa u n seguro en 
con t ra de las hambrunas a t ravés de reservas de granos y 
de d ine ro para la compra de alimentos en caso de cosechas 
malas. 

E l clero consideraba a las cof rad ías como "bienes espi
r i tuales". Es d i f íc i l que los mayas hayan comprend ido el 
significado de este t é r m i n o de acuerdo con la d e f i n i c i ó n 

17 G I B S O N , 1 9 6 4 , p . 1 2 9 . 

i s E l gobernador a l rey ( 1 2 ago. 1 6 3 5 ) , en A G I , México, 3 6 0 ; " R e 
presentaciones s o b r e . . . e l d inero de comunidades" ( 1 6 6 7 ) , e n A G Í , 
México, 1 5 8 . 

1 9 Sobre l a c o f r a d í a como empresa c o m u n i t a r i a en otras partes de 
M e s o a m é r i c a , vid. G I B S O N , 1 9 6 4 , p p . 1 2 7 - 1 3 2 ; D E L A T O R R E V I L L A R , 1 9 6 7 , 

p p . 4 1 0 - 4 3 9 ; T A Y L O R , 1 9 7 4 , p p . 7 0 - 7 1 ; 9 8 , 1 6 9 - 1 7 0 ; M A C L E O D , 1 9 7 3 , 

p p , 3 2 7 - 3 2 8 . 
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legal e s p a ñ o l a , ya que impl i caba una d i s t i n c i ó n que n o te
n ia v i r tua lmente n i n g ú n significado en su cosmolog í a . Este 
nombre p r o t e g i ó a las co f rad ía s frente a los gobernadores, de 
la provinc ia , quienes de o t ra manera hub ie ran c a í d o en la 
t en t ac ión , de tomar los ingresos de las cof rad ías para c u b r i r 
faltantes en su presupuesto, de l mi smo m o d o como se h a b í a n 
aprop iado de las cajas de comunidad . N o s i rvió , sin em
bargo, de p r o t e c c i ó n contra los obispos. 

Las cof rad ías su f r i r í an otras metamorfosis antes de que 
l a cur ia episcopal pusiera mucha a t e n c i ó n en ellas. D e s p u é s 
de la t r a n s f o r m a c i ó n de la hermandad h i s p á n i c a era una ma
n i f e s t ac ión corporat iva de la comun idad que en gran medida 
se sos t en ía del trabajo comuna l , muchas de las cof rad ías 
fueron convertidas en empresas de t ipo capitalista s e g ú n el 
modelo de otra i n s t i t u c i ó n e s p a ñ o l a , l a estancia de ganado 
mayor. 

Los mayas de Y u c a t á n se m a n t u v i e r o n m á s al margen de 
la in f luencia e s p a ñ o l a que muchos otros grupos i n d í g e n a s 
mesoamericanos, no necesariamente a causa de u n conser
vadur i smo inna to sino deb ido a que la presencia e s p a ñ o l a 
fue m u y d é b i l y a que la c u l t u r a mate r ia l e s p a ñ o l a fue en 
gran medida poco apropiada para el medio ambiente local . 
L o que s u c e d i ó fue que de hecho los dominadores colonia
les acabaron siendo mayanizados t an to en la lengua como 
en la dieta y, s e g ú n pensaban algunos r e c i é n llegados de la 
m e t r ó p o l i , aun en sus creencias y valores. A pesar de ello, los 
mayas adoptaron u n comple jo c u l t u r a l como la estancia de 
ganado mayor, que puede parecer m u y poco compat ib le 
con su modo de v ida y que era quintaesencialmente e s p a ñ o l . 
Es m á s fácil decir de q u é manera l o h ic ie ron que por q u é 
lo h ic ieron, pero i n t e n t a r é buscar una respuesta a ambas 
preguntas. 

H a sobrevivido m u y poca, i n f o r m a c i ó n temprana sobre 
las cof rad ías , pero afor tunadamente la t r a d i c i ó n ora l de las 
comunidades ha p e r m i t i d o conocer su historia, a t ravés de 
una encuesta que e l gobernador de Y u c a t á n o r d e n ó en cada 
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p u e b l o en 1782. 2 0 Esta encuesta y la d o c u m e n t a c i ó n frag
men ta r i a de los pr imeros años , que incluye algunos l ibros 
de cuentas de las c o f r a d í a s , 2 1 han p e r m i t i d o trazar u n pe r f i l 
general de l desarrollo de estas empresas corporativas. 

A e x c e p c i ó n de unos cuantos sitios que se fundaron a 
p r inc ip io s de l siglo x v u para la c r ía de cabras, las estancias 
de las cof rad ías , o estancias de cof rad ía , comenzaron a ser 
establecidas relat ivamente tarde. P r imero aparecieron en las 
doctr inas franciscanas m á s grandes de los d is t r i tos de la Sie
r r a y de la Costa a mediados del siglo x v n , de a h í se exten
d i e ron a otras cabeceras franciscanas hasta 1700, y f inalmente 
se establecieron en muchas parroquias secularizadas y visitas. 
Para 1750, 106 ele los 203 pueblos independientes contaban 
con 157 estancias, la m a y o r í a creadas antes de 1725. 2 2 

*j0 L a encuesta, q u e inc luye las traducciones a l e s p a ñ o l d e los tes
t imon ios de los büitibob y de los oficiales de r e p ú b l i c a y d e c o f r a d í a 
d e lodos los pueblos q u e t e n í a n estancias de c o f r a d í a en 1782, excep
t u a n d o los de los distri tos de C a m i n o R e a l B a j o ( C a l k i n i a C a m p e c h e ^ , 
la Sierra, y T i z i m í n , se encuentran en A G I , México, 3066, c u a d . 5 
( H u B u e m a o C a m i n o R e a l A l t o ) , cuad. 6 (plaza de C a m p e c h e ) , 

cuat i . 7 ( C o s t a ) , c u a d . 8 ( V a l í a d o l i d ) , cuad . 91 (So lu ta o Beneficios 
B a j o s ) , c u a d . 10 (Beneficios A l t o s ) . 

T o d o s los l ibros de cuentas y m u c h o s de los instrumentos de 
f u n d a c i ó n fueron confiscados por e l obispo en 1780. D e ellos s ó l o h a n 
sobrev iv ido nueve en los archivos episcopales: L i b r o s d e c o f r a d í a d e 
los pueblos de C u z a m a , Seye y X o c c h e l ( S o t u t a ) , T i p i k a l ( S i e r r a ) , 
Baca., E v a n y E k m t i l ( C o s t a ) , C h i c b u l ( C h a m p o t ó n - S a h c a b c h e n ) , T c j -
kofi i ( V a l í a d o l i d ) , e n A A Y . 

^¡2 C e r n í a m o s c o n pocas fechas precisas, a u n cin los l ibros de cofra
d í a s , y a cjue p o r lo c o m ú n n o se c o m e n z ó a l l e v a r cuentas formadas 
sitio basta d e s p u é s d e l establec imiento de las estancias. P o r e jemplo , el 
h b r o de c o f r a d í a de E v a n da ta de 1737, es dec ir , de unos ve inte o iná$ 
a ñ o s d e s p u é s d e l es tablec imiento de la estancia . C a s i todas las fechas 
p u e d e n d e t e r m i n a r s e a p r o x i m a d a m e n t e con base en las g e n e a l o g í a s de 
los "fundadores" q u e p r o p o r c i o n a b a n los testigos mayas . O t r a s apare
cen esi los in formes de los doctrineros franciscanos sobre las parroquias 
q u e estaban t o d a v í a b a j o su contro l (1782) , en A G I , México, 3066, 
c u a d . 1. Vid. t a m b i é n e l gobernador a l rey sobre las "hac iendas de 
c o f r a d í a " (2 j u l . 1723) , en A G I , México, 1039, y los diferentes docu-
menÉ-ns de fundaciones citados en l a s iguiente nota . 

167 
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Las estancias se establecieron a una escala m u y reduci 
da. Contaban con una media docena de vacas y u n toro 
adqu i r i do con fondos de la co f rad ía o de la caja de comu
n i d a d —la l í n e a que las separaba no era m u y clara aun 
d e s p u é s de que las cajas fueron reestablecidas p o r o rden 
real a fines del siglo xvn— o h a b í a n sido donadas p o r el 
batab (cacique local ; p l . batabob) u otros principales ricos.*23 

E n cuanto e l ganado alcanzaba u n n ú m e r o respetable, d i 
gamos unas ve in t ic inco cabezas o m á s , era necesaria la cons
t r u c c i ó n de una p lan ta : corrales, bebederos y, sobre, todo, 
una n o r i a impulsada por m u í a s , del t i p o que los e s p a ñ o l e s 
h a b í a n i n t roduc ido j u n t o con e l ganado. Su c o n s t r u c c i ó n 
fue posible gracias a las cuotas de trabajadores destinados a 
obras p ú b l i c a s en cada comunidad . 

L a t ie r ra no era u n p rob lema para las co f rad ías . E n 
Y u c a t á n las tierras de comun idad fueron abundantes hasta 
fines de la é p o c a co lon ia l y e l ganado mayor pastaba en las 
tierras que no estaban sembradas con m i l p a . Sin embargo, 
faltaba el agua, especialmente en el noroeste, donde estaba 
la mayor parte de l a p o b l a c i ó n y de las estancias t an to de 
particulares como de t i p o corporat ivo. L a piedra porosa no 
p e r m i t í a que e l agua corr iera en la superficie y la gente 
y e l ganado dependieron de cenotes naturales hasta que se 
i n t r o d u j e r o n pozos artesianos impulsados po r e l v ien to a f i 
nes del siglo x i x . 

Dependiendo de la e s t a c i ó n y de l n ú m e r o y accesibili
dad de los cenotes en u n lugar —muchos eran demasiado 
profundos y empinados para que el ganado pud ie ra beber 
eri ellos— era necesario acarrear e l agua para el ganado con 

23 C a s i todos los testimonios m e n c i o n a n donaciones de ant-guos 
batabob y de otros pr inc ipa le s , y con frecuencia i n c l u y e n nombre? y 
t í t u l o s . Vid. e spec ia lmente las encuestas de los part idos de la Costa 
y Sotuta , en A G I , México, 3066, cuads. 1, 9. E n el m i s m o l u g a r sa 
e n c u e n t r a n copias sueltas de otros " instrumentos de f u n d a c i ó n ' " : U c u 
(1713) , C a u c e l (1713) , H u n u c m a (1720) (cuaderno 1 7 ) ; T i x k o k o b 
(1697, 1713) ( cuaderno 1) . Sobre e l pueblo de C u z a m a (1696) , vid. 

A A Y , Asuntos terminados, 9. 

http://fines.de
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relativa frecuencia. 2 4 Todas las estancias de Yucatán en la 
é p o c a colonial t e n í a n que ser construidas en torno a un 
cenote para la noria. E n ocasiones se usaba pó lvora para 
ampliar la abertura de un cenote natural, pero por lo que 
se sabe no para abrir 'uno nuevo. A diferencia de la tierra 
cultivable c o m ú n , los cenotes h a b í a n sido propiedad de la 
nobleza desde la época prehispánica , y muchas cofradías 
d e p e n d í a n de la d o n a c i ó n de estos "pozos" y de ganado por 
par t e de los principales locales. 

Según testimonio de algunos l íderes mayas, las estancias 
eran solamente ex tens ión de un programa colectivo de so
brevivencia con que las cofradías h a b í a n substituido a las 
c:¡jas de comunidad: los fundadores t en ían la in t enc ión 
de que los ingresos de las estancias sirvieran para sostener la 
d e v o c i ó n de la virgen y otros santos, pagar las exequias de 
las almas de los muertos, y ayudar al c o m ú n del pueblo 
en tiempos de necesidad. 2 5 Esto no explica por qué , mien
tras siguieron manteniendo el mismo propós i to de bienestar 
comunal, los mayas introdujeron esta nueva empresa de tipo 
europeo en lo que de otra manera hubiera seguido siendo 
u n sistema e c o n ó m i c o esencialmente prehispánico . O, para 
p o n e r l o en otros términos, ¿por q u é la ganadería q u e d ó con
f inada a las cofradías? 

Tanto para los e spaño les como para los indios la gana
d e r í a era una excelente invers ión conforme a los standards 

2'4 Es toy en d e u d a c o n los d u e ñ o s y m a y o r a l e s , actuales y a n t e r i o 
res, de1 d i s t i n t a s estancias de g a n a d o m a y o r q u e h e v i s i t a d o en l a p e n í n 
s u l a p o r é s t e y o t r o s i n f o r m e s y p o r b r i n d a r m e l a o p o r t u n i d a d de 
o b s e r v a r p r á c t i c a s ganaderas " m o d e r n a s " , m i s m a s q u e pa recen d i f e r i r 
p o c o de las c o l o n i a l e s excep to p o r l a i n t r o d u c c i ó n de c e b ú s y m o l i n o s 
d e v i e n t o e n l u g a r de longhorns y n o r i a s m o v i d a s p o r m u í a s . 

^5 Es l a respues ta u s u a l a l a encuesta de 1782, con. l igeras v a r i a n t e s 
a n t e las p r e g u n t a s d é c i m a y u n d é c i m a . Vid. A G I , México, 3066. O t r a 

v a r i a n t e f u e l a d e l o s p r i n c i p a l e s d e Sahcaba: *'Su dest ino 1 fue a 
m á s d e l c u l t o de l a i m a g e n d e su a d v o c a c i ó n , q u e es la V i s i t a c i ó n 
d e N u e s t r a S e ñ o r a , e n q u e era en d e c i r misas , s e r v i r p a r a s e p u l t a r sus 
c a d á v e r e s , y misas p a r a los d i f u n t o s y p a r a soco r re r sus necesidades en 
t i e m p o d e c a r e s t í a " ( cuad . 9 ) . 
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locales. D e hecho, era v i r tua lmente la ú n i c a posible en Yu
c a t á n , con e x c e p c i ó n de l comercio, en e l que los mayas no 
contaban n i con facilidades de c r é d i t o n i con contactos 
en Campeche, Veracruz o la c iudad de M é x i c o . Las estan
cias de ganado r e q u e r í a n de poco capi ta l , que en Y u c a t á n 
escaseaba mucho . L a t ierra no escaseaba y era barata. Desde 
luego los mayas no t e n í a n necesidad de comprar la . Duran t e 
la mayor parte de l p e r í o d o co lon ia l a u n los e s p a ñ o l e s pudie
r o n a d q u i r i r tanta como quis ieron y a precios bajos, ya fuese 
de las comunidades o de los principales cuando éstos nece
si taban d inero . 2 * 

L a i n v e r s i ó n i n i c i a l en una estancia era de unos cien 
pesos. T o d o l o que se necesitaba era u n p e q u e ñ o hato, pu
d i é n d o s e a d q u i r i r una vaca o u n t o ro a cinco pesos por ca
beza, varios caballos de entre ocho y diez pesos cada uno, y 
u n h i e r r o de marcar de uno o dos pesos. 2 7 L o m á s caro era 
u n " b u r r o hechor" que costaba t r e in ta pesos y que serv ía 
para l a c r í a de m u í a s para mover la n o r i a y t a m b i é n para 
la venta. Los vaqueros locales deb ie ron de haber sido buenos 
jinetes, ya que en las estancias m á s chicas de las cof rad ías 
no se usaban n i sillas n i bridas. T o d o esto y el resto del 
e q u i p o necesario para una o p e r a c i ó n m á s grande p o d í a f i 
nanciarse con el aumento del ganado. 

