
ESPACIO, POBLACION 
Y TECNOLOGIA: 

LA MODERNIZACION 
EN LAS HACIENDAS DE CHALCO 

DURANTE EL SIGLO XIX* 

Alejandro TORTOLERO VILLASEÑOR 
Universidad Autónoma Metropolitana-Iztapalapa 

INTRODUCCIÓN 

L o s FACTORES QUE INCIDEN EN LA e v o l u c i ó n de u n a a g r i c u l t u r a 
de t e rminada h a n sido y a estudiados por Slicher V a n B a t h en 
su e s p l é n d i d o t rabajo sobre la Historia agraria de Europa, d o n 
de nos mues t ra que estos factores son de dos t ipos, externos 
e in ternos . E n t r e los p r imeros cabe destacar el med io geo
g r á f i c o ( M G ) , la p o b l a c i ó n (P ) , el á r e a de suelo cu l t ivado 
( A ) y las t é c n i c a s y conocimientos a g r í c o l a s ( T ) ( v é a s e es
q u e m a 1). 

M G 

Esquema 1 

* Agradezco los comentarios que amablemente hicieron a este trabajo, 
los profesores Carlos M a r i c h a l y Ruggiero Romano. L a responsabilidad 
de este a r t í cu lo es del autor. 
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Este esquema sirve al au tor pa ra explicar la e v o l u c i ó n de 
la ag r i cu l tu ra europea que s e g ú n él se comprende me jo r si 
a d m i t i m o s que E u r o p a , entre el ano 500 y 1850 pasa del es
q u e m a 1 al esquema 2, que es m u c h o m á s complejo . A h o r a 
la p o b l a c i ó n se compone de la agrar ia ( p o b l . A ) y de l a no 
agra r ia ( p o b l . N A ) , la p r o d u c c i ó n antes p redominan temen te 
agra r ia ( P A ) ahora t a m b i é n es no agrar ia ( P N A ) y aparecen 
los precios ( P R ) y a las t é c n i c a s hay que a ñ a d i r los conoci
mien tos a g r í c o l a s ( C ) . A s í , mien t ras m á s p r i m i t i v a es la so
c iedad, l a p o b l a c i ó n a g r í c o l a es i gua l a 100% y el consumo 
( C N S ) e s t á d i rec tamente de t e rminado po r la p r o d u c c i ó n 
agrar ia . E l sentido del cambio e s t á dado po r el aumento de 
la p r o d u c c i ó n no agrar ia y l a del g rupo de p o b l a c i ó n no 
agra r i a . 1 

M G *"A 

Esquema 2 

E n la h i s t o r i o g r a f í a r u r a l mex icana que estudia el siglo 
X I X , donde i m p e r a n sobre todo los estudios de haciendas, el 
m o d e l o de Slicher V a n B a t h p r á c t i c a m e n t e no se ha puesto 
a p rueba . Las investigaciones concretas, que no han in ten ta
do servirse de u n marco t e ó r i c o i n s t rumen ta l h a n asumido 
que , en general , en el siglo X I X el med io geog rá f i co y la tec
n o l o g í a son constantes, y los elementos variables s e r á n P y A . 

E n otras palabras, a l a p r e s i ó n d e m o g r á f i c a que o r i g i n a 
l a necesidad de u n a m a y o r p r o d u c c i ó n de al imentos respon
de u n aumen to en la superficie de cu l t i vo . Las grandes ha
ciendas d i s m i n u y e n entonces sus á r e a s de reserva y en su l u 
gar el cu l t ivo d i rec to y la a p a r c e r í a se convie r ten en u n a 
s o l u c i ó n a la escasez de productos a g r í c o l a s . 

' Para una exp l i cac ión del esquema véase V A N B A T H , 1 9 7 8 . 
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S i n embargo , a m e d i d a que avanzan las investigaciones 
sobre el m u n d o r u r a l mex icano nos damos cuenta de que 
estas interpretaciones t i enen var ios puntos d é b i l e s . E l p r i 
m e r o , es que no exp lo ran s i s t e m á t i c a m e n t e la var iable espa
c ia l . Es decir, se constata el aumen to de tierras de cu l t ivo en 
los l i b ros de cuentas de las haciendas, pero escasamente se 
conoce el t ipo de tierras que se i nco rpo ran , l a e x p l o t a c i ó n d i 
ferenciada de terrenos de la hacienda y de los ranchos y las 
presiones y disputas que existen p o r u n espacio de te rmina
do . Parece que el espacio es neu t ro y que los actores se aco
m o d a n en él con u n o r d e n s i m é t r i c o y guardando siempre 
u n e q u i l i b r i o . 2 

Por esto creemos que en los estudios mexicanos de histo
r i a ag ra r i a relativos al siglo x i x , se requiere la a p l i c a c i ó n de 
modelos que conjunten los elementos g e o g r á f i c o s , de tecno
l o g í a agrar ia y d e m o g r á f i c o s para a s í poder observar la evo
l u c i ó n de nuestra ag r i cu l tu ra . Este t rabajo aplica este 
mode lo , en su fo rma m á s s imple , a la zona de Ghalco y de
mues t ra que espacio, d e m o g r a f í a y t e c n o l o g í a son tres va
riables ú t i l e s para expl icar la e v o l u c i ó n de l a ag r i cu l tu ra 
cerealera de Chalco y , a d e m á s , que la t e c n o l o g í a no es u n a 
constante ya que los hacendados no sólo e l ig ie ron elevar su 
p r o d u c t i v i d a d median te la i n c o r p o r a c i ó n de m á s tierras sino 
que t a m b i é n r ecu r r i e ron a u n a serie de innovaciones tecno
l ó g i c a s que explicaremos con detalle en u n estudio de caso. 

Este aspecto del espacio lo hemos anal izado en otros ar
t í c u l o s . E n uno de ellos exploramos dos variables expl ica t i 
vas de M o r e l o s duran te los periodos po r f in s t a y revolucio-

2 L a exp l i cac ión del factor t ecno lóg ico no ha sido explorada en pro
fundidad. A q u í se ha preferido repetir las afirmaciones de estudiosos del 
campo mexicano en el siglo pasado, quienes afirmaban que la hacienda 
no u t i l izaba maquinar ia , n i aperos, n i obras de i r r igac ión y en cambio la 
i n c o r p o r a c i ó n de nuevos terrenos explicaba su a d a p t a c i ó n a las presiones 
del mercado. Cuando estas afirmaciones se pusieron en duda M E Y E R , 
1 9 7 3 y C O A T S W O R T H , Í 9 7 8 , no se emprendieron estudios s i s temát icos 
para resolver las diferencias. Entre los esfuerzos importantes por llegar a 
una respuesta encontramosi BOORSTEIN, 1 9 7 6 ; V A R G A S , 1 9 8 4 ; B A Z A N T , 

1 9 6 6 ; S ÍNDICO, 1 9 8 0 ; V É L E Z , 1 9 8 3 ; S I M Ó N , 1 9 8 7 ; T U T I N O , 1 9 9 0 ; TORRES 

B A U T I S T A , 1 9 8 5 ; IVÍERTENS, 1 9 8 8 ; O Ñ A T E , 1 9 9 1 , y \ 1 E L V I L L E , 1 9 7 9 . 
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n a r i o : el espacio y la p r o d u c c i ó n . Al l í encontramos que la 
o r g a n i z a c i ó n del espacio no es neu t r a sino que obedece a 
presiones, desacuerdos y luchas de los actores sociales. E n 
el cent ro del enfrentamiento aparecen las actividades e c o n ó 
micas que por ejercerse en á r e a s de terminadas o r i l l a n a los 
actores sociales a la d isputa p o r u n espacio de te rminado . 
T a m b i é n exploramos de q u é m a n e r a estas dos variables i n 
f l u y e n de f o r m a decisiva en el confl ic to revo luc ionar io que 
adquiere u n a ex t remada v io lenc ia y d i f u s i ó n en M o r e l o s . E l 
t raba jo c a r t o g r á f i c o y la p r e s e n t a c i ó n de materiales de ar
c h i v o nos s i rv ie ron para e laborar u n a i n t e r p r e t a c i ó n que se 
esfuerza por mos t ra r los hechos, m á s que u n a d e s c r i p c i ó n 
del e q u i l i b r i o espacial, los elementos y condiciones que per
m i t e n pensar en u n cambio en el sistema espacial, basado 
en l a a p a r i c i ó n de los ranchos y en l a e x t e n s i ó n de las ha
ciendas . 3 

E n el caso de Chalco , encont ramos t a m b i é n los mismos 
desacuerdos y presiones que o b l i g a n a los actores sociales a 
t o m a r ciertas estrategias pa ra apropiarse del espacio. Por 
esto ahora p roponemos el estudio de l a segunda de las va
riables, l a t e c n o l o g í a , en su r e l a c i ó n con l a p r o d u c c i ó n y el 
espacio. Nues t ro obje t ivo en este ensayo s e r á explorar la va
r iab le t e c n o l ó g i c a en la ag r i cu l t u r a cerealera duran te el siglo 
pasado y e jempl i f icar la con u n estudio de hacienda. 

