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Resumen 

En este trabajo se plantea como meta conocer las etapas y condiciones que permitieron a 
la region Central de Guatemala desempenar la funcion de cabeza dirigente de una compleja 
red de regiones, cuya dinamica le dio vida y unidad al entonces Reyno de Guatemala. Para 

lograr ese objetivo se incluye en el analisis, en la medida de lo posible, al resto de las provin 
cias. Ademas, el estudio de la funcion del Valle Central como dirigente de todo un sistema 
economico y politico obligo a profundizar en determinadas problematicas: el caso de la eco 
nomfa azucarera; la explotacion de la fuerza de trabajo en las haciendas en sus diferentes 
modalidades: peonaje, repartimientos, y esclavos negros; y la hacienda triguera. 

Abstract 

The objective of this work is to outline the stages and conditions which allowed the Cen 
tral region of Guatemala to fulfil the function of leader in a complex network of regions, 

whose dinamism gave life and unity to the Kingdom of Guatemala of the period. In order to 
achieve this objective, the analysis includes, where possible, the remainder of the provinces. 
In addition, the study of the Central Valley's role as leader of the whole economic and po 
litical system raised a number of specific problems which required in-depth analysis: the 
case of the sugar economy; different forms of labour exploitation in the haciendas; peonage, 
labour distributions and negro slavery; and the wheat hacienda. 

INTRODUCCION 

Como lo confirmo la posterior balcanizacion 
politica del antiguo Reyno de Guatemala, de toda 
la America espanola, fue en Centroamerica donde 

el regionalismo encontro su desarrollo mas agudo. 
La interrelacion economfa-territorio se reflejo en 
esta colonia, en la formacion de fronteras internas 

que con el tiempo def inieron regiones economicas, 
cada una con funciones especfficas en la red de 
intervinculaciones existente hacia 1800, donde el 

Valle Central de la provincia de Guatemala desem 

penaba un papel dirigente. 
La diferenciacion regional en el marco de la e 

conomia, no correspondio siempre con la organi 
zation administrativa de provincias, corregimien 

tos, alcaldias mayores, partidos, etc., que forma 

ban el tejido polftico de la colonia en ese tiempo. 

En las zonas perifericas, el vinculo economico ten 

dio a sobreponerse al engarce administrative como 
sucedia con las provincias de Chiapas y Costa Rica, 
pero tambien con extensas partes del litoral del 
Atlantico. Aunque con otras caracterfsticas ?riva 

lidades por el control del plusproducto, etc.?, los 
desajustes entre economia y administration se ha 

ci'an sentir igualmente en los territorios centrales, 
como sucedio en la provincia de Honduras entre 

Tegucigalpa y Comayagua, o en Guatemala con 

Quezaltenango. 
El fenomeno regional centroamericano ?su ori 

gen, etapas conformativas, etc.? solo puede com 

prenderse a traves del analisis historico-economico. 

Este ensayo hace hincapie en el caso guatemalteco; 
en especial a la funcion desempenada por su Valle 
Central durante la epoca colonial. Los otros terri 

torios que hoy forman los restantes Estados cen 
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troamericanos y el de Chiapas en la Republica Me 

xicana, han sido incluidos en el analisis en la medi 
da que facilitan la comprension del Reyno de Gua 
temala como region total. Por otro lado, este tra 

bajo forma parte de una investigacion mayor so 
bre la evolucion regional en Guatemala y Centroa 
merica; lo advertimos asf, porque en tal contexto 
debe ser comprendido. 

La prioridad sobre el caso guatemalteco se justi 
fica por diversos factored. En la actualidad ?aun 

que sin duda con otro contenido al de la epoca 
colonial? el regionalismo sigue conservando plena 
vigencia, como lo atestiguan las diferencias entre 
la zona central y el altiplano occidental, y entre el 
suroriente y los territorios situados hacia el norte, 
regiones marcadamente diferentes entre sf por su 

geograffa, poblacion, funcion economica, localiza 

cion de servicios sociales, etc. Por otro lado, el 
regionalismo centroamericano se vuelve mas com 

prensible, si conocemos de cerca la evolucion gua 
temalteca: durante el perfodo objeto de estudio 
(1524-1821). Y tambien posteriormente; esta 
provincia mantuvo siempre importancia interregio 

nal, debido tanto al tipo de economia predominan 
te, como por las estructuras de dominacion polfti 
ca que correspond fan a Guatemala como "cabeza 

dirigente". 

1. CONSIDERACIONES GENERALES 

Hacia 1750 la formacion regional no solo habfa 
alcanzado un desarrollo considerable en Centroa 

merica, sino que presentaba ademas otros rasgos a 

los existentes en 1550, tres decadas apenas despues 
de la llegada de los espanoles. 

Momentos distintos en la implantation del siste 
ma colonial, los anos de 1550 y 1750 ten fan que 
representar indiscutiblemente tipos diferentes de 
regionalizacion. En la prime.a fecha, a pesar de 

que la conquista introducfa efecvos niveladores 
con la destruction masiva del viejo orden, la es 
tructura economico-social proveniente de la epoca 

precolombina siguio operando como elemento im 
portante en la formacion regional, al conservar par 
te de sus normas organizativas de vida y trabajo. 
Centros indigenas con economfas mis avanzadas 

ofrecieron al invasor mejores posibilidades de sub 
sistencia y enriquecimiento rapido, y fueron elegi 
dos preferentemente como lugar de asentamiento, 
como fue el caso del territorio guatemalteco. Lo 
contrario sucedio en otros lugares, principalmente 
en el norte hondureno y la mayor parte de Nicara 

gua, donde el choque de la conquista disloco cultu 
ras indigenas menos sedentarias y redujo drastica 

mente la poblacion, convirti6ndolos por largo 
tiempo en territorios vacios o solo debilmente po 
blados. En esa forma, ritmos desiguales en la evolu 
tion de los pueblos indigenas aportaron una de las 
bases de la diferenciacion regional en Centroameri 
ca. 