-•6 M u c h a s cartas de venta m e n c i o n a n l a neces idad de d inero para 
pagar "gastos de la r e p ú b l i c a " . Vid., p o r e j e m p l o , cartas de venta de 
c o m u n i d a d e s i n d í g e n a s (13 j u n . 1720) , en A n o t M d , 3, 1720-1722; t í t u l o s 
de S a n J u a n B a u t i s t a X a b i (27! ago. 1733) , en T U L ; T í t u l o s de Zahc 
(1738) . L a s ventas eran comunes sobre todo d u r a n t e las h a m b r u n a s . 
Vid. los encomenderos de Y u c a t á n a los oficiales d e h a c i e n d a (11 sep. 
1770) , en A G I , México, 3054; v u n a re ferenc ia a l a venta de tierras que 
h izo d o n A n t o n i o K u en 1772, en A E Y , Tierras, 1, n? 15. 

27 É s t o s y otros precios tomados de inventar ios de propiedades, Cü£3n* 
tas de c o f r a d í a s , registro de l imosnas y otras fuentes fueron m u c h o 
m u y estables a largo plazo (es dec ir , s in contar los a ñ o s de hambre]) . 
L o s precios de l ganado vacuno se m a n t u v i e r o n estables, a u n prome
d io de c inco pesos p o r cabeza de mediados ded siglo x v u a mediados 
d e l x v n i , y a u m e n t a r o n a seis o siete pesos p o r cabeza p a r a p r i n c i p i o s 
d e l x i x . Vid. Ht'NT, 1974, pp . 379, 419; l ibros de c o f r a d í a de X o c c h e l 
V B a c a , en A A Y . 
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L a c r ía de ganado r e q u e r í a poco trabajo, por lo que era 
u n a empresa atractiva para los e spaño l e s , ya que aunque 
h a b í a abundancia de m a n o de obra no siempre era fácil 
ob tener la de los mayas. Por razones obvias esta ac t iv idad era 
t a m b i é n atract iva para ellos. U n a vez construida la p lan ta , 
e l t rabajo quedaba en manos de unos cuantos trabajadores 
asalariados. E n Y u c a t á n l a c r í a de ganado cons i s t í a bás ica
men te en acarrear regularmente agua para los animales, evi
t a r que és tos invad ie ran las milpas, matar de vez en cuando 
a l g ú n jaguar que h a b í a adqu i r i do el gusto por las reses, y 
r e u n i r los hatos para contarlos y marcarlos cada a ñ o . Con 
e x c e p c i ó n de alguna secjuía o plaga de langosta que acababa 
c o n los pastizales, y de una enfermedad vacuna l lamada 
lobado, se p o d í a esperar que el ganado aumentara en forma 
regula r —aunque despacio de acuerdo con las normas mo
dernas— con m u y poco esfuerzo. E l mayora l de una estancia 
mediana, ya fuera de particulares o de cof rad ía , r e c i b í a en 
e l siglo x v n i u n salario c o m ú n y corriente de quince o veinte 
pesos y r a c i ó n ; uno o dos vaqueros r e c i b í a n doce pesos y 
r a c i ó n . Fuera de estos gastos y de l diezmo, la venta de ga
nado p r o d u c í a ganancias que i b a n í n t e g r a m e n t e a las cofra
d í a s . N o se h a c í a n i n g ú n o t r o gasto de t i p o labora l o admi
nis t ra t ivo, ya que los oficiales prestaban sus servicios como 
u n acto de d e v o c i ó n a los santos o de servicio p ú b l i c o , y el 
resto de los miembros de la comun idad realizaba cualquier 
t rabajo extra como parte de su carga de trabajo o tequio. 
T a m p o c o t e n í a n que hacerse gastos de transporte o proce
samiento, ya que el ganado se l levaba a pie a los pueblos 
grandes y ciudades donde se v e n d í a , y los miembros de l a 
comun idad l l evaban gra tui tamente cualquier excedente de 
m a í z que no se u t i l i za ra en las raciones. 

L o reducido de los mercados locales y la falta de acceso 
a i comercio expor tador h i c i e ron que la escala de la gana
d e r í a yucateca fuera modesta. Estos factores t a m b i é n i n f l u 
yeron en el p a t r ó n de desarrollo regional . A l igua l que la 
p o b l a c i ó n , las estancias t e n d í a n a concentrarse en los dis
t r i tos norte y oeste de la p e n í n s u l a , donde estaba si tuado 
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el p r i n c i p a l centro urbano, M é r i d a , y e l ú n i c o puerto, Cam
peche, C ien to doce de las ciento t r e in t a y siete estancias de 
c o f r a d í a estaban situadas en l a esquina noroeste, den t ro 
de u n l í m i t e que iba de Campeche hacia la costa nor te por 
M a n í y Sotuta. Y las estancias de e s p a ñ o l e s estaban d i s t r i 
buidas m á s o menos en la misma p r o p o r c i ó n . 2 8 

E l ganado br indaba ganancias buenas, si b ien n o espec
taculares, con una i n v e r s i ó n re la t ivamente baja y con poco 
t rabajo. S in embargo, todas estas ventajas no expl ican po r 
comple to la causa por la que los mayas e l ig ieron la gana
d e r í a para el sostenimiento de las cof rad ías . Apar te de unas 
cuantas excepciones, no establecieron estancias privadas* aun 
cuando los principales no c a r e c í a n de medios. E l dinero, el 
ganado y los pozos de las estancias de c o f r a d í a eran en l o 
fundamenta l resultado de donaciones de la é l i te , y muchos 
de sus miembros eran l o bastante ricos como para haber 
p o d i d o f inanciar por su cuenta estancias mucho m á s gran
des. Pero a diferencia de la nobleza i n d í g e n a de otras regio
nes, permanecieron f i rmemente ligados a la cu l tu ra y a la 
sociedad maya, evadiendo las empresas e s p a ñ o l a s y obtenien
do su r iqueza de fuentes tradicionales: trabajadores para la 
m i l p a y ofrendas de sus sujetos, p l a n t í o s de cacao y frutales 
regados a mano. E l excedente l o v e n d í a n a los e s p a ñ o l e s y 
cont ra taban recuas de m u í a s y arrieros para transportarlo, 
pero fuera de e l lo operaban dent ro de l sistema e c o n ó m i c o 
maya. Las empresas privadas no eran ajenas a este sistema. 
D e s p u é s de todo la nobleza p r e h i s p á n i c a maya h a b í a par t ic i 
pado activamente de u n comercio que se h a c í a a grandes 
distancias. A l parecer e l p rob lema fueron precisamente las 
estancias pr ivadas . 2 9 

2 8 Cansos parroquia les que i n c l u y e n m u c h a s listas ele estancias de 
1755 a 1785 se encuentran e n A A Y , Visitas pastorales, 1-G. 

~® H u n t (1974, pp . 386, 632) se ref iere a lo que p u d i e r a h a b e r 
s ido u n a e x c e p c i ó n anter ior a f inales d e l siglo x v n i : dos hermanos de 
a p e l l i d o R o d r í g u e z q u e e r a n " func iona lmente" e s p a ñ o l e s (delatados 
s ó l o por s u n o m b r e ) , comple tamente desligados d e l universo sociocul-
t u r a l m a y a , P a r a e l p e r í o d o co lon ia l t a r d í o , vid. por e j e m p l o clocu-
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A l referirse a los o r í genes de las estancias los l í d e r e s ma
yas no mencionaban n inguna inf luencia externa, pero su 
p a t r ó n de desarrollo, s imi lar al de las co f rad ía s originales, 
sugiere que la idea pudo haber sido de los doctr ineros fran
ciscanos en u n m o m e n t o en que las autoridades civiles co
menzaron sus ataques en contra de las l imosnas "vo lun ta 
r ias" que p e d í a n a fines del siglo x v u . A l animar a las co
munidades a establecer propiedades lucrativas que, fuera 
de l conocimiento de los mayas, quedaran bajo la jur isdic
c i ó n eclesiás t ica , los frailes p o d r í a n salvar de l a interferencia 
secular a l menos parte de las limosnas. Sin embargo, si las 
estancias, l o mismo que las hermandades y otras innovacio
nes e s p a ñ o l a s , no hub ie ran sido compatibles con los mayas, 
no hub ie ran echado ra íces n i m u c h o menos hub i e r an pros" 
perado como lo h ic ie ron bajo la d i r e c c i ó n de los mayas. Si 
los frailes fueron los que d ie ron la idea, los oficiales de co
f r a d í a fueron los que l a pusieron en marcha, desarrollando 
y adminis t rando las propiedades con bastante é x i t o y poca 
i n t e r v e n c i ó n del clero*. 

N o se sabe a ciencia cierta por q u é los principales mayas 
que t e n í a n la h a b i l i d a d de adminis t rar propiedades corpo
rativas no h i c i e ron de la g a n a d e r í a una empresa para su 
p r o p i o lucro . Q u i z á se d e b i ó a que no pud ie ron lograr el 
acceso a mercados urbanos. S e g ú n R o b e r t Patch, el abasto 
de carnes de M é r i d a estaba controlado por u n p e q u e ñ o gru
po de ganaderos, que c o n s t i t u í a u n gremio i n f o r m a l de 
estancieros y que trataba de l i m i t a r la competencia para 
mantener los precios a l tos . 3 0 P e r m i t í a que las estancias de 
co f r ad í a pa r t i c ipa ran en e l mercado, pero no que l o h ic ie ran 
los i n d í g e n a s de manera par t icu lar . Los mercados urbanos 
secundarios no estaban tan controlados. Sin embargo, exis
t í a n algunos o b s t á c u l o s culturales. 

m e n í o s sobre la p a r r o q u i a de U m á n ( 1 7 8 3 ) , en A A Y , Visitas pastora
les, 5 ; " R e l a c i ó n de las h a c i e n d a s . . . S ierra A l t a " ( 1 8 1 1 ) , en A E Y , 
Censos y padrones, 1 , n 9 7, 

so P A T C H , 1 9 7 9 . 
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Los mayas eran agricultores. Perdieron el temor i n i c i a l 
a los caballos e s p a ñ o l e s y a las bestias con cuernos d e s p u é s 
de la conquista, y aprendieron a valorar a los caballos y en 
especial a las m u í a s para el transporte. Sin embargo, como 
a cualquier agr icul tor , les molestaba el ganado porque era 
destructivo. Como en una o c a s i ó n yo i n t e n t é una siembra 
modesta y fue saboteada por el mismo t ipo de animales cor
nudos, sueltos y en estado semisalvaje, puedo ident i f icarme 
con los mayas de la é p o c a co lonia l . Ellos sin duda t ra ta ron 
de cont ro lar sus propios hatos con mayor cuidado que los 
e s p a ñ o l e s los suyos. 3 1 Sin embargo, existe una i ncompa t ib i 
l i d a d inherente entre la agr icu l tu ra y el ganado suelto, espe
cialmente en u n lugar como Y u c a t á n , donde las mi lpas se 
van cambiando de lugar cada dos o tres a ñ o s y no pueden 
ser bardadas f ác i lmen te , y en donde se requieren aproxima
damente diez h e c t á r e a s de pastos para a l imentar a una res. 3-

L a g a n a d e r í a , en contraste con la c r ía de unas cuantas 
vacas, caballos y m u í a s cjue p o d í a n ser b ien controladas, era 
considerada por los mayas como una act iv idad antisocial, 
sin i m p o r t a r c u á n lucra t iva p u d i e r a ser. L o ú n i c o que puedo 
sugerir es que consideraron a las estancias de co f r ad í a como 
una e x c e p c i ó n por estar destinadas al servicio de intereses 
corporativos. A y u d a b a n a l bienestar mater ia l de toda la co
m u n i d a d . Casi todos los l í de re s de comunidad p o n í a n énfa
sis en el valor de las estancias como recurso en caso de ham
b r u n a y como ingreso para los santos. Los graneros de las 
cof rad ías p o d í a n vaciarse d e s p u é s de a ñ o s consecutivos de 
malas cosechas, pero el ganado, que de cualquier modo 

31 V a r i o s testimonios de i n d í g e n a s presentan esta r a z ó n como una 
de sus pr inc ipa le s objeciones a la venta de las estancias de c o f r a d í a , en 
A G I , México, 3066, especia lmente cuad . 7. Vid. t a m b i é n l i b r o de 
c o f r a d í a de X o c c h e i (1702-1787) , en A A Y , y otros en q u e las "vacas 
alzadas" o " m i l p e r a s " (animales s in control que frecuentemente 'inva
d í a n las mi lpas) fueron vendidas . 