HACIENDAS, ESPACIO, TECNOLOGÍA Y MODERNIZACIÓN; 

LAS TRADICIONES ANALÍTICAS 

Desde m i p u n t o de vista el estudio de estas tradiciones po
d r í a hacerse en tres m o m e n t o s . E n el p r i m e r o , t e n d r í a m o s 
que habla r de las aproximaciones de los c o n t e m p o r á n e o s , 
que escriben sobre la hacienda en el siglo X I X . E n el segun
do , de los estudiosos que entre 1930 y 1960 ref lexionan sobre 
estas explotaciones. Y en el tercero, de las aproximaciones 
actuales, practicadas po r los his tor iadores en los ú l t i m o s 
20 a ñ o s . 

3 T O R T O L E R O , 1 9 9 0 , pp . 239-243, 1993 y 1993a. 
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Esta per iod izac ion es f ru to de por lo menos tres formas de 
estudiar la hacienda. E n la p r i m e r a , la hacienda aparece en 
el centro del debate entre los intelectuales l iberales y conser
vadores. E n este p u n t o encontramos los siguientes enfoques: 

a) en la corr iente que l l amaremos l i be ra l aparece u n m o 
delo de hacienda con las siguientes c a r a c t e r í s t i c a s : de g ran
des dimensiones pero ociosa, con propie tar ios ausentistas, 
ajena a l a m o d e r n i d a d . Sus representantes s e r í a n A . ^Molina 
E n r í q u e z , W . L u i s Orozco y L u i s Cab re r a , entre otros; 

b) en la corr iente conservadora, en c a m b i o , se hace u n a 
defensa del r é g i m e n de hacienda, s e ñ a l a n d o sus bondades. 
Sus defensores serian, a su vez, Francisco Bulnes y E m i l i o 
Rabasa. 

L a segunda t r a d i c i ó n es la de los estudiosos que entre 
1930 y 1960 ref lex ionan sobre el r é g i m e n de hacienda. Re
cordemos que en esta é p o c a el peso de las reformas agrarias 
y el l l a m a d o m i l a g r o e c o n ó m i c o en l a a g r i c u l t u r a son m u y 
fuertes y esto, sin duda , i n f l u i r á en que esta t r a d i c i ó n l i be ra l 
que s e ñ a l a b a , sobre todo, los defectos de la hacienda parezca 
d o m i n a n t e . Esto es patente en los trabajos s e ñ e r o s de F . 
X a n n e n b a u m , G . M c C u t c h e n M c B r i d e o F . Cheva l ie r , 
pa ra s e ñ a l a r los m á s impor tan tes . 

L a tercera t r a d i c i ó n es la de los estudios recientes, p u b l i 
cados en los ú l t i m o s 20 a ñ o s . A q u í las diferencias de matices 
v u e l v e n a aparecer. E l m i l a g r o e c o n ó m i c o ha quedado a t r á s . 
E n a g r i c u l t u r a las causas de la crisis pueden ser imputadas 
a la d e s t r u c c i ó n del r é g i m e n de haciendas. Las viejas p o l é 
micas v u e l v e n a aparecer, c u m p l i e n d o u n cic lo . S i n embar
go, l o novedoso del m o m e n t o estara marcado po r la solidez 
d o c u m e n t a l de los estudios y l a a p l i c a c i ó n de nuevas t é c n i c a s 
y formas de pensar en estas explotaciones. ' 1 

E n efecto, a p a r t i r de la decada de 1870, u n a vez t e r m i n a 
do el l l a m a d o " m i l a g r o m e x i c a n o " en donde la p rosper idad 
a g r í c o l a h a b í a sido uno de los elementos fundamentales , esta 

T Í O R T O L E R O , 1986, o m i tesis T O R T O L E R O , 1990a. U n a a p r o x i m a c i ó n 
m u y impor tan te de la h i s to r iogra f í a reciente es la de V A N Y O U N G , 1992. 
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v i s i ó n c o m e n z ó a ser mat izada . L a vieja p o l é m i c a v o l v i ó , 
pero ahora lo novedoso era que el camino mos t rado po r 
Cheva l i e r se d i f u n d í a . L a b ú s q u e d a de archivos y l a preocu
p a c i ó n m e t o d o l ó g i c a aparecen en los trabajos sobre l a ha
cienda. 

A d e m á s , den t ro de las preocupaciones por ofrecer u n a ex
p l i c a c i ó n m á s comple ta sobre el func ionamien to de las 
haciendas se puso en tela de j u i c i o , q u i z á s po r p r i m e r a vez, 
la idea del a r c a í s m o del sector r u r a l que era u n a herencia de 
los escritos de M o l i n a E n r í q u e z . T a l es el caso de J e a n Me¬
yer, 1973 y luego J o h n Coa t swor th , 1978. E l p r i m e r o , suge
r í a , que h u b o u n a r e v o l u c i ó n t e c n o l ó g i c a de magni tudes 
impresionantes en el campo mexicano duran te el p o r f i r i a t o , 
que no se h a b í a estudiado, y el segundo, s e ñ a l ó que el ha
cendado i n v e r t í a en nuevas cosechas y m é t o d o s y buscaba 
nuevos mercados. A s í , la idea de la hacienda y del hacen
dado t r ad i c iona l se p o n í a en duda , pero pocos fueron los 
trabajos que demos t r a ron la existencia de u n sector r u r a l 
mode rn i zado . Esto es precisamente, lo que estudiaremos en 
seguida. 

TIEMPO Y ESPACIO EN CHALCO DURANTE EL PORFIRIATO: 

HACIENDAS E INNOVACIONES 

E l d i s t r i to de Cha l co se local izaba en 191 280 ha . de te r reno , 
al sureste de la cuenca de M é x i c o . Sus l í m i t e s p o l í t i c o a d m i -
nis t ra t ivos eran: al nor te , el d i s t r i to de Texcoco ; al este, 
el D i s t r i t o Federal ; al sur, el estado de M o r e l o s , y al este, el 
estado de Puebla . 

Esta r e g i ó n m e s i rv ió para confrontar el estudio de estas 
dos var iables , espacio y t i e m p o . M e p a r e c í a u n a r e g i ó n de 
estudio adecuada y a que a q u í encontramos u n a de las agr i 
cul turas cerealeras m á s impor tan tes en l a h i s to r ia de 
M é x i c o . G i b s o n s e ñ a l a b a que la ag r i cu l tu ra ma ice ra l l egó a 
su m á x i m a e x p r e s i ó n en la r e g i ó n de Cha lco y E . Florescano 
ha s e ñ a l a d o l a i m p o r t a n c i a de sus haciendas pa ra el abaste
c imien to de la g r a n c i u d a d de M é x i c o . A d e m á s , en l a m e d i 
da en que esta a g r i c u l t u r a a b a s t e c í a al mercado i n t e rno , me 
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p a r e c í a u n desa f ío estudiar si su p r o d u c c i ó n se basaba en 
u n a agr icu l tu ra t r ad ic iona l o h a b í a n sido in t roduc idos nue
vos m é t o d o s . 5 

E l p rob lema del que yo p a r t í a era el de saber si, al igua l 
que en M o r e l o s , las haciendas del D i s t r i t o Federal t e n í a n u n 
c a r á c t e r colonial is ta que se manifestaba entonces en la ocu
p a c i ó n del espacio, los hombres y los mercados. É s t e es u n 
p r o b l e m a i m p o r t a n t e en l a h i s to r ia agrar ia mexicana , que 
ha dado lugar a interpretaciones como las de que la r e v o l u 
c i ó n de 1910-1917 fue p r o d u c t o del l evan tamien to de cam
pesinos d e s p o s e í d o s de sus t ierras po r la hacienda, que se 
rebelan para recuperar sus t ierras . 

