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E L P R O P Ó S I T O E S E N C I A L de este t r aba jo es d e f i n i r el c a r á c t e r 
de las haciendas asentadas en el noroeste de l a p e n í n s u l a de 
Y u c a t á n , d u r a n t e l a p r i m e r a m i t a d del siglo X I X ; pa ra ello 
se h a t o m a d o c o m o c r i t e r i o rec tor el a n á l i s i s de su p roduc
c i ó n . Accesoriamente, se a p u n t a r á n algunas conclusiones acer
ca de su v i d a i n t e r n a . 

L a m a y o r í a de los t rabajos actuales que a b o r d a n o refie
r e n l a c a r a c t e r i z a c i ó n de las haciendas yucatecas en ese pe
r i o d o , especialmente las de su r e g i ó n noroeste, h a n adoptado 
u n a d e f i n i c i ó n que se ha hecho de uso c o m ú n . Se ha ad jud i 
cado a estas fincas u n c a r á c t e r ma ice ro -ganadero , que supo
ne c ier ta i m p o r t a n c i a en la p r o d u c c i ó n de m a í z para el abasto 
genera l i zado de u n mercado loca l o r e g i o n a l . 

L o s a r t í c u l o s de R o b e r t Pa tch en t o r n o al c a m b i o ag ra r io 
yuca teco d a n f o r m a a este c r i t e r i o al establecer u n a secuen
c ia en t re estancia co lon ia l , hac ienda ganadera-maicera y ha
c i e n d a henequenera . Esta d e f i n i c i ó n se sustenta en que al 
m e n o s d u r a n t e la segunda m i t a d del siglo X V I I I las fincas del 
noroeste a d o p t a r o n el sistema de cu l t i vos maiceros y comer
c i a r o n c o n el m a í z en a l g u n a escala. 1 Pos te r io rmente , otros 
estudios a d o p t a r o n la n o m e n c l a t u r a de hac ienda maicera-
ganadera c o m o base h i s t ó r i c a y de r e g i o n a l i z a c i ó n de los p ro -

1 Véase PATCH, 1976, 1977, 1 9 8 1 , 1983, 1985. Véanse las siglas y bi
bliografía al final de este artículo. 
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cesos po l í t i co s y e c o n ó m i c o s de la p e n í n s u l a . 2 U n a r t í c u l o de 
M i l l e t C á m a r a demues t ra que los cu l t ivos de m a í z en las es
tancias se i n i c i a r o n rea lmente desde l a p r i m e r a m i t a d del si
glo X V I I I . 3 

A u n q u e poco u t i l i z a d o en l a ac tua l idad , existe u n in te re 
sante aná l i s i s de la hacienda y u c a t e c á durante la p r i m e r a m i t a d 
del siglo X I X , real izado hacia 1947 po r H o w a r d F . C l i n e . 4 

Este t rabajo s i t ú a los cul t ivos maiceros de las fincas como p ro 
d u c c i ó n de subsistencia, pero s in e x c l u i r l a c o m e r c i a l i z a c i ó n 
de u n a par te de los r e n d i m i e n t o s . 

E n los ú l t i m o s a ñ o s se ha considerado que l a existencia de 
p r o d u c c i ó n y comerc io de m a í z en las fincas rura les yucate-
cas es suficiente para t r a d u c i r este hecho en p r i n c i p i o defini¬
t o r i o . Pensamos que ello es u n i m p o r t a n t e m e d i o de 
c a r a c t e r i z a c i ó n , pero que deben examinarse nuevos cr i te r ios . 

L a l e g i s l a c i ó n sobre t ierras emanada de los gobiernos es
tatales yucatecos desde 1821 hasta d e s p u é s de 1847, indepen
d i en t emen te de que p r i v a r a el cen t ra l i smo o federal ismo, 
es tuvo encaminada a sancionar y acelerar u n proceso de p r i 
v a t i z a c i ó n de t ier ras , i n i c i a d o d u r a n t e el r é g i m e n co lon ia l . 
L a e x p r o p i a c i ó n de terrenos pertenecientes a las c o m u n i d a 
des p e r m i t i ó la c o n s o l i d a c i ó n de u n a clase te r ra ten iente c r io 
l l a , dedicada al fomen to de unidades p roduc t ivas agropecua
r ias , las haciendas. 

A finales de l a co lon ia , y d u r a n t e los dos p r i m e r o s dece
nios de l siglo X I X , muchas de las estancias yucatecas se ha
b í a n conve r t i do en p r ó s p e r a s haciendas. A d e m á s de la t i e r r a , 
l a a n t i g u a estancia co lon i a l con taba c ü n u n a in f raes t ruc tu ra 
p r o d u c t i v a m í n i m a asociada al ganado: corrales, pozo con no
r i a y casas de huano pa ra el m a y o r a l y los pocos vaqueros 
y l une ros ( t rabajadores sujetos a u n r é g i m e n de t rabajo de 
u n d í a p o r semana) . P o d í a n d isponer t a m b i é n de u n a casa 
de colmenas y a lgunos á r b o l e s de p rovecho . 

L o s bienes de las estancias fue ron los indispensables pa ra 

ir I N T A D O , 1 9 O 2., C J A R C I A C ^ A L I I N T A N I L L A , 1 98 5 J R-EJÓN, 1985, Cap. 2 . 

^ MULLET CÁMARA, 1984. 
4 CI.ÍNE, 1950; véase especialmente el capítulo 5, "The Hacienda Com

plex and the Milpa System ( 1 8 3 0 - 1 8 6 0 ) " , pp. 373-456. 
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e l cu idado de l ganado. Pasaban a ser consideradas haciendas 
cuando ganaban en t ier ras y planta, a u m e n t a b a n la c a n t i d a d 
de sirvientes fijos e i n c r e m e n t a b a n y d ive r s i f i caban l a p r o 
d u c c i ó n . 

L a planta c r e c í a a l a m p l i a r sus corrales, al l evanta r u n c h i 
que ro para los becerros, al m o d e r n i z a r la n o r i a y al a b r i r o t r a 
u otras, al c o n s t r u i r u n a casa p r i n c i p a l de cal y canto , al c u l 
t i v a r u n a h u e r t a c o n t anque , pi las y c a ñ e r í a pa ra el r i ego , 
e n fin, al con ta r con u n o r a t o r i o o iglesia y u n a " m a n g a " 
frente a la casa p r i n c i p a l . 

U n segundo factor i m p o r t a n t e en este proceso fue el c rec i 
m i e n t o del n ú m e r o de cabezas de ganado y la d i v e r s i f i c a c i ó n 
p r o d u c t i v a m e d i a n t e l a i n d u c c i ó n o pe rv ivenc ia de a lgunos 
cu l t i vos ( m a í z , a ñ i l , frutales, h e n e q u é n ) y colmenares . 

E l tercer e lemento cons t i tu t ivo fue el acasi l lamiento de u n a 
m a y o r can t i dad de t rabajadores bajo la d e n o m i n a c i ó n g e n é 
r i c a de sirvientes o cr iados . L a fuerza de t raba jo fija era u n o 
de los bienes indispensables de toda hacienda; po r e j emplo , 
l a de Santa A n n a Y c h c h u c u m , s i tuada a c inco leguas del 
pueb lo de T i c u l , en la sierra, p o s e í a en su inven ta r io de 1802, 
430 cabezas de ganado v a c u n o , 45 caballos, 12 m u í a s y 4 b u 
r ros , 102 terneros , 800 colmenares y 800 mecates de m i l p a 
roza . Sus s i rvientes e ran 90 luneros ú t i l e s , u n m a y o r a l y tres 
vaqueros , s e ñ a l á n d o s e en el d o c u m e n t o que estos t raba jado
res i b a n m á s en a u m e n t o que en d i s m i n u c i ó n . 5 L a fal ta de 
criados era u n contrasent ido pa ra el buen n o m b r e de u n a ha
c ienda . C h e n k e k é n se r epu taba como la m e j o r del cu ra to de 
A b a l á en 1845, pero era sumamen te e x t r a ñ o que no t u v i e r a 
s irvientes n i u n n ú m e r o considerable de animales nac idos . 6 

A n t e todo , l a hac ienda func ionaba como u n i d a d de p r o 
d u c c i ó n ag ropecuar i a de c a r á c t e r m e r c a n t i l , aunque pa ra su 

3 Diligencias de concesión de 2 500 pesos hecha a don Andrés Medi
na, vecino del pueblo de Ticul, sobre su hacienda de campo nombrada 
Santa Anna y la fianza de don Juan José Coeilo (1802), A G N M , Fondo 
Patronato Eclesiástico, Serie Bienes Nacionales, leg. 12, exp. 68. Cada mecate 
lineal equivale a 20 metros y 24 varas. 

6 Concesión de 2 000 pesos hecha al párroco don Manuel Ramírez so
bre la hacienda Chenkekén (1845), A G N M , Fondo Patronato Eclesiástico, 
Serie Bienes Nacionales, leg. 2, exp. 29. 
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r e p r o d u c c i ó n conta ra con u n a i m p o r t a n t e e c o n o m í a de auto-
subsistencia. Pero la hac ienda estaba lejos de ser solamente 
u n i d a d p r o d u c t i v a . E n r i q u e Semo dice de la hacienda m e x i 
cana que " n o es só lo u n a i n s t i t u c i ó n e c o n ó m i c a , sino t a m 
b i é n u n s i s tema soc ia l y p o l í t i c o " . 7 W o l f y M i n t z 
concep tua l i za ron esta i n s t i t u c i ó n amer i cana como u n t i p o de 
sistema social re lac ionado en f o r m a d i rec ta con la c u l t u r a de 
sus t rabajadores . 8 C o m o u n i d a d de la v i d a e c o n ó m i c a , social 
y p o l í t i c a , generadora de relaciones, usos y costumbres , l a 
hac ienda puede ser considerada c o m o u n sistema c u l t u r a l . 

