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E L DESARROLLO ARQUITECTÓNICO DE las fincas rurales es u n a 

m u e s t r a de su capacidad de a c u m u l a c i ó n de cap i ta l , y al m i s 
m o t i e m p o la m á s evidente e x p r e s i ó n del poder social que t u 
v i e r o n sus amos. U n poder m a t e r i a l y s i m b ó l i c o ejercido so
b r e u n a a m p l i a s e r v i d u m b r e acasil lada. T i e r r a s , p l a n t a y 
s e r v i d u m b r e fija fueron los tres anhelos de todo hacendado 
yuca teco , pero de estos factores fue en la p l a n t a en la que se 
i n v i r t i ó l a m a y o r par te del cap i ta l fijo y to t a l . Por lo t an to , l a 
fisonomía c a m b i a n t e , l a d i s t r i b u c i ó n de los espacios p r o d u c 
t i vos y habi tac ionales y los bienes de las haciendas de Y u c a 
t á n , entre 1800 y 1860, d i cen m u c h o de ese poder . 

Se conocen var ias facetas del d o m i n i o que los hacendados 
t u v i e r o n sobre la s e r v i d u m b r e de las fincas r ú s t i c a s de Y u c a 
t á n . S i n e m b a r g o , po r lo r egu la r se h a n abo rdado las v e r t i e n 
tes e c o n ó m i c a s y compuls ivas c o m o el e n d e u d a m i e n t o , el 
acas i l l amien to y los castigos corpora les , 1 y poco se ha ana l i 
zado l a d i m e n s i ó n i d e o l ó g i c a y c u l t u r a l de ese d o m i n i o . L a 
c o n d i c i ó n de s e r v i d u m b r e quedaba de f in ida t a m b i é n p o r u n a 
i d e o l o g í a de supe r io r idad b lanca e i n f e r i o r i d a d i n d í g e n a . 
Este a r t í c u l o pre tende da r cuenta de la u t i l i z a c i ó n de l espacio 
e n las haciendas y en general del e n t o r n o como formas de su
j e c i ó n social . L a d i s t r i b u c i ó n de los espacios y otros a t r ibu tos 

' A l respecto, pueden consultarse STEPHENS, 1984, pp. 144-147; C U N E , 
1950, cap. 5; PATCH, 1976, pp. 116-127; BRACAMONTE Y SOSA, 1989, pp. 
302-325. 
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de la a r q u i t e c t u r a a y u d a r o n a m o l d e a r el c a r á c t e r servi l de 
las sociedades de s i rvientes acasil lados. E n la hac ienda , cada 
a c t i v i d a d social p o s e í a su p r o p i o espacio y cada in tegran te 
a c c e d í a a esos espacios de m a n e r a d i fe renc iada . 

E n t i e n d o p o r sociedad o mic rosoc iedad de s irvientes al 
a sen tamien to pe rmanen te y o rgan izado de fami l i as ubicadas 
en solares, f o r m a n d o u n a o m á s aldeas en el i n t e r i o r del fon 
do de la hac ienda . Sus in tegrantes estaban insertos en u n a r í 
g i d a e s t ruc tu ra j e r á r q u i c a , d e t e r m i n a d a po r l a a c t i v i d a d en 
el t r aba jo e i n f l u i d a fuer temente p o r el o r i g e n é t n i c o , de lo 
que se d e s p r e n d í a n dos c a t e g o r í a s sociales: los asalariados 
mest izos y los luneros i n d í g e n a s . 2 Esta sociedad adoptaba 
u n a es t ruc tu ra re l ig iosa dedicada a la a d o r a c i ó n del santo pa
t r o n o de l a hac ienda , en dependenc ia del c u r a en c u y a p a r r o 
q u i a quedaba s i tuada l a finca. L a v i d a re l igiosa so l í a i n c l u i r 
u n s is tema de cargos al estilo de u n a c o f r a d í a . Las fami l ias 
f o r m a b a n grupos de parentesco, de c a r á c t e r p a t r i l o c a l con 
t endenc ia a la e n d o g a m i a . Las reglas del i n t e r c a m b i o e c o n ó 
m i c o (s is tema de e n d e u d a m i e n t o ) , las reglas de la r e t e n c i ó n 
de l a m a n o de o b r a (s is tema de acas i l l amiento) y las reglas dis
c i p l i n a r i a s (sistema de castigos) t e r m i n a b a n p o r cohesionar 
a l a sociedad en dependenc ia de l a finca. Desde la c ú s p i d e 
y m e d i a n t e los puestos de m a n d o , el a d m i n i s t r a d o r y el m a 
y o r d o m o , el hacendado d e t e r m i n a b a sobre l a v i d a l a b o r a l y 
e c o n ó m i c a e i n f l u í a sobre la re l ig iosa . E l desarro l lo de cada 
u n a de estas sociedades de s irvientes estaba a r t i cu l ado a 
l a b u e n a m a r c h a del negocio y en general al desarro l lo de la 
hac ienda . 

C u a l q u i e r a que fuera el o r i g e n de las t ie r ras , fincar u n a 
hac ienda y acrecentar la d e p e n d í a del cap i ta l d i spon ib le y era 
u n asunto de varias d é c a d a s . L a m a y o r í a e m p e z ó c o m o es
tancias de ganado m a y o r , con l i cenc ia para s i tuar 25 cabezas 
que d i e r a n p r i n c i p i o a l a a c t i v i d a d . E n su o r i g e n , en el siglo 
X V I I , l a estancia yucateca só lo dispuso, po r lo regu la r , de 

2 En Yucatán se denominaba luneros a los indígenas que obtenían una 
parcela para cultivos de maíz de subsistencia, pagando como renta un día 
de trabajo semanal a la hacienda. Se llamaba arrendatarios a quienes al
quilaban tierra para cultivos comerciales, que pagaban en dinero. Véase 
BRACAMONTE Y SOSA, 1988, pp. 626 -632 . 
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u n a casa p r i n c i p a l de paja y otras p a r a u n o o dos vaqueros 
que l a s e r v í a n , corrales hechos de a lba r r ada sencilla, u n pozo 
c o n n o r i a y el bebedero . 3 H a b r í a n de pasar var ias d é c a d a s 
p a r a que de ese e m b r i ó n surg ie ra l a p l a n t a edi f icada de cal y 
c a n t o y otras tantas pa ra que se h i c i e r a ostentosa. E n este de
sa r ro l lo de la p l a n t a de las haciendas se d i s t i n g u e n tres estados 
arquitectónicos ub icados desde mediados del siglo X V I I hasta 
1860. Las haciendas cu r sa ron p o r cada u n o de ellos de f o r m a 
p a r t i c u l a r , en ocasiones l en t amen te y a veces con c ier to d i n a 
m i s m o . C o n todo , cons idero que los estados cons t ruc t ivos 
e s t á n en cor respondenc ia con los per iodos de e v o l u c i ó n p r o 
d u c t i v a y en p a r t i c u l a r con el creciente d o m i n i o e x t r a e c o n ó -
m i c o sobre l a s e r v i d u m b r e . E l p r i m e r estado puede d e n o m i 
narse f o r m a t i v o ; el segundo, de desar ro l lo , y el te rcero , de 
c o n s o l i d a c i ó n . A cada estado a r q u i t e c t ó n i c o c o r r e s p o n d i ó u n 
g r a d o de desar ro l lo de la sociedad de s i rvientes , t an to desde 
el p u n t o de v i s t a c u a n t i t a t i v o como en l a c o m p l e j i d a d de su 
e s t r u c t u r a social . 

Desde su s u r g i m i e n t o c o m o estancias, en el siglo X V I I , 
has ta finales de l siglo X V I I I p r e d o m i n a r o n las un idades con 
p lan tas en estado f o r m a t i v o . D u r a n t e los p r i m e r o s t r e i n t a 
a ñ o s del s ig lo X I X se e x p a n d i e r o n las hac iendas cuyas 
cons t rucc iones c o r r e s p o n d í a n al estado de desar ro l lo . Las 
fincas con edif icaciones en estado consol idado fueron m á s 
numerosas d e s p u é s de 1840. E n p a r t i c u l a r en l a r e g i ó n n o r o 
este, estos tres estados co r r e spond ie ron a u n a p r o l o n g a d a 
fase e c o n ó m i c a asociada al ganado c o m o p r o d u c t o p r i n c i p a l 
y al m a í z . E n esta r e g i ó n , u n a fase pos ter ior se i n i c i ó desde 
1870 con la s ú b i t a t r a n s f o r m a c i ó n de las fincas en unidades 
de c u l t i v o y d e s f i b r a c i ó n de h e n e q u é n , lo que p r o p i c i ó u n a 
p r o f u n d a v a r i a c i ó n en el desarrol lo a r q u i t e c t ó n i c o de las ha
c iendas . L a fase henequenera , que queda fuera de los p r o p ó 
sitos de este escr i to , abarca con su é p o c a de esplendor y crisis 
subs igu ien te hasta la r e f o r m a ag ra r i a del siglo X X . Poster ior 
m e n t e v i n o el abandono y la d e s t r u c c i ó n . 

S i n e m b a r g o , los tres estados cons t ruc t ivos a que hemos 
h e c h o re fe renc ia n o c o r r e s p o n d e n fielmente a pe r iodos 

3 M I L L E T CÁMARA, 1985, pp. 3 6 - 4 1 ; PATCH, 1 9 8 1 , p. 58 . 



56 PEDRO BRACAMONTE Y SOSA 

h i s t ó r i c o s def in idos . Se t r a t a de conceptos con los que pueden 
cal i f icarse las c a r a c t e r í s t i c a s cons t ruc t ivas sucesivas y los bie
nes de cada finca, pero cada caso era d i ferente . C a d a hac ien
da s u f r i ó t r ans formac iones par t i cu la res a su p r o p i o r i t m o y 
diversas fincas e lud i e ron u n o o dos estados. D e todas m a n e 
ras, en pe r iodos h i s t ó r i c o s de l a rgo plazo encon t ramos el pre
d o m i n i o de haciendas en d e t e r m i n a d o estado, que se exp l ica 
p o r q u e en general el desar ro l lo de la a r q u i t e c t u r a s e g u í a el 
r i t m o m a r c a d o p o r la a c u m u l a c i ó n de capi ta l y p o r el crecien
te c o n t r o l sobre l a fuerza de t raba jo . 