32 I n f o r m a c i ó n proporc ionada por d o n J o s é G o n z á l e z Avi les , ant i 
guo d u e ñ o del r a n c h o T a n c a h , en Q u i n t a n a R o o . L a c i fra probable 
mente fuera m á s a l ta p a r a la parte occidental de l a p e n í n s u l a , donde 
se local izaba la m a v o r parte de las estancias coloniales. 
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se p o d í a perder, p o d í a ser sacrificado y d i s t r i b u i d o entre e l 
c o m ú n de l pueblo . L a m o r t a l i d a d entre los mayas era alta 
e n tiempos de s e q u í a , pero hub ie ra sido mayor de no ha
berse contado con el ganado de las c o f r a d í a s . 8 3 

C o m o empresas comerciales de p rop iedad i n d í g e n a las es
tancias de los mayas de Y u c a t á n fueron ú n i c a s por el solo 
hecho de ser exclusivamente de las cof rad ías . E n Tabasco, 
donde las cof rad ías establecieron plantaciones de cacao para 
e l sostenimiento de los santos, t a m b i é n e x i s t í a n plantacio
nes! ind iv idua les de cacao. 3 4 Las propiedades de las cof rad ías 
de M i c h o a c á n , el centro de M é x i c o y Oaxaca, que estaban 
dedicadas a la p r o d u c c i ó n de ganado, magueyes y otros pro
ductos comerciales a d e m á s del m a í z , t e n í a n una contraparte 
p r ivada organizada por indios en mayor o menor escala. 3 6 

E n otras palabras, los mayas de Y u c a t á n permanecieron m á s 
l igados a los cult ivos mesoamericanos, en especial al m a í z y 
a l fr í jol , que sus vecinos. V e n d í a n el excedente a los espa
ñ o l e s , pero en general e v a d í a n los productos europeos y 
dejaban en manos de los e s p a ñ o l e s la p r o d u c c i ó n en gran 
escala de cul t ivos que no eran de subsistencia, como el algo
d ó n y m á s adelante el h e n e q u é n . 

*»3 E s , de nuevo, la respuesta u s u a l , con leves variaciones. Vid. por 
e j e m p l o e l tes t imonio de los pr inc ipa le s do T i x c a c a l t u y u : " C u a í n d o 
e l grande h a m b r e padec ido p o r esta prov inc ia e l a ñ o de 1 7 7 0 se con
s u m i ó todo e l ganado) de d i c h a c o f r a d í a , q u e se r e p a r t i ó a los pobres" 
(6 j u l . 1 7 8 2 ) , e n A G I , México, 3 0 6 6 , cuad . 9 . E n algunos casos el c u r a 

o e l a d m i n i s t r a d o r e s p a ñ o l proh ib i eron q u e se ex tra jera ganado de las 
c o f r a d í a s como a y u d a en é p o c a de h a m b r e , pero este p r o p ó s i t o se 
c u m p l i ó a t r a v é s de "robos". 

S"I ' ' I n f o r m a c i ó n . . . c o f r a d í a s " ( T a b a s c o , 1 7 8 2 ) , en A G Í , México, 
3 0 6 6 , c u a d . 1 1 ; el a lcalde m a y o r de T a c o t a l p a a l rey ( 2 1 abr . 1 7 3 7 ) , 
en A G I , México, 1 0 4 0 . 

3 5 D E L A T O R R E V I L L A R , 1 9 6 7 ; G I B S O N , 1 9 6 4 , p p . 1 5 6 , 2 6 6 - 2 6 7 ; T A Y ¬

L O R , 1 9 7 2 , p p . 4 7 , 7 3 . 
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A D M I N I S T R A C I Ó N DE PROPIEDADES PRIVADAS 

Y CORPORATIVAS 

L a a n t i p a t í a que los mayas s e n t í a n p o r e l ganado no 
e v i t ó que aprendieran a cr iar lo . T raba jaban como vaqueros 
y aun como mayorales en las estancias e s p a ñ o l a s . Los oficia
les de las co f r ad í a s adminis t raban las suyas t an b ien como 
los e s p a ñ o l e s , y probablemente de manera m á s honesta 
que los mayordomos españo le s , mestizos y mulatos que se 
encargaban de estancias particulares cuyos d u e ñ o s v i v í a n 
en las ciudades. Apar t e de los propietarios, h a b í a poca dife
rencia entre estos dos t ipos de estancias. E n ambos casos 
estaban dedicadas a la cr ía de ganado y a la p r o d u c c i ó n de 
p e q u e ñ a s cantidades de m a í z . S e g u í a n el mismo sistema 
de crianza —o de fal ta de crianza— y s u f r í a n los mismos pro
blemas de sequ ías , pestes y la tendencia de las reses cerriles 
a volverse completamente salvajes. 

Su sistema de trabajo se vo lv ió t a m b i é n casi i d é n t i c o . E n 
ambos casos se empleaban mayorales y vaqueros que cuida
ban el ganado a cambio de u n salario; y, de l mismo m o d o 
que los propietar ios e spaño le s , los oficiales de las co f r ad í a s 
t e n í a n la responsabil idad de pagar e l t r i b u t o y las obven
ciones de sus criados. E l resto de l trabajo, b á s i c a m e n t e el 
cu l t ivo de l m a í z y l a c o n s t r u c c i ó n o la r e p a r a c i ó n de la 
planta , era realizado por trabajadores de r epa r t imien to 
y cada vez m á s por peones residentes. Se l l amaban luneros, 
para dist inguirse de los criados asalariados y porque daban 
como renta a l d u e ñ o u n d í a de trabajo a la semana, casi 
siempre el lunes. 

Or ig ina lmen te los que construyeron las plantas de las 
estancias de las co f rad ía s fueron trabajadores de repar t i 
mien to , quienes con t inua ron cu l t ivando las estancias en for
ma paralela a quienes prestaban servicio personal en las 
estancias de los e s p a ñ o l e s . Y así como los trabajadores de 
r epa r t i m i en t o fueron poco a poco substi tuidos por trabaja
dores residentes en las estancias de e s p a ñ o l e s , el sistema co-
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m u n a l de las co f rad ía s fue suplementado y eventualmente 
subs t i tu ido en muchos casos p o r luneros, que quedaban bajo 
l a s u p e r v i s i ó n de oficiales de las cof rad ías . 

A r n o l d Bauer ha cuestionado recientemente algunos de 
los conceptos acerca del rec lu tamien to de trabajadores, sugi
r i e n d o que Y u c a t á n es u n o de los pocos ejemplos ind i spu
tables de sistema de trabajo forzado en A m é r i c a L a t i n a en 
t iempos modernos . 3 8 Pero hab lando de la é p o c a co lon ia l 
e l modelo* s impl i f icado de peonaje por deudas es tan i n a p l i 
cable a Y u c a t á n como a otros lugares, pero q u i z á t o d a v í a 
m á s a h í . Por lo que se refiere a l trabajo r u r a l deben tenerse 
en cuenta las estancias de cof rad ía , que estaban organizadas 
de la misma manera que las de los particulares pero que 
eran prop iedad de los mayas. Si los terratenientes e s p a ñ o l e s 
t e n í a n a los mayas en caut iver io, l o mismo h a c í a n con ellos 
sus propias comunidades. Y en c o n t r a p o s i c i ó n a l servicio per
sonal forzoso, no existe evidencia de que los trabajadores 
que r e s i d í a n en las estancias, tanto corporativas como de 
particulares, no h u b i e r a n servido en ellas vo lun ta r i amente 
hasta fines de la é p o c a co lonia l . 

N i l a p r e s i ó n d e m o g r á f i c a n i la necesidad de d inero i m 
pulsaron en u n p r i n c i p i o a los mayas a establecerse en las 
estancias. Por el contrar io , fueron las ventajas que of rec ía 
el poblamiento- disperso lejos de pueblos congregados y, en 
especial, las cargas re la t ivamente ligeras de trabajo en las 
estancias, las que los l l evaron a establecerse en ellas. E n 
la p r á c t i c a , aunque no en forma legal, se p o d í a n evadir fre
cuentemente las cargas de trabajo que se i m p o n í a n a los 
habitantes de los pueblos . 3 7 T a m p o c o fueron las deudas 
las que los r e tuv ie ron a h í . T a n t o las estancias de co f r ad í a 
como las de part iculares pagaban salarios e impuestos que 
afectaban ú n i c a m e n t e a una p e q u e ñ a p o r c i ó n de su fuerza 

*>6 B A U E R , 1 9 / 9 , p p . 3 6 - 3 7 . 

37 F A R R I S S , 1 9 7 8 . P a t c h ( 1 9 7 6 , p p . 4 0 - 4 7 ) d a m a y o r i m p o r t a n c i a a l 

peonaje , y rae parece q u e esto* se debe en g r a n med ida a que n o hace 
l a m i s m a d i s t i n c i ó n entre cr iados (vaqueros y mayorales) y luneros . 
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de trabajo, los criados asalariados. E n ambos tipos de estan
cia las deudas y los adelantos de d ine ro p o d í a n acumularse 
liasta p o r sumas equivalentes a varios a ñ o s de trabajo, pero 
eran consideradas m á s como u n beneficio colateral que los 
empleados m á s capacitados y valiosos esperaban conseguir, 
que como una forma de peonaje. Las deudas, en que incu
r r í a n igualmente los mayordomos blancos, se pagaban a pla
zos o eran canceladas por los d u e ñ o s en sus testamentos y 
a u n cuando no fuera así no representaban u n i m p e d i m e n t o 
para cambiar de empleo . 3 8 L a l i be r t ad de m o v i m i e n t o de 
que los mayas gozaban fue siendo l i m i t a d a conforme se fue 
acercando e l f i n de la é p o c a co lon ia l , pero se d e b i ó m á s a 
la escasez de t ierra que a la necesidad de d ine ro que los 
ataba a las estancias. 

LJna de las causas por las que fue tan fácil que los ma
yas se m u d a r a n a las estancias fue que los patrones de uso 
de la t i e r ra y, l o m á s curioso, de p rop iedad de la t ierra, 
h a c í a n poca d i s t i n c i ó n entre tierras de comunidad y otras 
propiedades, ya fueran de c o f r a d í a s o privadas. 

Los conceptos de tenencia de la t i e r ra entre los mayas 
eran dis t intos a los de los e s p a ñ o l e s . Sin embargo, durante 
casi toda la é p o c a co lonia l , mientras la t ierra fue relativa
mente abundante, n i los conceptos n i la tenencia de la tie
r r a en sí misma l legaron a convertirse en u n problema. Ent re 
los mayas la t ierra era en su mayor parte comunal . A u n q u e 

8 8 " T e s t i m o n i o ante e l teniente gobernador" (21 j n l . 1038) , en A G I , 
Escribanía. d¿ cámara, 308-A, xi? 5; e l protector de indios a l rey ( U sep. 
1711) , en A G I , México, 1037; e l obispo a l rey (28 j u l . 1737) , en AGÍI, 
México, 3168; e l contador rea l a l rey (15 sep. 1711) , en A G I , México, 
3139; i n f o r m e de l c u r a de Y a x c a b a ( l f l a b r . 1813) , en A G I , Méxi
co, 3138. S o b r e casos e s p e c í f i c o s de c a n c e l a c i ó n o pago de l a deuda , 
vid. por e jemplo , referentes a t ierras de c o f r a d í a , los l ibros de c o f r a d í a 
de X o c c h e l , B a c a , T i x c a c a l , K i n c h i l (1797-1819), e n A A Y , y, referente* 
a propiedades pr ivadas , los testamentos d e E s t e b a n P é r e z (1773) , M a 
n u e l de P a l m a (1784) , S i m ó n d e l C a n t o (1801) , e n A A Y , Capéllanias, 
1, y e l de M a r í a Josefa P é r e z V e r g a r a (1802) , e n A A Y , Obras pías. 
Vid. t a m b i é n , en los t í t u l o s de U a y a l c e h , la p e t i c i ó n de E s t e b a n Y a m 
a l gobernador (2 dic. 1 8 1 5 ) , en A A Y , Obras pías. 
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ocasionalmente los l ími t e s jurisdiccionales de las comunida
des l l egaron a ser m o t i v o de disputa, las l í n e a s l imí t ro fe s 
ele cada t e r r i t o r i o apenas y estaban definidas de una manera 
vaga. L o mismo sucedía en el caso de los cenotes de propie
d a d p r ivada y de los hoyos (depresiones que se usaban para 
e l c u l t i v o de l cacao). Ind iv iduos de la é l i t e y a veces algu
nas linajes eran los d u e ñ o s de estas propiedades y t e n í a n 
t a m b i é n derechos preferenciales sobre el monte cercano, pero 
n o se- sabe con clar idad hasta q u é pun to . 5 , 8 L a t ierra de m i l 
pa vo lv í a a la comunidad una vez que quedaba vacante y 
p o d í a pasar a o t ro para el siguiente ciclo. 