L a hacienda representaba el m o n o p o l i o de la propiedad p r i 
vada sobre u n a d e t e r m i n a d a e x t e n s i ó n de t e r r i t o r i o . N o só lo 
de l suelo, sino del c o n j u n t o de los recursos naturales , c o m o 
son montes y aguas. L a tendenc ia general de la hac ienda y u -
cateca en la p r i m e r a m i t a d de l siglo X I X , que a c o m p a ñ ó a 
l a d i n á m i c a p r i v a t i z a c i ó n de t ierras , fue i m p o n e r la p r o h i b i 
c i ó n del uso de sus recursos. E x p u l s ó a los i n d í g e n a s m i l p e -
ros de sus i nmed iac iones , 9 d o m i n ó y dispuso de las fuentes 
natura les de agua (cenotes, pozos naturales y aguadas ) , 1 0 

p r o h i b i ó la caza en su i n t e r i o r . " A l m i s m o t i empo , el hacen
dado e x t e n d i ó su d o m i n i o sobre los t e r r i t o r io s b a l d í o s y co
muna les de los pueblos . E l ganado de las haciendas pastaba 
l i b r e m e n t e p o r los mon tes vecinos, ostentando l a m a r c a de l 
p r o p i e t a r i o . 1 2 

SEMO, 1978, p. 95 . 
^ WOLF y A4INTZ, 1975. 
^ Queja de los indios de Yodzonot, rancho del pueblo de Xixcancal, 

Tizimín, contra Petrona Salado (diciembre 6 de 1823), en AGEY, Sec
ción Poder Ejecutivo, Ramo Tierras, voí. 1, exp. 12; expediente promovido 
por müperos del pueblo de Hunucmá en queja contra doña Manuela So-
lís, propietaria de la hacienda Santa María, quien los acuso de invasión 
de sus tierras (abril 27 de 1831) , en AGEY, Sección Poder Ejecutivo, Ramo 
Tierras, vol. 1, exp. 20 . 

STEPHENS, 1984, vol. 1, p. 5; vol. 2, pp. 21-24 , 6 1 , 65, 69 , 70, 102, 
117-128. Véase también AGEY, Sección Poder Ejecutivo, Ramo Tierras, vol. 
1, exps. 1, 2 , 5, 7, 8, 9, 1 1 , 13, 14, 24 , 26, 29 , 30 . 

1 1 Dictamen del consejo a consulta del Ejecutivo Estatal sobre las me
didas de protección que solicitan los criadores de ganado vacuno y caba
llar (julio de 1836), en AGEY, Sección Poder Ejecutivo, Ramo Decretos y Leyes, 
vol. 3, exp. 3. 

!^ Diligencias practicadas en orden a la solicitud de los señores don José 
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L a e v o l u c i ó n de las expropiaciones de tierras i n d í g e n a s po r 
p a r t i c u l a r e s , i n i c i ada en la co lon ia , d e s p l e g ó su f o r m a m á s 
a c t i v a c o n l a c o n s u m a c i ó n de l a I n d e p e n d e n c i a en 1 8 2 1 . 1 3 

H a c i a 1845, la p e n í n s u l a de Y u c a t á n presentaba dos t ipos de 
regiones ; en la p r i m e r a , noroeste, l a e x p r o p i a c i ó n estaba su
m a m e n t e avanzada; en la segunda, sur y o r i en te , c o n excep
c i ó n de las c e r c a n í a s de l a c i u d a d de V a l l a d o l i d , estaba a ú n 
e n proceso. 

E n l a r e g i ó n norocc iden ta l , que c u b r í a los entonces d i s t r i 
tos de M é r i d a e I z a m a l , ca lculamos conservadoramente pa
r a ese a ñ o que alrededor de 65 y 7 5 % respect ivamente de sus 
t e r r i t o r i o s e ran p r o p i e d a d de ter ra tenientes , s in considerar a 
los p e q u e ñ o s p rop ie ta r ios independien tes ( s i t i e ros ) . 1 4 A q u í , 

Mar ía Bolio y don José Escalante, que pretenden se les conceda el pozo 
llamado Dzitax, que corresponde al común del pueblo de Dzilam (marzo 
24 de 1821), en AGEY, Sección Poder Ejecutivo, Ramo Tierras, vol. 1, exp, 
2; sobre el perjuicio que reciben los labradores con el ganado que tiene 
José Feliciano Muñoz, en tierras comunales de la aguada llamada Ac, en 
el pueblo de Dzilam, partido de Temax (abril 21 de 1823), en AGEY, Sec
ción Poder Ejecutivo, Ramo Tierras, vol. 1, exp. 7; representación de varios 
municipios del partido de la costa ante el gobernador del Estado, para que 
se suspendan los efectos de la ley de 28 de diciembre de 1833 sobre tierras 
baldías, por los efectos perjudiciales que causa a sus moradores (marzo 
18 de 1834), en AGEY, Sección Poder Ejecutivo, Ramo Tierras, vol. 1, exp. 25. 

3 3 PEÓNYGONDRA, 1896, véase Ley de colonización de 2 de diciembre 
de 1825, vol. 2, pp. 86-89. AZNAR PÉREZ, 1849, véase Ley de 28 de di
ciembre de 1833, reglas para la venta de terrenos; Ley de 5 de abril de 
1841, sobre la enajenación de los terrenos baldíos; acuerdo del 8 de octu
bre de 1844, acerca de ejidos de los pueblos; acuerdo del 13 de noviembre 
de 1844, sobre terrenos de comunidad y Ley de 30 de abril de 1847, sobre 
la propiedad, enajenación y arriendo de los terrenos baldíos. 

1 4 En 1845 el distrito de Mérida tenía una extensión de 516 1/2 leguas 
cuadradas e Izamal 438 3/4; véase REGIL y PEÓN, 1853, p. 241; las ha
ciendas de esta región poseían extensiones variadas, por ejemplo: Oncán, 
2 1/2 por 1 legua; Tehuiz, una legua por lado; Suitunchén, 1 por 3/4 de 
legua; Hunxectaman, legua y media de extensión; Buenavista y sitio (Ci-
sil), 1 1/4 por 3/4 de legua; Santa María Chi , una legua en cuadro; Suy-
tunchén, 3/4 de legua cuadrada; San José Xcucul y sitio San Gaspar, una 
legua cuadrada más media legua del sitio; San Diego Cruz, una legua cua
drada; Santa Rita Komak, abundantes; Xpakayholká, en tierras de Hun
xectaman; San Antonio Balché, media legua en cuadro; San Lorenzo Kuxub, 
tres cuartos de legua, sobre esto véase las fuentes de la tabla I . En el distri-
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se s o b r e p o n í a u n a m a y o r c o n c e n t r a c i ó n de p o b l a c i ó n , n ú m e r o 
m á s elevado de haciendas y menos e x t e n s i ó n t e r r i t o r i a l , a s í 
c o m o u n a t r a d i c i ó n estanciera m u c h o m á s a r r a igada y u n a 
p r o p o r c i ó n de i n d í g e n a s sobre vecinos m e n o r al p r o m e d i o pe
n i n s u l a r . 1 5 

E n el or iente y sur, d is t r i tos de V a l l a d o l i d , Camp ech e y 
T e k a x , el n ú m e r o de haciendas era m á s r educ ido y mayores 
las extensiones t e r r i to r i a les . Las haciendas t e n d í a n a ser m á s 
extensas, l legando a las 10 leguas cuadradas (17 360 h a ) . 1 6 

S i n l u g a r a dudas , el á r e a ocupada po r haciendas era i n f e r i o r 
que en el noroeste. E l pueb lo d i s p o n í a a ú n de t ierras c o m u 
nes o p ú b l i c a s . L a dens idad de p o b l a c i ó n era ev iden temente 
m e n o r y el í n d i c e de i n d í g e n a s sobre vecinos, excepto en C a m 
peche, m á s e levado , 1 7 E n esta r e g i ó n el pueb lo m a n t e n í a 
m u c h o s de sus rasgos c a r a c t e r í s t i c o s de usuf ruc to i n d i v i d u a l 
de t i e r ras comunes . A g o t a d a l a p r i v a t i z a c i ó n de noroeste, el 
gob i e rno i m p u l s ó l a c o l o n i z a c i ó n de estas t ie r ras con la ley 
del 5 de a b r i l de 1841 , r e l a t iva a la e n a j e n a c i ó n de terrenos 
b a l d í o s . 

Las un idades h a c e n d a r í a s de Y u c a t á n en la p r i m e r a m i 
t ad de l siglo X I X pueden d iv id i r se en dos t ipos , de acuerdo 
con el p r o d u c t o p r i n c i p a l o m e r c a n t i l : a) hac ienda ganade-

to de Mérida había 446 haciendas y en el de Izamal 438; véase REJÓN, 
1846. Si consideramos una extensión de 3/4 de legua en promedio por ha
cienda obtenemos las aproximaciones; se elevarían a 86% en el distrito de 
Mérida y 100% en Izamal, por esto no es consistente. 

1 5 En Yucatán la proporción de indígenas por cada 100 vecinos era de 
223.8. En el noroeste este indicador tendía a ser menor. Algunos poblados 
de los distritos de Mérida e Izamal contaban con la siguiente relación en 
1845: Mérida 126.1; Ticul 211.7; Tecoh 196; Maxcanú 352.4; Izamal 221; 
Motul 174. REGIL y PEÓN, 1853, cuadro censo de 1845. 

1 6 Una legua cuadrada equivale a 43 402 mecates; véase C U N E , 1950, 
p. 404. Como cada hectárea equivale a 25 mecates, una legua correspon
de 1 736 ha aproximadamente. 