La politica espanola de pillaje y cultivo intensi 
vo de bienes comerciales ?principalmente el ca 
cao? fue, hacia 1550, otro factor decisivo en la 
conformation regional. Segun su mayor o menor 

"vocation" externa, se initio por esos anos la dife 

renciacion del territorio centroamericano de acuer 

do a determinadas funciones economicas. Como 
consecuencia de ello, surgieron zonas de monocul 

tivo temprano ?Soconusco, Suchitepequez, las 

provincias salvadorenas, etc.?, asf como tambien, 

regiones que empezaron a perfilarse como lugares 
de reserva laboral, como sucedio con el altiplano 
occidental guatemalteco. 

En 1750 el fenomeno regional presentaba otras 
caracter fsticas; la interrelation territorio-actividad 
economica-poblacion habia desencadenado proce 
sos comp I ej os que se expresaban en la estabiliza 
cion de un sistema economico local, compuesto de 
sus propios centros de production y consumo en la 
forma de haciendas, comunidades indigenas, cen 

tros urbanos y el contacto comercial con el exte 
rior: la metropoli, Mexico, el Peru, etc. En otras 
palabras, la diferenciaci6n regional era a la vez par 
te y resultado de otros fenomenos que se observa 
ban por ese tiempo: la dinamica vegetativa y espa 
cial de la poblacion la concentration de la tierra 
como forma economica dominante, la creciente di 

ferenciacion entre a>eas rurales y urbanas, el per 
feccionamiento del aparato administrative, etc. Es 
decir, todos aquellos factores que posibilitan la 
formation e incremento de un plusproducto que se 
destinaba al intercambio, dentro o fuera de las 
fronteras del Reyno de Guatemala. 

En el engarce de la economfa y el territorio, los 
centros urbanos jugaban un papel decisivo, pues 
desde ellos se controlaba gran parte de la actividad 
productiva de las areas rurales: ganaderfa, metales 

preciosos, productos alimenticios y textiles; o 
bien, el producto que se colocaba en el exterior: 
anil, cacao, zarzaparrilla, cueros, etc. Con impor 
tancia interregional a lo largo de la colonia, desta 
caba principalmente la ciudad de Guatemala, pero 
cada provincia contaba con dos o mas centros ur 

banos que jugaban este papel de engarce: en las 
provincias anileras salvadorenas: San Salvador; en 
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Honduras: Tegucigalpa y Comayagua; en Nicara 
gua: Leon y Granada; en Costa Rica: Cartago a la 
par de San Jose, con importancia continua hacia 
finales de la colonia. 

De tal manera, para los anos de 1750 se puede 
hablar en Centroamerica de la existencia de una 

amplia red de regiones economicas y centros urba 
nos que viven un creciente proceso de diferencia 

cion y especializacion en el cultivo, elaboration o 
comercializacion de determinados bienes de consu 

mo. El grado de engarce y complementariedad de 
cada region en et sistema economico local no era el 

mismo, debido a que se trataba de un territorio 
todavia con escasa integracion economica. Hacia el 

litoral del Atlantico existfan principalmente exten 
sas zonas vac fas de actividad productiva. En la pro 

pia Guatemala, a lo largo de la ruta hacia el puerto 
mas importante de la colonia, Santo Tomas de Cas 

tilla, solo se encontraba poblacion dispersa -"ran 

chos sueltos"? y dos poblados que no pasaban de 
dos mil habitantes: Gualan y Z a cap a (1). En la 
zona del Golfo Dulce el clima malsano y la esca 
brosa geografia constituian, segun informo un pre 
sidente de la Audiencia, el mejor sistema de de 
fensa contra cualquier ataque enemigo (2). Los 
centros productivos de las zonas perife>icas mante 

nfan una fuerte tendencia hacia el autocohsumo, y 
su escasa production ?por motivos de cercanfa o 

mejores condiciones de intercambio? la destina 

ban preferentemente a mercados externos al Rey 
no de Guatemala. Asf sucedfa con los textiles y el 
trigo de occidente de Guatemala, que se volcaban 
parcialmente al Virreinato mexicano, o con pro 
ductos alimenticios de Costa Rica que se exporta 
ban a Panama; otros puntos de destino de este tipo 
de productos ?metales preciosos hondurenos 

eran posesiones inglesas en el Caribe: Jamaica, Be 

lice, etc. (3). 

En tales condiciones, el grado de diferenciacion 
entre las distintas regiones o provincias tenia que 
ser muy marcado; al lado de territorios relativa 

mente bien desarrollados e integrados al sistema 
productivo local, como era el caso de El Salvador o 
del Valle Central de Guatemala, otros territorios 
no habfan perdido todavia su caracterfstica de sim 

ples espacios naturales. Costa Rica, por ejemplo, 
recien empezaba a perfilarse como region produc 

tiva a traves de la convivencia economica de grupos 

humanos asentados en los valles centrales, lugar 
donde destacarfan con el tiempo los centros urba 

nos de San Jose, Alajuela y Heredia, junto al viejo 
centro colonizador de Cartago (4). 