L a pos ib i l i dad de u n conf l ic to era mayor cuando la tie
r ra pasaba de la esfera maya a la e s p a ñ o l a , ya que en esta 
ú l t i m a el t í t u l o exclusivo de prop iedad era una norma (aun
que no fue siempre así en la p rop ia E s p a ñ a ) . Con pocas 
excepciones, y de hecho só lo en u n caso que conozco de l 
p e r í o d o inmedia tamente posterior a la conquis ta , 4 0 estas 
transferencias se realizaron po r compra y no por merced real . 
D e " re l io no h a b í a tierras b a l d í a s o realengas, ya que en 
u n pueblo toda la t ierra que no era de los principales era 
reclamada p o r la comunidad . Los e s p a ñ o l e s l o aceptaron 
mientras p u d i e r o n a d q u i r i r f á c i l m e n t e y a precios bajos to
das las tierras que deseaban, y n o se les o c u r r i ó de f in i r clara-

•33 L a s ú n i c a s obras publ icadas acerca de la tenencia de la t ierra 
c u t r e los mayas son Y U X A R O J A S , 1 9 6 1 , p p . 2 1 - 4 6 (que se refiere prfen-
c ipalro^nte a l p e r í o d o colonial) ; R O Y S , 1 9 4 3 ; R O Y S , 1 9 3 9 . E s t a U l t i m a 
JHÍ'I:?':-. e i ó n . los Tilidos de Ebtun, i ncorpora u n o de los pocos con
j u n t o s de t í t u l o s de tierras de c o m u n i d a d q u e existen y que , junto 
con Jos testamentos, const i tuyen u n a fuente' de e n o r m e í valor. Pocos 
documentos tempranos relativos a la t i erra h a n sobrevivido* en el á r e a 
maya., excepto en los casos en que fueron incorporados en t í t u l o s de 
p r o p ' í o i a d e s p a ñ o l e s o en los 'legajos de los l i t igios. I'ÍW. por e j e m p l o 
los papeles de S a n B c r n a r d i n o C h i c h ( 1 5 5 7 ) , en A C N M , Tierras, 4 1 9 , 
ex.p. 2 1 ; documentos* de 1 6 8 5 en A E Y , Tierras, 1 , n*' 1 5 ; y los T í t u l o s 
de I zlii ( 1 5 6 9 ) 

4® M e r c e d a R o d r i g o E s c a l o n a Pacheco ( 2 1 j u n . 1 6 0 3 ) , en los T í 
tulos (Je K i s i l . 
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mente los l í m i t e s de l fundo legal sino hasta fines.de l a é p o c a 
co lonia l , cuando c o m e n z ó a haber disputas de tierras* 4 1 

Hasta entonces los e s p a ñ o l e s h a b í a n prestado casi tan 
poca a t e n c i ó n a los l í m i t e s de las propiedades como los ma
yas. L a c o n f u s i ó n en los l í m i t e s de las propiedades, tan 
c o m ú n e n toda la H i s p a n o a m é r i c a colonia l , l l egó a u n extre
m o en Y u c a t á n , Los t í t u l o s originales de las estancias eran 
las ventas de las parcelas de tierra, o donaciones en el caso 
de estancias de co f rad ía . L o m á s frecuente era que se t ratara 
só lo de u n cenote y que a l o sumo se indicara su localiza
c i ó n aprox imada con r e l a c i ó n a los montes . 4 2 Las compo
siciones só lo rec t i f icaron algunos t í t u l o s privados dudosos, 
s in tocar el problema de los l ími t e s . És tos quedaron mejor 
definidos cuando los sitios o estancias se vendieron de nuevo 
a otros e s p a ñ o l e s , l o que quiere decir que a veces se men
cionaban los nombres de estancias vecinas. 4 3 

A l comprar pozos de los mayas para establecer estan
cias, los e s p a ñ o l e s b i en p u d i e r o n haber pensado que estaban 
adqu i r i endo j u n t o con ellos mucha m á s t ie r ra de la que los 
mayas c r e í a n estarles vendiendo, aunque q u i z á no tanta como 
la que los e s p a ñ o l e s reclamaron d e s p u é s . Es imposible sa
berlo, y no era i m p o r t a n t e entonces n i aun largo t i empo 
d e s p u é s . T a n t o las estancias de particulares como las de co
f r a d í a constaron durante la mayor parte de su h is tor ia de 
una planta , cuya prop iedad era indisputable , y de una can
t i d a d inde te rminada de tierras de pastoreo alrededor. Ambas 

4 1 P e t i c i ó n de M a n u e l J o s é G o n z á l e z a l gobernador (17 j u n . !v;.*!•')', 

en los T í t u l o s de C h a c t u n . 

4 2 T í t u l o s de T a b i , C h a c t u n , P o x i l a , U a y a l c e h , Zal le , K i s i l , San 

P e r n a r d i n o C h í c h ; t í t u l o s de San C r i s t ó b a l , en A E Y , Tierras, 1, i!*2: 11; 

t í t u l o s de C h i c h , en I Y A f i , bajo el encabezado 1 de " T í t u l o s de v i i -

tunchen . 

43 A d e m a s de los t í tu los ! citados en l a nota anter ior , vid., enti 'e las 

numerosas cartas de venta con " l i n d e r o s ' vagos, V enta de u n "paraje 

con su pozo n o m b r a d o P i v i x a " (17 mayo 1720) , e n 1720-1722; v e n t a 

d e l para je P o l a b o n (12 nov. 1755) , en A n o t M d , 3 (1720-1722), y 14 

(1751-1753). 

http://fines.de
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l l evaban su ganado a pastar a las mismas tierras de m i l p a 
de l a comunidad . L a ú n i c a diferencia era que toda la t ierra 
q u e usaban las cof rad ías era p rop iedad de la comunidad , 
mien t ras que los e s p a ñ o l e s reclamaban e l derecho sobre par
te de la t ierra que usaban. A l parecer el problema no era 
t a n t o la e x t e n s i ó n sino e l uso de la t ierra . 

N i n g u n a de las partes t r a t ó de evi tar que l a o t ra sem
b r a r a m i l p a o l levara a pastar su ganado a las mismas tie
rras. Los conflictos, que eran frecuentes, eran por saber 
q u i é n era el responsable de que ambas actividades no se 
l l eva ran a cabo por separado. L a agr icu l tu ra de roza de Y u 
c a t á n r e q u e r í a aproximadamente cinco veces m á s t ie r ra que 
l a que se cul t ivaba en una ocas ión . E l ganado p o d í a pastar 
e n la parte no cu l t ivada mientras se recobraba para el si
gu ien te ciclo, y aun en sitios ya l imp ios entre el t i empo 
de la cosecha y la siembra. E l problema era el cont ro l , no e l 
espacio. Las reses prefieren una dieta de m a í z t ierno a una 
de pasto, y las continuas disputas entre agricultores y estan
cieros eran por ver q u i é n d e b í a pagar po r las milpas a r ru i 
nadas. 4 4 

L a competencia con las mi lpas i n d í g e n a s por el espacio 
fue así el ú n i c o l í m i t e para la e x p a n s i ó n del ganado de las 
estancias, aparte de las enfermedades y las sequ ía s p e r i ó d i 
cas. Como empresas de comunidad , las estancias de co f rad ía 
daban p r i o r i d a d a la subsistencia de sus miembros y, en con
secuencia, t ra taban de con t ro la r tan to el t a m a ñ o como los 
movimien tos de los hatos. Esta p r i o r i d a d puede ayudar a en-

4 4 Probablemente las p r i m e r a s quejas fueron presentadas cuando se 
i n t r o d u j o ganado por p r i m e r a vez. L a m á s temprana, que he encon
trado , y m u y poco e n é r g i c a , se ref iere a l a estancia de O x c u m , cerca 
d e M é r i d a (1003) , e n los T í t u l o s de K i s i l . Vid. t a m b i é n p e t i c i ó n de l 
p u e b l o de S icpach (12 j u n . 1627) , e n A G I , México, 140. A l parecer 
d e obispos y gobernadores , los conflictos fueron frecuentes e n e l s i 
g lo X V I I I . Vid. consulta a l C o n s e j o de I n d i a s (7 m a r . 1722) , e n A G I , 
México, 8 0 6 ; e l gobernador a l r ey (21 j u l . 1723, 30 abr. 1783) , en 
A G I , México, 1039, 3066. Vid. t a m b i é n documentos re lat ivos a u n soborno 
q u e los oficiales de c o m u n i d a d rec ib i eron a c a m b i o d e l consent imiento 
p a r a poblar de ganado u n s i t io (1779) , e n A E Y , Tierras, 1, n 9 3 . 
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tender no sólo la causa po r la que los mayas no establecie
r o n estancias privadas, sino t a m b i é n p o r q u é , con pocas 
excepciones, sus cof rad ías se l i m i t a r o n a operar c o n estancias 
de t a m a ñ o mediano en cada pueblo . Algunas veces cada uno 
de los santos t e n í a su p r o p i o ganado, pero casi siempre es
taba en la misma estancia. 

A u n así las estancias prosperaron bajo la a d m i n i s t r a c i ó n 
maya. Los l ibros de cuentas, la d o c u m e n t a c i ó n suelta y u n 
censo que ha sobrevivido, aparte de algunos inventarios de 
ganado levantados en 1782, pe rmi t en conocer e l desarrollo 
general de estas empresas, aunque con algunas lagunas en 
sus primeras etapas, antes de que la cur ia episcopal empe
zara a insist ir en que se l levaran l ibros de manera siste
m á t i c a . 

Todos los registros de f u n d a c i ó n de las estancias i nd i can 
que su comienzo fue a escala m u y p e q u e ñ a , con cinco o seis 
cabezas de ganado, mientras que la estancia c o m ú n e s p a ñ o l a 
t e n í a ve in t ic inco. Su crecimiento fue t an con t inuo como 
puede esperarse en u n c l ima inc ier to . A pesar de ello, las 
c o f r a d í a s vo lv i e ron invar iab lemente a reconstruir sus hatos 
aun d e s p u é s de las m á s severas sequ ía s , a veces teniendo 
que volver a a d q u i r i r el ganado como a l p r i nc ip io , ya por 
d o n a c i ó n o compra con los ingresos de las mi lpas comuna
les. N o hay cifras acerca de la p r imera hambruna seria del 
siglo x v n i , que o c u r r i ó en la d é c a d a de 1720; solamente 
test imonios generales acerca de la destruccicm de muchos 
hatos y su r á p i d a r e c u p e r a c i ó n hasta alcanzar el n ú m e r o 
an ter ior o uno mayor . 4 3 Existe m á s d o c u m e n t a c i ó n para la 
siguiente crisis impor tan te , que t u v o lugar entre 1769 y 
1774, y que fue provocada por una larga s e q u í a combinada 
con plagas de langosta. Por ejemplo, en la estancia de E k m u l , 
una p e q u e ñ a visita de l d i s t r i to de la Costa, el n ú m e r o de 
cabezas de ganado "bajo h i e r r o " (de dos a ñ o s para arr iba) 
b a j ó de 184 en 1770 a tres en 1775, l o que en parte se d e b i ó 

45 R e a l c é d u l a a l obispo y a l gobernador ( l 9 j u l . 1731) , en A G I , 
M é x i c o , 3052. Vid. t a m b i é n e l l i b r o de c o f r a d í a de E v a n , en A A Y . 
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a l sacrif icio de u n n ú m e r o no especificado de reses para 
a l i v i a r e l hambre . E l n ú m e r o de cabezas v o l v i ó a subir a 
setenta y cinco en cinco a ñ o s . 4 6 

L a m a y o r í a de las cof rad ías i n f o r m ó que h a b í a sufr ido 
p é r d i d a s y una r e c u p e r a c i ó n semejante, con e x c e p c i ó n de 
las de la parte or ien ta l de Y u c a t á n y algunas de otros l u 
gares que pasaron a manos de e spaño le s . E n la parte orien
t a l de l a p e n í n s u l a , en especial en los distr i tos de T i z i m í n 
y V a l l a d o l i d , en donde de cualquier m o d o las estancias cor
porat ivas y particulares estaban m á s dispersas, los propios 
mayas no lograron recuperarse d e m o g r á f i c a m e n t e d e s p u é s 
de la hambruna . L a mayor parte de las cof rad ías de los 
cuarenta y cinco pueblos de estos dos distr i tos siguieron de
pend iendo de fuentes tradicionales de ingreso como el m a í z 
y l a ap icu l tu ra . De dieciocho estancias de co f r ad í a que exis
t í a n en 1770, catorce quedaron completamente destruidas a 
causa de hambre y, salvo unas cuantas, todas permanente
mente "despobladas y yermas". 4 7 

N o me fue posible localizar l ibros de cuentas de las es
tancias de e s p a ñ o l e s que me pe rmi t i e r an comparar sus ingre
sos con los de las estancias corporativas. Su o r g a n i z a c i ó n era 
m u y parecida y al parecer los oficiales de co f rad ía s no care
c ían de los conocimientos administrat ivos necesarios. Lleva
b a n cuidadosos registros de p r o d u c t i v i d a d al marcar anual
mente su ganado, vendiendo las vacas es tér i les . T a m b i é n v i 
g i l aban de cerca a los mayorales, e x i g i é n d o l e s las pieles de 
las v í c t i m a s como prueba del ganado pe rd ido a causa de en
fermedades o devorado por a l g ú n jaguar . E n general los 
mavas s o l í a n estar a l t an to de los precios de compra y venta 
en el mercado, v en las transacciones de las cof rad ías no se 

46 L i b r o de c o f r a d í a de E k m u l , en A A Y . 
4? I n f o r m e d e l c a p i t á n a g u e r r a de T i z i m í n , e in forme sobre la 

p a r r o q u i a d e D z o n o t p i p , e n A G I , México, 3066, cuads. 12 y 1; tam
b i é n c u a d . 8 (Va l lado l id ) , c u a d . 10 ( T i h o s u c o ) . Vid. a s imismo infor
mes sobre las parroqu ias de C h u n h u h u b , T i h o s u c o , I c h m u l , Sacalaca, 
C a l o U m i l , R i k i l , T i z i m í n , T i z c a c a l t u y u (1784) , en A A Y , Visitas pasto
rales, 5-6. 
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perciben inept i tudes o estafas. Los abusos que sufrieron no 
se d e b í a n a la ignorancia sino a l a coerc ión , como en el caso 
de los repar t imientos de los gobernadores o las conver
siones de limosnas que los doctrineros h a c í a n de especie a 
d inero o de d ine ro a especie. Los l ibros de cuentas de las 
co f r ad í a s n o revelan tales discrepancias y los mayas no se 
quejaban de ellas. Los abusos que c o m e t í a n los curas consti
tuyeron u n p rob lema aparte que se d i s c u t i r á m á s adelante. 

De hecho, las estancias de co f rad ía b ien p u d i e r o n ser m á s 
lucrativas que las privadas del mismo t a m a ñ o . C o m o se ha 
ind icado antes, no t e n í a n gastos de a d m i n i s t r a c i ó n y los 
gastos laborales eran m u y bajos. Los d u e ñ o s no eran ausen
tistas. Los santos patronos eran los d u e ñ o s , y el castigo d i v i 
no por deshonestidad en l a a d m i n i s t r a c i ó n de las propieda
des era u n riesgo que los mayordomos de las estancias de 
e s p a ñ o l e s no t e n í a n que correr. De cualquier forma, los o f i 
ciales de co f rad ía s eran elegidos de entre las elites i n d í g e n a s 
tomando e n cuenta su riqueza personal, servicios prestados 
anter iormente a la comunidad , y su r e p u t a c i ó n de p rob idad 
y d e v o c i ó n a los santos. A d e m á s de que h a b í a mucha m á s 
seguridad en que la a d m i n i s t r a c i ó n fuera escrupulosa, las co
fradías: t e n í a n o t ra ventaja sobre los part iculares: vi r tual¬
mente todas las estancias de los e s p a ñ o l e s estaban recargadas 
de censos ecles iás t icos , mientras que las de las cof rad ías no. 
E n r i g o r las estancias de co f rad ía pueden ser consideradas 
como una forma de censo, ya que sus ingresos se destinaban 
fundamentalmente a gastos de t i p o religioso, pero h a b í a una 
gran diferencia: los r é d i t o s de censos impuestos sobre las es
tancias particulares eran una carga f i j a que en a ñ o s malos 
p o d í a c o n t r i b u i r a arruinarlas. Las co f r ad í a s p o d í a n , como 
de hecho lo h ic ie ron , l i m i t a r o sup r imi r los gastos de fies
tas o posponer la compra de una sabanilla para el a l tar y 
esperar a que la s i t u a c i ó n e c o n ó m i c a de las estancias me
jorara . 