Sobre el caso de M o r e l o s m o s t r é , en o t ro t rabajo, la i m 
por t anc ia que t iene la t i e r r a como m o v i l i z a d o r y catal izador 
de la protesta campesina. S in embargo , no hay estudios so
bre la o c u p a c i ó n del espacio en Cha lco , po r lo cual re
cons t ru i r u n espacio reg iona l enfrentaba serios escollos. E l 
p r i m e r o , nos r e m i t í a a las posibles fuentes pa ra recons t ru i r 
l a r e g i ó n en el siglo pasado. Para eso procedimos de dist intas 
maneras que v a n desde el t rabajo de campo hasta las des
cripciones de viajeros, g e ó g r a f o s , c a r t ó g r a f o s y diferentes 
personas que h a b í a n estudiado esta r e g i ó n . 

C o n sus t rabajos y c o n l a a y u d a de u n c a r t ó g r a f o l o 
g r é recons t ru i r m i espacio reg iona l ta l como lo mues t ra el 
m a p a l . 6 

Las ventajas de u n t rabajo de i n v e s t i g a c i ó n t an lento y la
bor ioso son evidentes: hemos logrado recons t ru i r el espacio 

5 V é a s e la nota 2 . 
6 Para la exp l i cac ión del m é t o d o de r e c o n s t r u c c i ó n ca r tográ f i ca v é a s e 

T O R T O L E R O , 1 9 9 0 . Las herramientas ca r tográ f icas nos sirvieron de m u 
chas maneras. E n p r imer lugar , como u n filtro entre la realidad geográf i 
ca observada en nuestras visitas de campo y los informes escritos con que 
c o n t á b a m o s . En segundo lugar , como forma de descubrimiento de una 
realidad geográf ica que no h a b í a m o s percibido tanto en el trabajo de cam
po como en el de las fuentes escritas. E n tercer lugar, como herramienta 
de ver i f icac ión de nuestras conclusiones. Agradezco a F. Vergneaul t , sub
d i r e c t o r de estudios de la École des Hautes É t u d e s en Sciences Sociales, 
qu ien o r i e n t ó y s u p e r v i s ó m i trabajo ca r tog rá f i co . 
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IVIapa 1 

REAGRUPACIÓN DE LOS PUEBLOS Y TIERRAS OCUPADAS 
POR LAS HACIENDAS 

5_a 30,500 3 000 5 000 habitantes 
0&l2íg&£^5mÑiJÍk |Q km 

1 

I ( Joyacan / / i * + 

Actopa 
pango ¡ o " A t ! 

¿0 | (CUAjOMAC): rancho 2 j —";T'*̂ >̂ _ 
5 3. 30 500 imite de acienda (1) JÍ^Á&Í- r-r?m¥n~¡' ~ 

hab. —-— límite aproximado de hacienda (1 y 2) 
límite de rancho (1 y 2) 

L a parte correspondiente a la población está situada sobre el casco 
(en el caso de las haciendas) o sobre la casa (en el caso de los ranchos). 
(1) Según los documentos cartográñcos. (2) Según Textos descriptivos. 

N O T A : la parte montañosa de las haciendas de Archicofradia y Atempilla 
está separada de la parte que comprende el casco. 
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f ísico de las localidades y no sólo el emplazamien to de los 
asentamientos humanos , y ademas, podemos observar las 
modal idades de a r t i c u l a c i ó n de las diferentes propiedades: 
en las regiones donde h a b í a m o s l e í d o que e x i s t í a n conflictos 
entre pueblos y haciendas, relat ivos a la u s u r p a c i ó n de 
t ier ras , con la ayuda del m a p a p u d i m o s descubr i r la exacti
t u d o inexac t i tud de esos datos. Al l í donde encontramos 
grandes dificultades para clasificar u n rancho, dependiente 
o independiente de la hacienda, el m a p a nos faci l i tó esta ta
rea. E n f i n , el hecho de que u n a p e q u e ñ a hacienda p o d í a te
ne r m á s va lor que u n a grande se r e s o l v i ó por la o b s e r v a c i ó n 
d i rec ta de la naturaleza de las t ierras . Encon t ramos t a m 
b i é n , con l a ayuda de los mapas, l a d e s m e m b r a c i ó n de a lgu
nas propiedades . 7 Y q u i z á lo m á s i m p o r t a n t e sea que mejo
ramos nuestro conocimiento del terreno preparando nuestros 
i t i ne ra r ios de viaje s iguiendo a l g ú n camino , a l g ú n r ío o las 
l í n e a s de relieve. E l aspecto l ú d i c o e i m a g i n a t i v o estaba al 
alcance de l a m a n o . 

E n r e l a c i ó n con el p r o b l e m a que nos interesa resolver en 
este t rabajo , t a m b i é n p u d i m o s observar que l a hacienda 
aparece c o m o l a g ran co lonizadora del espacio. Estas explo
taciones se benefician de las corr ientes de agua, de las v í a s 
de c o m u n i c a c i ó n , de las mejores t ierras de cu l t i vo , de los 
bosques, cuando los hacendados no pueden extender sus do
m i n i o s ya sea po r problemas c o n los pueblos vecinos, o por 
causa de fronteras naturales como los lagos y m o n t a ñ a s . 
E l los no d u d a n en inco rpora r a los pueblos, en desplazarlos 
a nuevos asentamientos y en t r ans fo rmar el paisaje. Bastan 
dos ejemplos para i lus t rar lo an te r io r . 

Pa ra el p r i m e r caso, podemos observar el m a p a 2, donde 
presentamos la a r t i c u l a c i ó n de las haciendas y los pueblos. 
A q u í encont ramos tres tormas de a r t i c u l a c i ó n . E n la p r i m e 
ra , observamos que ciertas t ierras de los pueblos aparecen 
enclavadas en t e r r i t o r i o de haciendas vecinas, como el 
pueb lo de Ghalco con sus t ierras entre las haciendas de San 

7 Por las ca rac te r í s t i cas de este trabajo no podemos mostrar a q u í to
dos estos aspectos. Para u n estudio de ellos véase m i tesis doctoral de p ró 
x i m a p u b l i c a c i ó n por El Colegio Mexiquense. 
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J u a n de Dios y L a Arch ico f rad ia , y entre L a C o m p a ñ í a y 
A t o y a c . E n la segunda, las haciendas i nco rpo ran a sus terre
nos los pueblos vecinos: es el caso de los pueblos de San 
Lucas y San M a r t í n , que aparecen como parte in tegrante de 
la hacienda L a C o m p a ñ í a . Y en la tercera, encont ramos a 
los pueblos como f rontera de las haciendas. Estas formas de 
a r t i c u l a c i ó n nos mues t ran de q u é manera la hacienda apare
ce c o m o la co lonizadora del espacio, pero esto no es todo . 

L o s desplazamientos de los pueblos y la t r a n s f o r m a c i ó n 
del paisaje se pueden observar en la d e s e c a c i ó n del lago de 
Cha l co , si tuado sobre unas 10 000 ha del d i s t r i to a fines del 
siglo pasado. E l hacendado I . N o r iega t r a s l a d ó a los hab i 
tantes de la isla de X i c o , si tuada en med io del lago, a u n 
nuevo asentamiento ub icado en la hacienda vecina de San 
J u a n de D i o s . C o n esto d e s a p a r e c í a u n p r i m e r escollo, las 
posibles quejas de los antiguos moradores . 