1 7 Algunas de las poblaciones importantes de los distritos de Vallado-
lid y Tekax poseían el siguiente índice de indios por 100 vecinos: Vallado-
lid 497.7; Tizimín 241.3; Espita 238.8; Tekax 313.2; Yaxcabá 405.9; Peto 
289.7; Bacalar 244.6. Sin embargo, en el distrito de Campeche, a excep
ción de Hopelchén, se registraban índices más reducidos: Campeche 59.6; 
Hacelchakán 167.4; Seybaplaya 97.6; del Carmen 8.9 y Hopelchén 311.2; 
véase REGIL y PEÓN, 1853. 
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ra , especialmente asentada en la r e g i ó n noroeste, y b) ag r í co l a -
ganadera en los alrededores de Campeche , sur y or ien te de 
l a p e n í n s u l a . E n esta segunda r e g i ó n el ganado c o m p a r t í a con 
l a c a ñ a dulce y otros cu l t ivos , el pape l de p roduc to p r i n c i p a l . 
P o r e j emplo , entre las mejoras i n t roduc ida s en 1851 p o r J o s é 
C l e m e n t e Oteyza a su hac ienda San D i e g o Bojo la , de la c o m 
p r e n s i ó n de B o l o n c h e n C a u i c h , destacan 55 á r b o l e s frutales , 
u n semil lero de r a m ó n , 450 plantas de p i ñ a , 4 mecates de y u 
ca, 10 de cacahuate, 30 de c a ñ a dulce , 1 900 de m i l p a r o 
za de m a í z , 600 de m i l p a c a ñ a del a ñ o an te r io r y 37 de 
semi l le ro de c a ñ a du lce . E l ganado a u m e n t ó en 10 cabezas 
her radas y 26 becerros. Se c o m p r a r o n u n a m u í a , 2 capones 
de v a q u e r í a , 2 yeguas con sus rocines y u n a b u r r a 
p r e ñ a d a . 1 8 

L a i d e n t i f i c a c i ó n cuidadosa del p r o d u c t o p r i n c i p a l es i m 
p o r t a n t e en la d e f i n i c i ó n del t i p o de hacienda de u n a r e g i ó n , 
p o r ser el que d e t e r m i n a : a) l a d i v i s i ó n t é c n i c a i n t e r n a de l 
t r aba jo a que queda sujeta l a fuerza de t rabajo adscr i ta a l a 
hacienda, b) la infraes t ructura habi tac ional y p roduc t iva , c) l a 
c u a n t í a o m a g n i t u d de l a fuerza de t rabajo y las formas de 
relacionarse con ella po r parte del p roduc to r hacendado, d) las 
t é c n i c a s de p r o d u c c i ó n e i n s t r u m e n t o s de t raba jo empleados 
y e) las relaciones mercan t i l es con el ex te r io r . 

L a t ab la 1 resume la p r o d u c c i ó n en u n a r e l a c i ó n de 27 ha
ciendas del noroeste yucateco entre 1840 y 1847. Las hemos 
d i v i d i d o ope ra t i vamen te en grandes, medias y menores , de 
acue rdo con el n ú m e r o de an imales de que d i s p o n í a n , s in d i 
ferenciar para ello entre ganado, animales de t rabajo y de 
f o m e n t o . 

Estos datos de p r o d u c c i ó n m u e s t r a n que el p r o d u c t o p r i n 
c i p a l i nd i scu t ib l e en las haciendas de la r e g i ó n era el ganado 
v a c u n o . Excep to T e h u i z , l a i n f o r m a c i ó n sobre todas las ha
ciendas a r r o j a u n n ú m e r o d e t e r m i n a d o de ganado h e r r a d o , 
q u e v a de 65 cabezas a 599. E l 7 4 % de estas fincas t e n í a en 
l a fecha de a v a l ú o terneros y becerros en fomen to , y todas, 

1 8 Préstamo de 400 pesos a don Clemente Oteyza sobre la hacienda 
San Diego Bojola (febrero 5 de 1852), en A G N M , Fondo Patronato Ecle
siástico, Serie Bienes Nacionales, leg. 7, exp. 5. 



T a b l a 1 
P R O D U C C I Ó N EN 27 HACIENDAS YUCATECAS, CLASIFICADAS POR N U M E R O DE CABEZAS DE GANADO. 

R E G I Ó N NOROESTE ( 1 8 4 0 - 1 8 4 7 ) 

h4.ECA TES 

Nombre de la hacienda y Cabezas Terneros Burros Cargas de 
año de inventario de ganado y Caballos y Total de Corchos Aíilpa Aíilpa Recién Total maíz en 

herrado becerros herrados mulas^ animales poblados roza caña tumbada milpa troje 

Grandes: de 890 a 618 cabezas 
San Antonio S u i t u n c h é n (1840) 599 95 180 16 890 300 60 140 — 200 — 
T e p i c h (1841) 600 — 49 50c 699 265 — — — — — 
X p a k a y (1847) 466 94 94 30 684 200 — — — — — 
Atedíanos: de 617 a 346 cabezas 
O n c a n (1840) 400 — 139 33 572 300 1 600 — — 1 600 — 
C h a b l é (1845) 381 18 79 21 499 376* 421 — 315 736 — 
Santa M a r í a C h i (1847) 240 63 95 64 462 378 378 280 — 658 — 
S u y t u n c h é n (1847) 280 58 38 30d 406 300 280 250 — 530 — 
San Antonio B a l c h é (1844) 300 — 70 11 381 300 _ — — — — 
S a n J o s é X c u c u l y Sitio 
S a n G a s p a r (1847) 250 66 31 18 365 300 400 300 — 700 — 
C h e n k e k e n (1845) 321 — 24 11 356 414 202 — — 202 — 
Menores: de 345 a 73 cabezas 
S a n J o s é K.uncheil (1847) 201 66 48 3 318 — — — — — 
Y a x c u c u l (1841) 305 — 6 1 312 76 — — — — 40 
M u k u y c h e (1847) 200 60 42 1 303 200 — — — — — 
Santa M a r í a (1845) 242 10 13 12 277 — — — — — 
X c a p a y h o l c á (1841) 195 37 20 11 263 90 — _ — — — 

http://h4.EC


Santa M a r í a Idzincab (1840) 163 37 33 6 239 309 — -
Buena Vis ta y Sitio 
(C i s i l ) (1845) 151 15 36 19 221 439 — — — — — 
Hunxec taman (1841) 179 24 10 3 216 216 — — — — 125 
S a n J u a n Dzonot y 
Sitio San Antonio (1847) 113 48 18 — 179 123 — — — — — 
T e p a k á n (1845) 129 35 13 — 177 180 100 — — 100 — 
Santa R i t a K o m a k (1841) 139 — 9 3 151 64 — — _ 
San Lorenzo K u x u b (1847) 104 12 9 3 128 474 — — 344 344 — 
S a n Diego C r u z (1840) 65 6 20 — 91 84 — — — — — 
Petcah (1845) 65 14 - — 79 — — — — _ -
T e h u i z (1845) c — — 25 50 75 300 — — — —— — 
San J u a n Buenavista (1845) 70 — 3 — 73 — — — — — 
C h o l u l (1845) ? p 12 1 p 280 1 100 600 — 1 700 — 
Sitios:' 
Mulsay (1845) 

(anexo de Petcah) 70 17 — — 87 156« — — - — — 
C a p o a l (1847) 

(anexo de X p a k a y ) 47 6 — — 53 — — — — — -

Porcentaje de haciendas 
sobre producto (sin incluir sitios) 96.4 74.0 96.3 81.5 100 85.2 33.3 18.5 7.4 37.0 7.4 

a Incluye potros, capones y yeguas; b incluye burros hechores, burros camperos, pollinos y m u í a s de arria; c tiene a d e m á s 44 carneros; d tiene 
a d e m á s 40 carneros; e sus tierras y planta corresponden a 85.5% del precio total; f que pudieron separarse de sus haciendas; * pesos. 

FUENTES: A G N M , Fondo Patronato Eclesiástico. Serie Bienes Nacionales, leg. 2, exps. 24, 26, 29, 30, 31, 41, 44, 48; leg. 3, exps. 13, 17, 20, 24, 27; 
leg. 5, exps. 1, 8, 31, 36, 39; leg. 6, exps. 8, 15, 18, 19, 23, 32. 
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C u a d r o 1 
C O R R E L A C I Ó N DE NUMERO DE ANIMALES Y T A M A Ñ O DE CAPITAL 

EN 26 HACIENDAS* 

Capital de animales 

Capital (pesos) 73-345 346-617 618-890 Total 

1 000 
a 

5 10 5 
11 2 — 13 

5 106 
a 

9 211 
4 3 2 9 

9 212 
a 

13 317 
1 2 1 4 

Total 16 7 3 26 

* Véanse las fuentes de la tabla 1. 

con e x c e p c i ó n de Petcah, con taban con ganado cabal lar en 
n ú m e r o de ent re 3 a 180. Po r el c o n t r a r i o , sólo 3 7 % p o s e í a 
cu l t ivos de m i l p a ( c a ñ a , roza o r e c i é n t u m b a d a ) a cargo su
yo , con á r e a s cu l t ivadas entre los 100 mecates (4 ha) y los 
1 700 (68 ha ) . Puede notarse , inc luso , c ó m o la a p i c u l t u r a 
t r ad ic iona l real izada en corchos poblados era m á s general que 
el c u l t i v o de m a í z . E l 8 5 . 2 % de las haciendas del c u a d r o 1 
cuen tan con u n c o l m e n a r . 

E n t é r m i n o s generales, la c a n t i d a d de ganado h e r r a d o y 
de animales g u a r d a b a u n a r e l a c i ó n d i rec ta con el cap i t a l i n 
v e r t i d o en t ier ras e í n í r a e s t r u c t u r a . A l ganado, inf raes t ruc
tu r a y tierras c o r r e s p o n d í a en conjunto mas de 92 % del precio 
to ta l de cada f i n c a . A m a y o r n u m e r o de animales, mas ele
vado t a m b i é n el cap i ta l i n v e r t i d o en l a p l an ta . Las haciendas 
yucatecas de la p r i m e r a m i t a d del siglo X I X desarrol laron u n a 

Véanse las fuentes de la tabla 1. 
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i n f r a e s t r u c t u r a adecuada a l a a c t i v i d a d ganadera , antes que 
a c u a l q u i e r o t ro p r o d u c t o . 