Ya hub i e r an sido m á s o menos lucrativas que las estan
cias de los e s p a ñ o l e s , las de las cof rad ías t e n í a n pocos gastos 
aparte de los diezmos y los salarios que pagaban a mayorales 
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y vaqueros, p o d í a n obtener d ine ro en efectivo hasta por 
cientos de pesos anuales, y por l o menos la m i t a d de esa 
can t idad en productos para las actividades que organiza
ban las cof rad ías . Los mayas c o n s u m í a n prodigiosas cantida
des de cera de abeja durante todo e l a ñ o para velas y una 
truena p o r c i ó n de carne de res y otros productos para los 
banquetes que o f rec ían en sus fiestas y otros convites espe
ciales que los oficiales de las cof rad ías o f rec í an cada año. 4® 
Estos ingresos hub ie ran p o d i d o parecer miserables para u n 
magnate e s p a ñ o l , aun para los de l lugar que so l í an ser bas
tante pobres. Sin embargo, debe tenerse en cuenta que la 
p e q u e ñ a é l i t e c r io l la y peninsular segu ía obteniendo la ma
yor parte de sus ingresos de las encomiendas, repart imientos 
y emolumentos de c a r á c t e r of ic ia l , a d e m á s de que usualmen¬
te p o s e í a n m á s de una estancia. 

L A E N A J E N A C I O N D E LAS ESTANCIAS DE COFRADIA 

A pesar de su é x i t o como empresas capitalistas basadas 
en el modelo e s p a ñ o l , las estancias de cof rad ía s iguieron 
siendo empresas corporativas al servicio de intereses corpo
rat ivos de la comunidad y l ibres del con t ro l e s p a ñ o l . M u r d o 
M a c L e o d ha considerado las cof rad ías y cajas de comunidad 
coloniales de las tierras altas de Guatemala y Chiapas como 
"inst i tuciones barrera" establecidas por los indios con el ob
j e to de librarse- de los e s p a ñ o l e s y proteger la a u t o n o m í a 
p o l í t i c a y c u l t u r a l de las comunidades . 4 9 Si ése fue el pro
p ó s i t o de las de los mayas yucatecos fue só lo de manera 
parc ia l y subordinada a una estrategia general de supervi
vencia colectiva, en la que e l cu l to a los santos t e n í a el 

48 Estos gastos no s i empre se i n c l u í a n en los l i b r o s (le cuentas, pre
parados p a r a ojos e s p a ñ o l e s . S i n embargo , de acuerdo con otras fuen
tes, gastaban u n a gran parte de sus recursos — p ú b l i c o s y p r i v a d o s — 
en los "convites y embriagueces" de las fiestas. S í n o d o diocesano (1720¬
1722) , en I Y A H ; A u t o de l gobernador (21 nov. 1790) , en A E Y , Tie
rras, 1, n 9 3. 

A I A C L E O D , 1973, p p . 327-328. 
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papel p r i n c i p a l . Sin embargo, desde todos los puntos de vis
ta, fue u n a empresa contraproducente. Su mi smo é x i t o para 
conseguir ingresos e s t i m u l ó la interferencia de los e s p a ñ o l e s 
y a la larga a c a b ó por m i n a r la f u n c i ó n p r i m a r i a de las 
co f rad ías . 

Las estancias de co f rad ía logra ron evadir la a t e n c i ó n 
ex ter ior durante u n largo t iempo. Ésa fue la causa por la 
que aparecieron relat ivamente tarde en los registros o ' icia-
les. E l clero pa r roqu ia l estaba enterado evidentemente de 
su existencia porque sus cuotas y otros gastos religiosos deri
vaban de ellas, pero el papel de los curas en la administra
c i ó n de las finanzas de las cof rad ías era m í n i m o . E l l o * ne
gociaban con los oficiales de las co f rad ía s l a per iodic idad 
con que d e b í a pagár se le s sus cuotas, p o d í a n sugerir q u i z á 
la compra de vasos sagrados y prendas hechas por la cofra
d í a , y a veces pedi r a l g ú n dona t ivo extra , como por ejem
p l o una o varias reses anuales para su p rop io consumo. Se 
presentaron ante los obispos algunas quejas en contra de 
curas que tomaban por asalto las estancias y lucraban ven
d iendo el ganado, 5 0 pero fueron raras comparadas con las 
quejas de los mayas por abusos en el cobro de impuestos 
ec les iás t icos y por falta de pago a los trabajadores conscrip
tos que los curas demandaban. E l i n t e r é s personal s i rv ió de 
l í m i t e al p i l l a j e clerical, cuando no los e s c r ú p u l o s : acabar 
con las estancias hubiera significado la p é r d i d a de u n subs
tancia l y con t inuo suplemento 3. los ingresos ofíciules y uso 
of ic ía les cjiic los míiyíis entregaban vo lunta r iamente a los 
curas 

E l esfuerzo que e l clero p a r r o q u i a l h izo para controlar 
los asuntos de los mayas en general y de las cof rad ías en 
pa r t i cu l a r v a r i ó mucho. Hasta los curas m á s enérgico-; no 
t u v i e r o n m á s remedio que contentarse ú n i c a m e n t e con ser 
testigos de c ó m o se marcaba el ganado que los oficiales 

50 D o c u m e n t o s de las parroquias de C h i c b u t (1755) , T i c u l (1732) , 
G h u n h u h u b (1784) , e n A A Y , Visitas pastorales, I , 3, 6; de U c u y 
C h i c o n d z o n o t , en A G I , México, 3066, c u a d . 5. 
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de las cof rad ías les presentaban cada a ñ o . Por lo d e m á s , los 
mayas eran los que adminis t raban las estancias, las finanzas 
y las fiestas. Las instrucciones que los obispos daban a los 
curas para que v ig i l a r an m á s de cerca a las co f rad ía s casi 
n o se c u m p l i e r o n . 5 1 Ésa fue sin d u d a l a causa por l a que 
los obispos p re f i r i e ron tomar una parte activa. 

Por su c a r á c t e r de fundaciones piadosas las cof rad ías fue
r o n m á s o menos inmunes a los oficiales reales, que arrasa
r o n con las cajas de comun idad y v o l v i e r o n a hacerlo perma
nentemente en 1777, pero que de cualquier manera apenas 
y se enteraron duran te casi toda su his tor ia de la existencia 
de las cof rad ías . N o así los obispos. Las estancias de cofra
d í a l l amaron su a t e n c i ó n en forma gradual cada vez que u n 
cu ra p r e t e n d í a conf i rmar e l estatus eclesiást ico de una pro
p iedad a t r avés del reconocimiento episcopal, l o que s u c e d í a 
a veces d é c a d a s d e s p u é s de haber sido establecida. T a n t o 
los curas como los mayas t e n d r í a n r a z ó n para arrepentirse 
de esta dec i s ión . A med ida que los obispos lograban con
t r o l a r m á s las finanzas y las propiedades de las cof rad ías , 
ambos p e r d í a n los ingresos con¡ que h a b í a n llegado a contar. 

Hasta la d é c a d a de 1760 la s u p e r v i s i ó n of ic ia l de las co
f r a d í a s se l i m i t a b a a una r á p i d a ojeada de las cuentas du
ran te las e s p o r á d i c a s visitas pastorales de los obispos, una 
a d m o n i c i ó n r u t i n a r i a por los gastos excesivos en cohetes, y 
u n a igualmente r u t i n a r i a a d m o n i c i ó n po r las "diversiones 
profanas" duran te las fiestas, que eran ignoradas por i g u a l . 5 2 

A par t i r de l a v is i ta pastoral del obispo A n t o n i o Alca lde 
en 1764 a u m e n t ó notablemente l a p r e o c u p a c i ó n de l episco
pado por proteger a las cof rad ías como capi ta l ec les iás t ico . 

51 É s t a es la i m p r e s i ó n cpie dejan los. l ibros de cuentas, q u e e s t á n 
escritos en maya p o r los propios oficiales 1 o* traducidos d e los regis
tros originales , y t a m b i é n sus conocimientos detal lados, n o compart i 
dos por los curas , sobre l a h i s tor ia , o r g a n i z a c i ó n y propiedades de las 
c o f r a d í a s . 

52 Vid. los v a n o s autos de v is i ta en los l ibros de c o f r a d í a y en los 
l ibros de las vis itas pastorales , en A A Y ; y las instrucciones generales 
d e l s í n o d o diocesano (1 /21-1722) , en I Y A H . 
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Esta p r e o c u p a c i ó n se m a n i f e s t ó pr imeramente con la i m p o 
s ic ión de patronos e s p a ñ o l e s laicos en algunas de las cofra
d í a s m á s ricas, y a t ravés de u n c o n t r o l m á s estricto de las 
finanzas de las cof rad ías en general. L l e g ó a su c u l m i n a c i ó n 
en 1780 cuando el obispo L u i s de P i ñ a y Mazo d e c i d i ó su
bastar todas las estancias de co f r ad í a e i nve r t i r los ingresos 
en censos eclesiást icos. 

Para comprender los o r í g e n e s de esta medida —y sus i ro
nías— es necesario conocer las vicisitudes por las que atrave
saron las propiedades rurales y el capi ta l eclesiást ico. E n 
Y u c a t á n las inversiones ecles iás t icas eran altamente inesta
bles. N o he hecho una c o m p a r a c i ó n de l porcentaje de quie
bras en cada una de las diócesis . S in embargo, los casos en 
contra de deudores laicos en el juzgado eclesiást ico de Yuca
t á n l l a m a r o n la a t e n c i ó n de la corona por su frecuencia y 
dureza y d ie ron lugar a la e x p e d i c i ó n de una real c é d u l a 
que ordenaba que este t i p o de casos pasara a las cortes c iv i 
les eir todo el i m p e r i o . 5 3 E n una e c o n o m í a poco desarrollada 
como la de Y u c a t á n las propiedades lucrativas que p o d í a n 
servir de g a r a n t í a eran t an sólo u n p e q u e ñ o n ú m e r o de pro
piedades urbanas que se rentaban y las estancias de ganado 
mayor, sobre las que pesaba una creciente p r o p o r c i ó n de los 
censos eclesiást icos. C o m o las t ierras eran baratas y las plan
tas m u y rudimentar ias , casi todo el valor de las estancias 
r e s i d í a en el ganado, una forma de capi ta l colateral extre
madamente inseguro. Siempre que una s e q u í a se prolongaba 
demasiado o se presentaba cualquier o t ra crisis agr íco la m u 
chas de las fundaciones eran completamente arrasadas o po
d í a n recuperar só lo una f racc ión del capi ta l p r i n c i p a l de 
las propiedades hipotecadas. 6 4 Se estimaba que la m i t a d de los 
censos eclesiást icos se h a b í a n pe rd ido durante la s e q u í a de 
1770. Las monjas de la C o n c e p c i ó n corr ieron especialmente 

5-* F A R R T S S , 1 9 6 8 , pp . 1 6 5 * 1 6 9 . E l rea l cedu lar io n 9 2 5 ( 1 7 5 9 - 1 7 7 0 ) , 

en A A Y , e s t á dedicado totalmente a esta "competencia"'. 

3 4 E l obispo a l rey ( 1 9 ene. 1 7 8 2 ) , y a l tesorero del cab i ldo ( 2 1 

j u n . 1 7 8 7 ) , en A A Y , Oficios y decretos, 3 . 
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con mala suerte: m á s de dos terceras partes de sus funda
ciones se perd ie ron en la d é c a d a de 1720 y la misma pro
p o r c i ó n en la de 1770. 5 3 

N o es de e x t r a ñ a r pues que los obispos, como mayordo
mos de las propiedades eclesiást icas, tuv ie ran una preocupa
c i ó n casi con t inua por proteger a estas fundaciones supues
tamente perpetuas de los estragos que h a c í a n pe l igrar las 
piadosas intenciones de sus fundadores. 5 8 L o i r ó n i c o fue la 
manera como el obispo P i ñ a t r a t ó de proteger a las cofra
d í a s : vendiendo sus estancias e i n v i r t i e n d o su valor en censos 
sobre las mismas estancias o estancias de p rop iedad e s p a ñ o l a . 

E l obispo v e n d i ó las estancias de cof rad ía , s e g ú n él mismo 
explicaba, deb ido a las p é r d i d a s que h a b í a n sufr ido durante 
la reciente s e q u í a de 1769-1774 y por estar convencido de 
que los mayas no eran capaces de una empresa e c o n ó m i c a 
rac iona l , 0 " Sin embargo, no les h a b í a i d o peor que a las 
estancias privadas, sobre las que se a s e g u r ó el capi ta l de 
las co f rad ía s al ser convert ido en censos. Con e x c e p c i ó n 
de las estancias de la parte o r ien ta l de Y u c a t á n , que caye
r o n en una decadencia general y aparentemente irreversible, 
casi todas estaban siendo reconstruidas. Las que no, se pu
sieron bajo el patronazgo de e spaño le s , cuyo descuido y 
m a l v e r s a c i ó n fueron responsables, por l o menos s e g ú n los 
l íde res mayas, ele que quedaran rezagadas."'8  

La dec i s i ón de vender las estancias de co f r ad í a fue parte 
de un programa general de reformas del obispo P i ñ a y Mazo 
para fortalecer el poder episcopal en l o que ve ía como u n 
espantoso desorden admin i s t ra t ivo diocesano. Su celo por 

5-r> In formac iones sobre la d i s m i n u c i ó n de las rentas (1792) , en 
A A Y , Asientos de monjas, 2, 

•Bfi E l obispo P i ñ a y M a z o a l cabi ldo de la catedral (23 scp. 1782) , 
en A A Y , Oficios y decretos, 3. 

57 E l obispo P i ñ a y M a z o a l rey y a J o s é de G-álvez (borradores , 
22 abr . , 25 oct. 1781; 28 abr. , 14 ago. 1782) , en A A Y , Oficios y de
cretos, 3. 