Pero el p rop ie ta r io t a m b i é n se encargaba de negociar con 
el gob ie rno por f i r i s t a pa ra logra r la c o n c e s i ó n de la deseca
c i ó n . Sus a rgumentos fueron contundentes. E n p r i n c i p i o , 
d e m o s t r ó su c a r á c t e r de p rop ie ta r io de las aguas del lago a 
t r a v é s de los t í t u l o s de p rop iedad de la hacienda de Xico con 
d o m i n i o sobre el lecho lacustre. E n seguida, h izo m e n c i ó n 
de obras similares a las propuestas en o t ra de sus fincas, la 
hacienda L a C o m p a ñ í a . Al l í encon t ra ron que la d e s e c a c i ó n 
de t ierras las c o n v e r t i r í a en terrenos " t a n feraces y p r o d u c t i 
vos, que só lo po r e x c e p c i ó n p u d i e r a n encontrarse igua les" . 
A s í , el p rop ie t a r io se propuso conver t i r u n ter reno poco p ro 
d u c t i v o , con u n a pesca exigua y forraje de m a l a ca l idad, en 
u n campo donde u n tercio s e r í a aprovechado como agosta
dero y los dos tercios restantes se u t i l i z a r í a n en el cu l t i vo de 
m a í z . Las cifras que p r o m e t i ó para la p r o d u c c i ó n de m a í z 
nos d a n u n a idea de la feracidad de los terrenos: u n produc
to anua l de 200 000 cargas de grano . A q u í cabe aclarar que 
las haciendas mayores productoras de m a í z en todo el estado 
no p r o d u c í a n m á s de 4 000 cargas anuales. 8 Si a esto u n i 
mos que el p rop ie t a r io era u n gran amigo del presidente 
D í a z , en u n a sociedad donde las clientelas y el a m i g u i s m o 

8 T O R T O L E R O , 1993a. 
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eran elementos decisivos de los v í n c u l o s y solidaridades, en
tonces es m á s fácil entender la respuesta a f i rma t iva a la pe t i 
c i ó n de d e s e c a c i ó n . E l lago d e s a p a r e c i ó al conc lu i r el siglo. 

Este t i po de estrategias s i r v ió , entonces, para que l a ha
cienda se conv i r t i e r a en la e x p l o t a c i ó n dominan te en l a re
g i ó n y m á s que reflejar u n i n t e r é s po r el va lor de la t i e r ra , 
creemos que fue u n a estrategia para dejar sin recursos a los 
otros productores y obl igar los a ser t r ibu ta r ios de la hacien
da en dist intas facetas como el c r é d i t o , el t rabajo , el suminis 
t ro de servicios y otros aspectos. 

Si estas estrategias se ensayan en el marco de las hacien
das situadas en el val le , en las mejores t ierras , aquellas cer
canas al lago y a las v í a s de c o m u n i c a c i ó n , t a m b i é n podemos 
cambia r de escala y estudiar detal ladamente u n a de estas 
haciendas pa ra observar la m o d e r n i z a c i ó n t a n anunciada . 

L A HACIENDA DE SAN JoSÉ " L A COMPAÑÍA" 

Esta hacienda se local izaba en la m u n i c i p a l i d a d de C u a u -
tz ingo del d i s t r i to de Cha lco . Sus l í m i t e s hacia fines del siglo 
pasado eran: al nor te las t ierras de la hacienda Buenavis ta , 
San G e r ó n i m o y ven ta de C ó r d o b a ; por el este, los montes 
de I x t l a h u a c a n y E l Papayo de la Sierra Nevada ; p o r el sur, 
las t ierras de las haciendas de G o n z á l e z y Guada lupe , la ba
r ranca de A t l a h u i t e y los pueblos Santa M a r í a , San M a r t í n , 
San G r e g o r i o y Cha lco ; po r el oeste las t ierras de los pueblos 
Cha lco y T l a p a c o y a y el lago de Cha lco ( v é a s e m a p a 1). 

E n esa é p o c a , la superficie de la hacienda era de m á s de 
5 000 ha, y se contaba sin d u d a entre las m á s grandes del 
d i s t r i to . E n la p rop iedad encontramos t ie r ra ; ; c i r r i g a c i ó n , 
t empora l , pastos, montes y hasta u n a c 'naga . C o n la ayuda 
del mapa de l a hacienda y con las descripciones que hace el 
ingeniero encargado de levantar el p lano en 1843 podemos 
ub icar las dis t intas t ierras . 

E l r í o de L a C o m p a ñ í a nos sirve para ubicar e s q u e m á t i 
camente las t ierras de r iego; en dos m á r g e n e s , pero sobre 
todo en l a f ranja oeste, que se extiende hasta la l aguna de 
Cha lco , se encuen t ran los campos i r r igados y la c i é n a g a . 



L A S H A C I E N D A S D E C H A L C O D U R A N T E E L S I G L O X I X 6 1 3 

H a c i a la parte este del m i s m o r í o se ha l lan los terrenos de 
t e m p o r a l , pastos y montes . E n 1890 se calculaba que la ha
c ienda t e n í a 1 632 ha de t ierras de labor , 1 755 ha de m o n t e , 
780 ha de pastos y u n a c i é n a g a de 870 h e c t á r e a s . 9 

L a l aguna de Cha l co , el r í o de L a C o m p a ñ í a y el agua 
acarreada desde los montes a t r a v é s de las numerosas ba
rrancas cons t i tuyen los recursos h i d r o g r á f i c o s de la hacien
da. A é s to s hay que agregar las precipitaciones y los j a g ü e 
yes que s e r v í a n para abastecer a las t ierras accidentadas 
c o m o en San A n t o n i o , donde h a b í a cuat ro . 

L a hacienda cuenta con caminos internos para facil i tar su 
c o m u n i c a c i ó n . A l exter ior se comun icaba t a m b i é n con el Fe
r r o c a r r i l I n t e r o c e á n i c o . L a e s t a c i ó n L a C o m p a ñ í a se loca l i 
zaba en la franja de San J u a n , a 33 k m de M é x i c o , y desde 
a lh se embarcaban los productos de la finca hacia la g ran 
c i u d a d y t a m b i é n a la T i e r r a C a l i e n t e . 1 0 

H e m o s agrupado a los propie tar ios de la hacienda en el 
cuadro 1. 

C u a d r o 1 
PROPIETARIOS DE LA HACIENDA L A COMPAÑÍA 

Años pTOpldüTW Forma de üdquisicion 
ValoT 

(eu pesos) 

1663 Cristóbal Ramírez 
1663-1/13 Juan F. Ramírez Herencia 
1713-1766 Colegio Jesuí ta Donación 100 000 
1767-1842 Temporalidades Pleito 200 000 
1842 Manuel Escandón Compra-remate 131 000 
1843-1876 Agüero, González y Cía. Compra 
1876-1888 Zozaya Eduardo Cesión 
1888-? Noriega Hermanos Compra 159 961 

r U E N T E " WlARTÍNEZ, 1 9 8 6 . 

E n la h i s to r i a de l a p r o p i e d a d encont ramos entonces, i m 
por tantes propie ta r ios . Po r e jemplo , los hombres de la ad-

PEDRERO, 1 9 7 7 , p . 1 1 4 . 
1 0 Las huellas del embarcadero que exis t ía en la hacienda desapare

cieron mucho antes del fer rocarr i l , por lo que no sabemos si esto inf luyó 
o no en su d e s a p a r i c i ó n . PEDRERO, 1 9 7 7 , p. 1 1 5 . 
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m i n i s t r a c i o n , los jesuitas, los mejores adminis t radores de 
haciendas en la A m e r i c a h i s p á n i c a , quienes exp lo ta ron la 
hacienda con tan buen t i n o que i n c o r p o r a r o n nuevas tierras 
a la f inca e inc remen ta ron su va lo r casi al doble . E n seguida, 
ante la e x p u l s i ó n de é s t o s , l a hacienda la a d m i n i s t r a r o n los 
hombres en el poder. A s í , el gobierno la d io en arrenda
m i e n t o a personajes tan impor tan tes como A g u s t í n de I t u r -
b ide (1819-1823), V icen t e G u e r r e r o (1824-1831) y M a r i a n o 
R i v a Palacio (1833-1840). Los dos p r imeros , presidentes de 
M é x i c o y el segundo, p r o m i n e n t e f i gu ra p o l í t i c a . " Luego 
v e n d r í a n los hombres del d ine ro , los grandes empresarios 
c o m o M^anuel E s c a n d ó n , qu i en h a b í a forjado una enorme 
f o r t u n a en su t rayector ia sinuosa de las dil igencias a los fe
r rocar r i l es e I ñ i g o N o n e g a , ag r i cu l to r , comerciante , ban
que ro , h o m b r e de grandes negocios duran te el r é g i m e n de 
P o r f i r i o D í a z . ' 2 

A 33 k m de M é x i c o y si tuada en las t ierras mas fért i les 
del va l le , l a hacienda era u n a t e n t a c i ó n de 5 043 ha, donde 
c a b í a n perfectamente muchas ambic iones y proyectos. A q u í 
só lo nos ocuparemos del ú l t i m o , el que I ñ i g o N o r i e g a e c h ó 
a andar cuando d e s e m b a r c ó de su na ta l Santander y s i g u i ó 
el c a m i n o aconsejado po r el v ie jo r e f r á n de los conquistado
res: " S i a m o r a r a Ind ias fueres que sea donde los volcanes 
v i e r e s " . 