La formation regional, entendida como conjun 
to de zonas productivas con funciones especi'ficas 
dentro de una totalidad, atravesaba todavfa hacia 
1750 etapas initiales, resultado de la forma lenta y 
desigual que ad opto el desarrollo economico en 
Centroamerica. La diversidad de pueblos indigenas 
que siguieron habitando la region, las diferencias 
de intensidad y de forma como se impuso la colo 
nization espanola, etc., todo ello aportaba, sin du 

da, base para una diferenciacion que pod fa desem 
bocar en la formation de uno o mcis Estados, de 
una o mas naciones, como sucedio realmente hacia 

mediados del siglo XIX. 
Por ello puede afirmarse que, hacia 1750, la 

diferenciacion etnica, economica y cultural toda 
vfa no alcanzaba dimensiones significativas. Sobre 
las diferencias provenientes del escaso vinculo eco 

nomico, predominaban a la fee ha similitudes origi 
nadas en patrones iguales de colonization y pobla 
miento, que dieron lugar a su vez, a la formation 
de la gran propiedad territorial como sistema co 
mun de explotacion para toda la colonia. En el 
nivel institutional, existfa tambien todo un apara 
to administrativo y normas jurfdicas que velaban 
por la funcionalidad del sistema y que aseguraban, 
malo que bueno, la centralization de las provincias 
bajo su jurisdiction. El separatismo costarricense, 
por ejemplo, se trataba de frenar emitiendo leyes 
que prohibfan su comercio con la region de Pana 
ma (5). Es decir, con todos sus desajustes, existfa 
tambien una estructura unitaria al nivel institu 

tional y economico. 

Si despues de 1821 el regionalismo centroa 
mericano tomo otro contenido, al consolidate en 

la forma de regiones nacionales, ello se debio en 

gran medida a que no logro superarse el tipo de 
desarrollo economico de la epoca colonial. Mien 
tras siguiera practicandose una agricultura rudi 

mentaria, con escasos niveles de tecnif icacion y co 

mercializacion, toda la actividad productiva ten 
derfa a realizarse y repetirse sin mayor grado de 
diversificacion en el mismo marco geografico-eco 

logico, con las consiguientes consecuencias de ais 

lamiento y desintegracion. El tipo de economfa 
practicada despues de 1750 a rafz del boom ani 
lero, fue tambien poco favorable para la integra 

tion evectiva del territorio ?principalmente a las 
provincias de Guatemala y El Salvador?, pero 
mantuvo el aislamiento de otras y ahondo la "vo 

cation" externa de la economfa con sus tendencias 

unilaterales, factores todos que despues mostrarfan 

efectos negativos para un desarrollo equilibra(io de 

la region como totalidad. 
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Esos fenomenos evidenciaban desajur.tes pro 

pios de la soeiedad colonial, que las autoridades de 
la epoca trataron de corregir con reformas que se 
consideraron apropiadas, pero cuyos resultados 
fueron irrelevantes. Con la exention de impuestos 
y otras medidas se intento, por ejemplo, reactivar 

viejos cultivos como el cacao; igualmente trato de 
frenarse la cafda del anil en el mercado interna 

cional y se estimulo el cultivo de nuevos produc 
tos, como sucedio con el cafe\ cuya semilla se trajo 
de Puerto Rico (6). La baja densidad demografica 
de extensos territorios -principalmente los situa 
dos en el litoral del Atlantico? se quiso resolver 
con la implantation de proyectos de colonization, 
para lo cual se utilizo inmigrantes procedentes de 

Espana (7), asi' como poblacion negra e indios cari 

bes, que los acontecimientos polfticos en la Isla de 
Santo Domingo y los enfrentamientos entre espa 
noles e ingleses habfa puesto en movimiento a fina 
les del siglo XVI11 (8). Parece que, de todos estos in 
tentos colonizadores, solo tuvieron algun exito los 
llevados a cabo en el interior y en el litoral del 
Pacffico (9), no asf los emprendidos en zonas fron 
terizas comp la Mosquitia, donde el expansionismo 
ingles, el clima malsano y la presencia de los ague 
rridos Mosquitos, los hicieron fracasar (10). En el 

piano propiamente economico, tampoco se logra 

ron exitos: el anil prosiguio invariablemente su ver 

tiginosa cafda y el cacao, siguio siendo importado 
por Guatemala de lug^res de la America del Sur y 
Mexico (11), con exception de 3,189 libras exoor 
tadas en 1803 a Guayaquil, por primera vez des 

pues de mas de siglo y medio (12). 
En resumen, las medidas gubernamentales no lo 

graron su objetivo. La economia centroamericana 

continuo caracterizandose por su estancamiento y 

dispersion, con extensos territorios debilmente po 

blados o vacios de toda actividad productiva, si 
tuation que agravo aun mas la crisis polftica y eco 

nomica de las primeras decadas del siglo XIX. Los 
elementos niveladores de caracter economico que 

aporto la epoca colonial, fueron asf cada vez mas 

debiles, y tendieron a desaparecer en la medida 

que la vida centroamericana fue afectada por fac 

tores de otro tipo: las guerras civiles indepen 
dentistas con sus secuelas separatistas, sin olvidar 

la creciente presion del meicado externo, que tam 

bien contribuyo al fraccionamiento centroame 

ricano, ya que a partir de entonces las provincias 
contaron con mayor margen para fortalecer e indi 

vidual izsr sus contactos con el exterior (13). 

2. EL VALLE CENTRAL: FORMACION DE 
UNA REGION DIRIGENTE 

En el sistema de interrelaciones economics pre 
dominates en Centroamerica hacia mediados del 
siglo XVIII, la provincia de Guatemala desempe 
naba un papel dirigente claramente definido. La 

gestation de dicho sistema venfa produciendose 
desde rios siglos atras; su punto de partida habfa 
sido el Valle Central de la provincia de Guatemala 
con el centro urbano de Santiago, capital de la 
colonia y lugar de residencia de una elite comer 
cial-terrateniente que a la fecha, habfa logrado ex 

tender su influencia economica y gubernativa a 
casi la totalidad del Reyno. 