A G I , México, 3066, especia lmente cuads. 5 ( C a m i n o R e a l A l t o ) 
y 7 (Costa) . 
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centralizar l a au to r idad en aras de u n mejor gobierno lo 
coloca f i rmemente entre los reformadores b o r b ó n i c o s . Pro
v o c ó la o p o s i c i ó n de sus contrapartes en el gobierno c i v i l , 
que estaban t a m b i é n imbu idos de l mismo celo por centra
l izar el poder real , especialmente con respecto a las propie
dades ecles iás t icas . L a competencia entre la iglesia y e l es
tado por e l poder, u n leitmotiv en la his tor ia co lonia l , fue 
especialmente r e ñ i d a en Y u c a t á n durante la é p o c a de l iras
cible P i ñ a y M a z o . 5 9 Este confl ic to y la ambigua naturaleza 

Cuadro 2 

E S T A N C I A S D E C O F R A D Í A 

Valor en 
Distrito Número Número Vendidas 1787>. 

en 1770 en 1780 en 1780 (p€SOS ) 

Mérida 4 4 3 1 ¿?20 -• 
Camino Real 27 27 11 20 /10 
Campeche 5 5 2 2 í?0S 
Costa 42 38 28 22 316 
Sierra 23 23 20 23 i 23 
Beneficios Bajos 1 6 15 12 12 308 
Beneficios Altos 2 1 0 0 
Tizimín 1 0 2 2 415. 
Valladolid 8 2 0 0 

Total 137 117 78 83 297 
n Es ta s c i fras representan é l v a l o r d e l c a p i t a l reconocido e á los 

censos de setenta estancias. L a s ocho q u e fa l tan e r a n m u y grandes y, 
a juzgar p o r e l v a l o r d e otras estancias comparables de los a lrededo
res que se v e n d i e r o n entre $ 2 0 0 0 y $ 6 0 0 0 , las cifras p o d r í a n a u m e n 
tarse has ta en otros $ 2 0 0 0 0 p o r lo menos. E n m u c h o s casos n o se co
noce e l precio r e a l ele venta., pero h a y pruebas de q u e par te d e l ca
p i t a l y a se h a b í a p e r d i d o p a r a 1 7 8 7 . 

F U E N T E S : E n A G I : México, 3 0 0 6 , cuads. 1, 5 - 1 0 , 1 2 , 1 6 - 1 8 (1782) . 
E n A A Y : Visitas pastorales, 3 - 6 ; Oficios y decretos, 3 ( " H a 
ciendas vend idas y s u i m p o r t e impuesto", 1 7 8 2 * 1 7 8 6 ) ; Libro 
de cofradías ( 1 7 8 7 - 1 7 9 6 ) ; Cofradías e imposiciones, 1 (1704¬
1 8 1 8 ) ; Obras pías ( 1 7 6 0 - 1 8 4 2 ) . 

5 f t M á s de l a m i t a d d e los e x p e d i e n t e s d e Y u c a t á n d e 1 7 8 1 a 1796 

e n A G I , México, 3 0 6 3 - 3 0 7 4 , se r e f i e r e n a d i s p u t a s e n t r e P i ñ a y M a z o 
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de las estancias de c o f r a d í a hizo posible que u n tercio de 
ellas se salvara de ser subastado. E l gobernador, b a s á n d o s e 
en las quejas de los batabob y de otros l íde res mayas, con
s i g u i ó que la audiencia de M é x i c o decretara la s u s p e n s i ó n 
de las ventas hasta determinar su estatus legal como pro
p i edad c i v i l o eclesiástica.™ Sin embargo, ya se h a b í a n ven
d i d o 78 de las 117 estancias y la m a y o r í a eran las m á s gran
des y p r ó s p e r a s (vid. cuadro 2 ) . A pesar de los esfuerzos 
d e l gobernador y de la discreta ayuda de los doctrineros 
franciscanos, que d e p e n d í a n menos de la benevolencia de l 
ob i spo que el clero secular, las estancias rematadas no pu
d i e r o n ser restituidas. 

Las cof rad ías perdieron t a m b i é n todos los ingresos de 
sus propiedades. E l capi ta l de las co f r ad í a s no p o d í a ser m á s 
seguro que cualquier o t ra i n v e r s i ó n ecles iás t ica , como l o 
i l u s t r a l a decadencia de la co f r ad í a de Hocaba en el d i s t r i t o 
de los Beneficios Al tos . Antes de ser vendida , la cof rad ía 
h a b í a i n f o r m a d o que el p romedio anua l de sus ingresos of i 
ciales era de cien pesos en efectivo. E l to ta l era probable
mente bastante m á s al to, ya que en e l l i b r o de cuentas no se 
i n c l u í a n los productos que se c o n s u m í a n en las fiestas. Su 
venta en 1780 p rodu jo só lo 1 200 pesos porque a ú n el gana
d o n o se recuperaba. E n vez de volver a recuperarse o sobre
pasar e l n i v e l de prosperidad que t e n í a antes de la s equ ía , 
q u e d ó reducida no a u n ingreso de sesenta pesos anuales, que 
p r o n t o d i s m i n u y ó , sino a u n ingreso m u c h o menor y de 
c a r á c t e r e r r á t i c o que a l o sumo alcanzaba para pagar una 
f r a c c i ó n de los gastos de la c o f r a d í a . 6 1 

E l p roduc to "de la venta de las estancias de cof rad ía se 

y varios gobernadores. Vid. t a m b i é n F A R R I S S , 1968, p p . 23-25, 56-57, 74, 
78-79, 110-111, 113, 165-169, sobre las varias competencias entre iglesia 
y estado en Y u c a t á n a fines de l siglo x v n i . 

•60 R e a l p r o v i s i ó n de l a a u d i e n c i a de M é x i c o (6 feb. 1782) , en 
A A Y , Decretos, 1. 

« l L i b r o de c o f r a d í a de H o c a b a y l i b r o de c o f r a d í a s generales. 
(1787-1796) , en A A Y ; el c u r a d e H o c a b a a l provisor (15 j u l . 1806) , 

e n A A Y , Obras pías. 
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es t imó en mucho m á s de cien mi l pesos.6- Parte del capital 
ya se h a b í a perdido en 1787, pero de hecho las pérdidas 
fueron mucho más cuantiosas, aun cuando no se h a b í a n for
malizado las escrituras. De los 78 fondos separados de cofra
días que resultaron de las ventas, diecinueve no produjeron 
absolutamente n i n g ú n ingreso en los siguientes dieciséis anos, 
y poco m á s de la mitad de los réditos producidos entre 1/87 
y 1796 eran deficitarios (vid. cuadro 3 ) . Menos de la mitad 

Cuadro 3 

I N G R E S O S D E L O S C E N S O S D E L A S C O F R A D Í A S (1787-1796) 
( P E S O S ) 

Total de réditos debidos sobre $82 882 a al 5% 41 441 
Réditos cobrados 19 381 
Cuotas y gastos pagados ai los curas en las festividades 8 739 
Cuotas del 8% al administrador general de cofradías 1 551 
Alcance en la caja 8 691 
No registrado en los libros 400 

a La cifra no incluye $415 del distrito de Valladolid, ya que para 
él no hay información relativa a orígenes o destinos de los ingresos. 

F U E N T E S : Las mismas del cuadro 2. 

de lo que se recolectó y menos de la cuarta parte de lo que 
d e b i ó producir el capital fue destinado a los "propósitos 
piadosos" originales de la cofradía, que el obispo fue tan 
agudo como para salvaguardar al convertir las estancias en 
censos perpetuos. E l resto se fue en la cuota de 8% que 
se pagaba al administrador general de cofradías y en cuo
tas de audi tor ía que cobraba la curia episcopal; el balance 
se depositaba en la tesorería de la diócesis . 

L a pérd ida de las estancias representó un golpe devas
tador para las comunidades mayas. L a s propiedades de las 
cofradías pertenec ían a los santos —de manera literal en la 

R 6- M é r i t o s v servicios de R a f a e l de l Cas t i l l o , prov i sor de l a d i ó c e 

sis (3 a b r . 1782) , e n A A Y , Oficios y decretos, 4. 
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v i s i ó n maya. Los oficiales de las cof rad ías no eran m á s que 
meros "sirvientes", y los miembros de la comunidad sus cus
todios. L a e x p r o p i a c i ó n era en consecuencia u n sacrilegio, 
que se complicaba por la p é r d i d a de ingresos para las fies
tas, la cera y otras ofrendas que ayudaban a asegurar la 
c o n t i n u a p r o t e c c i ó n de los santos. Las consecuencias de esta 
p é r d i d a en la esfera sobrenatural eran incalculables. O q u i 
zá perfectamente calculables, ya que la culpa de las futuras 
calamidades r e c a e r í a en los oficiales que estaban a cargo de 
los fondos de las cof rad ías , incapaces de dar fondos para 
reponer el r a í d o vestido de la V i r g e n . 0 3 

M á s interesan a q u í , s in embargo, las consecuencias ma
teriales directas de la venta que las indirectas. A los mayas 
les preocupaba m u c h o la p é r d i d a de las estancias como 
recurso en caso de hambruna . Sin embargo, la venta signi
f icó sobre todo la e n a j e n a c i ó n de una parte impor tan te de 
las tierras comunales, precisamente en el momen to en que las 
estancias privadas comenzaban a presionar. Si la dec i s i ón del 
ob i spo fue i n f l u i d a por el aumento en la demanda de tie
r r a i n d í g e n a y la negativa de los indios a vendei*, n o d e j ó 
n i n g u n a pista. Cualesquiera que pud ie ran haber sido sus 
mot ivos , el m o m e n t o elegido no pudo ser mejor desde la 
perspectiva de los e s p a ñ o l e s . 

L A C O M U N I D A D I N D Í G E N A CONTRA L A PROPIEDAD PRIVADA 

Duran te las dos ú l t i m a s d é c a d a s del siglo x v n i la agri
c u l t u r a comercial fue es t imulada por u n aumento en el con
sumo local y en el comercio extranjero. ' 6 4 Y u c a t á n fue una 

Sobre la p r e o c u p a c i ó n y las quejas posteriores de los mayas a 
p r o p ó s i t o del descuido de sus santos, vid. los testimonios e n A G T , 
México, 3066; y las peticiones de M o t u l y K i n i (1781) , N o h c a c a b 
(1797) , T i c u l (1803) , Y o b a i n (1806) , H u h i , Sotuta y C u z a m a (1810) , 

T e l c h a c (1812) , C h a p a b ( I S H ) , en A A Y , Cofradías e imposiciones. 

^4 P a t c h (1976, p p . 32-39) discute esa e x p a n s i ó n , pero n o m e n 
c iona l a in f luenc ia d e l comerc io ex tranjero . 
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de las pr imeras colonias que r e c i b i ó el p r iv i l eg io del comer
cio l i b r e . L a prov inc ia no t e n í a nada nuevo que vender. D e 
hecho, el mercado novohispano para sus principales expor
taciones, cera de abeja y tejidos de a l g o d ó n , se h a b í a i d o 
reduciendo debido a la competencia in te rna . Pero se abrie
r o n nuevos mercados para a r t í c u l o s que se h a b í a n p rodu
cido desde t iempo a t r á s en Y u c a t á n , que h a b í a n sido de 
consumo local , y que la p rov inc ia h a b r í a de abastecer una 
vez que se recuperara de l a prolongada s e q u í a que c o m e n z ó 
jus to cuando se a b r i ó el comercio l i b r e en 1770. Las estancias 
en pa r t i cu la r ha l l a ron u n a salida para su pieles y sebo, y 
sobre t o d o para cub r i r l a demanda de alimentos baratos 
- c a r n e salada, m a í z y f r i j o l e s - para abastecer a la gran po
b l a c i ó n de esclavos y a las t r ipulaciones de los barcos de 
los puertos de Veracruz, Nueva Orleans y L a H a b a n a . 6 5 

Campeche se c o n v i r t i ó en u n pue r to c o n c u r r i d í s i m o , m á s 
t o d a v í a a medida que las restricciones comerciales fueron 
levantadas a l o largo de todo el i m p e r i o (vid. cuadro 4 ) . 

E l desarrollo de la agr icu l tu ra comercial fue en gran 
medida respuesta a la demanda de los mercados internos 
hasta que c o m e n z ó el c u l t i v o intensivo de l h e n e q u é n a me
diados del siglo x i x . « 6 L a p o b l a c i ó n l ad ina y no i n d í g e n a 
de Y u c a t á n , que representaba casi toda la demanda local 
para los cult ivos comerciales, se h a b í a i d o incrementando 
cont inuamente durante l a é p o c a co lonia l . Su r i t m o fue m á s 

65 P a r a m a t e r i a l referente a las exportaciones a puertos d e l C a 

r ibe , especialmente, L a H a b a n a , vid. las fuentes citadas e n e l cuadro 4 , 

y c a r t a d e l gobernador- intendente de L a H a b a n a a l rey ( 1 0 abr . 1 7 7 0 ) , 

e n A G I , México, 3 0 5 4 ; los diputados! de l comercio de C a m p e c h e a l rey 

( 2 3 a b r . 1 8 0 8 ) , en A G I , México, 1 9 7 5 ; testamento de Joseph A n t o n i o 

M a r t í n e z , q u e describe las operaciones de este comerciante en V e r a -

cruz , L a H a b a n a y N u e v a O r l e a n s ( 1 4 d ic . 1 7 9 6 ) , en A A Y , Asuntos 

terminados. 

« ¡ L a s exportaciones de a z ú c a r i b a n e n a u m e n t o p a r a fines de l 

siglo, p e r o resu l tan insignif icantes s i se les c o m p a r a con e l posterior 

auge henequenero . Vid. C L I N E , 1 9 4 8 , p p . 7 9 - 1 0 0 ; G O N Z Á L E Z N A V A R R O , 

1 9 7 0 , p p . 1 7 9 - 1 9 0 . 
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Cuadro 4 

COMERCIO POR E L PUERTO DE CAMPECHE (PESOS) A 

Año Derechos de importación y expoliación 

1700-Î 717 7 614 b (promedio anual) 
1760 5 117 
1761 5 664 
1767 9 594 
177-8 6 230 c 

1774 5 973 
1775 3 679 
1 / 76 4 462 
1777 5 324 
1778 7 914 
1779 8 257 
1780 15 163 
178 Î 12 324 
1784 24 163 ^ 
1 / 98 31 794 

N O T A S : 

a L a s c i fras e s t á n redondeadas . 
L o s totales se ref ieren a almojarifazgos, y no i n c l u y e n impuestos 

especiales sobre s a l y maderas . 
c P u n t o m á s a l to de l h a m b r e d e 1769-1774. L a m a y o r par te de los 

derechos se c o b r a r o n sobre importac iones de a l imentos . 
d L a s tarifas de los derechos fueron modificadas! e n 1770, 1782, 

1796, y con m u c h a frecuencia d e s p u é s . A d e m á s , p a r a m a y o r c o n f u s i ó n , 
hubo* g r a n n ú m e r o de excepciones y confiscaciones o comisos. D e 
acuerdo con los oficiales de h a c i e n d a e l v o l u m e n d e l c o m e í r c i o con
t i n u ó en a u m e n t o a pesar de l a inestable s i t u a c i ó n in t ernac iona l . S i n 
embargo, los totales de los ingresos p o r concepto d e impuestos n o ne
cesar iamente r e f l e j a n con p r e c i s i ó n cambios e)n e l v o l u m e n d e l co
m e r c i o . 