D o s e r a n los bienes de te rminantes en la c u a n t í a del capi 
t a l t o t a l i n v e r t i d o en estas haciendas yucatecas: a) las t ierras 
y p l a n t a , y b ) l a can t idad de animales . E n 26 haciendas de 
l a t ab la 1 (se e x c e p t ú a C h o l u l ) , l a r e l a c i ó n d i rec ta entre el 
n ú m e r o de an imales y el cap i ta l t o t a l i n v e r t i d o puede consi
derarse c ie r ta , aunque en f o r m a m o d e r a d a . E l coeficiente de 
c o r r e l a c i ó n de Pearson le asigna a esta r e l a c i ó n u n í n d i c e de 
0 . 4 9 . 

C u a d r o 2 
C O R R E L A C I Ó N DE T A M A Ñ O DE CAPITAL EN PLANTA Y TIERRA Y 

T A M A Ñ O DE CAPITAL T O T A L EN 26 HACIENDAS* 

Planta y tietra (pesos) 

Capital total 
(pesos) 500-3 762 3 763-7 026 1 027-10 290 Total 

1 000 
a 

5 105 
13 0 0 13 

5 102 
a 

9 211 
6 3 0 9 

9 212 
a 

13 317 
0 2 2 4 

Total 19 5 2 26 

* Véanse las fuentes de la tabla 1. 

L a c a n t i d a d de cap i ta l asignado a t i e r ras (que i n c l u y e n las 
fuentes de agua) y p lan ta guardaba u n a r e l a c i ó n a ú n m á s de
t e r m i n a n t e c o n el cap i ta l t o t a l . E l coeficiente de Pearson le 
as igna a esta r e l a c i ó n u n í n d i c e de 0 .77 . 



6 2 4 PEDRO BRACAMONTE Y SOSA 

L a es t ruc tu ra del v a l o r de l a p r o d u c c i ó n de 11 haciendas 
de la t ab la 1, que en su fecha de a v a l ú o c o m p a r t í a n p r o d u c 
c i ó n ganadera , a g r í c o l a y a p í c o l a , p e r m i t e c o m p a r a r l a sig
n i f i c a c i ó n de cada u n a de estas act ividades. Solamente en 
O n c a n l a a g r i c u l t u r a absorbe 32 % del v a l o r de la p roduc 
c i ó n , a u n q u e en este caso l a m i t a d corresponde al prec io de 
600 mecates de h e n e q u é n . E l porcentaje p r o m e d i o del v a l o r 
del ganado de las 11 haciendas es de 85 % y el de l a ag r i cu l 
t u r a , en c a m b i o , es de 8 . 9 % . L a a p i c u l t u r a t iene u n p r o m e 
d io de 6 % . ( V é a s e la tab la 2.) 

E n las 15 haciendas restantes, sin p r o d u c c i ó n de m a í z , el 
porcentaje p r o m e d i o del precio del ganado con respecto al va
l o r t o t a l de la p r o d u c c i ó n es de a l rededor de 96 % . E l de ap i 
c u l t u r a es de 4 p o r c i e n t o . 2 0 

T a b l a 2 
ESTRUCTURA EN PORCENTAJES DEL V A L O R DE LA PRODUCCIÓN EN 

1 1 HACIENDAS DEL NOROESTE DE Y U C A T Á N ( 1 8 4 0 - 1 8 4 7 ) 

Nombre y año del avaluó Ganado * Agricultura Apicultura 

San Antonio Suitunchén (1840) 97.0 0.9 2.1 
Oncan (1840) 64.6 32.4 3.0 
Chable (1845) 88.1 8.1 3.7 
Santa María Chi (1847) 88.5 5.6 5.8 
Suytunchen (1847) 81.9 13.3 4.8 
San José X.cucul (1847) 79.1 15.8 5.0 
Chenkeken (1845) 89.8 2.5 7.7 
Yaxcucul (1841) 97.0 1.0 2.0 
Hunxectaman (1841) 84.4 9.4 6.2 
San Lorenzo Kuxub (1847) 75.7 6.5 17.7 
Tepakan (1845) 89.8 2.6 7.5 

* Incluye ganado herrado, becerros, terneros y caballar. 
FUENTES; A G N M , Fondo Patronato Eclesiástico. Serie Bienes Nacionales, leg. 2, exps. 
26, 29, 3 1 ; leg. 3, exp. 24; leg. 5, exps. 8, 3 1 , 40; leg. 6, exps. 16, 23, 32. 

^ A G N M , Fondo Patronato Eclesiástico, Serie Bienes Nacionales, leg. 2, 
exps. 13, 31, 44, 48; leg. 3, exps. 13, 27; leg. 5, exps. 1, 36, 40; leg. 6, 
exps . 8 , 1 5 , 1 8 , 1 9 . 
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E n Y u c a t á n , las haciendas del noroeste p o s e í a n d imens io 
nes t e r r i to r ia les res t r ingidas ( v é a s e l a no t a 14) si se compa
r a n c o n los l a t i fundios del nor te de M é x i c o e, incluso con las 
haciendas de las zonas menos pobladas de la p e n í n s u l a . 2 1 E n 
esta r e g i ó n y é p o c a , la t i e r r a estaba f ragmentada y la apro
p i a c i ó n conc lu ida . A l g u n a s fami l ias o i n d i v i d u o s concentra
b a n en su poder varias haciendas, pero casi s iempre c o m o 
un idades separadas y muchas veces en lugares distantes unas 
de otras . Por e jemplo , d o ñ a V i c e n t a E c h á n o v e t e n í a seis ha
ciendas sujetas a r é d i t o en 1836, San A n t o n i o X u c ú y F r a n 
cisco J a v i e r en la c o m p r e n s i ó n de H o m ú n ; M u ñ a y C h a c t ú n 
e n l a de H o c t ú n ; San J u a n Bau t i s t a en I z a m a l y San A n t o 
n i o M u l i x en S a c a l ú n . Sobre las seis pesaba u n a carga h i p o 
t e ca r i a de 5 345 pesos a 5% a n u a l . A n d r é s Cab re r a era 
p r o p i e t a r i o de B o l o m t u n i l , Y a x c h é y Santa A n n a en la c o m 
p r e n s i ó n del pueblo de M a m a , T e c h o h , Chacch i l , y sitio Y a x -
b a c a l t ú n en la c o m p r e n s i ó n de Teabo e Y s i n á , cerca de Tekax . 
E n 1836 las siete propiedades t e n í a n u n a h ipoteca de 4 900 
pesos. 2 2 

Las haciendas se v e n d í a n o c o m p r a b a n entre las fami l ias 
terratenientes, pero sin anexarse, fo rmando vastas propiedades 
in tegradas . E n este sent ido, l a p l a n t a , m á s que a d q u i r i r nue
vas t ierras, a b s o r b i ó la m a y o r can t idad de inversiones duran te 
l a p r i m e r a m i t a d de l s iglo X I X . 

L a p l a n t a en la hac ienda yucateca de la r e g i ó n noroeste 
estaba f o r m a d a po r u n c o n j u n t o h a b i t a c i o n a l y de servicios 
y u n a in f raes t ruc tu ra p r o d u c t i v a , de l a que pueden d i s t i n -

En el Yucatán colonial no se fundaron vínculos de mayorazgo que 
concentraran la propiedad territorial ligándolo a un nombre, una casa o 
un título nobiliario. A fines del siglo xvi y durante el xvn, los mayoraz
gos se multiplicaron en México, Puebla, Veracruz, Querétaro, Oaxaca, 
Morelia, Guadalajara y en las minas del norte; véase CHEVALIER, 1982, 
p. 363. Hacia 1861 las 16 haciendas del mayorazgo Ciénega de Mata de 
los Rincón Gallardo, ubicado en la confluencia de los actuales estados de 
Zacatecas, San Luis Potosí, Jalisco y Guanajuato, tenía una extensión de 
352 032.5 ha; véase GÓMEZ SERRANO, 1984, p. 82. 

2 2 Nomina de personas residentes en el partido de Mérida a cuyo fa
vor se reconocen capitales a interés por propietarios de fincas (septiembre 
15 de 1836), A G N M , Fondo Patronato Eclesiástico, Serie Bienes Nacionales, 
leg. 12, exp. 72. 
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guirse como elementos m á s impor tan tes los corrales, la huer ta 
y l a casa de colmenas. D e estos ú l t i m o s , las construcciones 
p a r a el fomento de l a g a n a d e r í a d e s e m p e ñ a b a n el papel p r i n 
c i p a l . L a fisonomía de l a hac ienda c o r r e s p o n d í a a su p roduc 
to p r i n c i p a l . 

E l n ú m e r o de animales que cada hac ienda p o d í a man te 
ne r d e p e n d í a de su in f raes t ruc tu ra , de sus t ierras de p rop ie 
d a d y de las que pueden l lamarse de d o m i n i o . U n a hac ienda 
m e n o r p o r su i n v e r s i ó n p o d í a man tene r , hasta c ier to l í m i t e , 
u n a c a n t i d a d de ganado equiva len te a l de las haciendas m a 
yores p o r q u e p o d í a a l i m e n t a r l o no só lo den t ro de su t e r r i t o 
r i o sino t a m b i é n en los montes p ú b l i c o s , los l lamados b a l d í o s , 
y en los comunes de los pueblos , al i g u a l que el agua. 

