
E X A M E N DE LIBROS 171 

rica durante casi medio siglo, es decir, cumple el principal cometi
do de su autor. 
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Esta obra sobre las haciendas de la C i é n e g a de C h á p a l a es una 
a p o r t a c i ó n a la h is tor iograf ía de las instituciones agr ícolas que estu
dia nuevos aspectos de las empresas rurales, profundiza y matiza 
otros. En el l ib ro está presente un intento de análisis teórico y una 
propuesta de t ipología de las haciendas de la región . El material do
cumental que fundamenta este trabajo enriquece y cuestiona tipo
log ías de diez años a t r á s . L o estát ico del modelo es superado por 
Her iber to M o r e n o G a r c í a cuando define las haciendas de Guara
cha y anexas como: ' ' ligeramente superiores al nivel de la hacienda 
t radicional , ya que el mercado al que se orientaban era m á s amplio 
que el comarcano; a d e m á s la mano de obra no se basaba en peones 
acasillados, sino que la proporcionaban los arrendatarios. Pode
mos decir que eran sólo tangencialmente tradicionales". 

En la i n t roducc ión el autor indica que la idea inicial era un estu
d io de caso: Buenavista, en la C i é n e g a de C h á p a l a . El resultado es 
enriquecedor: la historia de una región centrada en el desarrollo de 
las relaciones de interdependencia de las haciendas, pueblos y co
munidades. Aunque la gran cantidad de datos y la densidad de la 
n a r r a c i ó n a menudo dificultan la lectura, no por ello se pierde el i n 
t e r é s en la misma. 

El estudio de las haciendas como protagonistas de la historia ru 
ral regional, situadas en un contexto m á s amplio, enmarcadas en 
una realidad soc ioeconómica d i n á m i c a , compleja y contradictoria, 
es un acierto indudable del autor. El otro extremo de esta historia 
de la C i é n e g a de C h á p a l a son las consecuencias que para la estruc
t u r a c i ó n de la totalidad social tuvo esta in te r re lac ión . El hilo con
ductor del trabajo es el destino que tuvo un grupo de ocho hacien
das de esta r eg ión que comparten un origen c o m ú n : el latifundio de 
l a famil ia Salceda y Andrade. El proceso de conformac ión del mis
m o se s i túa desde el siglo X V I hasta principios del X V I I I . En el capí 
tu lo pr imero , "Aprestos novohispanos del á m b i t o ganadero", se 
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analiza el proceso de conquista y ocupac ión de la región por los es
paño le s , hasta la confo rmac ión de las estancias ganaderas. Estas 
ú l t imas son vistas como t rans ic ión hacia la nueva forma de organi
zación de la p r o d u c c i ó n que fueron las haciendas coloniales. 

El origen del latifundio se coloca en 1548, en un contexto cam
biante ante la i n t roducc ión de nuevas actividades productivas y los 
problemas por el uso de la fuerza de trabajo: t r ibuto o servicio per
sonal. Los propietarios de diversas extensiones de tierra que final
mente c o n f o r m a r á n la hacienda de Guaracha y anexas eran gana
deros que obtuvieron mercedes de sitios o estancias de puercos, 
ganado mayor o menor. Las bases de la e s t ruc tu rac ión de la ha
cienda fueron, precisamente, la mesta criolla, la estancia y los ro
deos. Unidas a la g a n a d e r í a se forman las estancias, como insti tu
ciones de t rans ic ión entre los r e b a ñ o s trashumantes, los pastos 
comunes y las haciendas, que eran expres ión de la m o d e r n i z a c i ó n 
product iva, ya que combinaban dos o m á s actividades en una sola 
unidad e c o n ó m i c a . 

En el segundo capí tu lo de la obra, t i tulado " E l latifundio en la 
C i é n e g a de C h á p a l a ' ' , las biograf ías de Pedro y Juan de Salceda se 
tejen con la fo rmación del lat ifundio. El estudio de la conformac ión 
h i s tó r i ca de las propiedades que integraron el latifundio de estos 
dos hacendados se realiza con gran detalle. En la conformac ión de 
esta hacienda encontramos caracter ís t icas comunes a otros proce
sos de concen t r ac ión de la propiedad. És tas son las adquisiciones 
individuales y la compra de grandes extensiones previamente aca
paradas y conformadas como empresas mercantiles por anteriores 
propietarios. 

E n el cap í tu lo tercero, " L a formación de las haciendas", el au
tor analiza el proceso de conf iguración de las caracter ís t icas de es
tas propiedades, como u n conjunto de haciendas organizadas bajo 
un p a t r ó n económico ún i co . A lo largo del siglo X V I I se produce la 
t r a n s f o r m a c i ó n de los factores de la p roducc ión , que conducen al 
cambio de los sitios de ganado mayor, menor y las cabal ler ías de 
t ierra de las estancias ganaderas, hasta formar las haciendas. 

L a apa r i c ión de las estancias como forma de organizar la pro
d u c c i ó n puede situarse a fines del siglo X V I . L a e c o n o m í a basada 
en la estancia trajo consigo la d i s t r ibuc ión , el ordenamiento y la 
a p r o p i a c i ó n de los recursos naturales. Ello significó t a m b i é n la re
d i s t r i buc ión de la fuerza de trabajo ind ígena y la in t roducc ión de 
nuevas técnicas de trabajo. L a ins t i tuc ional izac ión de las estancias 
fue el t r iunfo de la g a n a d e r í a e spaño la sobre la agricultura ind íge
na. E l autor sintetiza este proceso en una frase: las vacas se comie-
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r o n a los indios. Este proceso culmina en la región a fines del siglo 
X V I I y principios del X V I I I . 