Es ev idente la r e l a c i ó n del estado cons t ruc t ivo de la p l a n t a 
c o n el t a m a ñ o e c o n ó m i c o de la hac ienda . Las plantas en esta
d o f o r m a t i v o y en desarro l lo cor responden , p o r lo r egu la r , a 
las haciendas p e q u e ñ a s y medias respec t ivamente , y las p l a n 
tas consol idadas, a su vez, se r e l ac ionan con la g r a n hacien
da . Pero t a m p o c o a q u í se t ra ta de u n a r e l a c i ó n s in con t ra 
t i e m p o s , sobre todo p o r q u e las haciendas pasaban p o r crisis 
p r o d u c t i v a s p e r i ó d i c a s . D e acuerdo con las descripciones de 
p lan tas consul tadas puede considerarse que las haciendas en 
estado f o r m a t i v o p o d í a n va ler hasta 800 pesos, las de desa
r r o l l o entre esta can t i dad y 4 000 pesos y las de estado conso
l i d a d o de 4 000 a 12 000 pesos o a ú n m á s . 4 

E n los documen tos consul tados entre 1800 y 1860 se en
c u e n t r a n f á c i l m e n t e descripciones de fincas en estado f o r m a 
t i v o . 5 A l g u n a s e r an ant iguas estancias y muchas otras asen
t a m i e n t o s nuevos , pero en general en todas ellas se no ta la 
i dea del p rogreso . 6 E n el estado f o r m a t i v o las plantas de las 

4 A 182 inventarios de haciendas de Yucatán, entre 1800 y 1860, les 
asignan un valor mínimo de 425 pesos y un máximo de 23 876.60 pesos. 
Véase BRACAMONTEY SOSA, 1989, anexos estadísticos. 

5 Una somera descripción de la planta de las haciendas de la península 
de Yucatán puede encontrarse en C U N E , 1950, pp. 388-390. 

6 Pueden consultarse como ejemplos de haciendas en estado formativo 
los expedientes del A G N , BN, relativos a Aculá, curato de Motul , 1802 
(vol. 10, exp. 2); Subún, curato de Homún, 1810 (vol. 159, exp. 8); San 
Francisco Javier, curato de Homún, 1814 (vol. 12, exp. 26); Santa María 
Yaxché, cercana a Mérida, 1815(vol. 12,exp. 18); Chembalam, pueblo de 
Chicxulub, 1832 (vol. 28, exp. 7); San Juan Bautista Buenavista, curato 
de Cacalchén, 1835 (vol. 36, exp. 24); Xtabay y San Antonio, curato de 
Hoctún, 1836 y 1837 (vol. 32, exp. 2); Xcanchakán y Jesús María Chan, 
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hac iendas e m p l e a r o n mater ia les y p roced imien tos de cons
t r u c c i ó n s imi la res a los u t i l i zados p o r la p o b l a c i ó n i n d í g e n a y 
mes t i za pa ra l a e d i f i c a c i ó n de sus v iv iendas y d ivis iones entre 
solares. So lamente se i n t r o d u j e r o n a lgunos e lementos m á s 
s ó l i d o s , especialmente en los c imien tos , piso y n o r i a . A p a r t i r 
de este m o m e n t o es u n a constante que la c o n s t r u c c i ó n de la 
casa p r i n c i p a l y de l a n o r i a se rea l i za ran sobre su p l a t a fo rma . 

E l esquema de la p r i m e r a p l an ta o con jun to a r q u i t e c t ó n i c o 
c e n t r a l de lo que puede l l amarse hac ienda era u n a casa p r i n 
c i p a l hecha r e g u l a r m e n t e de c imien tos de cal y canto , pare
des de ba jareque o m a d e r a r i p i a d a y techo de dos aguas con 
u n a r m a z ó n y caballete de m a d e r a cub ie r to de guano o de 
zacate. Sus d imens iones , empero , t e n d í a n a ser mayores que 
las u t i l i zadas p o r los i n d í g e n a s . Las puer tas y ventanas , bu r 
das, se h a c í a n de maderas de la r e g i ó n . C o n t a b a con u n co
r r a l p r i n c i p a l , u n o o dos trascorrales, u n c h i q u e r o y u n a 
m a n g a cuyas d iv is iones se c o n s t r u í a n de a lba r rada sencil la o 
d o b l e y en sus entradas se colocaban rejas de m a d e r a d u r a , 
p r e d o m i n a n t e m e n t e de j a b í , pendientes de pi las t rones de 
m a n i p o s t e r í a . P o d í a n ex i s t i r otras construcciones accesorias 
c o m o despensas o casa de colmenas, de los mi smos ma te r i a 
les que la c o n s t r u c c i ó n p r i n c i p a l . 

E l a juar y los ú t i l e s de servicio de las casas pr inc ipa les 
m u e s t r a n la pobreza de las fincas en estado f o r m a t i v o ; los 
u tens i l ios e r a n los indispensables pa ra la v i d a del m a y o r d o 
m o y p a r a las v i s i t a s e s p o r á d i c a s de l p r o p i e t a r i o . 7 L o s 
i n s t r u m e n t o s de t raba jo de jan ver su d e d i c a c i ó n a la ganade
r í a y en m e n o r m e d i d a al c u l t i v o de m a í z . U n e jemplo es la 
finca C h e m b a l a m , de l a j u r i s d i c c i ó n de C h i c x u l u b . E n 1832 
t e n í a c o m o i n s t r u m e n t o s de t raba jo tres sillas vaqueras , 

curato de Acanceh, 1837 (vol. 37, exp. 44); Dzibichaltún, curato de Con-
kal, 1837 (vol. 37, exp. 24); Tinul , curato de Mocochá, 1838 (vol. 23, 
exp. 9); Santa Rita, curato de Oxkutzcab, 1841 (vol. 5, exp. 1); Ponthó, 
curato de Hunucmá, 1842 (vol. 8, exp. 46); Mucuyché, curato de Bocobá, 
1847 (vol. 6, exp. 19); San Juan Bautista Xculub, curato de Santa Ana de 
Mér ida , 1856 (vol. 15, exp. 25). 

7 Por ejemplo, en Xtabay los muebles de la casa eran un fusil, tres si
llas inútiles, un butaquito, un taburete inútil, siete platos enteros y cuatro 
desportillados, dos pozuelos, un vaso y un batidor. Véase AGN, BN, vol. 
32, exp. 2. 
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cua t ro enja lmas , dos pares de chaconeras, dos hachas, u n 
a z a d ó n , cua t ro barre tas , u n m a z o , u n m a r t i l l o , u n a cuchara 
de a l b a ñ i l y u n j u e g o de b o m b e a r . 8 O t r o s i m p l e m e n t o s 
usuales en este t ipo de fincas e ran el fierro de capar, despica-
deras, b a r r e n o y estaqueador, s ierra , m a r c a de colmenas, 
f renos, espuelas, costales, enjalmas y bo t i j ue l a s . 9 E n l a ha
c ienda X k a n c h a k á n h a b í a u n a carre ta y u n bo lankoche , que 
no e r a n comunes en estos es tab lec imientos . 1 0 

E l o r a t o r i o pocas veces t e n í a u n a casa p r o p i a . Po r lo regu
l a r o c u p a b a u n r i n c ó n en la casa p r i n c i p a l . Desde luego, esta
ba ded icado al santo p a t r o n o , pero t a m b i é n e ran frecuentes 
otras i m á g e n e s del san tora l c a t ó l i c o e i m p l e m e n t o s de al tar . 
N o h a b í a ú t i l e s para el of ic io de ceremonias rel igiosas, sino 
m á s b i e n e ran tenidos c o m o lugares d o m é s t i c o s de o r a c i ó n . 
Pa ra los sacramentos rel igiosos los sirvientes a c u d í a n a los 
pueblos m á s cercanos del cu ra to en que es tuviera c o m p r e n d i 
da l a hac ienda . S i n e m b a r g o , el n o m b r e del santo pa t rono 
p r e c e d í a al n o m b r e m a y a de la finca, adoptado é s t e del ceno
te, aguada o t ier ras en que se o r i g i n a b a la p r o p i e d a d . 

D o s e jemplos i l u s t r a n ese t i p o de lugares . E l o r a t o r i o de 
A c u l á era u n a mesa de m a d e r a con u n San J o s é de b u l t o , 
de tres cuar tos de a l t o . 1 1 E n Y a x c h é e x i s t í a , en 1815, u n a 
casa r ú s t i c a c o m o o r a t o r i o . L a p a t r o n a era la S e ñ o r a de la 
P u r í s i m a C o n c e p c i ó n , c u y a i m a g e n , vest ida de l ana , t e n í a 

8 Como se trataba de una hacienda en crecimiento tenía almacenados 
diversos materiales de construcción, seguramente para la casa principal. 
Véase A G N , BN, vol. 28, exp. 7. Un segundo ejemplo son los inventarios 
de las haciendas Xtabay y San Antonio. Véase A G N , BN, vol. 32, exp. 2. 

9 A G N , BN, vol. 37, exp. 44. 
1 0 Catherwood realizó la litografía de la suntuosa hacienda Xcancha-

kán durante el recorrido en el cual acompañó a Stephens en 1841-1842. 
Véase STEPHENS, 1984, p. 145. Ésta, sin embargo, no se trata de la misma 
finca que referimos en el texto y en la nota 5 (véase A G N , BN, vol. 37, exp. 
44). Aunque ambas estaban enclavadas en una misma área, son dos ha
ciendas diferentes. La que visitó Stephens estaba en la jurisdicción de 
Acanceh, la otra aparece indistintamente en Acanceh o en Tecoh. Pueden 
consultarse al respecto las listas de haciendas de 1828 en la recopilación do
cumental realizada por ARRIGUNAGA PEÓN, 1982, pp. 342, 430-431. La re
petición de nombres era fenómeno común en Yucatán, debido a la gran 
cantidad de fincas que se asentaron en la Península. 