De todo el Istmo centroamericano, la extensa 
zona central de Guatemala ?entonces conocida 

como Corregimiento del Valle y que comprendfa 
aproximadamente los actuales departamentos de 

Chimaltenango, Sacatepequez y Guatemala? (14), 
reunfa las mejores condiciones para el estableci 

miento espanol y el tipo de economia que le era 

propio. Compuesto en su mayor parte de suelos de 

origen volcanico y situado entre los 1,500 y 1,800 
metros sobre el nivel del mar, esta region posee 
tierras fertiles y un clima moderado que permite el 
cultivo de distintos productos agrfcolas, como 

trigo, que constitufa un elemento basico en la die 
ta alimenticia espanola. Hacia el sur y el oriente, 
en las zonas mas calidas, se cultivaba la cana de 

azucar y todo tipo de hortalizas. La zona ofrecfa al 
mismo tiempo, buenas llanuras para el pastoreo y 
repasto de ganado en cierta escala, es decir, las 
actividades productivas que, como sabemos, cons 

tituian la oase de la economia espanola. A estas 

condiciones naturales favorables, vino a sumarse 

un factor que serfa el decisivo: se trataba de un 
territorio densamente poblado por comunidades 

indigenas sedentarias ?aproximadamente entre 

500,000 y 800,000 habitantes segun calculos re 
cientes? (15), poseedores de una disciplina tie tra 
bajo agrfcola artesanal que se remontaba varios si 

glos atras. Este factor aportarfa la base determi 

nante del nuevo sistema colonial: su fuerza de tra 

bajo. La fundacion de las principales ciudades es 
panolasen antiguos centros de cultura indfgena 
(Santiago de Guatemala se fundo, por ejemplo, en 
territorio Cakchiquel), atestigua el afcin de los inva 
sores por poner de inmediato bajo su control a la 
poblacion aborigen conquistada (16). 
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Dentro de' proceso de conquista y colonization 
espanola, el Valle Central tuvo siempre importan 
cia estrategica. Su ocupacion en los primeros anos 
fue una especie de cuha que aseguro la dominacion 
colonial sobre el resto de! Istmo. Desde el princi 
pio se asento aqui un fuerte nucleo de espanoles 
que ya no eran simplemente conquistadores 
?status que mantienen en genera! todo el tiem 

po?, sino que pasan a ser colonizadores mis inte 

resados en aplicar tormas permanentes y organiza 
das de extraction de excedentes; es decir, que em 

pezaba a dejar atras la etapa de pillaje neto y des 
truction indiscriminada. 

La ocupacion del Valle Central cobro de inme 
diato forma a nivel institutional, como sucedio en 
1524 con la fundacion del Ayuntamiento de 
Ciudad de Guatemala, en la antigua capital cak 

chiquel de Iximche. Representativa de intereses de 

conquistadores y primeros pobladores, esta serfa la 
institution mas importante del poder local, con 

papel clave en la estructuracion politica y econo 
mica de la nueva colonia(17). Otra vertiente 
organizativa partio de la corona espanola que, en 
controversia con estos intereses locales, busco 

imponer su propia hegemonfa sobre los territorios 

conquistados, dividiendolos en provincias bajo la 
potestad de gobernadores nombrados por el 

Rey (18). Pedro de Alvarado, principal h'der de la 
hueste conquistadora en Centroamerica, fue nom 

brado en 1527 por ejemplo Capital General y 
Gobernador de Guatemala y sus provincias (19). 
En 1543, con la creation de la Audiencia de los 
Confines, esta primera etapa institutional organiza 
tiva alcanzo un punto culminante. Con ello, se 

fijaron definitivamente los limites de la nueva 
colonia ?"en los confines de Guatemala y Nicara 

gua"- (20) y la autoridad fue centralizada alre 
dedor de la audiencia y su Presidente, suprimien 
dose las anteriores gobernaciones reales(21). En 
estos procesos iniciales, la Iglesia tuvo una funcion 

tambien directriz: destaco tanto en el piano 
ideologico, como administrativo, contribuyo sobre 
todo en la creation de un nuevo tipo de poblado 
indigena, las reducciones, que seria pieza estruc 

tural determinante en el mantenimiento del poder 
colonial (22). 

En esas condiciones, el Valle Central se trans 

form? rapidamente en el centro economico admi 

nistrativo de toda una extensa region, que com 

prendio, en los primeros anos, los territorios de 

Guatemala, El Salvador y Honduras, pero que con 
el traslado de la Audiencia a Guatemala ?en 
1548? se convirtio en cabeza polftico administra 

tiva de todo el terrnorio que despues serfa el 

Reyno de Guatemala. 

Hacia 1550 la funcion economica del Valle 
Central y su grupo dominante era el control de las 

riquezas que se extraian de las provincias: cacao y 

balsamo salvadoreno, metales preciosos de Hondu 

ras, cacao de Soconusco y Suchitep6quez, etc. 
Antes de alcanzar su destino definitivo en la 

metropoli, el Virreinato mexicano, etc., esos pro 

ductos pasaban primero por el control comercial 
establecido en la ciudad de Guatemala. Aun en el 
caso de la exportacion directa (cacao salvadoreno, 
por ejemplo), el producto de tales exportaciones 
iba a parar de todos modos a la ciudad de 

Guatemala, lugar de residencia de poderosos enco 

menderos monopolizadores de la actividad cacao 

tera y de funcionarios reales encargados de ejercer 
control fiscal (23). Se fue dando asf en dicha 
ciudad, un proceso de concentration de capital 
que se incrementarfa mis tarde, cuando la colonia 

estabilizo sus contactos con el naciente mercado 
mundial y la elite comercial hizo de Santiago de 