¿Ojue es lo que el astuto N o r i e g a observo en Chalco? E n 
p r i n c i p i o , la hacienda Z o q u i a p a n , que c o m p r o en 1886 con 
u n a superficie de m á s de 7 000 ha. E n seguida, la de R i o 
F r í o , que a d q u i r i ó con sus m á s de 6 000 ha en 1887, y en 
seguida L a C o m p a ñ í a , que en 1888 p a s ó a sus manos. T o 
das ellas, entre el lago y los volcanes. D e t e n g á m o n o s en esta 
ú l t i m a hacienda para observar la e v o l u c i ó n de la e x p l o t a c i ó n 
bajo el m a n d o de N o r i e g a . 

L o s recursos con que contaba la hacienda al ser a d q u i r i d a 
p o r la f a m i l i a N o r i e g a son los descritos en lineas anteriores. 
Su superficie, su relieve e h i d r o g r a f í a no h a b í a n cambiado 

1 1 A l respecto véase T U T I N O , 1 9 9 1 . 
1 2 Sobre E s c a n d ó n , véa se U R Í A S , 1 9 7 8 , y sobre Noriega, M A R T Í N E Z , 

1 9 9 1 . 
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casi desde mediados de siglo. ¿ Q u é fue entonces lo que se 
m o d i f i c ó ? Para dar u n a respuesta satisfactoria contamos con 
dos fuentes m u y valiosas que nos p e r m i t e n hacer una c o m 
p a r a c i ó n entre la p rop iedad a p r inc ip ios y a fines de siglo. 
Esto es posible gracias a los inventar ios que hemos pod ido 
loca l izar de la p rop iedad en 1802 y 1897. 

E l p r i m e r o de ellos fue levantado en la é p o c a de admin i s 
t r a c i ó n de la J u n t a de Tempora l idades y aunque es detalla
do , los problemas que enfrentaba la j u n t a con los arrendata
rios de la hacienda h ic ie ron u n documen to ind i ca t i vo , ya 
que se especificaba lo que la j u n t a h a b í a entregado al a r ren
da t a r io en 1801 , aunque u n a buena par te h a b í a desapareci
do p o r la ma la a d m i n i s t r a c i ó n de este ú l t i m o . C o n todo , nos 
sirve pa ra observar el estado de la hacienda entre 1801 y 
1 8 0 3 . " E l segundo documen to es m á s exacto, ya que i n d i 
ca só lo lo que ex i s t i ó , aunque su l i m i t a c i ó n es que no habla 
sobre el va lo r de las t ierras. 

E n 1801 , L a C o m p a ñ í a fue u n a e x p l o t a c i ó n cerealera. E l 
i n v e n t a r i o e s t a b l e c í a en 1 500 las cargas de t r i g o , 800 de 
m a í z , 300 de cebada y 120 de f r i j o l . Para efectuar el ciclo 
de c u l t i v o de cereales, la e x p l o t a c i ó n contaba con diversas 
fuerzas p roduc t ivas . Para las labores de p r e p a r a c i ó n y siem
b r a , el p r i n c i p a l capi ta l eran los bueyes de t i r o : e x i s t í a n 393, 
que a u n precio de 12 pesos h a c í a n u n to ta l de 4 716 pesos. 
Esto c o n s t i t u í a el capi ta l m á s i m p o r t a n t e pa ra el cu l t i vo . Es
tos animales j a l a b a n arados de palo , de los cuales encon
t r amos 36 con u n va lo r de 27 pesos. Las m u í a s apenas y se 
empleaban c o m o fuerza de t i r o , q u i z á deb ido a su elevado 
prec io y a las dif icultades en su m a n t e n i m i e n t o . Aparecen 
14 m u í a s a 50 pesos cada una , es decir , m á s de cuat ro veces 
el va lo r de u n buey . A s í , el m é t o d o de arar con bueyes d e b í a 
ser el m á s general izado para las labores de p r e p a r a c i ó n y 
s i embra de cereales. 

E l m é t o d o m a n u a l de labores con azadones era poco u t i l i 
zado, c o m o lo mues t ran las 14 her ramien tas de este t ipo que 

" El inventar io lo encontramos en A G N , Temporalidades, v o l . 180, 
ff. 20 a 35. 
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aparecen. L a s iembra con coas, sobre todo para el m a í z , se 
s e g u í a real izando, y a que aparecen 81 de estos ins t rumentos . 

Pa ra el corte se contaba con 114 hoces y en la t r i l l a se m e n 
c ionan 128 caballos y 57 yeguas. E n el t ranspor te de mercan 
c í a s se empleaban las m u í a s , de las cuales h a b í a 93, y q u i z á 
algunos de los 13 caballos que se regis t raban se empleaban 
pa ra j a l a r las cinco carretas que aparecen en i n v e n t a r i o . 

A d e m á s de los animales ut i l izados en los trabajos menc io 
nados, en la hacienda se pract icaba t a m b i é n la g a n a d e r í a , 
sobre todo de bestias de cor to y med iano portes. E x i s t í a n 
985 cabezas de ganado lanar , 526 de o v i n o y 51 de po rc ino . 
D e ganado m a y o r sólo encontramos 182 cabezas de vacuno . 

C o n estos datos podemos compara r los cambios que pre
senta la hacienda a fin de siglo ( v é a s e cuadro 2) . 

E n este cuadro tenemos la p r i m e r a respuesta acerca de los 
cambios que la f a m i l i a N o r i e g a in t rodu jo en su p rop iedad . 
L o p r i m e r o que sorprende es observar c ó m o en el ú l t i m o i n 
ven ta r io la m a q u i n a r i a aparece como u n r u b r o aparte de los 
aperos a g r í c o l a s . H a g a m o s u n a c o m p a r a c i ó n m á s detal lada. 

D e los 198 arados sólo existen 62 del p a í s y los d e m á s son 
de marcas extranjeras. Se mencionan los O l i v e r , los esta
dounidenses y los de los n ú m e r o s 17, 18 y 19. A s í , en la la
b o r de San J av i e r , E l P io jo y todos los terrenos i r r igables , 
las t ierras se c u l t i v a r á n con estos nuevos ins t rumentos ; pa ra 
las lomas y zonas accidentadas se d e j a r á n los arados de palo 
y los azadones. A d e m á s , los bueyes empiezan a ser sus t i tu i 
dos po r m u í a s como fuerza de t i r o , lo que asegura u n a l abor 
m á s r á p i d a y , en consecuencia, u n a me jo r u t i l i z a c i ó n de los 
terrenos. 

A d e m á s , c o m o aperos destinados a l a p r e p a r a c i ó n y c u l t i 
vo de los terrenos encont ramos , por p r i m e r a vez, cua t ro des
t e r ronado ras, cua t ro rastras y 29 ras t r i l los . Recordemos que 
estas her ramien tas se consideran elementos pa ra establecer 
la d i ferencia entre los p a í s e s con t e c n o l o g í a a g r í c o l a avanza
da y t r a d i c i o n a l . 1 4 

1 4 V é a s e S E M O , 1 9 8 8 , p. 9 5 . Esta es una o p i n i ó n que no compar t i 
mos, ya que F. í j igaut ha mostrado ia relat ividad que existe en el empleo 
de estos instrumentos. A l respecto, véase S I G A U T , 1 9 7 7 . 
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C u a d r o 2 
HACIENDA L A COMPAÑÍA: INVENTARIO DE 1801~1803 

Y 1 8 9 7 , DATOS BÁSICOS 

Aperos 1803 1897 

Arados 36 198 
Azadones 14 14 
Coas 81 320 
Hoces 114 72 
Maquinaria 
Aventadoras de trigo — 3 
Cultivadoras de trigo — 1 
Desgranadora — 9 
Motores de vapor — 2 
Prensadoras — 2 
Segadoras — 3 
Sembradoras — 11 
Trilladoras — 3 
Ganado 
Lanar 985 758 
Bueyes de tiro 393 347 
Caballos de tr i l la 128 — 
Caballar 13 31 
Porcino 51 138 
M u í a s de t i ro 14 94 
M u l a r 93 89 
Ovino 526 — 
Vacuno 182 719 
Yeguas de tr i l la 57 — 

F U E N T E : elaboración propia a partir de A G N , Temporalidades y ANMex. , 
Notario Juan Jví. Vülela. 