1 1 A G N , BN, vol. 10, exp. 2. 
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u n a co rona y m e d i a l u n a de p la ta . Estaba s i tuada en u n ara 
y t a b e r n á c u l o . E n t r e o t ros ú t i l e s h a b í a dos candeleras de pla
ta y dos de h o j a de l a t a . 1 2 Las i m á g e n e s o santos de b u l t o 
e r a n los prefer idos y desde luego los h a b í a m u y diferentes en 
cada o r a t o r i o . E n el de Santa M a r í a C h a n p r e s i d í a n u n San
to C r i s t o s i tuado en u n a u r n a , con co rona y clavos de p la ta , 
u n a D o l o r o s a en cuad ro con cua t ro r amos de flores de l a t a y 
u n c u a d r o de l a S e ñ o r a del B u e n V i a j e . 1 3 

L o s ranchos que se desa r ro l l a ron profusamente desde la 
segunda m i t a d del siglo X V I I I t u v i e r o n u n a a r q u i t e c t u r a si
m i l a r a las haciendas en f o r m a c i ó n . E r a n asentamientos bas
tan te bu rdos , de v iv iendas r ú s t i c a s y casas de t rabajo alrede
d o r de u n c a m p o ab ie r to o p lazuela sembrada de á r b o l e s . A 
d i f e r enc i a de las haciendas sus espacios estaban menos de l i 
neados y su p r i n c i p i o era exp lo ta r u n a reserva de recursos 
na tu ra les y no t an to fincar u n a p r o p i e d a d pe rmanen t e . A r 
q u i t e c t ó n i c a m e n t e , los ranchos casi n u n c a sa l ieron de su es
t a d o r ú s t i c o , de mater ia les perecederos, s iempre fue ron luga
res de t raba jo , n u n c a de recreo. Pero incluso u n r ancho 
r e q u e r í a de c ie r to cap i ta l que l a m a y o r par te de la p o b l a c i ó n 
i n d í g e n a y mest iza de la P e n í n s u l a no t e n í a . E l capi ta l de u n 
r a n c h o p o d í a l legar a ser equ iva len te al de u n a hac ienda me
d i a . P o r e j emp lo , el r ancho San A n t o n i o s i tuado en el p a r t i d o 
de H e c e l c h a k á n , en 1839 se v a l u ó en 4 453 pesos. P r o d u c í a 
c a ñ a de a z ú c a r y exp lo taba el pa lo de t i n t e . 

L o que puede considerarse la p l a n t a de San A n t o n i o era 
u n a casa p r i n c i p a l de e m b a r r o cobi jada de guano , va luada en 
16 pesos. O t r a casa u n poco m á s p e q u e ñ a se u t i l i z a b a pa ra 
q u e d u r m i e r a n los peones, y u n a tercera s e r v í a de estancia a 
los a r r ie ros que e ran seguramente los que t r a n s p o r t a b a n el 
a z ú c a r a H e c e l c h a k á n . U n a cuar ta casa r ú s t i c a s e r v í a de 
h a b i t a c i ó n al m a y o r d o m o . U n a casa de guano , de 12.6 p o r 
5.8 me t ros , se usaba pa ra a lmacenar las maderas de t i n t e que 
l u e g o se e n v i a b a n p o r u n canal ab ie r to hasta la p laya . E l ca
n a l era m u y extenso, de legua y m e d i a de l a rgo y de 2 .1 me
t r o s de ancho p o r 1.6 de p r o f u n d i d a d , y se v a l u ó en 900 pe-

1 2 A G N , BN, vol. 12, exp. 18. 
1 3 A G N , BN, vol. 37, exp. 44. 
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sos. Pa ra el m o v i m i e n t o del pa lo de t i n t e s e r v í a n u n a canoa 
y dos cayucos. E n la p l aya , donde c o n c l u í a el canal , el r an 
cho a d j u n t o l l a m a d o J a i n a c o n s i s t í a en u n a casa de pa ja en 
u n solar sembrado de cocos y frutales . Pa ra la e l a b o r a c i ó n 
de l a z ú c a r se c o n s t r u y ó u n a casa de paja pa ra el t r en de a z ú 
car , de 16.8 met ros de l a rgo y 6.7 de ancho, y o t r a p a r a las 
pai las , de i g u a l m e d i d a . L a m o l i e n d a se efectuaba en diez 
t rap iches y el c o c i m i e n t o en diez pai las . Los ú t i l e s m u e s t r a n 
la d e d i c a c i ó n de San A n t o n i o al cor te de palo de t i n t e y al 
c u l t i v o de l a c a ñ a . ' 4 

Las sociedades de s irvientes que cor responden al estado 
f o r m a t i v o de l a p l an ta estaban cons t i tu idas p o r unos cuantos 
t rabajadores fijos y sus fami l i as . L o s s i rvientes e ran re la t iva
m e n t e independien tes y l igados t o d a v í a a sus pueblos de o r i 
gen . N o se h a b í a de f in ido el espacio re l ig ioso de uso p ú b l i c o 
p o r q u e no estaba c i m e n t a d a la o r g a n i z a c i ó n re l ig iosa en tor
no de l santo p a t r o n o . T a m p o c o se h a b í a desar ro l lado sufi
c i en temen te l a j e r a r q u í a en el t raba jo y las c a t e g o r í a s socia
les. E r a clara l a f u n c i ó n e c o n ó m i c a de la hac ienda c o m o 
empresa , pero no s u c e d í a lo m i s m o con l a e s t ruc tu ra social . 
E n l a m e d i d a en que la hac ienda a m p l i a r a su p l an ta f ís ica , 
a b r i e r a espacios al cu l to re l ig ioso , o to rga ra nuevos solares, 
e t c é t e r a , en esa m i s m a m e d i d a encauzaba l a o r g a n i z a c i ó n 
social de sus acasillados. 

C o n f o r m e se acrecentaban el ganado, los cu l t ivos , la can
t i d a d de s irvientes y el capi ta l d i spon ib l e , se r e q u e r í a n me jo 
ras en las construcciones de la p l an ta . U n a m a y o r par te del 
cap i t a l e m p e z ó entonces a destinarse a esas obras . Las me jo 
ras fincaban l a p r o p i e d a d , l a h a c í a n pe rmanen t e , estable 
y p r o d u c t i v a . Se i n v e r t í a en m e j o r a r el abas tec imiento de 
agua e i m p l a n t a r el r i ego . M á s cabezas de ganado, caballos 
y m u í a s r e q u e r í a n corrales extensos, ch iqueros , m a m a n t a -
deros, cabal ler izas , e t c é t e r a . L a p r o d u c c i ó n de pieles, m i e l , 
cera, f ru tas , hor ta l izas , m a í z , a r roz , palo de t i n t e , a ñ i l , 
a z ú c a r , aguard ien te y ot ros p roduc tos r e q u e r í a de casas de 
t r aba jo y de bodegas. A l m i s m o t i e m p o , las mejoras cons
t r u c t i v a s se t r a d u c í a n en e x p r e s i ó n de pres t ig io y poder . 

1 4 A G N , BN, vol. 3, exp. 20. 
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E l estado de desarro l lo se caracter iza p o r la s u s t i t u c i ó n de 
los mater ia les perecederos y t rad ic iona les y p o r u n a d i v e r s i f i 
c a c i ó n y e s p e c i a l i z a c i ó n de los espacios, lo que r e q u e r í a de 
c o n t i n u a s invers iones . L o s m u r o s de l a casa grande se h a c í a n 
de cal y can to , c o n piso de l m i s m o m a t e r i a l , aunque se c o n t i 
n u a r a techando du ran t e a l g ú n t i e m p o con guano o c o n zaca
te . Se a b r í a u n a sala y dos o tres cuartos anexos y se empeza
b a l a c o n s t r u c c i ó n , cuando menos , de u n co r redor al f rente 
de l a casa, t e c h á n d o l o a s i m i s m o de guano . Las ventanas y 
pue r t a s exter iores e in te r io res e ran m á s espaciosas y de m a 
d e r a m e j o r t r aba jada . Pos t e r io rmen te el techo de la casa y el 
c o r r e d o r se c a m b i a b a n e m p l e a n d o u n a s o l u c i ó n cons t ruc t i va 
q u e c o n s i s t í a en u n m o r t e r o sostenido p o r u n a fila cer rada de 
v igas delgadas que descansaban sobre pesadas vigas de m a 
d e r a d u r a (zapote , p i c h o j a b í ) denominadas madres , ub ica 
das en u n a fila m á s espaciada, de pa red a pa red . Las vigas 
m a d r e se a p o y a b a n r e g u l a r m e n t e , a su vez, en soleras o en 
canes que a u x i l i a b a n en el sopor t e . 1 5 Las a lbarradas d iv i so 
r ias de los espacios abier tos fue ron sust i tuidas p o r paredes de 
c a l y can to y se c o n s t r u y e r o n el arco p r i n c i p a l pa ra la en t r ada 
a l a m a n g a y ot ros menores en las entradas de los corrales . 

E l uso de cal y canto y el techado de m o r t e r o , a s í c o m o l a 
c o m p l e j i d a d que adop taban los espacios habi tac ionales y 
p r o d u c t i v o s , r e q u e r í a el t r aba jo de artesanos y especialistas 
n o i n d í g e n a s cont ra tados p o r salar io . H a b í a suficientes h o m 
bres expe r imen tados en el lo en l a P e n í n s u l a , constructores y 
c a r p i n t e r o s . Desde ese m o m e n t o puede empeza r a hablarse 
de u n d i s e ñ o a r q u i t e c t ó n i c o de i n f luenc i a u r b a n a , en sus t i tu
c i ó n g r a d u a l de l a c o n s t r u c c i ó n i n d í g e n a que h a b í a p r e d o m i 
n a d o en el estado an t e r io r . Es frecuente encon t r a r en los i n 
v e n t a r i o s de hac ienda de este estado diversos mater ia les e 

1 5 Algunos ejemplos de plantas de hacienda en estado de desarrollo 
que pueden consultarse en A G N , BN, son: Santa Ana Ich-chucum, 1802 
(vol. 12, exp. 68); Kankabdzonot, 1802 (vol. 10, exp. 6); Petectunich, 
1812, curato de Acanceh (vol. 12, exp. 2); San Antonio Xpip, 1824 (vol. 
35, exp. 33); San José Tiholop, 1810 (vol. 12, exp. 61); Santana, compren
sión del pueblo de Mama, 1826 (vol. 13, exp. 12); Xmaic, comprensión de 
Tekit, 1824 (vol. 8, exp. 4); Suytunchén, curato de San Sebastián de Méri-
da, 1847 (vol. 6, exp. 32). 
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i n s t r u m e n t o s de c o n s t r u c c i ó n y edif icaciones en p roceso . 1 6 

A u n a m a y o r v a r i e d a d y v o l u m e n de p r o d u c c i ó n corres
p o n d i ó m a y o r c a n t i d a d de s irvientes y nuevas necesidades de 
espacio pa ra l l eva r a cabo los obje t ivos p lanteados . Los ha
cendados busca ron en el d i s e ñ o las soluciones p a r a o r g a n i z a r 
el uso de dichos espacios y recursos. Se t r a taba de u n d i s e ñ o 
m á s b i e n e m p í r i c o r eg ido po r dos p r i n c i p i o s entre lazados, el 
r e n d i m i e n t o e c o n ó m i c o y el d o m i n i o social, y se adecuaba al 
c l i m a , re l ieve y recursos naturales de la P e n í n s u l a , emp lean 
do mate r ia les de la r e g i ó n . 