Guatemala, su asiento definitivo. El ingles Tomis 

Gage, en busca de lugares propicios que permitie 
ran el enriquecimiento rapido, pudo constatar este 

proceso a principios del siglo XVII: "Esta ciudad 
no es tan rica como otras; sin embargo, no creo 

que ceda a ninguna en grandor, porque en mi 

tiempo, ademas de muchos negociantes que se 
estima tener cada uno a lo menos treinta, cuarenta 

y cincuenta mil ducados... habfa cinco que se 

crefan igualmente ricos, y que ten fa cada uno 

quinientos mil ducados" (24). 
Paralelamente a su funcion intermediaria a nivel 

administrative y comercial, la elite del Valle 
Central fue estructurando las bases de su propia 
economfa, que diferirfa en muchos aspectos de la 
del resto del Istmo. Las diferencias de tiempo, 
intensidad o condiciones en que se llevo a cabo la 

ocupacion del territorio centroamericano por la 

corona espanola repercutieron en el surgimiento de 

desigualdades, que al final no serian simplemente 
de matiz, sino de orden estructural. Cuando 

lleguemos a profundizar en la description del 
desarrollo regional centroamericano, encontra 

remos a menudo esta particularidad; por el mo 

mento queremos solo resaltarla con la evolucion 

del Valle Central, tomando como caso compara 

tive el territorio salvadoreno. 

De las provincias del Reyno de Guatemala, la 
region salvadorena fue, sin duda, la que mis 

temprano se vinculo con el naciente mercado 

mundial. Por medio de la expoliacion y comerciali 
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zacion del balsamo, pero sobre todo del cacao 
de Izalcos y Sonsonate, la economfa de pillaje de 
los primeros anos se practico aquf iritensivamente, 
y el territorio se transformd en "...la cosa mis rica 
y gruesa que nuestra magestad tiene en estas 

partes" (25). Los resultados de esta situation 
fueron varios. La presion intensiva del invasor 
sobre la poblacion indfgena llevarfa, no obstante 
las prohibiciones reales, al asentamiento espahol 
directo dentro de las propias comunidades indfge 
nas (26). Otro resultado fue el alto fndice de 
mortandad: "La comparaci6n de las primeras listas 
de tributos permite una evaluation de la despo 
blacion en El Salvador. Muchos pueblos que se 
mencionan en 1550 habfan desaparecido alrededor 
de 1590, y todos los que quedaban se habfan 
reducido dristicamente en tamano..." (27). Segun 
Browning, debido al intenso pillaje, una region 
salvadorena que en 1550 contaba con cerca de 
30,000 habitantes, cuarenta anos despues, apenas 
llegaba a los 8,300 indfgenas (28). 

Esa caracterfstica de las primeras decadas se 
mantendrfa despues con el aparecimiento y conso 
lidacion del anil como principal producto de 

exportacion de la colonia. Su cultivo se realizarfa 

principalmente en territorio salvadoreno, en ha 

ciendas que en tiempos de cosecha se convertfan 
en lugares de "...frfos y calenturas...", donde una 

multitud de moscas, atrafdas por el deshecho de la 

yerba jiquilite, volvfa "inhabitables" las hacien 
das (29). Procesado en obrajes de condiciones 
tecnicas sumamente rudimentarias (30), el anil 

exigio grandes contingentes de mano de obra que 
se obtuvieron sobre todo de las comunidades 

indfgenas. En estas condiciones, que es a lo que 
queremos llegar, la soeiedad "dual" que trato de 
implantar la corona, es decir, la relativa separation 

y autonomfa entre las "republicas" indfgena y 
espanola por medio de la creacion de pueblos 
practicamente cerrados (31), no tuvo en el caso 
salvadoreno ningun 6xito. A finales del siglo 
XVIII, la penetration ladina en comunidades 
indfgenas era ya practicamente un fenomeno 
incontrolable para la corona: "..por ser crecido el 

numero de individuos de las castas domiciliadas en 
algunos, donde componen una parte muy conside 

rable de cada poblacion" (32). 
En comparacion con la region salvadorena, el 

Valle Central de Guatemala vivio durante la 
colonia una evolucion bastante diferente. Para 

empezar, la economfa de pillaje nunca tuvo aquf 
las dimensiones que en otros lugares; ella existio 
principalmente en torno a la trata indfgena y la 

explotacion de metales preciosos de f?cil acce 
so (33). La primera logro frenarse con la promulga 
tion de las Leyes Nuevas de 1542. La segunda 
cubrio un perfodo relativamente corto, ya que la 

explotacion minera se concentro desde los prime 
ros anos en Honduras, hecho que movio al propio 
Pedro de Alvarado a trasladar cuadrillas indfgenas 
de Guatemala hacia aquel territorio (34). Por otra 
parte, los factores economicos condicionantes de la 
sociedad colonial: mano de obra indfgena y tierras, 
fueron desde el principio objeto de mayor grado 
de atencion y "orden". En el Valle se habfa 
fundado la principal ciudad del Reyno que exigfa 
un abastecimiento periodico y, por consiguiente, 
con algun grado de organization. Se trataba 
tambien de la cabeza administrativa de la colonia, 
donde ten fan su asiento instituciones depositarias 
de la autoridad ?Audiencia, Cabildo, Iglesia, etc.? 
con interes y capacidad para encauzar la explota 
cion del territorio sobre bases mas rationales y 
permanentes. En estas condiciones, el estable 

cimiento de la sociedad "dual" que fracaso en 
otros lugares del Istmo, pudo tener un relativo 
exito en el Valle de Guatemala. 