E n el cap í tu lo cuarto, que el autor t i tula " L a lucha por la impo
sic ión de la hacienda' ' , la p r o b l e m á t i c a gira alrededor de las trans
formaciones que sufre la hacienda ante la presencia del capital 
comercial . La sociedad colonial de la C i é n e g a de C h á p a l a se trans
forma, como resultado de la i n t roducc ión del capital comercial en 
la e c o n o m í a ru ra l . T a l s i tuac ión se hace evidente en la diversifica
c ión de los linajes familiares de las haciendas, objeto de este estu
d io . A l mismo tiempo que aumenta la pres ión demográ f i ca sobre la 
propiedad terr i tor ia l se produce un interesante f enómeno que M o 
reno G a r c í a l lama " e l acoplamiento del trabajo del agroganadero 
con el tendero" . El resultado de esta u n i ó n en Guaracha y anexas 
fue la intensif icación de los procesos de arrendamiento con un ca
r á c t e r diferente, como forma de invers ión . A mediano plazo dio 
or igen a uno de los aspectos m á s interesantes del campo mexicano 
del siglo X I X , el surgimiento de los rancheros. En la consol idación 
de la hacienda del siglo X V I I I existe una re lación de interdependen
cia con el sistema de arrendamiento que requiere nuevas y mayores 
profundizaciones. E l autor lo relaciona con la pene t r ac ión del capi
t a l comercial, la ampl i ac ión de los mercados y la t r a n s f o r m a c i ó n es
t ruc tu ra l de la fuerza de trabajo regional. 

Por los datos contenidos en este trabajo, es evidente que las p r i 
meras noticias sobre la ut i l ización racional y s i s temát ica de los re
cursos naturales en esta reg ión tienen que ver con estos antepasa
dos de los rancheros, los arrendatarios. Es entonces que aparece el 
subarrendamiento. En este sentido es de gran in terés el documento 
de Manue l Moreno , de 1768, que ejemplifica la re lación contrac
t u a l de la hacienda con sus arrendatarios. Este documento, de gran 
r iqueza, muestra toda una estructura de arrendatarios, subarren
datarios, administradores, transferencias de dinero y productos, la 
m e c á n i c a de los litigios y el uso del derecho español en este t ipo de 
transacciones. 

S e g ú n el autor, la re lación del arrendamiento con la tienda de 
raya y el peonaje endeudado cierra la pinza de la sujeción de la 
e c o n o m í a campesina a la e c o n o m í a mercanti l de los centros comer
ciales de la r eg ión de T a n g a n c í c u a r o , Zamora y L a Barca. L a hege
m o n í a de las relaciones de mercado contribuye a acelerar el proceso 
de descompos i c ión social de la comunidad i n d í g e n a y posibilita el 
surgimiento de u n mercado de trabajo l ibre. L a m o n e t a r i z a c i ó n de 
la e c o n o m í a y la ampl i ac ión de los lazos comerciales permite una 
nueva t r i a n g u l a c i ó n comercial: hacienda-tienda de r aya -a r r i e r í a , 
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que transforma el comercio regional. El hacendado que surge en 
este momento, antes de la guerra de independencia, aparece como 
u n empresario no ausentista, interesado en intensificar la producti
v idad de sus propiedades. Durante el siglo X I X la reg ión se integra 
e c o n ó m i c a m e n t e a la h e g e m o n í a de Guadalajara, 

El ú l t i m o capí tu lo , "Desarrol lo y declive de la hacienda tradi
c i o n a l " , tiene como marco temporal el siglo X I X . En este periodo 
se entrelazan la presencia de los cambios polít icos del país y la 
r eg ión con las inclinaciones polí t icas de los d u e ñ o s de las haciendas 
y las transformaciones económicas de éstas . Las vinculaciones del 
poder polí t ico con el mundo rural del siglo X I X y su presencia i n 
manente en el presente es u n tema que aparece en este quinto capí
tulo . Las relaciones polí t icas y las relaciones comerciales se vincu
lan cada vez m á s con el uso del suelo en la C i é n e g a de C h á p a l a , que 
a su vez se interrelaciona con el capital comercial de la región de 
Guadalajara. 

Este ú l t i m o capí tu lo contiene interesante in formac ión sobre la 
estructura y compos ic ión de la fuerza de trabajo. La presencia del 
trabajo asalariado era notable y cons t i tu ía , j un to con el arrenda
miento , la columna vertebral del trabajo en la hacienda desde el si
glo X V I I . Las diferencias se a c e n t ú a n en el ú l t i m o tercio del X I X . 
Creemos que este ú l t imo capí tu lo d e b e r í a formar parte de otra his
tor ia y que se pod r í a haber estructurado mejor, haciendo cortes 
t e m á t i c o s m á s claros. Por otra parte, es una lá s t ima que el autor 
subutilice in formación m u y importante y que a menudo falte el 
anál is is conceptual m á s preciso. Sin embargo, no cabe duda de que 
estamos ante un estudio importante que no debe pasar inadvertido. 
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C o n la a d o p c i ó n del periodo denominado por Eric V a n Y o u n g " l a 
é p o c a de la revoluc ión , 1750-1850", L inda A r n o l d rompe con 
la pe r iod izac ión tradicional de la historia mexicana para descubrir 