A u n q u e los espacios y sus funciones h a b í a n quedado b i en 
de f in idos y a , las construcciones no s e g u í a n u n mode lo o pa
t r ó n a r q u i t e c t ó n i c o ú n i c o , en b u e n a m e d i d a p o r q u e eran 
p r o d u c t o de modi f icac iones subsecuentes que d e p e n d í a n de 
cap i t a l d i spon ib l e y p o r q u e pasaban de u n d u e ñ o a o t ro con 
c i e r t a f recuencia . L a idea p a r a ed i f icar o p r o m o v e r mejoras 
p r o v e n í a del hacendado que consul taba a const ructores que 
t u v i e r a n exper ienc ia en ese t i p o de edif icaciones. E n general , 
n o e r an comunes las invers iones fuertes pa ra des t ru i r a n t i 
guas construcciones y edif icar p lantas comple t amen te nue
vas. L o m á s c o m ú n era l a c o n s t r u c c i ó n p rogres iva y m á s b i e n 
l e n t a , que puede resumirse en t é r m i n o s de l a é p o c a en l a idea 
de " f i n c a r y a c r e c e n t a r " . 1 7 

D e todas formas , a u n con modelos a r q u i t e c t ó n i c o s d ive r 
sos, son i d e n t i f i c a r e s c ie r to n ú m e r o de espacios comunes en 
las haciendas en estado de desar ro l lo . E l esquema que puede 
obtenerse de las descripciones consultadas es el s iguiente : la 
p l a n t a se f o r m a b a de u n a casa p r i n c i p a l o grande u b i c a d a so
b r e u n a p l a t a f o r m a , o b i e n se edi f icaba de dos plantas . L a 
casa g rande d i s p o n í a de sala, d o r m i t o r i o s y corredores techa
dos a su a l rededor . E n u n o de los cuartos cabeceros de l cor re
d o r de l f rente , o en c o n s t r u c c i ó n separada, se ub icaba el ora
t o r i o o cap i l l a para guarecer y adora r a l santo p a t r o n o y 
ce lebrar los sacramentos c a t ó l i c o s . A l g u n a s de estas capil las 
l l e g a r o n a ser auxi l i a res de p a r r o q u i a y t u v i e r o n va r ios ane
xos: s a c r i s t í a , h a b i t a c i ó n de l c u r a y camposan to . 

1 6 A G N , BN, vol. 35, exp. 32. 
1 7 Buenavista, en el curato de Hocabá, es un buen ejemplo. Véase 

A G N , BN, vol. 20, exp. 7. 
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A u n o de los costados de la casa grande se c o n s t r u í a el co
r r a l p r i n c i p a l y u n o o dos trascorrales c o n arcos o con pi las-
t rones y rejas de en t rada , el c h i q u e r o pa ra becerros y el b u 
r r e r o . E n los corrales y otros espacios abier tos se p l a n t a r o n 
á r b o l e s f rondosos, c o m o ramones y laureles , pa ra da r som
b r a a l ganado. E n los corrales era indispensable con ta r con 
bebederos , que s o l í a n ser de c a n t e r í a . A o t ro costado de la 
casa se c u l t i v a b a u n a hue r t a de á r b o l e s frutales o ú t i l e s y hor 
ta l izas , con u n sis tema de r iego po r g ravedad med ian te c a ñ e 
r í a fija. E l agua pa ra el c o n s u m o h u m a n o y de los animales 
y p a r a los cu l t ivos de la h u e r t a se o b t e n í a de u n o o dos pozos 
c o n n o r i a m o v i d a p o r t r a c c i ó n a n i m a l y ubicados sobre ande
nes. E l agua se a lmacenaba en u n t anque o caja de agua 
a b i e r t o , pa ra su c o n t r o l y d i s t r i b u c i ó n . E n la hue r t a se usa
b a n pi las p a r a d i r i g i r el r i ego . 

A l frente de l a casa se s i tuaba l a m a n g a o plazuela . E n u n o 
de sus ex t remos se l evan taba u n arco p r i n c i p a l , med i an t e el 
c u a l se daba e n t r a d a al d o m i n i o de l hacendado. E n otras oca
siones el arco de l co r r a l p r i n c i p a l s e r v í a de en t r ada genera l . 
E n t o r n o de l a m a n g a , sembrada de á r b o l e s de sombra , esta
b a n los solares y v iv iendas de los asalariados; alejados queda
b a n los solares de los l une ros , aunque muchos de estos sir
v ien tes h a b i t a b a n en p e q u e ñ o s c a s e r í o s en los montes de l a 
p r o p i e d a d . E n los bajos de l a casa p r i n c i p a l , cuando era de 
dos p lantas , se u b i c a b a n las bodegas pa ra los i m p l e m e n t o s de 
t r a b a j o y los p roduc tos . A veces las bodegas t e n í a n construc
ciones separadas, al i g u a l que el cua r to pa ra las trojes. T a m 
b i é n era usual que l a coc ina y la despensa t u v i e r a n p e q u e ñ a s 
edif icaciones anexas o separadas de la casa. 

E n las haciendas p roduc to ras de m a í z y ot ros granos , la 
casa de trojes t e n í a u n a e d i f i c a c i ó n m á s espaciosa y s iempre 
c o n " b u e n a p u e r t a , cer ro jo y l l a v e " pa ra u n m e j o r c o n t r o l de 
las existencias y pa ra ev i t a r robos. E n las haciendas p r o d u c 
to ras de añ i l se con taba c o n u n a casa, s iempre r ú s t i c a , pa ra 
el i n g e n i o . Las haciendas que c u l t i v a b a n y procesaban c a ñ a 
de a z ú c a r i n c l u í a n u n a casa pa ra el t r e n de a z ú c a r o de b a t i -
c i ó n y a l ambiques , u n a casa de calderas y u n a casa de seca
dores de a z ú c a r . E n general , las fincas con t aban con pi las 
p a r a c u r t i r pieles. 
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T o d a hac ienda t e n í a en el i n t e r i o r de la h u e r t a o l u g a r ane
x o u n a casa de colmenas , de mater ia les r ú s t i c o s . L a p l a n t a 
quedaba asentada en u n desmonte de las t ie r ras , que so l í a es
ta r cercado de a lba r rada , al que se t e n í a acceso p o r caminos 
de h e r r a d u r a o car re ta . 

U n a t endenc ia general y a a d v e r t i d a de las haciendas en es
tado de desar ro l lo fue c o n v e r t i r la casa p r i n c i p a l en construc
c i ó n de dos p lantas . E n estos casos la c o n s t r u c c i ó n era m á s 
b i e n c o m p a c t a que ex tend ida , sin que pe rd ie ra p o r ello v e n t i 
l a c i ó n , y a que las habi tac iones quedaban en la par te super ior 
c o n techos m u y altos y se ad i c ionaban de ventanas de dos ho
jas de a m p l i o s vanos . L o s bienes, aperos de servic io y granos 
q u e d a b a n a b u e n resguardo en l a p l a n t a ba j a . 1 8 

E n ocasiones se edi f icaba u n a casa p r i n c i p a l m á s m o d e r 
na , j u n t o a l a a n t i g u a de mater ia les perecederos, y se dejaba 
é s t a c o m o anexa t e m p o r a l , a s i g n á n d o s e l e a l g ú n uso. A s í ha
b í a q u e d a d o l a hac ienda C h a c s i v i c h é , del cu ra to de M u ñ a , 
en 1827. T e n í a entonces dos casas p r inc ipa les , u n a de m a n i 
p o s t e r í a y o t r a cobi jada de guano . A l estar ub icada en el sur, 
de m a y o r p r o d u c c i ó n a g r í c o l a , t a m b i é n con taba con tres ca
sas de ca l y canto c o n techo de guano que le s e r v í a n de grane
ros y despensa. 1 9 E n 1838, en u n a segunda d e s c r i p c i ó n , ya 
só lo e x i s t í a la casa p r i n c i p a l de p i e d r a . 2 0 

E n diversos casos las haciendas se e x p a n d í a n t e r r i t o r i a l¬
m e n t e p o r l a a d q u i s i c i ó n o f u n d a c i ó n de otras fincas a las que 
m a n t e n í a n c o m o anexas. Pero las haciendas anexas no te
n í a n s i empre el m i s m o desarro l lo a r q u i t e c t ó n i c o que l a ha
c i enda p r i n c i p a l ; p e r m a n e c i e r o n c o m o auxi l ia res en la o rga
n i z a c i ó n t e r r i t o r i a l de l a p r o d u c c i ó n y del t r aba jo . A d e m á s , 
en l a p e n í n s u l a de Y u c a t á n no se v i n c u l a b a n t e r r i t o r i a l m e n t e 
va r i a s p rop iedades bajo u n a sola a d m i n i s t r a c i ó n . L o c o m ú n 
en estos casos era u n a hac ienda p r i n c i p a l y u n a o dos fincas 
anexas . 2 1 Pos t e r io rmen te , cuando t u v o l u g a r el desar ro l lo 

1 8 Pueden verse como ejemplos las descripciones de las haciendas Bo-
lontunil y Oncán, en A G N , BN, vol. 28, exp. 12; vol. 3, exp. 24. 

1 9 A G N , BN, vol. 13, exp. 5. 
2 0 A G N , BN, vol. 23, exp. 12. 
2 1 La hacienda Hunxectamán y su anexa Xcapayholcá ejemplifican 

el desarrollo constructivo de este tipo de propiedades. Véase A G N , BN, 
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henequene ro , las fincas anexas t e n d i e r o n a t ransformarse en 
es tab lec imientos separados. 

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 , la p l a n t a so l í a 
con tene r los solares de l a s e r v i d u m b r e avec indada , pero é s t a 
n o e ra u n a reg la general . L a s e r v i d u m b r e asalariada sí v i v í a 
a l r ededo r de las mangas , pero los renteros de parcelas, l l a 
m a d o s lune ros , p o d í a n v i v i r d en t ro o fuera de l a p l an ta . 
C u a n d o h a b i t a b a n en el i n t e r i o r , lo h a c í a n a l rededor de la 
m a n g a o en el desmonte cercado, c o m o lo a tes t iguan las n u 
merosas descr ipciones consul tadas . E n otras ocasiones, 
c u a n d o la e x t e n s i ó n t e r r i t o r i a l l o p e r m i t í a , los luneros f o r m a 
b a n ranchos en los montes pa ra exp lo ta r u n á r e a con cu l t ivos 
de m a í z . 