F U E N T E S : C o n s u l t a a l Conse jo de I n d i a s (17 sep. 1 7 1 7 ) , e n A G I , Mé
xico, 886; " L i b r o s de cargo y d a t a " de l a r e a l c a j a d e C a m 
peche (referentes a los fondos recabados y gastados e n cada 
caso e n e l a ñ o anter ior) , e n A G I , México, 3132 (1761, 176^2, 
1768) , 3133 (1774-1777), 3134 (1778-1782), 3135 (1785) , 
3137 (1799) . 

acelerado en las ú l t i m a s d é c a d a s antes de la independencia, 
pero fue m á s s ignif icat ivo el aumento repen t ino de l a pobla
c i ó n f lo tante de las guarniciones mil i tares , en especial la del 
nuevo presidio de Isla de l Carmen a l sur de Campeche. E l 
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subsidio m i l i t a r de Nueva E s p a ñ a para Campeche a u m e n t ó 
de $47 605 en 1767 a $496 045 en 1806. L a mayor parte se 
destinaba a l pago de salarios y< gastos de m a n u t e n c i ó n de las 
tropas regulares de Isla del Carmen, que d e p e n d í a n de em
barques de productos a l iment ic ios de Y u c a t á n por Cam
peche.1'" 

L a p r o d u c c i ó n ag r í co l a a u m e n t ó t a m b i é n en el sector de 
subsistencia, pero a l aumentar el n ú m e r o de bocas que a l i 
mentar con las decrecientes tierras de comunidad los mi lpe -
ros independientes mayas se encontraron con menos exce
dentes y, en consecuencia, su pos ib i l idad de par t ic ipar en 
e l mercado local d i s m i n u y ó , sin que les quedara nada que 
ofrecer a l comercio exportador . 

Antes de l a venta de las estancias de co f rad ía las comu
nidades mayas se h a b í a n quejado frecuentemente de las " i n 
vasiones" de ganado en sus milpas . E n la d é c a d a de 1780 
se empezaron a presentar por p r imera vez quejas po r fal ta de 
tierras cu l t ivables . 6 8 E l crecimiento d e m o g r á f i c o , especial
mente d e s p u é s de la r e t r a c c i ó n t empora l provocada po r la 
hambruna de 1769 a 1774, c o i n c i d i ó con la p r ime ra ame
naza seria de los e s p a ñ o l e s a las tierras, est imulada por nue
vos incentivos para aumentar la p r o d u c c i ó n . 

U n gran n ú m e r o de las modestas estancias de los pr ime
ros a ñ o s c o m e n z ó a transformarse en haciendas y a ocupar 
varias leguas cuadradas de t e r r i t o r io , con una gran pobla
c i ó n residente, edificios imponentes y hasta con sus propias 
iglesias. L a mayor parte de las tierras q u e d ó destinada sobre 

67 C u e n t a s de l a r e a l c a j a ( C a m p e c h e , 1769) , e n A G I , México, 
3132; cargo y da ta ( C a m p e c h e , 1807) , e n A G I , México, 3138; " D i l i 
gencias pres id io d e l C a r m e n " , sobre aprovis ionamiento y comercio 

(1785) , en A G N M , Historia, 534. 
6S C o m o e r a de esperarse, casi todas las quejas se o r i g i n a r o n en 

los distritos m á s cercanos a M é r i d a , donde l a p o b l a c i ó n i n d í g e n a y í a 
a g r i c u l t u r a c o m e r c i a l se e x p a n d í a n con m á s rapidez . I n f o r m e s sob re 
X e l c h a q u i l l o e I z a m a l , e n A G I , México, 3066, cuad . 1; peticiones d e 
C a u c e l , T i x c o c h , T e t i z , M a x c a n u , U c u , O x k u t z c a b (en la S i e r r a , p e r o 
centro e s p a ñ o l secundario) ' , C h o c h ó l a y e l b a r r i o de Santiago de M é 
r i d a , en A G I , México, cuads . 17, 18. 
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t o d o a cul t ivos de t i p o comercial —maíz y a z ú c a r en donde 
e ra adecuado— y t a m b i é n a forrajes para e l creciente gana
d o . A ú n no a p a r e c í a n los cul t ivos intensivos de las enormes 
plantaciones henequeneras de l siglo x i x , pero la r e v o l u c i ó n 
e n l a tenencia de la t ie r ra y en e l igua lmente impor tan te 
uso de l a m á s m a ya h a b í a comenzado. Los hacendados espa
ñ o l e s ya n o estaban dispuestos a c o m p a r t i r con las comuni 
dades mayas la t ierra, que cada d í a era m á s lucrat iva . Pu
s ieron barreras para marcar l í m i t e s en propiedades que hasta 
entonces los h a b í a n tenido m a l definidos sin quei se hubiesen 
d i spu tado en l a p r ác t i ca , y a veces rec lamaron la exclusivi
d a d de tierras en lugares donde desde h a c í a siglos h a b í a n 
coexis t ido en forma m á s o menos pac í f i ca las milpas mayas 
y e l ganado e s p a ñ o l . 6 9 

C o m o los t í t u l o s originales y las escrituras de compra 
e r an excesivamente vagas, resulta impos ib le de terminar q u é 
p r o p o r c i ó n de tierras de comun idad fue reclamada de buena 
fe. L o i m p o r t a n t e es que los mayas no aceptaron las nuevas 
reclamaciones y a f i rmaron con i g u a l vehemencia ser pro
pie tar ios "desde t i empo i n m e m o r i a l " de l t e r r i t o r i o dispu
tado. Y no estaban completamente indefensos en esta lucha. 
L a derrota que a l f i na l sufr ieron fue t an inevi table como 
cua lqu ie r cosa l o puede ser en la h i s to r ia humana, m á x i m e 
b a j o el sistema menos paternalista de la nueva r e p ú b l i c a i n 
dependiente . A u n así, con e l apoyo de las leyes protectoras 
de la corona y de unos cuantos oficiales locales escrupu-

&9 E s t e n u e v o paso ayuda a c o m p r e n d e r l a repent ina a p a r i c i ó n de 
d i s p u t a s sobre l í m i t e s , en c o n t r a p o s i c i ó n a las invas iones de ganado, 
e n los registros de prop iedad y en los juzgados. Vid., por e jemplo , 
T í t u l o s d e C h a c t u n (t ierras or ig ina les c o m p r a d a s entre 1623 y 1700; 
p r i m e r a d i s p u t a e n 1781) ; U a y a l c e h ( la m a y o r par te dej las t ierras 
a d q u i r i d a s de 1657 a 1699; p r i m e r a d i s p u t a en 1785) ; San B e r n a r d i n o 
C h i c h ( t ierras a d q u i r i d a s e n 1735; p r i m e r a d i s p u t a en 1792) . Vid. 
t a m b i é n los l i t igios de l a h a c i e n d a C h u c h y Sotuta (1674, 1800) , en 
A G N M , Tierras, 359, n ° 51; la h a c i e n d a S a n t a M a r í a y K i n c h i l ( 1 8 Í 8 ) , 
e n A G N M , T i e r r a s , 1421, n, 9 13; l a h a c i e n d a H o l a c t u n y Seye 
(1817) , e n A E Y , Tierras, 1, n 9 17. 
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lasos, p u d i e r o n frenar e l proceso de e n a j e n a c i ó n en de t r i 
m e n t o de sus oponentes e s p a ñ o l e s . 

E l remate de las estancias de c o f r a d í a l l egó como c a í d o 
del cielo para los hacendados y otros e s p a ñ o l e s ambiciosos de 
m e n t a l i d a d expansionista, cont r ibuyendo a l t a r d í o pero r á 
p i d o desarrollo de l l a t i f u n d i o colonia l . A d e m á s de ocur r i r 
m u y opor tunamente , la transferencia de l a t ie r ra y el gana
do p u d o lograrse gracias a las facilidades de c r é d i t o que 
Otorgaron los oficiales de l a diócesis . Los compradores tu
v i e r o n que pagar poco o b ien nada de dinero . De querer lo 
p o d í a n establecer u n censo sobre la estancia por una canti
dad equivalente a su precio de compra, aunque algunos 
d i e ron par te o todo en efectivo y colocaron el censo sobre 
otra propiedad. 

Es m u y dif íc i l saber c u á n t a s tierras perd ie ron las comu
nidades en estas transacciones. H a n sobrevivido pocas escri
turas de venta y, de cualquier manera, no especifican el 
n ú m e r o concreto de h e c t á r e a s , como n o l o h ic ie ron los t í t u 
los anteriores. S e g ú n los mayas las co f rad ía s t e n í a n poca o 
n inguna t ier ra aparte de la de las plantas, y los t í t u l o s 
existentes lo ver i f ican. E l obispo t a m b i é n a f i r m ó que las es
tancias estaban situadas en tierras de c o m u n i d a d . ' 0 Pero, a 
pesar de ello, los mayas se que ja ron amargamente de que 
se inc luyeran muchas tierras en las ventas de las estancias, 
cuyo precio era mucho m á s al to que el de las plantas y el 
ganado. 

L a can t idad de t ierra que se incluye) en las transferen
cias originales fue mucho menos impor t an te para los mayas 
y los hacendados que la o p o r t u n i d a d que a b r i ó para su ex
p a n s i ó n posterior. E n el m o m e n t o de vender los mayas co
menzaron a darse cuenta ya del apet i to creciente de los espa
ño les por las tierras y de la falta que les h a c í a u n t í t u l o 
fo rma l . T e m í a n que los nuevos d u e ñ o s incrementaran el 
ganado de las cof rad ías y reclamaran nuevos pastizales. A 

E l obispo P i ñ a y Mazo a l rey (borrador, 22 abr , 1781) , érj 

A A Y , Oficios y decretos, 4. 
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juzgar po r inventar ios posteriores de ganado, 7 1 sus temores 
estaban b ien fundados, aunque só lo q u e d ó registrada una 
d i spu ta sobre l ímites.* 7 2 

Los mayas l o i n t en t a ron casi todo —e incluso amenazaron 
\ f iadamente con rebelarse— para evitar ser despojados. Pre
sentaron listas enteras de protestas, enviaron delegaciones a 
suplicar a l obispo, y escondieron los documentos de las co
f r ad í a s . A l fracasar estas tác t icas la m a y o r í a se d io por ven
cida. Algunos t ra ta ron de comprar estancias j u n t a n d o sus 
recursos, pero sus ofertas no fueron aceptadas por los oficia
les de la diócesis . Só lo u n pueblo, representado por su batab, 
t u v o é x i t o , y esto gracias a la i n t e r v e n c i ó n decidida de l pro
tector de i nd io s . 7 3 

L a mayor parte de las 39 estancias que les quedaron se 
pe rd i e ron en la p r á c t i c a m u c h o antes de que fueran expro
piadas po r el estado poco d e s p u é s de l a independencia . 7 4 

E n los distr i tos m á s remotos los mayas siguieron adminis
t r ando las estancias por su cuenta. T a m b i é n hay referen
cias sueltas acerca de estancias nuevas o reestablecidas en la 
par te o r ien ta l de la p e n í n s u l a y que se les escaparon a los 
obispos y a los propios curas. 7 5 Sin embargo las estancias 
grandes de la par te noroeste, que estaba m á s poblada, que
da ron bajo u n estricto con t ro l de la d ióces is y pasaron de 
hecho, aunque n o de derecho, de ser propiedad corporativa 

C o m p á r e n s e las cuentas d e ganado de 1811, en A E Y , Censos y 
padrones, 1, con las que p r o p o r c i o n a n los inventarios de las c o f r a d í a s 
de 1782, en A G I , México, 3066. 

"fs P e t i c i ó n de l batah y las jus t i c ias de C u z a m a (12 j u l . 1803, 23 d ic . 
1804) , e n A A Y . Asuntos terminados, 9. 

Autos sobre la h a c i e n d a de c o f r a d í a ( M u ñ a , 1780-1781) , en A A Y , 
Arreglos parroquiales, 1. 