E n la s iembra siguen e m p l e á n d o s e las coas, pero ahora se 
a l ternan con la s iembra de aparatos, para lo cual existen 1 1 
de ellos. E n las labores de cu l t i vo encont ramos , a d e m á s de 
los arados, 26 cu l t ivadoras . 

E n cuanto al corte de t r i g o y cebada, las hoces empiezan 
a ser desplazadas p o r las tres m á q u i n a s segadoras, que u n a 
vez real izada su l abor de jaban paso a las prensas de paja . 
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L a t r i l l a t a m b i é n h a b í a sido renovada . Para el t r igo y la 
cebada se contaba con tres m á q u i n a s t r i l ladoras y tres aven
tadoras de t r i g o . L a m á s cara era la t r i l l ado ra nueva, con u n 
va lo r de 3 100 pesos, precio m á s al to sin d u d a que el de los 
ant iguos caballos y yeguas de t r i l l a . E n fin, para el m a í z 
t a m b i é n contaban con las nueve desgranadoras, de las cua
les só lo la anunc iada como estadounidense t e n í a u n va lo r 
considerable de 600 pesos. 

Observamos que las ant iguas labores basadas, sobre to
d o , en el esfuerzo y la h a b i l i d a d del l ab rador y de sus an ima
les, si b i e n no h a b í a n desaparecido, ahora las m á q u i n a s co
menzaban a sust i tu i r el saber t r a n s m i t i d o de generaciones. 
E l i n s t r u m e n t a l y m a q u i n a r i a con que contaba L a C o m p a 
ñ í a e ran , sin duda , de los m á s modernos que e x i s t í a n en la 
é p o c a . Esto es a ú n m á s evidente si a d e m á s de las dist intas 
labores que acabamos de descr ibi r anal izamos t a m b i é n otros 
aspectos como el t ransporte y las fuentes de e n e r g í a . 

E n 1801, como ma te r i a l de t ranspor te , sólo contamos con 
las cinco carretas y las m u í a s ; las ant iguas menciones a u n 
embarcadero h a n desaparecido, pero es factible que los m u 
leteros se s i rv ie ran de canales vecinos a la hacienda para el 
t r á f i co de m e r c a n c í a s . S i n embargo , el t ransporte po r canoa 
era lento y riesgoso, ya que t a rdaba toda u n a noche y estaba 
sujeto a los cont inuos asaltos de los merodeadores, los cé le
bres bandidos de R í o F r í o . 1 5 Por esto, el fe r rocar r i l que en 
1880 ya atravesaba cerca de l a r e g i ó n en su r u t a de M é x i c o 
a V e r a c r u z p a r e c í a la s o l u c i ó n . Los hermanos N o r i e g a em
p r e n d i e r o n entonces la c o n s t r u c c i ó n de los ferrocarri les y de
c i d i e r o n in t roduc i r lo s hasta la m i s m a hacienda. A s í , en los 
inven ta r ios encont ramos 1 250 metros de v í a que con sus 
5 350 pesos ocupan u n o de los renglones m á s impor tantes en 
el a v a l ú o de la finca, sin contar con las variadas plataformas 
y m a t e r i a l rodante en general con u n va lo r de 3 044 pesos. 
L o s N o r i e g a i m p u l s a b a n esta p r o p a g a c i ó n de la era del va
po r , y a pesar de contar con toda la e n e r g í a de animales y 
trabajadores abundantes en la hacienda, t e n í a n t a m b i é n dos 

1 5 V é a s e la famosa novela de M a n u e l Payno que retrata mejor que 
nadie los ambientes en los canales de Chalco. 
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motores de vapor de u n va lor de 1 650 pesos, para impu l sa r 
el m o v i m i e n t o de las m á q u i n a s . 

L a hacienda entonces r e c u r r í a a u n a fuente de e n e r g í a 
hasta antes desconocida. E l t rabajo de hombres y bestias 
se complemen taba c ó n los recursos del vapor y de las m á 
qu inas ; pero hablemos u n poco del i m p o r t a n t e aspecto del 
t raba jo h u m a n o para apreciar la d i m e n s i ó n del impac to de 
l a i n n o v a c i ó n . Para eso es necesario retener las siguientes 
cifras: 

C u a d r o 3 
HACIENDA L A COMPAÑÍA: HABITANTES Y TRABAJADORES 

ENTRE 1863 Y 1900 

Año n abitantes Tïoibajadoïes 

H o m b r e s M u j e r e s T o t a l 
1 8 6 3 5 6 6 6 1 2 2 1 4 

1 8 6 4 — — — 2 1 

1 8 7 9 1 3 9 1 3 2 2 7 1 — 

1 8 8 9 1 3 2 1 2 3 2 5 5 1 0 0 

1 8 9 4 7 7 7 6 1 5 3 6 8 

1 9 0 0 1 4 3 1 2 7 2 7 0 

F U E N T E : A M T , Estadísticas. . . , 1863-1864, vo l . 1; Mirafuentes, 1879; 
V i l l a d a , 1889 y 1892; A H E M , C I 10.6/1894-1895/Ca.5/E.8; Censo, 
1990 

Las fuentes que hemos empleado para hacer el cuadro son 
todas oficiales, censos de p o b l a c i ó n e in formes y recuentos 
de p o b l a c i ó n realizados po r los gobernadores. Las causas 
p o r las que se e laboran las e s t a d í s t i c a s de 1863 y 1894 no las 
conocemos con certeza, pero la p r i m e r a de ellas se h izo p ro 
bab lemente para conocer la p o b l a c i ó n susceptible de pagar 
el impues to para la f o r m a c i ó n de los guardias rurales, y la 
segunda s e r v i r í a de base pa ra el P r i m e r Censo Nac iona l de 
P o b l a c i ó n realizado en 1895. Nos parece que este ú l t i m o do
c u m e n t o es el m á s confiable . Para la f o r m a c i ó n de la p o l i c í a 
r u r a l , muchos hacendados e s c o n d í a n a sus peones debido 
a que los necesitaban pa ra los trabajos de la e x p l o t a c i ó n , 
e i n f o r m a r sobre ellos los ob l igaba tan to a c o n t r i b u i r con 
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algunos para f o r m a r las guardias como a i m p o n e r a la po
b l a c i ó n t rabajadora u n impues to de c o n t r i b u c i ó n al mante
n i m i e n t o de d icha guard ia . Es o b v i o , en consecuencia, el 
i n t e r é s p o r no da r informes sobre toda la p o b l a c i ó n trabaja
d o r a . E n cambio , en 1894, debido a que el recuento se h izo 
c o n mi r a s a establecer el censo nac iona l , entonces los hacen
dados no t e n í a n mot ivos para no c o n t r i b u i r . Por eso el docu
m e n t o de 1894 es el m á s detal lado y serio de los que hemos 
encon t rado . 

P o r lo anter ior , si comparamos el documen to de 1863 con 
el de 1864, que especifica los trabajadores de la hacienda 
q u e pagaban cuota para el sostenimiento de l a guard ia r u 
r a l , los resultados son los siguientes: de los 14 trabajadores 
q u e tenemos en 1863, sólo nueve aparecen u n ano d e s p u é s 
en l a l i s ta de contr ibuyentes al m a n t e n i m i e n t o de la guardia . 
Estos nueve no pueden desaparecer de u n a l is ta a o t ra pues
to que forman el n ú c l e o de trabajadores de la hacienda, son 
los dependientes: el m a y o r d o m o , el maestro, el escribano, el 
comerc ian te , etc. En t r e ellos só lo hay u n p e ó n . Los cinco 
peones que f o r m a n el resto de l a p o b l a c i ó n t rabajadora des
aparecen en la l ista de 1864. 

E n esta fecha de los 21 trabajadores, diez son jo rna le ros 
y los 11 restantes son los ocho dependientes de 1863 mas tres 
t rabajadores que aparecen p o r p r i m e r a vez: u n agr icu l to r , 
u n dependiente y u n pastor, q u i z á s r e c i é n llegados. 