L a m i l p a de hac ienda , o de o b l i g a c i ó n , t raba jada po r los 
lune ros en su d í a de servic io , se des t inaba a c u b r i r la par te 
de l j o r n a l pagadero en especie de l m a y o r d o m o , m a y o r a l , va
queros o de los propios luneros en sus d í a s de l abor pa ra la 
hac ienda , fuera del es t ipulado c o m o ren ta . H a b í a tendencia 
a comerc i a l i za r el excedente en los pueblos de las comarcas . 
Pe ro este c u l t i v o , c o m o l a m i e l , l a cera o los á r b o l e s frutales 
de l a hue r t a , no pueden considerarse el p r o d u c t o p r i n c i p a l . 
Su f u n c i ó n p r i m a r i a r ad icaba en el abas tec imiento a l imen ta 
r i o de los trabajadores fijos, especialmente de los que dedica
b a n t o d o el t i e m p o al servic io de l a hac ienda . 

A d i fe renc ia del l u n e r o que c u l t i v a b a su m i l p a de subsis
tenc ia , a u n cuando fuera en t ier ras de o t r o , el s i rviente asa
l a r i a d o d e b í a ser abastecido p o r l a hacienda. Las necesidades 
de m a í z se i nc r emen taban en las fincas con m a y o r n ú m e r o de 
s i rv ientes asalariados, antes que nada era la p r o d u c c i ó n 
de a u t o c o n s u m o p o r excelencia; l a finalidad de l ganado, en 
c a m b i o , era exc lus ivamente m e r c a n t i l . 

E l t a m a ñ o de l a m i l p a de hac ienda guardaba u n a r e l a c i ó n 
d i rec ta con el n ú m e r o de sirvientes denominados luneros . L a 
c o s t u m b r e heredada de l a hac ienda co lon i a l era que en el i n 
t e r c a m b i o de t i e r r a po r u n d í a de t r aba jo a l a semana, el l u 
ne ro acordara cu l t iva r u n á r e a de t e rminada adic ional de m a í z 
p a r a el p r o p i e t a r i o de la t i e r r a . H o w a r d C l i n e asegura que 
esta á r e a , a finales del p e r i o d o c o l o n i a l , era de 10 mecates 
de m i l p a de p r i m e r a ñ o o roza , y 10 de segundo a ñ o o ca-
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ñ a . 2 3 Esta cos tumbre de los 20 mecates c o n t i n u ó hasta 40 
a ñ o s d e s p u é s de la I n d e p e n d e n c i a . 2 4 

Probab lemen te l a m á x i m a can t i dad de m i l p a po r u n l u n e 
r o era de 100 mecates hac ia 1840. D e ellos, 20 mecates co
r r e s p o n d e r í a n a l a l l a m a d a m i l p a de o b l i g a c i ó n , c o m o ren ta 
en t raba jo p o r el uso de la t i e r r a y el agua. O t r o s 50 s e r í a n 
u t i l i zados p o r el l u n e r o pa ra el sustento de su f a m i l i a y de 
los animales d o m é s t i c o s . L o s 30 restantes p o d í a n ser de l a de
n o m i n a d a m i l p a pagada, c u l t i v o ad ic iona l que el p r o p i e t a r i o 
d e b í a pagar , y se u t i l i z a b a pa ra r e d u c i r la deuda del s i rv i en 
te. C a d a mecate r e n d í a ap rox imadamente u n a carga de m a í z , 
v a l u a d a en u n peso. Pero c o m o pos ib lemente el p r o p i e t a r i o 
c o m p r a b a el grano c o n a n t i c i p a c i ó n , l a c a n t i d a d descontada 
só lo p e r m i t í a r e d u c i r unos 25 pesos la deuda del s i rv ien te . 
E n r ea l i dad la m i l p a pagada era só lo ocasional . L a m a y o r í a 
de los luneros t e n d í a a cu l t iva r lo m í n i m o de m i l p a pos ib le . 2 5 

E l hacendado d i s p o n í a de u n a cuota fija de t raba jo a g r í c o 
l a g r a t u i t o , que d e p e n d í a del n ú m e r o de sus luneros . Esta era 
p o r 52 semanas al a ñ o y p o d í a ser t a n elevada c o m o l a que 
d i s f ru t aba en 1802 A n d r é s M e d i n a , d u e ñ o de Santa A n n a 
Y c h c h u c u m , a cuyo servicio estaban 90 luneros , que le p r o 
p o r c i o n a b a n 4 680 j o r n a d a s con las que p o d í a m a n t e n e r 32 
h a de m i l p a r o z a . 2 6 O e l caso de O n c a n en 1840, que con 
11 luneros d i s p o n í a de 5 772 j o rnadas de t raba jo g r a t u i t o al 
a ñ o y el lo le p e r m i t í a , en t re otras cosas, tener en c u l t i v o 64 
h a de m i l p a roza y 24 ha de h e n e q u é n . Las haciendas San
ta M a r í a C h i , S u y t u n c h é n , San J o s é X c u c u l y San L o r e n z o 
K u x u b , en 1847, con t aban c o n m e n o r c a n t i d a d de luneros 
y j o r n a d a s gra tu i tas : 29 y 1 508, 15 y 780, 21 y 1 092 y 14 
y 728, respect ivamente. T a m b i é n sus á r e a s de cu l t i vo de m a í z 
e r an m á s res t r ing idas , c o r r e s p o n d i é n d o l e s en el m i s m o or
d e n 26 .3 , 2 1 . 2 , 28 y 13.7 h e c t á r e a s . 2 7 

CLINE, 1950, p . 403 . 
C LINE , 1950, p . 405 . 
CLINE, 1950, p p - 406 , 407 . 
- L m i g e n c i a s oe c o n c e s i ó n . . . a d o n A n d r é s i V i e d i n a . . . ( l o u ¿ ) , e n 

AG-NM, Fondo Patronato Eclesiástico, Serie Bienes Nacionales, leg. 12, e x p . 68 . 
A O T N Í V I , r o n a o ratronato tLciesiastico, o e n e nienes ¡Nacionates, l e g . ó, 

e x p . 24; l e g . 5, e x p . 8, l e g . 6, e x p s . 16, 23 , 32 . 
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E l n ú m e r o de luneros c o n que u n a hacienda p o d í a c o n t a r 
t e n í a c ier ta dependencia de su e x t e n s i ó n t e r r i t o r i a l . Las ha
ciendas m á s extensas t e n í a n mayores posibi l idades de ofre
cer parcelas pa ra el asentamiento de luneros . O n c a n t e n í a 
4 340 ha , y Santa A n n a Y c h c h u c u m 3 472. Santa M a r í a C h i 
p o s e í a 1 736 h a , S u y t u n c h é n 976, San J o s é X c u c u l 2 604, 
i n c l u y e n d o u n si t io anexo, y San L o r e n z o K u x u b , 9 7 6 . 2 8 

S e g ú n la e x t e n s i ó n t e r r i t o r i a l y el sistema de lune ros , ha
b í a u n l í m i t e al c u l t i v o de m a í z p a r a el p r o p i e t a r i o . E l á r e a 
dedicada a ello estaba sujeta t an to al t a m a ñ o t e r r i t o r i a l de 
l a hac ienda c o m o al n ú m e r o de sirvientes bajo el r é g i m e n de 
luneros que é s t a p o d í a absorber, t en iendo en cuenta el siste
m a r o z a - t u m b a - q u e m a de c u l t i v o de la m i l p a . 

U n a hac ienda de l a e x t e n s i ó n de O n c a n y con su n ú m e r o 
de luneros , c u l t i v a n d o cada u n o 50 mecates de m i l p a de sub
sistencia y 20 de o b l i g a c i ó n , r e q u e r í a de 3 108 ha pa ra m a n 
tener 560 ha de cul t ivos maiceros p o r a ñ o duran te u n pe r iodo 
de 10, con el fin de p e r m i t i r l a r e c u p e r a c i ó n de los montes 
y la f e r t i l i d a d de la t i e r r a . Esto i m p l i c a r í a que p a r a l a m e n 
c ionada hac ienda el 7 1 . 5 % de sus t ier ras s e r í a n dest inadas, 
p o r fracciones anuales, a l a p r o d u c c i ó n de m a í z . S i n v a r i a r 
el sistema social de ren ta de t rabajo de los luneros , la hac ien
da yucateca no p o d í a e m p r e n d e r extens ivamente el c u l t i v o 
comerc ia l del m a í z . 

E l m a í z que l a hac ienda o b t e n í a de las mi lpas de ob l iga 
c i ó n y pagadas de sus luneros , o de los mi lpe ros a r renda ta 
r ios , p o s e í a u n a u t i l i d a d p r i m a r i a para el pago de j o rna l e s 
en especie. Por el t rabajo l l amado de fatiga, realizado c o m ú n 
men te los s á b a d o s , los luneros r e c i b í a n u n real y u n a r a c i ó n 
de m a í z . C u a l q u i e r o t ro t raba jo ad i c iona l de estos s i rvientes 
era compensado c o n u n a r a c i ó n de m a í z . 2 9 E n 1846 los j o r 
naleros o trabajadores eventuales que no v i v í a n hab i tua lmente 
en el i n t e r i o r de las haciendas y e r an contratados pa ra t r aba 
jos e s p e c í f i c o s , r e c i b í a n c o m o j o r n a l u n real y m e d i o a l m u d 
de m a í z po r d í a . 3 0 E n el m i s m o a ñ o , los asalariados r e c i b í a n 

2 8 Véase la nota anterior. 
CÍLINE, 1950, pp. 4*05, 409 . 
CALINE, 1950, p. 4 1 1 . 
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u n es t ipendio n o r m a l de 12 a 15 pesos al a ñ o , esto es, de 8 
a 10 reales mensuales. P e r c i b í a n a d e m á s , a l a semana o a l 
mes , u n a r a c i ó n de m a í z de 16 a 20 a lmudes pa ra subsisten
c ia , equivalentes a p r o x i m a d a m e n t e a u n a carga y m e d i a . 3 1 

E n las haciendas h a b i t a b a n r egu l a rmen te de tres a c inco 
t raba jadores fijos no produc tores de m a í z , y la hacienda de
b í a ser capaz de abastecerlos, j u n t o c o n sus fami l ias , d u r a n t e 
e l a ñ o . S i n considerar las mi lpas de autosubsistencia de los 
l u n e r o s , l a que estaba a cargo de l a hac ienda o m i l p a de o b l i 
g a c i ó n , t e n í a en rea l idad u n a e x t e n s i ó n r educ ida con la que 
n o p o d í a emprenderse u n a c o m e r c i a l i z a c i ó n en g r a n escala, 
d e s p u é s de descontar las partes destinadas a las raciones co
m o pago de jo rna les y a otros r eque r imien tos de la f a m i l i a 
t e r r a t en ien te . 