E n t é r m i n o s generales se e s t a b l e c i ó u n a j e r a r q u í a hab i ta -
c i o n a l , que concue rda con la s e g m e n t a c i ó n es tamenta l de las 
microsociedades establecidas en las haciendas, desde la casa 
p r i n c i p a l reservada a las visitas del p r o p i e t a r i o b lanco , hasta 
el solar y casa absidal de paja del l u n e r o i n d í g e n a . E n el esta
d o de desar ro l lo los m a y o r d o m o s e m p e z a r o n a h a b i t a r en u n a 
de las piezas de la casa p r i n c i p a l o en u n a c o n s t r u c c i ó n de 
p i e d r a ad jun ta . E n las haciendas m á s ricas otros asalariados 
c o m o los mayora les , maestros de a z ú c a r y los vaqueros t e n í a n 
v i v i e n d a s de cal y canto; pero la genera l idad c o n t i n u ó siendo 
l a casa r ú s t i c a de hechura i n d í g e n a en u n solar cercado de a l -
b a r r a d a , en d o n d e la f a m i l i a de sirvientes t e n í a sus hor ta l izas , 
á r b o l e s , p lantas medic ina les , h e n e q u é n , cerdos y aves. 

U n a de las necesidades apremiantes de toda finca h a b í a 
s ido el abas tec imiento pe rmanen te de agua pa ra el ganado y 
las fami l ias de s i rvientes , l o que se s o l u c i o n ó con la const ruc
c i ó n del pozo c o n n o r i a y la caja o t anque de agua. C o n esa 
base se e m p r e n d i ó el f omen to de huer tas de frutales y h o r t a l i 
zas cuyo es tab lec imiento d e p e n d i ó de u n sistema de r iego , 
p a r t i c u l a r m e n t e en la r e g i ó n noroeste con m e n o r í n d i c e de 
p r e c i p i t a c i ó n p l u v i a l . E l agua del t anque se d i s t r i b u í a po r 
g r a v e d a d a los á r b o l e s y eras de l a huer ta , med i an t e c a ñ e r í a 
fija de cal y can to , y se r egu laba p o r m e d i o de algunas pi las . 

E n diversas haciendas en estado de desarro l lo se fue ron 

vol. 43, exp. 31; vol. 5, exp. 40. 



66 PEDRO BRACAMONTE Y SOSA 

creando c ie r to t i p o de construcciones que m o s t r a b a n u n c laro 
p r i n c i p i o de o r n a m e n t a c i ó n a r q u i t e c t ó n i c a y a d e m á s sitios 
de recreo p a r a la f a m i l i a del p r o p i e t a r i o . E n el i n v e n t a r i o de 
1840 de Santa M a r í a I d z i n c a b , en la j u r i s d i c c i ó n de l pueb lo 
de U m á n , se hace referencia a u n a cabal ler iza de man ipos te 
r í a con c inco arcos y pi lares de c a n t e r í a , seguramente pa ra 
caballos finos, c o n s t r u c c i ó n difíci l de encon t ra r en muchas 
haciendas de esa é p o c a . 2 2 E n otros casos los inven ta r ios des
c r i b e n el i n i c i o de d e c o r a c i ó n ex te r io r . E n el i n v e n t a r i o de 
1847 de San J u a n D z o n o t , s i tuada en la j u r i s d i c c i ó n del pue
b l o de S icpach , el co r r edo r de cua t ro arcos aparece encor t i 
n a d o , y se h a b l a de u n a ven t ana de la casa p r i n c i p a l de hie
r r o , cosa que no es c o m ú n en los d e m á s i n v e n t a r i o s . 2 3 

Las haciendas con fuerte p r o d u c c i ó n a g r í c o l a se d i fe ren
c i a r o n u n t an to de las haciendas ganaderas, en sus edif icacio
nes y d i s t r i b u c i ó n espacial . E n las fincas p roduc to ras de a ñ i l 
h a b í a , a d e m á s de la p l a n t a t r a d i c i o n a l , casas de t raba jo l l a 
madas ingen ios de a ñ i l . Las haciendas K a n c h é n , C h a l a m t é y 
C h e m , si tuadas en l a j u r i s d i c c i ó n del pueb lo de Sudza l , e ran 
p roduc to r a s de a ñ i l en 1833. E n K a n c h é n , aparte de la casa 
p r i n c i p a l y los corrales h a b í a cua t ro galerones de paja pa ra 
las m á q u i n a s de coc imien to y b a t i c i ó n del a ñ i l . L a rueda o 
m á q u i n a en que se h a c í a la b a t i c i ó n estaba en u n a n d é n y era 
m o v i d a m e d i a n t e m u í a s . 2 4 E n las fincas p roduc to ras de m a í z 
se c o n s t r u í a n grandes piezas pa ra las trojes de a lmacena
m i e n t o . E l paraje Y a x c a c a b , a tres leguas al sur de Peto, era 
u n es tab lec imiento de c u l t i v o de m a í z . Por el lo la p l a n t a cons
t aba de dos bodegas de p i e d r a techadas de ro l l i zos . L a n o r i a 

2 2 También poseía un burrero de pared provisto de cuatro arcos pe
queños y con un patio. En el patio principal de la hacienda se ubicaban una 
pila para los caballos y dos arriates en los extremos. Había asimismo un 
tortuguero. Parecería que los hacendados tenían cierta debilidad por estos 
animalitos, yaque se les puede encontraren varias descripciones de fincas. 
Véase A G N , BN, vol. 3, exp. 27. 

2 3 A G N , BN, vol. 6, exp. 8. Para casos similares véase vol. 19, exp. 
42; vol. 7, exp. 44, del mismo fondo. 

2 4 A G N , BN, vol. 36, exp. 53; para tener una idea de los aspectos téc
nicos del cultivo y beneficio del añil en Yucatán durante el siglo xvi puede 
consultarse a Ruz, 1979. Es muy seguro que en el siglo xix se continuara 
utilizando el mismo sistema, quizá con algunas modificaciones. 
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estaba en a n d é n y d i s p o n í a de u n c o r r a l p r i n c i p a l cercado de 
p a r e d , con tres arcos, y corrales laterales cercados de a lbar ra -
d a . C o m o no t e n í a ganado v a c u n o , los corrales se usaban 
p a r a las 40 m u í a s de a r r i a , 11 yeguas y 15 caballos. E l o ra to
r i o e r a u n a casa de paja y h a b í a u n a h u e r t a . A u n q u e no exis
t í a u n a casa p r i n c i p a l p r o p i a m e n t e d i c h a , era u n a hac ienda 
en el p l eno sent ido de la pa l ab ra , c o n 83 luneros y 4 asalaria
dos p a r a hacerse cargo de 183 h e c t á r e a s de m a í z . 2 5 Son esca
sas las referencias a las haciendas de c a ñ a de a z ú c a r en el ple
n o sent ido del t é r m i n o en l a p e n í n s u l a de Y u c a t á n p a r a el 
p e r i o d o que e x a m i n a m o s ; en el m a y o r de los casos la c a ñ a fue 
u n o de los cu l t i vos a l te rna t ivos en las haciendas a g r í c o l a s , 
q u e s iempre p r o d u j e r o n r h a í z , y a veces a r roz y ganado. 

E n general , este t i p o de fincas, que c o m b i n a b a n l a gana
d e r í a con cu l t ivos comerciales y e l a b o r a c i ó n de p roduc tos 
c o m o panes de a ñ i l , a z ú c a r y aguard ien te , r e c i b í a n m a y o r i n 
v e r s i ó n que las fincas ganaderas y d i s f ru t aban de s e r v i d u m 
b r e m á s numerosa . Po r eso es m á s frecuente encontrar las a 
p a r t i r de l m o m e n t o que a r q u i t e c t ó n i c a m e n t e hemos d e n o m i 
n a d o " e n estado de d e s a r r o l l o " . 

C o n las edif icaciones, el a juar y los ú t i l e s de servic io de las 
fincas en estado de desarrol lo se m u l t i p l i c a r o n casi c o m o el 
m i l a g r o de los panes, hac iendo m á s p r o n u n c i a d a l a d i s tanc ia 
e n t r e los amos y los s i rv ien tes . 2 6 E n San J u a n Bau t i s t a X u -
x á , de l cura to de Santa A n a de M é r i d a , la casa p r i n c i p a l se 
h a b í a decorado y amueb lado pa ra u n a estancia p r o l o n g a d a 
d e l hacendado . Estar cerca de M é r i d a o de poblaciones i m 
por t an t e s d i o a muchas fincas u n sent ido m á s acentuado de 
casa de c a m p o que o t ras . 2 7 L a v a r i e d a d de muebles se h i zo 

2 5 A G N , BN, vol. 35, exp. 12. 
2 6 Por ejemplo, en la casa principal de Chacsiviché, en 1838, se usaban 

cuatro mesas de madera de diversos tamaños, una silla y un taburete, una 
batea de lavar ropa, un burro de moler maíz con dos piedras, una escalera, 
y para aquietar las indisciplinas de los criados indígenas, un cepo para pre
sos. Véase A G N , BN, vol. 23, exp. 12. • 

2 7 En Xuxá las paredes estaban adornadas con 6 cuadros de vidrio y 
marcos de lata representando a cazadores y otros 10 con imágenes de da
mas. Los muebles eran 4 rinconeras de cedro, una mesa para cocina y 4 
más de diferentes medidas, un escaparate con llave, 14 sillas pintadas de 
diferentes colores y doradura, 6 butaques de cuero, una banquita de made-
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extensa e i n c l u y ó objetos de la r e g i ó n , de otras regiones de 
M é x i c o y del ex t r an je ro , del m u n d o i n d í g e n a , de l mest izo 
y de l c r i o l l o . E n San J u a n D z o n o t se i n v e n t a r i a r o n dos t u n -
kules en 1852 2 8 y l a batea de l ava r ropa fue de uso c o m ú n . 