Otro factor decisivo para el establecimiento de 
la sociedad "dual" en el Valle de Guatemala, fue la 
polftica de reducciones realizada por las misiones 

rehgiosas. La polftica reduccional constituia una 

de las reformas fundamentales de las Leyes Nuevas 
de 1542, y debfa permitir la organization definiti 
va de la colonia bajo la hegemonfa incontestable 
de la corona. Su relativo exito en la provincia de 
Guatemala, se debio al trabajo comun entre 
dominicos, principales ejecutores del proyecto, y 
las autoridades de la Audiencia presididas por el 
Licenciado Alonso Lopez de Cerrato. Segun el 
cronista Antonio de Remesal, en el propio Virrei 
nato mexicano no se obtuvieron tan buenos 

resultados con la polftica de reducciones como en 
el Reyno de Guatemala (35). 

La polftica poblacional practicada por las orde 
nes religiosas tuvo tres efectos de orden estructural 
con largo alcance: 

a) La concentration de la poblacion indfgena en 
las reducciones permitio la liberacion de gran 
des extensiones de tierras fertiles que fueron 
cedidas a los espanoles en forma de mercedes, 
donaciones o simplemente usurpadas, y cuya 

posesion se legalizo despues por medio del 
sistema de composition con el Rey (36). Esta 
usurpation original formo, sin duda, la base del 

complejo de haciendas que surgio en el lugar. 
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Una real cedula del 18 de noviembre de 1576 
destaca este hecho, cuando se refiere a que las 
tierras de los alrededores de la ciudad se 
encontraban en poder de espanoles, en perjuicio 
directo de las comunidades indigenas que "...ha 

bfan quedado sin gozar de la tierra, a quienes 
deberfa darseles sin que pagasen terrazgo de 

ninguna especie" (37). 
b) La reduction indfgena permitio asegurar y 

sistematizar la provision de mano de obra para el 
mantenimiento de la ciudad y para llenar las 
necesidades laborales de las haciendas del Valle. 
Los hacendados del Valle tambien enfrentaron 

problemas con la insuficiencia de mano de 
obra (38), pero nunca en las dimensiones del 

obraje anilero en El Salvador (39), o de las 
minas hondurenas (40). 

c) A traves de la creacion de las reducciones 

indfgenas y su equipamiento con tierras comu 
nales y un sistema institucional en forma de 
cabildos, se crearon unidades economicas con 

capacidad regular en la production de medios 
de subsistencia: mafz, frijol, trigo, hortalizas, 
maderas, etc.; productos indispensables no solo 
para el abastecimiento del creciente centro 

urbano, sino tambien para llenar las necesidades 
de production y consumo de las haciendas del 
Valle. 

Establecer la soeiedad "dual" con relativo exito 

significo, por otra parte, facilitar el camino para la 

implantation de una economfa de caracter feudal 
mis acentuado. La fuerza de trabajo, aunque en 

grados de suma miseria, tuvo oportunidad de 

seguir reproduciendose sobre la base de la econo 
mfa campesina de las comunidades indfgenas, y la 
elite del Valle pudo disponer asf ?utilizando desde 

luego medios compulsivos como el sistema de 
repartimiento? de mano de obra barata y depen 
diente. 

Los intereses tributarios de la corona fueron 
otro factor determinante en el mantenimiento del 
status "dual" del Valle: las leyes reales que 
prohibfan el asentamiento mestizo y espanol en 
comunidades indfgenas se aplicaron con cierto 
rigor, lo que sin duda fue facilitando por la 
inmediatez de instituciones tales como la Audien 
cia y el Cabildo de Santiago. La elite del Valle 
actuarfa tambien en forma mas "inteligente" que 
otros grupos dominantes locales: la experiencia 
salvadorena habfa sido especialmente aleccionado 

ra y seguir fa siendolo durante el resto de la colonia 
por las secuelas exterminadoras del obraje anilero; 

fue logico, entonces, que la 6lite se mostrara 
interesada en mantener el status "dual", contribu 

yendo a frenar el asentamiento mestizo en el 
territorio bajo su jurisdiction, para lo cual el 
Ayuntamiento de Santiago contaba con base jurf 
dica a traves de la potestad gubernativa de sus 

corregidores en el Valle (41). 
Todo parece indicar que a finales del siglo XVI 

la economfa del Valle se encontraba en una fase 

importante de consolidacion: la movilidad de la 

poblacion espanola ae las primeras decadas habfa 

practicamente desaparecido; el acto de la conquis 
ta se encontraba consumado y el Valle entraba en 
una etapa que ofrecia la posibilidad de acumular 

riquezas de manera permanente, tal el caso del 

negocio del anil, cuyo primer auge se inici6 por 
esos anos. Como dijimos, se trataba tambien de la 
cabeza administrativa del Reyno, asiento de fun 
cionarios reaies que aprovecnaban la oportunidad 
de participar en actividades lucrativas para hacer 
fortuna, como sucedfa principalmente con los 
Alcaldes Mayores. En estas condiciones, fue confi 
gurandose una elite comercial-terrateniente que 

controlaba los principales rubros del comercio 
interno y externo de la colonia, y que como 
intermediario Hi recto de la corona, tomaba parte 

decisiva en el gobierno local: "En esta ciudad hay 
un gran comercio porque se sacan con mulas las 

mejores mercancfas de Mexico, Oaxaca, Chiapas, 
Nicaragua y Costa Rica. Del lado del mar comercia 
con el Peru por dos puertos de mar, de los cuales 
uno se llama el Pueblo de la Trinidad, que dista de 
la ciudad veinticinco leguas al sur, y el otro se 
llama Realejo, que dista de cuarenta y cinco a 
cuarenta y seis lenguas" (42). 