Las d imensiones y el esti lo de las construcciones se dife
r e n c i a b a n u n tan to de hacienda en hacienda, pero la descrip
c i ó n de l a p l an ta de San A n t o n i o G h a b l é , cercana a K o p o m á , 
e n el d i s t r i t o de M é r i d a , puede da r u n a idea de la genera l i 
d a d p a r a este t i p o de un idades . E n 1845 con taba con u n a ca
sa p r i n c i p a l de cal y canto con cuat ro corredores, uno por cada 
p u n t o c a r d i n a l , provis tos de p i lares de c a n t e r í a . D i s p o n í a de 
sala, r e c á m a r a , cocina, l avadero , bodegas y u n campana r io 
c o n tres campanas . A p a r t e h a b í a u n a pieza — " c o n buena 
p u e r t a , cerrojo y l l a v e " — des t inada pa ra dos trojes de zaca
te y corteza de h a b í n . 

P a r a el cu idado del ganado, G h a b l é t e n í a u n co r ra l p r i n c i 
p a l de cal y canto con arco p a r a la re ja p r i n c i p a l , tres trasco
rra les cercados de pa red , a l b a r r a d a doble c o n á r b o l e s de 
s o m b r a y frutales en su i n t e r i o r , y u n ch ique ro de becerros 
c o n su bebedero de c a n t e r í a cercado con pa red . 

D i s p o n í a de u n a m a n g a cercada p o r dos lados de pa red 
y o t ros tantos de a lba r r ada dob le , con u n arco p r i n c i p a l de 
ocho varas de al to y á r b o l e s de s o m b r a p a r a los animales . E n 
l a h u e r t a , cercada casi t o d a c o n pa red , h a b í a 200 varas de 
c a ñ e r í a pa ra el r i ego de los frutales. T e n í a dos nor ias y u n 
t a n q u e . 

A d e m á s h a b r í a que i n c l u i r las casas de los luneros y va-

CLINE, 1950, p . 4T4 . 
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queros , s e ñ a l á n d o s e la existencia de algunas nuevas y " c i n 
co de m e d i o u s o " . E n la casa p r i n c i p a l h a b í a u n o r a t o r i o . 
T o d a s las construcciones de l a p l a n t a se s i tuaban en el in te 
r i o r de u n cercado de a lbar rada sencil la, de u n cuar to de le
gua p o r cada v i e n t o . 

L a p l a n t a , sumada a la t i e r r a y aguas ( i n c l u í a 16 fuentes 
na tura les entre pozos, cenotes y aguadas), t e n í a u n prec io de 
8 150 pesos, 6 1 . 2 % del va lo r t o t a l de l a hac ienda de 13 317 
pesos 2 reales. 3 2 

L o s ú t i l e s de t rabajo m á s impor t an t e s de C h a b l é e ran i n 
d ica t ivos de t é c n i c a s de baja p r o d u c t i v i d a d : u n a m á q u i n a de 
b o m b e a r nueva, u n a barreta grande, dos mazos grandes, u n a 
cuchara y dos mar t i l l o s de a l b a ñ i l , dos picos y cua t ro zapapi
cos, u n a sierra y u n c incho de f ie r ro pa ra m a d e r a de á r b o l , 
dos fierros y u n bozal pa ra colmenas , seis sillas de campo y 
c inco coletos, u n banco d é m o l e r con p i ed ra y b razo , u n aza
d ó n y u n sangrador pa ra best ias . 3 3 Estos i m p l e m e n t o s , su
mados a los muebles para uso de l a casa p r i n c i p a l , t e n í a n u n 
prec io de 206 pesos 6 reales, apenas 1.5% de l v a l o r to ta l de 
l a hac ienda . L o s muebles del o r a t o r i o s u m a b a n 322 pesos 1 
rea l , 2 . 4 % de l t o t a l . E l cap i t a l restante estaba d i s t r i b u i d o en 
l a s iguiente f o r m a ' animales 26 3 % ' colmenas 0 8 % ' m i l ¬
pas y cargas de m a í z en t roje , 3 . 6 % ; deuda de criados, 3 . 3 % ; 
h e n e q u é n 0 . 0 4 % , y otros bienes, 0.5 p o r c i e n t o . 3 4 

Sobre l a p r o p i e d a d y d o m i n i o de las condic iones objet ivas 
del t r aba jo , en condiciones de baja p r o d u c t i v i d a d y mercado 
r e s t r i n g i d o , la hac ienda mo ldeaba sus relaciones de p roduc
c i ó n c o n l a fuerza de trabajo d i sponib le . E r a u n p r i n c i p i o eco
n ó m i c o y de status con ta r p e r m a n e n t e m e n t e con u n n ú c l e o 

3 2 Concesión de 2 500 pesos a don Encarnación Manuel Avila sobre 
sus haciendas San Antonio Chablé y Santa María (1845), en A G N M , Fondo 
Patronato Eclesiástico, Serie Bienes Nacionales, leg. 2, exp. 31. 

3 3 No se consideran los enseres y muebles de la casa principal y coci
na. Sólo aquellos que presumiblemente servían para las faenas del campo 
y las construcciones; véase: Concesión... a don Encarnación Manuel Avi
la... (1845), en A G N M , Fondo Patronato Eclesiástico, Serie Bienes Naciona
les, leg. 2, exp. 31. 

3 4 Concesión.. . a don Encarnación Manuel Avila. . . (1845), en 
A G N M , Fondo Patronato Eclesiástico, Serie Bienes Nacionales, leg. 2, exp. 31. 
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de p o b l a c i ó n fija. Las relaciones laborales con los s irvientes 
estaban afectadas siempre de u n a conducta de s e ñ o r í o por par
te del te r ra ten iente , que va r i aba desde el pa te rna l i smo hasta 
l a a p l i c a c i ó n de castigos corporales . E l endeudamien to es s ó 
l o l a f o r m a general m á s conoc ida pa ra sujetar a la hac ienda 
a l campesino i n d í g e n a despojado de t ierras comunales . 

E n las haciendas del noroeste yucateco, los t rabajadores 
eventuales o j o rna l e ros fue ron , en ese pe r iodo , c o m p l e m e n 
ta r ios y escasos. L o s sirvientes acasillados a d q u i r i e r o n en las 
haciendas ganaderas dos denominac iones : a) luneros , l ab ra 
dores sujetos med ian t e u n r é g i m e n de ren ta en t raba jo ( u n 
d í a a la semana) , y b ) asalariados, m a y o r d o m o s y vaqueros 
sujetos a u n r é g i m e n de jo rna l e s pagados en d ine ro y en 
especie. 

Los luneros usufructuaban u n a parcela para cul t ivo de m a í z 
y d i s p o n í a n de casa y agua de los pozos de la hac ienda , p u -
d i e n d o t o m a r m a d e r a de sus mon tes y otros recursos de sub
sistencia. Para sus labores en otros d í a s , fuera del lunes 
establecido c o m o ren ta , el hacendado d e b í a r e t r i b u i r el t r a 
ba jo con u n j o r n a l . Sus servicios e ran ú t i l e s en las t ier ras de 
l a b o r , l a hue r t a , el servicio d o m é s t i c o , etc. Los asalariados 
es taban a p lena d i s p o s i c i ó n de l p r o p i e t a r i o a c a m b i o de l j o r 
n a l y n o con taban con t ier ras pa ra cu l t i vo personal . 

L o s m a y o r d o m o s r e g í a n la v i d a i n t e rna en r e p r e s e n t a c i ó n 
de l d u e ñ o que h a b i t a b a en u n p u e b l o , v i l l a o c i u d a d cerca
n a , pero e ran considerados s i rvientes . Los vaqueros rea l iza
b a n el t raba jo a las ó r d e n e s de u n m a y o r a l . Su i m a g e n , h o y 
p e r d i d a , era d i ferente de l a de luneros y campesinos c o m u 
nales. Este personaje fue desapareciendo confo rme el hene
q u é n s u s t i t u y ó al ganado c o m o p r o d u c c i ó n d e t e r m i n a n t e . 