L o s i n s t rumen tos y m a q u i n a r i a s de t raba jo a u m e n t a r o n 
en n ú m e r o y va r i edad . C o m o las haciendas desarrol ladas 
t e n d i e r o n a ser m á s a g r í c o l a s que en el estado an te r io r , su
m a r o n a sus bienes i n s t r u m e n t o s de l ab ranza y de explo ta
c i ó n de m a d e r a de t i n t e y de c o n s t r u c c i ó n . E n las haciendas 
con ganado se c o n t i n u a r o n usando frenos de j i n e t e , espue
las, f ierros y boza l pa ra he r r a r ganado, sangradores, enja l 
mas , sillas vaqueras , coletos, f ierros de capar , cepillos y 
otros ú t i l e s . E n casi todas las haciendas se con taba con u n i 
dades de m e d i r granos y semillas c o m o las fanegas, a lmudes 
y cua r t i l l o s , y los cascos de a r roba y de m e d i a a r roba pa ra 
los l í q u i d o s . 2 9 E n los ranchos y haciendas en los que se c u l 
t i v a b a l a c a ñ a se empleaban azadas, barretas , canecas, e t c é 
te ra . Pa ra cor ta r el palo de t i n t e se t e n í a n hachas b r i c o n i a -
n a s . 3 0 E n todas las f incas h a b í a sacos y costales de 
h e n e q u é n , boti jas y bot i jue las , c á n t a r o s pa ra m i e l y agua, 
i n s t r u m e n t o s de c o n s t r u c c i ó n y c a r p i n t e r í a , mater ia les de 
c o n s t r u c c i ó n , fusiles y escopetas de caza. 

E l o r a t o r i o p a s ó a ocupar genera lmente u n cuar to ad jun to 
o cabecero en u n e x t r e m o del co r r edor al frente de la casa y 
se le e m p e z ó a l l a m a r cap i l l a . Su fachada se o r n a m e n t ó con 
u n sencil lo c a m p a n a r i o y el i n t e r i o r se a m u e b l ó pa ra los o f i -

ra, un sofá de hechura antigua, un espejo ovalado, un farol de cristal de 5 
luces, 10 candeleros de latón y una frasquera de cristal. En una alquitara 
o alambique de cobre se hacía agua de azahar para usos medicinales y de 
perfumería. A l servicio de la alimentación se tenían 6 docenas de platos de 
loza, 16 platones de diversas medidas, 4 sartenes de loza de Veracruz, una 
docena de tazas calderas, una docena de tacitas con sus platos, dos copas 
de cristal para cerveza, 6 vasos de cristal para vino, 4 copitas de cristal, 8 
platos fruteros, salero y chilero de loza dorada, otra docena de platos pe
queños, una porcelana de pinta azul para aguamanil, dos poncheras gran
des de loza fina y 8 tazas para café. Véase AGN, BN, vol. 19, exp. 63. 

2 8 A G N , BN, vol. 7, exp. 44. 
2 9 A G N , BN, vol. 24, exp. 27. 
3 0 En el rancho San Antonio, por ejemplo, había 110 azadas y 120 ha

chas. Véase AGN, BN, vol. 3, exp. 20. 
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cios de l cu l t o . P r o n t o e m p e z ó a disponerse de u n a h a b i t a c i ó n 
c o n t i g u a pa ra l a estancia de l c u r a en sus visi tas y aparec ie ron 
las s a c r i s t í a s y camposantos que fue ron bardeados de cal y 
can to . Las i m á g e n e s de santos, de b u l t o o en cuadro , se m u l 
t i p l i c a r o n , se i n t r o d u j e r o n algunas bancas y se i n s t a l ó la p i l a 
b a u t i s m a l . S in d u d a la s e r v i d u m b r e c o n t r i b u y ó a hacer de la 
c a p i l l a u n si t io he rmoso y de a d o r a c i ó n , y u n l u g a r p ú b l i c o al 
q u e t e n í a acceso. Para el hacendado aquel lo r e s u l t ó u n a for
m a casi g r a t u i t a de d o m i n i o . Las haciendas m á s p r ó s p e r a s 
e d i f i c a r o n el c o n j u n t o re l ig ioso aparte de la casa p r i n c i p a l . 

L o s servicios religiosos r e q u i r i e r o n b u e n a c a n t i d a d de i m 
p l e m e n t o s . 3 1 Las i m á g e n e s e ran var iadas , desde el m á s co
m ú n San A n t o n i o hasta San M i g u e l , San I s i d r o L a b r a d o r o 
San P r o c o p i o . E n pocos casos las coronas, d iademas , espa
das, pa lmas y clavos de los santos y cruc i f i jos fueron de o r o ; 
en el m a y o r de los casos e ran de p la ta . Cas i s iempre el a ra ha
b í a s ido consagrada pa ra poder o f ic ia r en el la . L a cap i l l a de 
las haciendas en Y u c a t á n r e p r o d u j o en p e q u e ñ a e d i f i c a c i ó n 
el i n m e n s o poder de d o m i n i o y p a c i f i c a c i ó n sobre l a pob la 
c i ó n i n d í g e n a . 3 2 

L a mic rosoc i edad de sirvientes a d q u i r i ó sus c a r a c t e r í s t i c a s 
d i s t i n t i v a s con fo rme la p l a n t a de la hac ienda a l c a n z ó el esta
do de desar ro l lo ; se d e f i n i e r o n los espacios habi tac ionales de 
l a s e r v i d u m b r e , se c rea ron diversas á r e a s p roduc t ivas y de 
servicios y su rg i e ron los lugares del cu l to re l ig ioso . L a a r q u i 
t e c t u r a se e m p l e ó pa ra m o l d e a r las diferencias sociales y 
é t n i c a s , a m p l i a n d o la d i s tanc ia entregamos y s i rvientes . D e 
las p á g i n a s anter iores pueden infer i rse diversos elementos 
q u e e n m a r c a b a n la r e p r o d u c c i ó n i d e o l ó g i c a de la r e l a c i ó n de 

3 1 En Chacsiviché, del curato de Muña , el oratorio estaba dedicado a 
la virgen de la Concepción. Su imagen era de bulto con la corona y media 
luna de plata. Poseía una imagen muy común en las haciendas y hogares 
de Yucatán, un San Antonio con palma y corona de plata y un crucifijo de 
tercia. Se usaban 6 candeleros para las velas, una anda para los santos y 2 
bancos para los fieles. El cura se servía de un atril y tenía a su disposición 
tres casullas y dos albas para su vestimenta. En una mesa que servía de al
tar y en tres cajones, se guardaban los ornamentos. Véase A G N , BN, vol. 
23, exp. 12. 

3 2 Puede consultarse A G N , BN, vol. 19, exp. 58 y vol. 6, exp. 16, así 
como los expedientes de la nota 14. 
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d o m i n i o social : l a casa p r i n c i p a l en a l to o de dos p lan tas ; la 
c a p i l l a decorada ded icada a l a a d v o c a c i ó n de l santo p a t r o n o 
y l a casa del cu ra ; las v iv iendas de la s e r v i d u m b r e alrede
d o r y a d i s tanc ia de la casa p r i n c i p a l ; l a e s t r a t i f i c a c i ó n de v i 
v iendas pa ra grupos de s irvientes y p roporc iona les a su cate
g o r í a ; el c o n t r o l del agua po r par te de l hacendado; diversos 
lugares reservados p a r a el uso exc lus ivo de l a m o . 

L a hac ienda c a r a c t e r í s t i c a de l estado de c o n s o l i d a c i ó n 
puede denomina r se c o m o la hac ienda c l á s i c a en Y u c a t á n . 
L a u n i d a d d e s p l e g ó toda su capacidad en el a p r o v e c h a m i e n 
to de los recursos natura les y en l a e x p l o t a c i ó n del t r aba jo 
de sus s i rvientes . A u m e n t ó la v a r i e d a d de p roduc tos pa ra 
el m e r c a d o y c o m o consecuencia r e m o d e l ó sus espacios, i n 
c l u y e n d o u n a a m p l i a c i ó n de l r epe r to r io de e lementos e s t é t i 
cos e i d e o l ó g i c o s . 3 3 E l esquema de u n a p l a n t a en estado 
conso l idado es s i m i l a r al de l estado an t e r io r , pero c o n var ias 
mod i f i cac iones estructurales y de o r n a m e n t a c i ó n . L a casa 
p r i n c i p a l t e n d i ó m á s f rancamente a tener dos plantas y todos 
los corredores fue ron techados c o m o la casa p r i n c i p a l . Se 
c r e a r o n espacios nuevos , c o m o las cabal ler izas, y el c o n j u n 
to r e l ig ioso t e n d i ó a separarse de l a casa c o m o u n i d a d inde
pend ien t e . Las v iv i endas de los s i rvientes asalariados pasa
r o n a ser de cal y canto , d e j á n d o s e a los luneros las v iv iendas 
de h e c h u r a i n d í g e n a . 

L a c a n t e r í a se a d o p t ó c o m o e lemento e s t ruc tu ra l y o rna 
m e n t a l en las const rucciones . L a fachada de l a casa g rande 
se a d i c i o n ó c o n sencil lo p ó r t i c o , de c a n t e r í a . Las escaleras 
a l a casa y a la iglesia, los remates de los pi las t rones de los 
corra les y otros e lementos se h i c i e r o n de p i e d r a l ab rada . L a 
m e j o r s o l u c i ó n para sostener el techo de los corredores fue 
m e d i a n t e los pi lares y arcos de m e d i o p u n t o , que al m i s m o 
t i e m p o e r an u n factor de belleza. E l e m p e d r a d o t a m b i é n 

3 3 Algunos casos de haciendas consolidadas en su arquitectura, que 
pueden encontrarse en A G N , BN, son: Tamanchén, curato de Santa Ana 
de Mérida , 1851 (vol. 19, exp. 19); San José Yaxkukul, curato de Homún, 
1855 (vol. 15, exp. 60); Dziscal, curato de San Sebastián de Mérida, 1856 
(vol. 40, exp. 52); Santa Rita Xunoxil, curato de Santiago de Mérida, 
1859 (vol. 48, exp. 9); en él sur, la hacienda Hobonil, del curato de Peto, 
es un buen ejemplo (vol. 6, exp. 21). 
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se u t i l i z ó en otras á r e a s c o m o l a en t rada de los corrales y ca
ba l l e r i zas . 

A las ventanas embebidas que se u sa ron en el estado ante
r i o r se s u m a r o n las ventanas voladas c o n base de c a n t e r í a . 
A p a r e c i e r o n los medios balcones y los balcones enteros sos
t en idos c o n p i e d r a l ab rada . L o s barandajes de balcones, co
r r edores y re ja de las ventanas se c o n s t r u y e r o n de made ra 
t a l l a d a y to rneada . Las puer tas y ventanas , s iempre de dos 
hojas , se h i c i e r o n de m a d e r a m á s fina y m e j o r t raba jada . L o 
m á s c o m ú n e ra que los balcones, puer tas y ventanas fueran 
de m a d e r a , a u n q u e en algunos casos se e m p l e ó el h i e r r o for
j a d o pa ra las rejas. 3* 

L a par te supe r io r de l a casa c o n t i n u ó siendo u n l u g a r re
servado al que los i n d í g e n a s só lo a c c e d í a n pa ra da r servic io , 
p e r o en las haciendas de estado consol idado se c o n s t r u y e r o n 
piezas de cal y canto independientes de l a casa p r i n c i p a l pa ra 
d iversos usos: v iv iendas del m a y o r d o m o , el m a y o r a l y los va
que ros , bodegas y casa de trojes. E n genera l , estas edif icacio
nes t e n d i e r o n a realizarse en t o r n o de l a m a n g a , que a d q u i r í a 
cada vez m á s l a f u n c i ó n de p lazuela cen t ra l . E n las haciendas 
p r o d u c t o r a s de c a ñ a se d i s e ñ a r o n edif icios de m a n i p o s t e r í a 
p a r a a lbergar los t rapiches y el t r e n de a z ú c a r , las calderas y 
los secaderos, c o m o unidades de t r aba jo . 