E n 1889, el I n f o r m e del G o b e r n a d o r del Estado, general 
V . V i l l a d a , menc iona solo las cifras absolutas de trabaja
dores s in especificar su c a t e g o r í a . E n c a m b i o , sobre 1894 
tenemos los siguientes datos: de los 68 trabajadores, 47 son 
j o r n a l e r o s , nueve dependientes, siete d o m é s t i c o s , tres co
merc ian tes , u n m e c á n i c o y u n he r re ro . A s í , el n ú c l e o f i jo de 
t rabajadores es casi el m i s m o de 1863, a los cuales se h a n i n 
c o r p o r a d o los d o m é s t i c o s , los comerciantes y J u a n Sandoor l 
u n m e c á n i c o i t a l i ano i nco rpo rado p o r l a m o d e r n i z a c i ó n . 1 6 

Esta es t ruc tura profesional enc ie r ra algunas contradiccio
nes. E n p r i n c i p i o subrayemos l a c a t e g o r í a de raza manejada 

1 6 Nos parece e x t r a ñ o que el censo consigne tres comerciantes como 
trabajadores de la hacienda, cuando en general és ta era una p o b l a c i ó n 
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p o r los censos. Si todos los jo rna le ros son i n d í g e n a s , en cam
b i o , entre los dependientes hay algunos blancos: en 1863, el 
comerc ian te J o a q u í n R o d r í g u e z , es e s p a ñ o l ; en 1894, hay 
15 trabajadores blancos (siete dependientes, dos comerc ian
tes, u n empleado, u n m e c á n i c o y cuat ro famil iares de ellos). 

T a m b i é n es i m p o r t a n t e s e ñ a l a r que en 1894, só lo seis 
a ñ o s d e s p u é s de a d q u i r i d a la hacienda po r la f ami l i a Norie¬
ga, el n ú m e r o de trabajadores d i s m i n u y ó notablemente , de 
100 en 1889 a 68 en 1894. ¿ E r r o r de las fuentes o conse
cuenc ia del desplazamiento de trabajadores po r las m á q u i 
nas? Y a hemos d icho que, a pesar de sus deficiencias, el 
i n f o r m e del general V i l l a d a y el Censo de 1894 nos parecen 
documentos confiables, pero con los que existen tenemos 
que conformarnos con establecer la h i p ó t e s i s del despla
z a m i e n t o . 

D e igua l fo rma , el hecho de que entre los dist intos docu
men tos no exista u n g rupo fijo de jo rna le ros l l a m a la aten
c i ó n sobre los mecanismos de endeudamien to que e x i s t í a n 
en la hacienda. T a l vez las deudas no se t r a n s m i t í a n de ge
n e r a c i ó n en g e n e r a c i ó n , o los trabajadores abandonaban la 
finca con ellas, o e ran enviados a otras haciendas que, como 
en el nor te , presentaban escasez de m a n o de obra . Estas 
son cuestiones a las que no podemos responder dado que 
los archivos de la f a m i l i a N o r i e g a no existen, pero sin duda , 
l a f a m i l i a d e b í a r e c u r r i r al endeudamien to , y a que en otras 
de sus propiedades como L a S a u t e ñ a , ub icada en el nor te 
de l p a í s , a l establecerse, en 1906, los inventar ios de bienes 
y c r é d i t o s , se especifica que se ha prestado la can t idad de 
31 799 pesos a los dependientes y sirvientes y 8 416 pesos 
a los jo rna le ros , lo que es u n a cifra considerable si se piensa 
que u n p e ó n b i en pagado ganaba no m á s de u n peso por 
j o r n a l . 1 7 

D i c h o lo anter ior , es necesario observar que al despuntar 
el siglo, L a C o m p a ñ í a contaba con u n a can t idad de e n e r g í a 
como nunca antes, ya que a los hombres y animales se h a b í a n 

móvi l . Desafortunadamente los censos no especifican de Qué tipo de co
merciantes se trataba. 

ANlvIex-, J U A N N'í. V I L L E L A , A . , 3 0 3 8 , 1 9 0 6 . 
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agregado las m á q u i n a s y la fuerza del vapor . E l i nven ta r io 
de recursos con que contaba la hacienda se puede r e sumi r 
en la g r á f i c a de l a siguiente p á g i n a . E n ella observamos los 
pr incipales cambios que hasta ahora hemos expl icado. No te 
mos que la m a q u i n a r i a a g r í c o l a ocupa el q u i n t o lugar por su 
va lo r y que si le agregamos los aperos y el m a t e r i a l de ferro
c a r r i l , entonces e s t a r í a en tercer lugar . ¿ Q u é podemos decir 
de los rubros que t ienen m á s valor? E n p r i n c i p i o , los bos
ques cons t i tuyen u n a de l a r iquezas naturales m á s i m p o r 
tantes de la r e g i ó n . Baste menc ionar que pa ra los d u r m i e n 
tes de los ferrocarri les h a c í a falta madera , e I ñ i g o N o r i e g a 
l a e n c o n t r ó sin esfuerzos. 

E l auge del ganado vacuno, a h í donde antes se cr iaba so
b re todo el ganado menor , es t a m b i é n fácil de expl icar to
m a n d o en cuenta que en la c iudad el consumo de productos 
der ivados de la vaca va a ganar la p a r t i d a a la leche, quesos 
y productos de otros animales como la cabra. E n el establo 
de L a C o m p a ñ í a encontramos todo lo necesario para p r o d u 
c i r leche, quesos, cremas, m a n t e q u i l l a e incluso 16 gua
d a ñ a s , he r r amien t a que p a r e c í a tener poca d i f u s i ó n en la 
r e g i ó n . 

L a i n d u s t r i a del l a d r i l l o , por su par te , t a m b i é n a c o m p a ñ a 
el c rec imien to y la c o n s t r u c c i ó n urbanos . Recordemos que 
u n a de las actividades impor tan tes de los empresarios de la 
é p o c a era la i ndus t r i a de la c o n s t r u c c i ó n . L a f a m i l i a N o r i e g a 
a p u n t a sus mi ras hacia esta inc ip ien te indus t r i a a t r a v é s de 
la c o n f e c c i ó n de ladr i l los . 

S i los rubros que hemos descrito hasta a q u í son la res
puesta a los cambios que v i v í a la c iudad de M é x i c o y su re
g i ó n y que f o r m a b a n parte de esa m o d e r n i z a c i ó n t a n anun
ciada, lo contrastante es observar que el r u b r o que ocupa el 
p r i m e r l uga r en el i nven ta r io es el de un cu l t i vo t r ad ic iona l , 
el del maguey , que no r e q u e r í a de u n a t e c n o l o g í a compl ica
da y que m á s b i e n se basaba en la h a b i l i d a d del t lachiquero 
y del maestro de pu lque . 

A h o r a b i en , con el nuevo siglo l legan otros proyectos a L a 
C o m p a ñ í a . U n o de ellos es el de t raer de E s p a ñ a al agr icul 
to r D . M a r i a n o G a j ó n , a q u i e n se le designa d i rec tor t é c n i c o 
de cul t ivos y arbolados de la hacienda L a C o m p a ñ í a . H a y 
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que leer, detras de t an g r a n t i t u l o , que el s e ñ o r G a j o n i n 
t r o d u j o en la hacienda lo siguiente: u n campo de s e l ecc ión 
de simientes; 100 000 á r b o l e s frutales " todos impor tados de 
E u r o p a , F ranc ia y E s p a ñ a p r i n c i p a l m e n t e " , entre los que 
se menc ionan 3 000 albar icoqueros , 1 000 a lmendros , 500 
a v e l l a n o s , 2 0 0 0 ce rezos , 3 0 0 0 c i r u e l o s , e tc . ; m á s de 
100 000 á r b o l e s forestales y , a d e m á s , forrajes y hor ta l izas , 
empleando para eso toda la experiencia a d q u i r i d a en su 
p r o f e s i ó n : 

Como se ha r í a muy extenso este escrito enumerando cada una 
de las variedades de que se compone la referida p lan tac ión , me 
l imitaré a consignar solamente el n ú m e r o de ellas, teniendo en 
cuenta que habiendo poseído en Zaragoza (España) m i país na
tal , establecimiento de arboricultura por espacio de 22 años , 
pude experimentar con a lgún conocimiento las más selectas, y 
esas son exclusivamente las que en la actualidad estoy cul
t ivando. ' 8 

Bajo la m i r a d a del s e ñ o r G a j o n , c a t e d r á t i c o de la Gran ja -
Escuela de Zaragoza , au tor de u n Curso completo de arboricultu
ra general y t rabajador de cort i jos y explotaciones e s p a ñ o l a s 
y francesas, los trabajos en L a C o m p a ñ í a se renuevan . Para 
esto, incluso, no se vaci la en r e c u r r i r a fuerza de t rabajo i m 
por tada de E s p a ñ a , con altos salarios, lo que a la postre 
r e s u l t a r á de funestas consecuencias. 1 9 

L a m o d e r n i z a c i ó n en las t é c n i c a s , en los ins t rumentos , en 
los cul t ivos , pero no en los salarios de los trabajadores m e x i 
canos, se m a n i f e s t a r á c o m o u n g r a n e r ror u n a vez desenca
denado el m o v i m i e n t o zapatista: los trabajadores asedian y 
asesinan a var ios de los dependientes extranjeros. 