Po r su ves t imen ta , sus ac t iv idades laborales y sus re lacio
nes con el hacendado , entre otras cosas, el vaque ro se di fe
r enc iaba m u c h o de los luneros agr icul tores . A u n estando 
acasillado y endeudado, disfrutaba de m a y o r m o v i l i d a d y con
tac to con el ex t e r i o r . E l v a q u e r o era u n a clase de t r aba jador 
especial f o r m a d o d u r a n t e m á s de dos siglos de desarrol lo es
t anc ie ro ; sus capacidades laborales para las faenas con el ga
nado i m p l i c a b a n u n a c ie r ta e s p e c i a l i z a c i ó n y u n necesario 
ad i e s t r amien to . N o era cosa, pues, de c o n v e r t i r a u n l u n e r o 
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a g r i c u l t o r en vaquero de l a noche a la m a ñ a n a . 
L a hacienda yucateca dispuso de diversos mecanismos de 

e x p l o t a c i ó n de su fuerza de t raba jo , y a cercanos a lo se rv i l , 
y a a lo asalariado, pero s iempre recubier tos de u n a conduc ta 
de s e ñ o r í o . S o b r e p o n í a , s e g ú n las par t i cu la r idades de cada 
hac ienda e spec í f i ca , l a e x t r a c c i ó n de dos o tres t ipos de exce
dente e c o n ó m i c o : a) u n a r en ta de l a t i e r r a en especie ( m a í z ) 
pa ra los aparceros, a h í donde los h u b o ; b ) u n a ren ta en t r a 
bajo para los luneros, usufructuarios de parcelas, y c) una plus
v a l í a abso lu ta o b t e n i d a de los l l a m a d o s asalar iados 
(especialmente los vaqueros) y del t rabajo po r j o r n a l de los 
luneros fuera del d í a establecido de ren ta en t r aba jo . 3 5 

E l m o n o p o l i o de la p r o p i e d a d p r i v a d a de la t i e r r a p e r m i 
t í a la r en ta absoluta . L a c e r c a n í a a u n mercado local y recur
sos naturales m á s bondadosos, mejores tierras, agua y montes, 
o r i g i n a b a n u n a ren ta diferencial entre unas y otras haciendas. 

L a v i d a e c o n ó m i c a de l a c o m u n i d a d m i l p e r a fue sus t i tu i 
da , en l a m e d i d a en que p e r d í a sus t ierras y aguas, p o r la 
e c o n o m í a de la hac ienda . A n t e s de l a i n s u r r e c c i ó n campesi
na de 1847, u n a e s t i m a c i ó n i nd i caba la existencia de 400 000 
cabezas de ganado v a c u n o y 60 000 de cabal lar en la p e n í n 
su l a , 3 6 d i v id ida s po r su i m p o r t a n c i a n u m é r i c a entre hac ien
das, sitios ( p e q u e ñ a p r o p i e d a d ) y ganado de ind ios . 

E l ganado fue i n t r o d u c i d o po r l a estancia co lon ia l y desa
r r o l l a d o po r l a hac ienda . E l c u l t i v o de m a í z , en camb io , si
g u i ó u n c a m i n o di ferente y fue t o m a d o po r la hacienda en 
la m e d i d a en que lo r e q u e r í a pa ra el abastecimiento de su po
b l a c i ó n fija. Pero en esta m i s m a p r o p o r c i ó n s u b s u m i ó los cu l 
t ivos mi lperos de los antiguos campesinos de comun idad , para 
asegurar la r e p r o d u c c i ó n f ís ica y social de sus peones. Esto 
p e r m i t i ó que el cap i ta l des t inado a jo rna les se m i n i m i z a r a . 
E l l u n e r o se r e p r o d u c í a c u l t i v a n d o en t ierras de o t ro , del ha
cendado. 

T r e s fueron las formas de p r o d u c c i ó n m i l p e r a den t ro de 

3 5 LEAL y HUACUJA, 1982. Estos autores efectúan un interesante análi
sis de los tipos de excedente económico en la hacienda pulquera mexicana. 

3 6 Véase REGIL y PEÓN, 1853, p. 282. Es un cálculo relativo, obteni
do de datos de siete partidos tomados en 1834. 
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las haciendas ganaderas, formas de terminadas po r l a r e l a c i ó n 
es tablecida entre sirvientes y hacendados: a) m i l p a de sub
sistencia del lunero , para su consumo fami l ia r ; b) m i l p a a car
go de l a hac ienda , d e n o m i n a d a m i l p a de o b l i g a c i ó n , c o m o 
v í a de abas tec imiento pa ra el pago de los jo rna les en especie 
(cargas de m a í z ) a los asalariados; é s to s son los mecates de 
m i l p a que se de ta l lan en los inven ta r ios , y c) mi lpas de apar
ceros, v í a ad ic iona l de o b t e n c i ó n de m a í z . Las tres formas 
i n t e r v e n í a n d i rec tamente en l a r e p r o d u c c i ó n a l i m e n t a r i a de 
l a fuerza de t rabajo acasil lada, y a sea c o m o en el caso de los 
l u n e r o s p o r m e d i o de au toconsumo, o c o m o en el de los de
m á s s i rvientes con c a r á c t e r de j o r n a l en especie. 

Las m ü p a s de hacienda se realizaban en condiciones t écn i co -
p r o d u c t i v a s s imilares a las de ind ios de c o m u n i d a d , bajo el 
s is tema r o z a - t u m b a - q u e m a t r a d i c i o n a l ; lo que v a r í a a q u í es 
su f u n c i ó n . 

E n el Y u c a t á n de l a p r i m e r a m i t a d del siglo X I X puede 
apl icarse l o expresado po r M a r i á t e g u i acerca de l a a g r i c u l t u 
r a de la s ier ra peruana : " E l hacendado no se p reocupa de 
l a p r o d u c t i v i d a d de las t ier ras . S ó l o se p reocupa de su renta
b i l i d a d . " 3 7 Esto s u c e d i ó en buena m e d i d a , p o r q u e en Y u c a 
t á n hacendado-productor y terrateniente eran u n a sola persona 
y po rque de las condiciones generales de p r o d u c c i ó n de la é p o 
ca, la a g r i c u l t u r a y la o r g a n i z a c i ó n i n d í g e n a se desa r ro l l a ron 
bajo las fo rmas de p r o p i e d a d p r i v a d a y de s irvientes acasilla-
dos respec t ivamente . 

E n la hac ienda del noroeste el con jun to de las t é c n i c a s per
m a n e c i ó constante, t an to para la g a n a d e r í a c o m o para los cu l 
t ivos . A su vez , u n mercado i n t e r n o sumamen te r e s t r i ng ido 
y f racc ionado i n f l u y ó en esta d e t e r m i n a c i ó n . A d e m á s , hasta 
c ie r to l í m i t e , resul taba m á s ba ra to t o m a r a u n m a y o r n ú m e 
r o de lune ros que se r e p r o d u c í a n a sí m i s m o s y c u l t i v a b a n 
sus mi lpa s que ensayar nuevas t é c n i c a s de t r aba jo . L a evo lu 
c i ó n de l a t é c n i c a a g r í c o l a en el noroeste de Y u c a t á n p a s ó po r 
dos m o m e n t o s posteriores: a) cuando el cu l t i vo de l h e n e q u é n 
s u s t i t u y ó al ganado como p r o d u c t o p r i n c i p a l en t re 1850 y 
1880, y b ) c u a n d o los mercados ampl iados p o r el capital is-

MARIÁTEGUI, 1979, p. 84. 
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m o agroexpor t ador del P o r f i r i a t o (1876-1910) i n d u j e r o n a la 
i n v e n c i ó n de modi f icac iones t e c n o l ó g i c a s de la m a q u i n a r i a 
de d e s f i b r a c i ó n del h e n e q u é n . 

E l c r ec imien to de las haciendas yucatecas d e p e n d í a en es
ta é p o c a y r e g i ó n de var ios factores: a) anexiones de t i e r r a , 
aunque en f o r m a l i m i t a d a ; b ) inversiones en la p l an t a , espe
c ia lmente en l a in f raes t ruc tu ra p r o d u c t i v a , c o m o son co r ra 
les, bebederos, etc.; c) aumentos en el n ú m e r o de cabezas de 
ganado, becerros, caballos y animales de carga y t r aba jo ; 
d) a u m e n t o del n ú m e r o de sirvientes y de sus deudas, y e) en 
f o r m a m u y especial, l a i n d u c c i ó n del cu l t i vo de h e n e q u é n . 

E l uso p roduc t ivo de la t ie r ra , infraestructura e implementos 
de t raba jo , c o r r í a a cargo del p r o p i e t a r i o de la t i e r r a . Esto 
es, en Y u c a t á n no se d e s a r r o l l ó u n sistema de a r renda ta r ios 
p roduc tores en t ier ras de l a t i f u n d i o . Las funciones de t e r ra 
teniente y " e m p r e s a r i o " p r o d u c t o r r e c a í a n en la m i s m a per
sona. E l l o t iene su o r i g e n en la a t o m i z a c i ó n de l a p r o p i e d a d 
t e r r i t o r i a l , pues si b i e n las haciendas del noroeste pen in su l a r 
n u n c a fue ron extensiones t an vastas c o m o las de ot ros l uga 
res, en c a m b i o sí fue ron numerosas . U n m a y o r d o m o basta
ba pa ra admin i s t r a r l a s d u r a n t e la p r i m e r a m i t a d del siglo 
X I X . E n Y u c a t á n se d e n o m i n a b a ar rendatar io al m i l p e r o que 
r e c i b í a u n a parce la pa ra su s i embra anua l , s iendo rea lmente 
u n aparcero . 

L a hac ienda era m u c h o m á s que u n a s imple u n i d a d p r o 
d u c t i v a . A b s o r b i ó , y a desarrol lada , todas las esferas de l a v i 
da de sus s i rvientes: del v a r ó n adu l to y de su m u j e r , de los 
adolescentes y de los menores . E n ella se c u l t i v a b a n y consu
m í a n los a l imen tos , se c u m p l í a c o n los r i tos y act ividades de l 
cu l to re l ig ioso y se sanc ionaban las faltas. 

Las ac t iv idades que el i n d i v i d u o rea l izaba en el pob l ado , 
c o m o ser l i b r e d e s p u é s de l a Independenc ia , q u e d a r o n sub-
sumidas y centra l izadas en l a es t ruc tura j e r á r q u i c a de la ha
c ienda. C a d a hac ienda era u n a u n i d a d c u l t u r a l p r e ñ a d a de 
s e ñ o r í o , con c a r a c t e r í s t i c a s p ropias . Vi s t a s en c o n j u n t o , en 
su enclave r eg iona l y en su r e l a c i ó n con las r a n c h e r í a s , pue
blos , v i l l as y c iudades, las haciendas c o n s t i t u y e r o n u n sistema 
cultural n o r m a t i v o de los á m b i t o s de la v i d a pen insu la r . 