E r a c o m ú n que ex is t i e ran y a dos nor ias , si tuadas en a n d é n 
de p iso e m p e d r a d o . E n ocasiones h a b í a dos huer tas y e ran 
cada vez m á s frecuentes los solares independien tes sembra
dos de h e n e q u é n , ramones y otros á r b o l e s que no r e q u i e r e n 
r i e g o c o n t i n u o . L o s á r b o l e s frondosos t u v i e r o n u n papel tras
cenden t a l en l a v i d a de la hac ienda yucateca . C o m o l a p l a n t a 
se ed i f icaba en u n a m p l i o desmonte , los espacios abier tos 
q u e d a b a n expuestos d i r ec tamente al sol; p a r a con t ra r res ta r 
ese efecto desde sus p r i m e r o s a ñ o s se s e m b r a r o n á r b o l e s que 
d i e r a n s o m b r a a la casa p r i n c i p a l , corrales , c h i q u e r o , m a n g a , 
n o r i a y solares de los s i rvientes . L o s c r i te r ios en la s e l e c c i ó n 
de los á r b o l e s p lan tados e r an que d i e r a n buena s o m b r a y que 

3 4 Aun haciendas pobres o en desarrollo utilizaron el hierro ocasional
mente. San José Kanán, de la jurisdicción de Mérida, en 1851, tenía una 
planta de apenas 980 pesos en la que había 5 ventanas de hierro. Véase 
A G N , BN, vol. 19, exp. 6. 
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fue r an de p rovecho . L o s laureles y á l a m o s se cuen tan entre 
los p r i m e r o s , los ramones son e jemplo de los segundos. C o n 
j u n t a m e n t e c o n los á r b o l e s de l a h u e r t a la hac ienda h a b í a lo 
g r a d o en el estado conso l idado u n p e q u e ñ o bosque que sobre
s a l í a p o r e n c i m a de la v e g e t a c i ó n n a t u r a l de la P e n í n s u l a . 

L a cap i l l a , a la que se le d e n o m i n ó iglesia, t e n d i ó a ser u n 
ed i f i c io i ndepend ien te , t a m b i é n u b i c a d o sobre u n t e r r a p l é n , 
y a l que se l legaba med ian t e escalones de p i ed ra l ab rada . Se 
m a n t u v o el c a m p a n a r i o p a r a a lbergar de u n a a tres campa
nas y se o r n a m e n t ó su i n t e r i o r . E n de r r edo r suyo se c o m p l e t ó 
el c o n j u n t o de servicios rel igiosos. M á s s e r v i d u m b r e acre
centaba l a l a b o r del cura , y p o r ello a estas iglesias se les d o t ó 
s i empre de s a c r i s t í a y h a b i t a c i ó n pa ra el sacerdote a s í c o m o 
de u n p e q u e ñ o a t r i o . L a v i d a de la s e r v i d u m b r e e n c o n t r ó su 
fin en el camposan to ad jun to , bardeado de cal y can to . 

E n estas plantas puede hablarse, p r o p i a m e n t e , de u n a or
n a m e n t a c i ó n de l a a r q u i t e c t u r a , l o que depende de la dis
p o n i b i l i d a d de excedentes. Pero es c laro que las fincas m á s 
cercanas a M é r i d a , C a m p e c h e y V a l l a d o l i d fue ron de cons
t rucc iones menos burdas que las de zonas alejadas. Diversas 
hac iendas en estado de c o n s o l i d a c i ó n destacan p o r los n u 
merosos elementos de a r q u i t e c t u r a o r n a m e n t a l e i n v e r s i ó n 
sun tua r i a . U n b u e n ejemplo es la hacienda T e h u i z , que fue 
i n v e n t a r i a d a en 1845 y , seguramente p o r su c e r c a n í a con 
M é r i d a , t e n í a los servicios de u n agradable l u g a r de recreo y 
de hospedaje c o n t i n u o pa ra la f a m i l i a del p r o p i e t a r i o , ade
m á s de las construcciones p roduc t ivas . 

L a casa p r i n c i p a l de T e h u i z constaba de seis piezas. A l 
o r i en t e t e n í a u n co r redor c o n once pi lares de c a n t e r í a b i e n la
b r a d a y u n barandaje de made ra . O t r o co r redor al pon ien te 
p o s e í a c inco grandes arcos y de a h í se pasaba a u n antecorre
d o r en el que estaba u n a m p l i o a r r ia te sembrado de á r b o l e s , 
f o r m a n d o u n " p a i s a j e " . D o s andenes s e r v í a n a las nor ias y 
j u n t o a ellas quedaban las piezas de los vaqueros . J u n t o a u n o 
de los andenes estaba la p i l a pa ra b a ñ a r a los caballos y j u n t o 
al o t r o u n g r a n estanque r edondo en f o r m a de l e b r i l l o ; d e t r á s 
de l t a n q u e h a b í a tres pilas ampl ias y redondas , u n a de las 
cuales p o s e í a bancas de p i e d r a l ab rada a su a l rededor , que
d a n d o en t re los á r b o l e s que la rodeaban y que f o r m a b a n u n 
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" b o s q u e ' ' . L a iglesia de T e h u i z era independ ien te de l a casa, 
s i t uada en l a m a n g a . Estaba co ronada de u n c a m p a n a r i o 
p a r a dos campanas y se s u b í a a ella p o r u n a grada de ocho es
calones de p i e d r a l ab rada . C o m p l e t a b a n el c o n j u n t o r e l i g io 
so u n a s a c r i s t í a y la pieza pa ra l a estancia del cura , a s í c o m o 
u n cemen te r io con bancas de m a m p o s t e r í a a los lados. E l 
p r e c i o de l a p l a n t a de T e h u i z y de u n a legua de t i e r r a fue en 
ese i n v e n t a r i o de 10 290 pesos, u n a apreciable c a n t i d a d , 
pe ro l a finca h a b í a sido fundada c o m o estancia de ganado en 
1574 y en 271 a ñ o s fue m u c h o el t rabajo rea l izado en e l l a . 3 5 

Se c o n s t r u y e r o n lugares de recreo col indantes c o n l a casa 
g r a n d e , u t i l i z a n d o los á r b o l e s pa ra crear bellos sitios de con
t e m p l a c i ó n a los que se l l a m ó "pa i sa j e s " . L a v e g e t a c i ó n se 
e m p l e ó c o m o e lemento decora t ivo ex te r io r , s in que pe rd ie ra 
p o r el lo su u t i l i d a d . O t r o e lemento o r n a m e n t a l de los espa
cios abier tos fue ron los t o r tugue ros . Los arcos, r esguardando 
las entradas t a n t o a la p l a n t a c o m o a los corrales , fue ron ado
cenados de c a n t e r í a y en todos se co locaron rejas de m a d e r a 
d u r a con ce r ro jo y l lave . 

Desde el p u n t o de v i s ta a r q u i t e c t ó n i c o , las fincas consol i 
dadas del noroeste y var ias p roduc to ras de c a ñ a se cuen t an 
en t re las mejores de las que se ed i f i ca ron en Y u c a t á n . Espe
c i a l m e n t e las haciendas de c a ñ a a lcanzaron progresos cons
t r u c t i v o s i m p o r t a n t e s en sus edificaciones pa ra el t r aba jo , 
a u n q u e la casa p r i n c i p a l se h u b i e r a conc lu ido t i e m p o a t r á s . 
L a hac ienda C a y a l , del p a r t i d o de C a m p e c h e , es u n b u e n 
e j e m p l o de este t i p o de u n i d a d e s . 3 6 

L a c o n s o l i d a c i ó n de la a r q u i t e c t u r a estaba aparejada a la 
p r o f u s i ó n de muebles de l a casa p r i n c i p a l , a l a m u l t i p l i c a c i ó n 
de las existencias en bodegas y de los i n s t rumen tos de t raba jo 
a g r í c o l a s y ganaderos . Es extensa l a v a r i e d a d de muebles que 
las haciendas i n t r o d u j e r o n a sus edif icios hab i t ac iona les . 3 7 

3 5 A G N , BN, vol. 2, exp. 20. 
3 6 A G N , BN, vol. 6, exp. 17. 
3 7 En la casa principal de Hobonil la vida debió ser placentera; entre 

los artículos para las habitaciones se encontraban un estante de caoba, 2 
guardabrisas, un espejo de cajón, 9 mesas de diferentes tamaños, 4 roma
nas, 2 espejos de colgar, 2 butacones medianos, un butacón pequeño, 18 
asientos de cuero y 6 silletas de madera. Las paredes se habían decorado 
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T a m b i é n las bodegas se l l e n a r o n de m á s ú t i l e s de t rabajo y 
de s e r v i c i o . 3 8 P o r l o encon t rado en sus bodegas es evidente 
que l a hac ienda H o b o n i l m a n u f a c t u r a b a a z ú c a r , agua rd ien 
te, j a b ó n y velas y comerc i aba con esos p roduc tos . Pero , ex
cepto en la a l i m e n t a c i ó n , estaba m u y dis tante de ser autosu-
ficiente, ya que a d q u i r í a muchos bienes del ex t e r io r . 