En forma bastante rudimentaria, la ciudad 

capital llego a contar con su red de rutas de 
comercio, compuesta de escabrosos caminos transi 

tables mis que todo a costa del sudor y sacrificios 
de contingentes de poblacion indfgena que se 
utilizaban como "indios cargueros". Ya a finales 
del siglo XVI oestacan las tres rutas alrededor de las 
cuales descansarfa todo el sistema de comunicacio 

nes terrestres y marftimas de la colonia. La que 
conectaba con el Virreinado mexicano pod fa 
realizarse por dos lados: por todo lo largo de la 
costa hasta Soconusco, donde entroncaba con la 

proveniente por el altiplano y Chiapas, que fue la 
que utilizo el ingles Tomas Gage en su viaje a 
Guatemala en 162b. A partir de Soconusco se pro 
segufa a Oaxaca, Puebla, ciudad de Mexico, o bien 
de Puebla se desviaba hacia Veracruz, si se trataba 
de mercaderfas cuyo destino final era la metropoli 
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espaPSola. De estas dos vfas se utilizd preferentt 
mente la del altiplano, porque ofrecfa la ventaja de 
sus numerosos pueblos indfgenas, a quienes se 

obligaba a dar alojamiento, vfveres, bestias, etc., 
sin tener que pagarles un centavo (43). Por pesi 

mos caminos, y atravesando caudalosos nos, las 

caravanas sal fan de ciudad Guatemala por el mes 
de marzo y no llegaban a Veracruz sino hasta por 
el mes de octubre (44). 

La otra ruta iba al puerto de Santo Tom?s de 
Castilla en el Atlantico, pero el continuo hostiga 
miento pirata en el Mar Caribe ? am6n de ser zona 
casi deshabitada donde la escabrosa geograffa 
ofrecfa tambien serios obstSculos- (45), hizo esta 
ruta bastante irregular, y parece que solo se utilizo 
hasta por los anos de 1650 (46). Desde entonces, a 
pesar de la gran diferencia de distancias ?la ruta 
del Golfo Dulce con cerca de 40 leguas, la de 
Veracruz con 340?, se prefirio utilizar la vfa 
mexicana para el mantenimiento del contacto con 

la metropoli (47). A partir de 1750, con la 
disminucion de la piraterfa, mejoras en el sistema 
vial y la construction de fortificaciones en el 
Atlantico ?el Castillo de Omoa en Honduras se 

concluyo por ejemplo, en 1775? (48), volvio a 
utilizarse con regularidad la ruta del Golfo Dulce. 
La tercera gran ruta en el sistema de comercio, era 

la que comunicaba con las provincias del sur: El 
Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica. 

A la par de esas rutas centrales, existieron otras, 
como la del Ri'o San Juan en Nicaragua que fue 
utilizada ocasionalmente ?teniendo como punto 
de engarce Cartagena de Indias? para realizar el 
contacto con la metropoli (49). Las provincias 
trataron tambien de establecer contactos indivi 

duales con el mercado exterior y con ello sus 
propias rutas comerciales. A traves del Rio San 

Juan, Granada, por eiemplo, mantenfa contactos 

comerciales con Portobelo en Panama (50). lo 
mismo hacia la ciudad de Leon por medio del 
puerto del Realejo con Lima (51). Por el puerto de 
Truiillo, Honduras trataba de comerciar directa 

mente con La Habana, o con posesiones inglesas 
del Caribe. Costa Rica sostuvo tambien algun 
comercio con Panama por el puerto de La Caldera 
en el Pacifico, contacto que tambien mantenfa por 
la vfa terrestre (52). Desde Matina en el Atlantico, 

Costa Rica mantuvo igualmente algun comercio 
con Panama y la Isla de Jamaica (53). 

Pero, en realidad, esos contactos comerciales 

fueion de escasas proporciones y sujetos a los 
altibajos de la epoca colonial. Al final, el grueso 
del comercio de la colonia pudo ser controlado por 

la capital guatemalteca. Cacao, balsamo, zarzapa 

rrllla, cueros, aflil, textiles, metales preciosos, etc., 
son los productos que af luyen a elia; una parte era 
consumida por la propia ciudad, otra se destinaba 
al comercio interprovincial, el resto se realizaba en 
el exterior por la ruta del Atlantico o bien en los 
Virreinatos de Mexico y el Peru. Hacia 1821, 
cuando el comercio exterior centroamericano ha 

bia disrninuido de dos millones de pesos a un 
millon, el comercio de la ciudad de Guatemala 
controlaba cerca de 800,000 pesos, el resto lo 
canalizaban las provincias, principalmente las de El 
Salvador y Nicaragua (54). 

En tomo a los productos mencionados, se 
desarrollo un proceso de especializacion que le di6 
vida al comercio interprovincial y tambien al que 
se mantenfa con el exterior. El Salvador destaco 
primero por el cacao, convirtiSndose despues en 
principal productor de anil, con lo que su econo 
mfa acentuo fuertes tendencias hacia el monoculti 
vo que la hicieron dependiente del abastecimiento 
de rubros importantes. De Guatemala recibfa 
principalmente textiles, "ropas de la tierra" para el 
consumo de las masas pobres que, arrojadas como 

fuerza laboral a la economfa de exportation, ya no 
pudieron confeccionar su propia indumenta 

ria (55). El Salvador recibfa tambien de Guatemala 
algun numerario, textiles europeos y otros bienes 
suntuarios que absorbfa la elite y que debfa 
cancelai con afiil: "Porque es cierto, por lo regular, 
cuando reparten asf ropas como pecuniaria, todo 

lo convierten en aniles y que para ello no tienen 
suplementos en las provincias, sino que todo les 
viene de Goathemala y para la cubierta de 6stos 
necesariamente remitan tintas" (56). Productos 
alimenticios se volvieron igualmente indispensables 
para la economia anilera, comprados en tiempos de 

intensivo monocultivo a precios de "peso de 
plata" (57), los obtenfan sobre todo de las provin 
cias de Honduras y Nicaragua, de donde tambien 
les llegaban otros derivados de la ganaderfa, como 

cueros para fabricar zurrones donde se empaqueta 
ba el producto (58). La provincia hondurena, 
ademas de centro ganadero, localizaba en su 

territorio el principal real de minas de la colo 
nia (59). 