74 G O N Z Á L E Z N A V A R R O , 1 9 7 0 , p. 65, donde se cita u n decreto- de 
1821 rat i f icado en 1 8 3 2 . 

?6 Vid. p o r e j e m p l o "Autos sobre l a c o f r a d í a de N u e s t r a S e ñ o r a 
d e l R o s a r i o " ( X c a n , 1 7 9 8 ) , en A A Y , Asuntos pendientes, 2 . E l c u r a 
s u p o de l a ex is tenc ia de las estancias gracias a la c o n f e s i ó n de u n 
priosfe i n d í g e n a en su lecho de m u e r t e . 
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de las comunidades mayas a ser p rop iedad corporat iva de la 
ig les ia . 7 6 

Los e s p a ñ o l e s laicos a quienes obispos anteriores h a b í a n 
n o m b r a d o patronos de algunas de las co f rad ía s que antes de 
P i ñ a y M a z o h a b í a n sido m á s grandes y p r ó s p e r a s , se h a b í a n 
contentado frecuentemente con la cuota de 8% de adminis
t r a c i ó n , dejando que las co f r ad í a s siguieran manejando las 
estancias en la forma acostumbrada. Los patronos de fines 
de la é p o c a co lonia l eran de u n nuevo t ipo , mucho m á s 
llenos de e n e r g í a que sus antecesores, si b i e n no necesaria
mente m á s honestos. E ran p r ó s p e r o s hacendados y empeza
r o n a dar impul so a las propiedades de las cof rad ías con el 
m i s m o celo con e l que admin is t raban las suyas. L a estancia 
de Santa M a r í a perteneciente a l pueb lo de Kinche l , que ad
min i s t r aba el regidor decano de M é r i d a , es u n buen ejem
p l o . E l incremento de su ganado fue de 193 cabezas en 1777 
a 550 en 1797. A l igua l que otras estancias particulares, la 
de Santa M a r í a y otras estancias de c o f r a d í a diversificaron 
sus actividades considerablemente hacia la agr icul tura . Las 
cosechas de maíz , f r i j o l , pepitas y otros cult ivos aumentaron 
en forma m á s espectacular que su ganado: el m a í z a u m e n t ó 
de só lo 1.5 cargas en 1777 a 75 en 1797, y 180 en 1818. 7 7 -

Las estancias de co f r ad í a l legaron a prosperar mucho m á s 
de l o que las cuentas oficiales parecen indicar , y los patro
nos se embolsaron la diferencia. E l sucesor del obispo P i ñ a 
y Mazo d e c i d i ó venderlas en 1819 debido a la " i n f i d e l i d a d " 
de los administradores y l l e g ó a poner unas cuentas de nue
v o bajo el cuidado m á s escrupuloso de patronos mayas. 7 s 

Quienqu ie r a que haya sido e l que se bene f i c ió de la cre-

" R a z ó n de las obras p í a s . . . q u e t ienen adminis tradores p a r t i c u 
lares" (1804) , en A A Y , Cofradías e imposiciones. 

L i b r o de c o f r a d í a de K i n c h i l (1797-1819) , en A A Y . Vid., tam
b i é n , " I n v e n t a r i o de las c o f r a d í a s K a n a b c h e n y C h u y u b c h e n " perte
necientes a K o p o m a (1805) , en A A Y , Oficios y decretos, 5. U n a de 
e l las t e n í a s u p r o p i a t e n e r í a y s u p r o p i o orator io , completo, con u n a 
i m a g e n de N u e s t r a S e ñ o r a con u n a corona de p la ta . 

^ 8 C a r t a cord i l l era d e l obispo E s t é v e z (29 j u l . 1819) , en A A Y , 
Circulares, 1. 
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ciente prosper idad de las cof rad ías , no fueron n i los mayas 
n i los santos. Los gastos de las cof rad ías s iguieron igua l 
mente l imi tados y las crecientes ganancias que de jaron de i r 
a manos de los patronos e s p a ñ o l e s pasaron, a la t e so re r í a de 
la d ióces is , j u n t o con los crecidos diezmos de las propie
dades. D e esta manera aun las comunidades que técn ica
mente conservaron las estancias de sus c o f r a d í a s t u v i e r o n 
que soportar la considerable carga de los gastos de sus fies
tas. D e b i ó de ser una pesada carga, ya que el o t r o recurso 
que h a b í a n tenido, las cajas de comunidad , t a m b i é n h a b í a 
s ido expropiado por la t e so re r í a real . 

L a p é r d i d a de las tierras fue u n problema m u c h o m á s 
serio que la de los ingresos. L a e x p a n s i ó n de las estancias 
de cof rad ía , t an to de las que h a b í a n sido rematadas como de 
las que no, no só lo no bene f i c ió a los mayas sino que el 
aumento de su p r o d u c c i ó n r e s u l t ó ser m u y nocivo, ya que 
en ambos tipos de estancia se l o g r ó a expensas de tierras 
de c o m u n i d a d que los mayas necesitaban para su subsis
tencia. E n u n momen to dado las estancias de c o f r a d í a fue
r o n su mayor recurso p ú b l i c o , el apoyo m á s efectivo para 
l a supervivencia de la comun idad corporat iva . E n u n am
bien te e c o n ó m i c o d i s t in to se conv i r t i e ron en ins t rumento 
de su d e s t r u c c i ó n , s implemente por fac i l i ta r que los despo
j a r a n del m á s v i t a l de sus recursos, la t ierra . 

L a i m p o r t a n c i a de las estancias de co f r ad í a en la econo
m í a co lon ia l de Y u c a t á n en general radica en e l hecho de 
que con t r ibuye ron a que las tierras de los indios fueran 
enajenadas y a que comenzara a surgir el l a t i f u n d i o colo
n i a l . E n su p e r í o d o de mayor auge, a mediados de l si
g lo x v i n , n o apor ta ron una parte m u y grande de la produc
c i ó n ag r í co l a to ta l , aun den t ro de l re la t ivamente reduc ido 
sector comercial . T a m p o c o debe exagerarse la par te de las 
tierras i n d í g e n a s que fue transferida a otras estancias, aun 
cuando la venta de las estancias de c o f r a d í a r e p r e s e n t ó e l 
asalto mas serio contra la a u t o n o m í a de la e c o n o m í a de los 
mayas d e s p u é s de l a conquista. 

Es impos ib le decir exactamente q u é e x t e n s i ó n de t ie r ra 
t e n í a n las estancias de c o f r a d í a debido a l a fal ta de esta-
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dís t icas sobre su e x t e n s i ó n y l ími t e s . Las autoridades colo
niales tendieron a interesarse m á s en la d i s t r i b u c i ó n de 
la p o b l a c i ó n que en la tenencia de la t ierra , y muchas veces 
no pud ie ron d i s t ingu i r entre estancias de propiedad p r ivada 
y los caseríos dispersos que p e r t e n e c í a n a las comunidades 
mayas. E n el caso remoto de que pudiera encontrarse u n 
catastro del Y u c a t á n de fines de la é p o c a colonia l (que en 
la d o c u m e n t a c i ó n que ha sobrevivido no está n i siquiera 
suger ido) , no me s o r p r e n d e r í a que revelara que las estan
cias de cof rad ía contaran con m á s de la qu in t a parte de la 
t ie r ra que los e s p a ñ o l e s adqu i r i e ron antes de la indepen
dencia, y probablemente era menos. Esta e s t i m a c i ó n se basa 
meramente en el n ú m e r o de estancias, no en su t a m a ñ o , que 
p e r m i t i r í a una e v a l u a c i ó n m á s precisa, y tiene a d e m á s la 
desventaja de que aun el da to del n ú m e r o preciso de estan
cias es discut ible . 

L a fragmentaria d o c u m e n t a c i ó n que aparece en los i n 
formes parroquiales y en las visitas pastorales de la d é c a d a 
anter ior a l remate ind ica que ex is t ía u n promedio de cua
t r o propiedades privadas, grandes y p e q u e ñ a s , por cada una 
de las estancias de c o f r a d í a . 7 9 Sin embargo, las estancias de 
particulares ya h a b í a n empezado a incrementarse r á p i d a 
mente y a expandirse. E l pueb lo de Acanceh, en el d i s t r i to 
de la Sierra, i n f o r m ó por e jemplo que e x i s t í a n ocho estan
cias en 1773, inc luyendo dos de cof rad ía , que fueron ven
didas en 1780. Mien t ras t an to se establecieron otras dos 
estancias privadas, y en el siguiente in fo rme de 1782 e l to ta l 
era de d iez . 8 0 

L a i n f o r m a c i ó n acerca de los dos tipos de estancias es 
ampl i a para el d i s t r i t o de la Costa, aunque no po r e l lo com
pleta. L a d i s t i n c i ó n entre case r ío y p rop iedad p r ivada es 
como siempre m u y vaga e i r r i t an t e , ya que a veces se i n c l u 
yen jun tos bajo la ambigua ca t ego r í a de "ranchos". E n las 

"!> " R e l a c i ó n j u r a d a q u e h a c e n los c u r a s . . . " (1774) , e n A A Y , 
Estadística; t a m b i é n A A Y , Visitas pastorales, 1, 2 (1755-1774) . 

SO Vis i tas de las p a r r o q u i a s d e T e c o h (1773; A c a n c e h e r a t o d a v í a 
u n a visita) y A c a n c e h (1782) , e n A A Y , Visitas pastorales, 2, 3. 
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c c l i o parroquias para las que existe i n f o r m a c i ó n m á s o me
nos confiable (de u n to ta l de trece parroquias) se regis
t r a r o n 121 estancias en las investigaciones parroquiales que 
se l l eva ron a cabo a p r inc ip ios de l a d é c a d a de 1780. 8 1 E l 
2 2 % de ellas, o sea veintisiete, h a b í a n sido expropiadas a 
las co f r ad í a s , ve in t iuna por venta y el resto por haber sido 
convert idas en propiedad ecles iás t ica . Para 1811 el n ú m e r o 
de estancias casi d o b l ó en las ocho parroquias, aumentando 
a 214 . 8 2 Muchas de las nuevas estancias eran, sin embargo, 
bastante p e q u e ñ a s y las que se expandieron m á s fueron las 
q u e l l evaban m á s t iempo establecidas, inc luyendo las que 
h a b í a n sido propiedad de las cof rad ías . A juzgar por las cuen
tas de ganado, algunas aumentaron seis veces o m á s en e l 
m i s m o p e r í o d o , sin tomar en cuenta el aumento en la pro
d u c c i ó n de m a í z . 

L a e n a j e n a c i ó n de las propiedades de las cof rad ías ocu
r r i ó en u n momen to en que las comunidades mayas eran 
asaltadas por muchos flancos. Las reformas administrat ivas 
y fiscales establecidas para el remozamiento de la burocra
cia co lon i a l y la hacienda real p r i v a r o n a las comunidades 
y a sus l í d e r e s de la re la t iva a u t o n o m í a p o l í t i c a de que ha
b ían! gozado durante tanto t i empo e n Y u c a t á n y, a l hacerlo, 
m i n a r o n las bases j e r á r q u i c a s y corporativas de la organiza
c i ó n social de las comunidades. L a e x p a n s i ó n e c o n ó m i c a y 
d e m o g r á f i c a que la colonia e x p e r i m e n t ó en general se tra
d u j o , a d e m á s de la demanda de t ierra , en u n a gran variedad 
de nuevas presiones sobre las comunidades, ya que m á s lad i 
nos fueron a comerciar a l campo y a v i v i r den t ro de los 
l í m i t e s de ellas. 

L a r e l a c i ó n entre la i n t eg r idad social de las comunida
des mesoamericanas y su in t eg r idad t e r r i t o r i a l ha sido reco
nocida desde hace mucho t iempo, y recientemente y en 
fo rma m á s perceptiva por W i l l i a m T a y l o r en su "View f rom 

s i V i s i ta s de I z a m a l y T e l c h a c (1784) , N o l o , T e k a n t o , T i x k o k o b , 
X e m a x , X e y a , Mococha (1785) , en A A Y , Visitas pastorales, 5, 6. 

82 P a r t i d o d e l a costa (1811) , e n A E Y , Cénsos y padrones, 1, 
c i tad. 9 , 



204 N A N C Y M . F A R R I S S 

the South" . Dado que e l asalto a ambos t ipos de in t eg r idad 
h a t end ido a ser conjunto , resulta d i f íc i l encontrar una re
l a c i ó n causa-efecto. E n e l centro de M é x i c o las tierras de los 
ind ios fueron invadidas mucho antes y en fo rma m á s severa 
que en Y u c a t á n ; las comunidades quedaron t a m b i é n bajo 
u n con t ro l m á s d i rec to y su o r g a n i z a c i ó n social t r ad ic iona l 
se d e s t r u y ó t a m b i é n m u c h o antes. T a y l o r ha sugerido que 
los i n d í g e n a s mesoamericanos del sur p u d i e r o n retener sus 
tierras debido a la fuerza de la o r g a n i z a c i ó n de sus comuni 
dades.*3 B a s á n d o m e en l a evidencia para Y u c a t á n yo sugiero 
que la r e l a c i ó n causa-efecto es la cont rar ia : su é x i t o se d e b i ó 
menos a su c o h e s i ó n que a l a ausencia de p r e s i ó n e s p a ñ o l a . 
E n cuanto los e s p a ñ o l e s t uv ie ron el i ncen t ivo necesario para 
a d u e ñ a r s e de las tierras que los mayas q u e r í a n retener —un 
incen t ivo que a p a r e c i ó t a r d í a m e n t e y que en algunos dis
t r i tos n o se dio— se apoderaron de ellas. Las comunidades 
con u n l iderazgo astuto y e n é r g i c o p u d i e r o n resistir tempo
ra lmente a t r a v é s de l i t ig ios y diversas estratagemas planea
das en e l momento , pero n o p u d i e r o n i m p e d i r l o . 

N o es u n a coincidencia que uno de los pocos conjuntos 
de t í t u l o s de tierras i n d í g e n a s que h a n sobrevivido (y e l 
ú n i c o que ha sido publ icado) provenga precisamente de la 
parte o r i en t a l de Y u c a t á n , de l d i s t r i to de V a l l a d o l i d . 8 4 Por 
su a is lamiento de los pr incipales mercados locales y por ca
recer de acceso a l comercio extranjero esta zona e x p e r i m e n t ó 
una baja d e m o g r á f i c a y e c o n ó m i c a , t an to en t é r m i n o s abso
lutos como en c o m p a r a c i ó n con la parte occidental de la 
p e n í n s u l a . Y esta baja p r o t e g i ó a los mayas de las presiones 
terr i tor ia les y culturales. Pud ie ron detener l a e x p a n s i ó n de 
l a ag r i cu l tu ra comercial cuando les l l e g ó d e s p u é s de la i n 
dependencia, pero só lo recurr iendo a una larga y devas
tadora guerra de castas que d e j ó gran parte de la r e g i ó n 
fuera de los l í m i t e s de todo l o que n o era maya. 

T a n t o en t é r m i n o s de desarrollo e c o n ó m i c o como de ero
s ión de la o r g a n i z a c i ó n social y c u l t u r a l i n d í g e n a , Y u c a t á n 

83 T A Y L O R , 1 9 7 4 , p p . 4 0 8 - 4 0 9 . 

84 R O Y S , 1 9 3 9 . 
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s u f r i ó a fines de la é p o c a co lon ia l cambios que ocu r r i e ron 
dos siglos antes en el centro de M é x i c o . L a parte o r i en t a l 
ele Y u c a t á n / d e b i d o a la guerra de castas, pudo escaparse 
por completo de la era de l a hacienda y solamente ahora 
comienza a ent rar en la era de l equivalente c o n t e m p o r á n e o 
del l a t i f u n d i o : el centro t u r í s t i co . 
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