L a creciente p o b l a c i ó n acasi l lada rec lamaba diversos ser
v ic ios : a l i m e n t a c i ó n , v i v i e n d a y ves t ido , entre o t ros . Segura
m e n t e las haciendas en estado consol idado e m p l e a r o n el sis
t e m a de t i e n d a pa ra vender efectos a los s i rvientes , lo que 
a c r e c e n t ó el e n d e u d a m i e n t o , pe ro hasta 1860 no es i n d e n t i f i -
cable , a l menos como p r á c t i c a c o m ú n , u n a c o n s t r u c c i ó n o 
p ieza que se usara pa ra l a t i enda . L o s efectos de comerc io se 
a lmacenaban en a lguna bodega y se e x p a n d í a n i n f o r m a l 
m e n t e a la p o b l a c i ó n acasi l lada. Estos efectos de comerc io d i 
cen a lgo de los bienes manufac tu rados a que los sirvientes 

con un cuadro del señor de la casa, 8 cuadros de marco de caoba y 6 de 
marco de lata. La iluminación se lograba con dos lámparas de colgar y 6 
faroles de lata. Para la administración y la escritura se tenía un escritorio 
y una remesa de papel disponible. Los utensilios de la cocina y del comedor 
incluían cucharas y tenedores de plata, cuchillos de cabo de hueso, trin
chantes de acero, platones de loza fina, poncheras, azucareras y muchos 
objetos más. El propietario usaba un estuche para afeitar con dos navajas. 
Véase A G N , BN, vol. 6, exp. 21. 

3 8 En Hobonil, por ejemplo, las bodegas incluían 20 remesas de papel 
medio florete, 10 piezas de coleto de 72 yardas, una linterna de lata, una 
silla de montar con aperos de plata, hamacas, 26 sogas vaqueras, 12 cueros 
de venado curtidos, 93 sábanas de coleto para azúcar, 50 mochilas para el 
mismo uso, 2 embudos, un perchero, 3 faroles, clavos para hacer cajones 
de azúcar, un quintal de plomo en barras, cinchos y asas de hierro, 13 sacos 
de algodón, 4 sacos de cacao Guallaquil [sic], un saco de pimienta de casti
lla, 40 costales harineros, 34 enjalmas, cera, barriles, cajones para azúcar, 
garrafones de aguardiente habanero y del país, licor anisado, polines refor
zados, 208 cántaros para el tren de la jabonería, un armazón de koché, un 
alambique, 96 hachas, 97 machetes, 20 clavos de noria, 4 guijas de noria, 
pullones y dado de noria, una canoa para purgar azúcar, una máquina 
para hacer biscotelas, cajas de desgranar maíz, 9 pailas de cobre y otros im
plementos. En la jabonería había un batidor de jabón, un perol de bronce, 
un caldero de fierro, 40 cajones, un cepo y 26 cambas y 8 ruedas de carreta. 
En la panelera había existencia de azúcar blanca, quebrada, purga y 
jabón. En la despensa había manteca, henequén, miel, panela, latas para 
pan, harina y un arco de hacer velas, entre otras cosas. Véase A G N , BN, 
vol. 6, exp. 21. 
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t e n í a n acceso, que a j u z g a r p o r l a i n f o r m a c i ó n de que d i spo
n e m o s , e ran casi todos p roduc tos t ex t i l e s . 3 9 

Se puso especial é n f a s i s en l a o r n a m e n t a c i ó n y a v i t u a l l a 
m i e n t o de la iglesia , c u i d a n d o que no fa l ta ra nada pa ra los 
of ic ios rel igiosos. L a de San Ide l fonso T e y a p o s e í a va r ias 
i m á g e n e s venerables; u n c u a d r o del santo p a t r o n o , o t ro de la 
v i r g e n en rel ieve y co rona de p la ta , u n cuad ro del n a c i m i e n 
t o , o t r o de l a A s u n c i ó n , u n c ruc i f i j o de co rona , azucena, cla
vos de p la ta , u n San Francisco de Padua , u n c ruc i f i j o de m a 
d e r a con los mis te r ios de l a p a s i ó n p in tados y u n San I s i d r o 
L a b r a d o r . D e las paredes p e n d í a n diez cuadros de diversas 
i m á g e n e s , dos cuadros de los santos evangel ios , u n c u a d r o 
de l s e ñ o r A n t o n i o C a b a l l e r o y G ó n g o r a , obispo de Y u c a t á n 
en 1775 y 1776 y o t ro de Pedro A g u s t í n E s t é v e z y U g a r t e , 
o b i s p o entre 1797 y 1827. 

H a b í a tres aras o altares de m á r m o l , sobre los que se colo
c a b a n mante les de e s t r ib i l l a . U n a pa l i a de h o l á n de C h i n a 
r e sguardaba el sagrar io s i tuado entre u n a c o r t i n a de l i n o y se
d a . L a ves t imen ta del c u r a i n c l u í a u n a casulla y d e m á s pa r l a 
m e n t o s de b rocado , u n a alba de h o l á n l a b r a d o de a l g o d ó n y 
u n a capa b l anca de t a f e t á n . 

E n t r e los b á r t u l o s de l of ic io de sa lvador de almas estaban 
u n m i s a l , u n cá l i z con pa tena y cucha r i t a de p la t a , u n p l a t i l l o 
c o n u n a v i n a j e r a de p la ta y o t r a de c r i s ta l , u n a naveta de i n 
cienso y u n incensar io de ho ja de la ta . Pa ra el e terno ofrec i 
m i e n t o de fuego p o r los feligreses se usaban cua t ro candele
ras de ho j a de la ta , dos cir iales c o n u n a c ruz de la ta y dos 
cajones de m a d e r a pa ra velas. E n u n b a ú l se g u a r d a b a n los 
i m p l e m e n t o s de l a s a l v a c i ó n y u n v i o l í n a m e n i z a b a la real iza
c i ó n de los sacramentos con t r a L u z b e l , en los que se estaba 
de p ie p o r q u e só lo h a b í a u n s i l lón y u n tabure te de c u e r o . 4 0 

A d e m á s de u n a g r a n v a r i e d a d de i m á g e n e s de santos y ad
vocaciones de C r i s t o y l a V i r g e n , las iglesias de haciendas 
consol idadas a d q u i r i e r o n otros ú t i l e s fáci les de encon t r a r en 

3 9 En Hobonil se comerció con piezas de manta cruda, hilos de colores, 
listones de lino y algodón, piezas de coleto blanco y negro, piezas de brin, 
jerga, chamarras de jerga y coleto y hasta con una cajita de música. Véase 
A G N , BN, vol. 6, exp. 21. 

4 0 A G N , BN, vol. 19, exp. 61. 
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sus descr ipciones: t a b e r n á c u l o s , ba lanqu ines , andas pa ra las 
procesiones, l eb r i l los usados c o m o baut i s te r ios , pu lp i t o s y 
hasta ó r g a n o s para m ú s i c a , c o m o el de l a hac ienda C a y a l , en 
l a que h a b í a u n o con v a l o r de 300 pesos. 4 1 

F r e n t e a la o s t e n t a c i ó n de las p lantas consol idadas , las so
ciedades de s i rvientes c rec ie ron en t é r m i n o s cuan t i t a t i vos , 
h a c i é n d o s e m á s comple ja l a dependenc ia respecto de las fin
cas. C o m o manifestaciones del r e fo rzamien to de esta depen
denc ia se p u e d e n m e n c i o n a r el a v i t u a l l a m i e n t o de m e r c a n 
c í a s que se conoce p o r el concepto de t i enda y el camposanto 
a d j u n t o a la iglesia. Es m u y n o t o r i o el a u m e n t o en el cap i t a l 
i n v e r t i d o t an to en el a juar de la casa grande c o m o en los ape
ros de servic io y en general en l a o r n a m e n t a c i ó n de la p l a n t a . 
E n este t i p o de fincas se h i zo m u c h o m á s evidente el b i n o m i o 
amos-s i rv ientes y las d is t inc iones establecidas entre tres cate
g o r í a s sociales: el a m o b lanco , los asalariados mestizos y los 
l u n e r o s i n d í g e n a s . 

Pa ra c o n c l u i r , podemos a f i r m a r que los tres estados de su
cesivas modi f i cac iones a r q u i t e c t ó n i c a s demues t r an : a) u n a 
c o n t i n u a c a p i t a l i z a c i ó n de l a hac ienda yucateca , a pesar de 
las crisis p e r i ó d i c a s p o r las que a t ravesaban, y b) u n a p r o g r e 
s iva e s p e c i a l i z a c i ó n de espacios pa ra diversos usos p r o d u c t i 
vos , habi tac ionales y de servicios, p ú b l i c o s y p r ivados , r e l i 
giosos y paganos. T o d o el lo estaba reg ido p o r u n p r o f u n d o 
c r i t e r i o de d i f e r e n c i a c i ó n es tamenta l de sus in tegrantes y p o r 
u n p r i n c i p i o c o m ú n m e n t e aceptado de s u p e r i o r i d a d e infe
r i o r i d a d r ac i a l . E l mane jo de los espacios y de los recursos fue 
u n o de los e lementos que p r o p i c i ó l a r e p r o d u c c i ó n de asenta
m i e n t o s de s i rvientes conformados en microsociedades b i e n 
de f in idas . 

SIGLAS Y REFERENCIAS 

A G N , BN Archivo General de la Nación, México, Papeles de Bienes 
Nacionales. 

4 1 A G N , BN, vol. 6, exp. 17. 



SOCIEDADES DE SIRVIENTES Y USO DEL ESPACIO EN HACIENDAS 77 

ARRIGUNAGA PEÓN, Joaquín de 

1982 Demografía y asuntos parroquiales en Yucatán: 1797-1897. 
Oregon, University of Oregon, ..Anthropological Pa
pers, 27... 

BRACAMONTE y SOSA, Pedro 

1988 " Haciendas y ganado en el noroeste de Yucatán, 1800¬
1850", en Historia Mexicana, xxxvn:4 (148) (abr.-
jun.) , pp. 613-639. 

1989 

C U N E , Howard 

1950 

M I L L E T CÁMARA, 

1985 

PATCH, Robert 

1976 

1981 

Ruz, Mario H . 

1979 

STEPHENS, John 

1984 

"Amos y sirvientes: las haciendas de Yucatán, 1800¬
1860". Tesis de maestría, Mérida, Universidad Autó
noma de Yucatán. 

F. 

"Regionalism and Society in Yucatan, 1825-1847. A 
Study of the Caste War". Tesis de doctorado, Cam
bridge, Massachusetts, Harvard University. 

Luis 

"Las haciendas de Yucatán" , en Cuadernos de Arquitec
tura Virreinal {2), pp. 36-41. 

"La formación de estancias y haciendas en Yucatán 
durante la Colonia", en Revista de la Universidad de 
Yucatán (106), pp. 95-132. 

"Una cofradía y su estancia en el siglo xvm. Notas de 
investigación", en Boletín de la Escuela de Ciencias Antro
pológicas (46-47), pp. 56-66. 

" E l añil en el Yucatán del siglo x v i " , en Estudios de 
Cultura Maya, xn, pp. 111-156. 

Viajes a Yucatán. Mérida, Dante, t. 2. 