L a hac ienda ganadera a r r a s ó ant iguas t rad ic iones , c o m o 



HACIENDAS Y GANADO EN YUCATÁN 635 

l a del usufructo i n d i v i d u a l de t i e r r a c o m u n a l ; s u b s u m i ó otras, 
c o m o la p r o d u c c i ó n m i l p e r a bajo el sistema roza - tumba -
q u e m a ; g e n e r ó nuevas, c o m o l a i n d u m e n t a r i a de sus vaque
ros y m a y o r d o m o s o el sistema legal que le p e r m i t i ó t r i u n f a r 
sobre la e c o n o m í a de l a f a m i l i a campesina; d io s u s t e n t a c i ó n 
a otras , como el m i t o de X - J u a n T h u l , d u e ñ o y s e ñ o r del 
ganado . 

U n o de los rasgos m á s i lustrat ivos de la hacienda como u n i 
d a d c u l t u r a l es la cap i l l a o iglesia p r o p i a . Las haciendas m á s 
modes tas t e n í a n c u á n d o menos u n o ra to r io pa ra la venera
c i ó n de su santo p a t r o n o . San A n t o n i o B a l c h é , de só lo 868 
h a y con u n a casa p r i n c i p a l de techo de p a l m a , v a l u a d a en 
4 672 pesos d u r a n t e 1844, con taba c o n u n o ra to r io f o r m a d o 
p o r u n a p ieza independ ien te de cal y canto con techo de hua -
n o y u n co r r edo r de p a l m a . E n su i n t e r i o r t e n í a u n San A n 
t o n i o con su corona y p a l m a de p la ta , u n San I s i d r o , u n a 
V i r g e n de l a C o n c e p c i ó n y u n a Santa R i t a de Cas ia . A d j u n 
t o h a b í a u n cemen te r io . L a cap i l l a era indispensable pa ra el 
c u l t o a que c o n c u r r í a n los 16 luneros y cuat ro asalariados c o n 
sus respectivas familias, que v i v í a n acasilladas y con u n a deuda 
e n c o n j u n t o de 400 pesos. D o s campanas , u n a grande y u n a 
p e q u e ñ a , r e m a t a b a n l a c a p i l l a . 3 8 

C o n f o r m e acrecentaban su in f raes t ruc tu ra p r o d u c t i v a y 
a f i anzaban el acas i l l amiento de los t rabajadores , los hacen
dados i n v e r t í a n m á s recursos en el aparato ideo lóg ico- re l ig ioso ; 
p o r e jemplo , a u n cuando c a r e c í a de ganado he r r ado hac ia 
1845, San A n t o n i o T e h u i z t e n í a u n iglesia con gradas de ocho 
escalones de p i ed ra l ab rada , u n cementer io c o n bancas de 
m a m p o s t e r í a p o r los lados , u n a s a c r i s t í a y " l a casa en que 
h a b i t a el p a d r e " c o n t o d o lo pe r t inen te a l c u l t o . Esta iglesia 
d a b a servicio a cua t ro asalariados y 29 luneros que f o r m a 
b a n su p o b l a c i ó n . 3 9 

L a m u l t i p l i c a c i ó n de las ceremonias pa ra l a s a l v a c i ó n de l 

3 8 Concesión de 800 pesos a doña Josefa Crespo sobre su hacienda San 
Antonio Balche (1845), en A G N M , Fondo Patronato Eclesiástico, Serie Bie
nes Nacionales, leg. 2, exp. 44. 

3 9 Concesión de 1 950 pesos hecha a doña Encarnación Sánchez sobre 
sü hacienda Tehuiz (1845), en A G N M , Fondo Patronato Eclesiástico, Serie 
Bienes Nacionales, leg. 2, exp. 30. 
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a l m a s iempre pecadora de los s irvientes, fue haciendo que las 
fincas d ispus ie ran de u n a h a b i t a c i ó n pa ra la estancia del cu
ra . M i e n t r a s m á s necesitaba el p r o p i e t a r i o fijar a los s i rv ien
tes a su d o m i n i o , h a c í a que é s t o s r e q u i r i e r a n m á s del cu ra . 

E l i n t e r i o r de la iglesia se a d o r n a b a cada vez con m a y o r 
esmero. E n 1845, el o r a to r io de San A n t o n i o C h a b l é dispo
n í a , en t re los m á s impor t an t e s , de los siguientes ú t i l e s : u n 
San A n t o n i o de bu l t o con su co rona y p a l m a de p la ta y las 
tres potencias del N i ñ o D i o s t a m b i é n de p la ta , u n c ruc i f i j o 
g rande de b u l t o con su co rona y clavos de p la ta , dos c r u c i f i 
jos de al tar , u n a i m a g e n de l a P u r a y L i m p i a con su co rona 
de p l a t a , nueve cuadros de santos, tres nichos con i m á g e n e s 
de santos de pies de made ra d o r a d a y cristales, 12 ramos de 
ho j a de la ta , cua t ro candeleras de l a ta y u n o de madera , u n 
ara de m á r m o l en su m a r c o de m a d e r a dorada con seda ver
de, u n a campan i l l a , cua t ro c í n g u l o s de h i lo y dos de l ana , 
u n a t r i l y dos manteles nuevos de a l tar con encajes. 

Q u i e n n a c í a h i jo de s irvientes quedaba enmarcado en u n 
d o m i n i o f é r r e o , desde el b a u t i s m o hasta l a i n h u m a c i ó n en el 
c emen te r io ad jun to . E l abuso de l a fe en el San A n t o n i o de 
l au re l y corona de p la ta o de cua lqu ie r o t ro santo pa t rono ten
d í a a reforzar en el i n d i v i d u o u n a dependencia espiri tual , como 
si las potencias del n i ñ o D i o s , t a m b i é n de plata , lo a ta ran al 
servic io de l a hacienda t an to o m á s que el p r o p i o endeuda
m i e n t o . 

Seguramente los castigos corporales y , en t é r m i n o s gene
rales, l a c o m p u l s i ó n e x t r a e c o n ó m i c a en su f o r m a m á s c ruda , 
se inc rementa ron d e s p u é s de la s u b l e v a c i ó n campesina de 1847 
y l l e g a r o n a su m á x i m a e x p r e s i ó n en la hacienda henequene-
r a de l P o r f i r i a t o , t a l y c o m o lo r e s e ñ ó K e n e t h T u r n e r en su 
México bárbaro. Pero y a en su Viajes a Yucatán, J o h n Stephens 
re la ta l a escena de los azotes rec ib idos en 1841 po r u n sir
v i en t e de la hacienda X c a n c h a k á n , y del beso del i n d í g e n a 
a l a m a n o del m a y o r d o m o que inf l ig ió el castigo. ¿ P u e d e 
i m a g i n a r el lec tor u n a a p l i c a c i ó n m á s t e r rena l de las ense
ñ a n z a s de San Pedro A p ó s t o l c u a n d o p ide a los siervos de 
D i o s ser sujetos con todo t emor a vuestros amos, no solamente 
a los buenos y h u m a n o s sino t a m b i é n a los r igurosos? A l l á t i 
go se fueron a ñ a d i e n d o otros implementos de disc ipl ina y obe-
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d ienc ia ; en C h a b l é h a b í a y a u n cepo nuevo de j a b í n de cua t ro 
varas en 1845, m á s dos escopetas y dos fusiles. 

L a r e l a c i ó n de los s i rvientes con la hacienda estaba deter
m i n a d a rea lmente po r la u n i ó n de u n a m p l i o con jun to de fac
tores de d o m i n a c i ó n , s intet izados en: a) el j o r n a l en d i n e r o 
y m a í z ; b ) el acceso a t ier ras de c u l t i v o (parcelas) y p o r este 
conduc to al m a í z y la l l u v i a ; c) el acceso a v i v i e n d a , cons
t r u i d a a i m a g e n y semejanza del j a c a l de pueb lo ; d ) el en
d e u d a m i e n t o ; e) el acceso al agua y otros recursos natura les 
de subsistencia; f) la v e n e r a c i ó n del santo p a t r o n o de l a ha
c ienda y el c u m p l i m i e n t o tergiversado del cu l to c a t ó l i c o , y 
g) u n a ley p a r t i c u l a r con sus sanciones de castigos corporales 
( c á r c e l , l á t i g o y cepo) y las r ep r imendas de los capellanes co
l u d i d o s con el p a t r ó n ; t o d o ello e x p r e s i ó n de u n a especie de 
derecho a u t ó n o m o o r i g i n a r i o y dependiente só lo del p a t r ó n 
y absoluto p r o p i e t a r i o Estos y otros elementos no m e n c i o 
nados p r o d u c í a n el acas i l l amiento y no só lo el e n d e u d a m i e n 
to como nos hemos acos tumbrado a pensar. E n l a r a í z de esta 
r e l a c i ó n se encuent ra el proceso de a c u m u l a c i ó n de t ier ras en 
m a n o s de ter ra tenientes 

A l in ic iarse l a r e b e l i ó n campes ina de 1847, m á s de l a ter
cera par te de l a p o b l a c i ó n i n d í g e n a de la p e n í n s u l a v i v í a aca-
s i l lada en las haciendas. Estaba sujeta al c o n t r o l e c o n ó m i c o , 

j u r í d i c o , i d e o l ó g i c o y re l ig ioso de la clase t e r ra ten ien te y 
estaba d i s t r i b u i d a en m á s de 2 000 unidades independien tes 
en t re s í . Salvo excepciones, esta p o b l a c i ó n i n d í g e n a , es
pec ia lmente l a del noroeste, no se u n i ó al p a r t i d o de la i n 
s u r r e c c i ó n . L a hac ienda h a b í a t rastocado su f o r m a de sub
sistencia y su a p r e c i a c i ó n de l a p r o p i e d a d t e r r i t o r i a l . 
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