Antes de f ina l izar con esta hacienda, conviene observar el 
efecto de la m o d e r n i z a c i ó n sobre la p r o d u c c i ó n de cereales. 
E n el i n f o r m e de 1893 del general V i l l a d a se establece u n a 
p r o d u c c i ó n anua l de 3 000 cargas de m a í z , 300 de t r i g o y 
1 000 de cebada. Esto mues t ra que la hacienda h a b í a au-

' 8 G A J Ó N , 1 9 1 1 , p. 4 7 7 . 

'^ Véase N Í A R T Í N E Z , 1 9 9 1 . 
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m e n t a d o su p r o d u c c i ó n de cereales casi al doble , pues de 
2 600 cargas de 1801 ahora se o b t e n í a n 4 300. 

A q u í es per t inente subrayar que los precios del m a í z t ie
n e n u n per iodo de alza entre 1891 y 1896 debido a que en 
el p a í s sé p a d e c í a u n a fuerte crisis, entre 1890 y 1895, que el 
general Po r f i r i o D í a z a t r i b u í a a u n a aguda p r o l o n g a c i ó n de 
los a ñ o s de s e q u í a que h a b í a n azotado a la ag r i cu l tu ra en su 
c o n j u n t o y a la c a í d a en el precio in t e rnac iona l de la plata. 
D í a z s e ñ a l a b a que las s e q u í a s h a b í a n p r o d u c i d o una fuerte 
c o n t r a c c i ó n en la oferta de productos b á s i c o s , lo que en con
secuencia h a b í a t r a í d o u n a u m e n t o considerable en el precio 
de estos p roduc tos . 2 0 

Por l o anter ior , no sorprende observar que mientras en 
1801 l a hacienda p r o d u c í a b á s i c a m e n t e t r i g o , ahora es el 
m a í z el cu l t ivo d o m i n a n t e . T o d o esto en superficies i r r i g a 
bles apropiadas al cu l t ivo del t r i g o . ¿ S e t ra ta de una contra
d i c c i ó n ? Creemos que n o . Baste recordar que en 1892 hubo 
u n a fuerte crisis en la p r o d u c c i ó n nac ional de m a í z , lo que 
h i zo que los precios de este p roduc to se elevaran considera
b l e m e n t e . 2 1 Esto expl ica la estrategia de la hacienda al 
o r i en t a r su p r o d u c c i ó n al m a í z , lo cual nos hace pensar en 
los viejos m é t o d o s coloniales de los hacendados de Chalco 
descritos por E n r i q u e Florescano, consistentes en la produc
c i ó n y acaparamiento de m a í z y su ven ta en la é p o c a de pre
cios altos, cuando las arcas de la hacienda t rans formaban los 
granos en d ine ro . Desde luego que las condiciones no son ya 
las mismas de a n t a ñ o ; ahora los hacendados de la r e g i ó n en
f r e n t a r á n la competencia de otras zonas productoras incor
poradas po r el fe r rocar r i l y , lo que es m á s i m p o r t a n t e , la 
competenc ia i n t e r n a c i o n a l . 2 2 

C E R D A , 1991. 
2 1 Para los precios del m a í z , tomando como base 100, en 1900, tene

mos cjue se incrementaron de 115.8 en 1891, a 137.3 en 1892, a 110.2 en 
1893, a 101.2 en 1894, a 110.2 en 1895 y a 115.6 en 1896, regresando 
a menos de 100 entre 1897 y 1899. Estadística, s.f., p. 67. 

- 2 Por ejemplo, frente a la crisis de 1892 se impor ta ron 219 759 ton 
de m a í z , lo que represento 13.7% del total consumido en ^ l é x i c o . Estos 
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CONCLUSIÓN 

A s í , en este breve espacio hemos visto de q u é manera los ac
tores sociales aprovechan u n con jun to de posibil idades para 
t r ans fo rmar el med io g e o g r á f i c o . U n paisaje que h a b í a per
manec ido duran te siglos casi sin cambios , p a s ó en el ú l t i m o 
tercio del siglo X I X por los siguientes procesos: la in t roduc
c i ó n de los ferrocarri les, l a c o n s t r u c c i ó n de diques y obras 
de i r r i g a c i ó n en las haciendas, la aper tu ra de dos grandes fá
bricas en la zona ( la papelera de San Rafael y la text i lera de 
M i r a f i o r e s ) , la tala de bosques para f o r m a r nuevos asenta
mientos como los ranchos, y la c r e a c i ó n de c o m p a ñ í a s a g r í 
colas que i n t r o d u j e r o n nuevos cul t ivos y nuevas t é c n i c a s . 2 3 

E n fin, las innovaciones se efectuaron en f o r m a vert iginosa 
y frente a esto no queda m á s que exp lora r de q u é fo rma esto 
fue pe rc ib ido por los campesinos de la r e g i ó n . 

Pa ra esto es m u y út i l el t rabajo de J o h n T u t i n o . E l autor 
real iza u n a i n t e r p r e t a c i ó n sugerente de las e s t a d í s t i c a s ela
boradas por los gobiernos del Estado de M é x i c o en el ú l t i m o 
tercio de l siglo pasado. Empleando i n f o r m a c i ó n detal lada 
sobre la p o b l a c i ó n y la p r o d u c c i ó n , la e d u c a c i ó n y la po l i c í a , 
el c r i m e n y los fal lecimientos, el m a t r i m o n i o y los nac imien 
tos, T u t m o nos muest ra de q u é manera , entre 1870 y 1910, 
Cha lco parece haber exper imentado u n a constante c o m b i 
n a c i ó n de e x p a n s i ó n e c o n ó m i c a que beneficia a las él i tes te
rratenientes y de af l ic t iva p r e s i ó n pa ra la m a y o r í a campesi
na. A s í , encontramos u n a mezcla de e x p a n s i ó n comerc ia l , 
p r e s i ó n social y d e s i n t e g r a c i ó n f ami l i a r que condujo a m u 
chos a la i n s u r r e c c i ó n r e v o l u c i o n a r i a . 2 4 

E n suma, las t ransformaciones del paisaje, mot ivadas por 
la i n t e n s i f i c a c i ó n de u n a e c o n o m í a capital ista en la r e g i ó n , 
\^an aj3arejactas con una crecieiite s i iuSLIUII <nflIL11r^a^ a ±a 
m a y o r í a campesina. E n este contexto es fácil, entonces, res 

porcentajes se mantuvieron casi siempre inferiores a 2 % hasta 1907 con 
la e x c e p c i ó n de 1896 en c¡ue se i m p o r t ó 11 1 % del total consumido en 
M é x i c o . Para las cifras totales véase , T U T I N O , 1986, p. 286. 

~3 Para un anális is detallado de la temporal idad de estas innovaciones 
puede verse m i tesis, T O R T O L E R O , 1990a. 

' 1 ' U T I NO , 1993. 
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ponde r p o r que se l evan ta ron en armas los campesinos de 
Cha lco duran te la R e v o l u c i ó n , mient ras que en otros d i s t r i 
tos del Estado de M é x i c o donde no se presentaban estas 
c a r a c t e r í s t i c a s , l a R e v o l u c i ó n t u v o menos impac to . 

A l m i s m o t i e m p o , hemos observado como el espacio, lejos 
de ser solo u n museo donde perc ib imos el m e d i o físico, los 
medios de c o m u n i c a c i ó n , los asentamientos humanos , etc., 
t a m b i é n se puede conve r t i r en u n labora tor io de expe r imen
t a c i ó n (de r e c o n s t r u c c i ó n de las explotaciones, de ar t icu la
c i ó n entre ellas, de d i f u s i ó n de las innovaciones) . Este proce
so expe r imen ta l nos ha servido para expl icar u n a par te m u y 
i m p o r t a n t e del f e n ó m e n o revo luc ionar io en la r e g i ó n . 
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