El Valle Central constitufa la cabeza dirigente 
de este sistema de especial izacion e intercambio; 
en el se reunfan los diferentes productos que se 
intercambiaban con lugares lejanos como Nicoya, 

centro ganadero donde se consumfan textiles 

procedentes de los altiplanos del occidente de 
Guatemala, "...y solo para trabajar usan cotones de 
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lana, de jergueta de Quezaltenango" (60). DetrSs 
de la compleja red de intercambio se encontraba el 

poderoso grupo mercantil de la ciudad de Guatema 
la, monopolizando por etapas, primero los canales 
del comercio de importation-exportation, y luego 
con el tiempo, extendiedo su control sobre oque 
Has actividades economicas internas que le intere 
saban: ganaderia, minerfa, textiles, etc. (61). 

En esa forma, utilizando su tambieYi creciente 
control sobre la administration media colonial 
(Alcaldfas h/layores, Corregimiento, Cabildos, etc.), 
el grupo entretejio hilos de dependencia que 
perduran'an hasta el final del coloniaje, alimentan 

do con ello fuertes resentimientos contra la ciu 
dad de Guatemala: "se pretende, pues, sujetar a 
la infeliz Costa Rica que camine cuatrocientas 

leguas hasta Guatemala para ccmprar a sus comer 

ciantes los generos que necesitan, o a lo menos 

vaya a Leon, con doscientas leguas de camino, a 

comprar de reventa aquellos mismos generos" 

(62). 
El cacao se trasiadaba a Mexico, el anil y los 

metales preciosos a Europa. El ganado, que consti 

tufa un rubro importante proveniente de las provin 
cias de Honduras, Nicaragua y Nicoya seintercam 
biaba por textiles y moneda (63), y se redistribufa, 
por medio de Alcaldes Mayores, a los lugares mis 
apartados de la provincia de Guatemala. Se lo 
utilizaba como medio alimenticio pero tambien 
como fuerza de traction imprescindible para el 
funcionamiento de la economfa del Valle y de 
toda la provincia. El grado de influencia econdmi 
ca del Valle sobre el resto de la colonia dependia 
del tipo de producto que se comerciaba y de la 
ubicacion geografica del territorio que lo producfa; 
la region del altiplano occidental (vinculada mis 
organicamente a la economfa del Valle), o las 
cercanas provincias salvadorenas con su codiciado 

anil, eran mas interesantes y faciles de controlar 

que, por ejemplo, la distante region ganadera de 
Nicoya. 

Eje determinate en la formation de la econo 
mfa del Valle Central fue, desde luego, la ciudad 
de Santiago de Guatemala que, aunque lentamen 

te, no dejo de crecer. En efecto, Lopez de Velasco 
hace referencia a 500 espanoles asentados como 

vecinos de la ciudad hacia 1574 (64). A principios 
del siglo XVII eran ya aproximadamente 1,000 ve 
cinos, es decir, mas o menos 5,000 habitantes 

espanoles (65). A finales del mismo siglo, la 
cantidad habfa aumentado a 6,000 vecinos, un 
total aproximado de 30,000 habitantes incluyendo 
tanto criollo-espanoles como demis grupos etni 

cos (66), que, segun parece, fue la cantidad tope 
alcanzada por la ciudad a lo largo de la colo 
nia (67). La evolucion de la poblacion eclesiistica 
es otro fndice que permite medir el crecimiento de 
la ciudad. En 1574 se mencionan tres 6rdenes 

religiosas, con no mSs de 60 miembros en to 
tal (68); en 1626 Tomas Gage se refiere a las 
mismas ordenes, pero cada una con cerca de 100 

religiosos; ademas, a la fecha, se habfan asentado 
otras, por ejemplo, el Convento de la Conception, 
con una poblacion aproximada de 1,000 personas 
entre religiosas, criadas y esclavas (69). En las 
postrimerfas del siglo XVII Fuentes y Guzman 
habia ya de diez conventos y 24 templos religiosos, 
asf como de cinco ermitas (70). 

La recaudacion de la alcabala interna es otro 

fndice que permite conocer la evolucion de la 
ciudad y la importancia economica del Valle: en 
1604 se recaudaron en el Corregimiento del Valle 
por concepto de tal impuesto 2,250 pesos (71). En 
1626 la cantidad recaudada ascendio ya a 8,611 
pesos (72). Se ha dicho que la segunda mitad del 

siglo XVII fue un perfodo de recesion economica 
en Centro America; sin embargo, hemos logrado 
recabar documentation que muestra que la colonia 

no solo logro mantener sus contactos comerciales 

externos, sino que tambien los incremento relativa 

mente. Asf, de 1667 a 1688 el promedio anual 
recaudado por concepto de alcabala marftima fue 
de 8,868 pesos; de 1688 a 1704 dicho promedio 
aumento a 12,184 pesos (73). 

A partir del departamento de Chimaltenango 
hasta el actual de Guatemala, el Valle Central en su 

conjunto se componfa de nueve valles menores: el 
de Chimaltenango, Jilotepeque; Panchoy Alote 
nango, Sacatepequez, Mixco, Canales, Las Mesas y 

el de Las Vacas (74). Por lo regular, el nombre de 
cada valle se desprendi'a de un poblado cen 

tral; asi el valle de Panchoy era generalmente 
conocido como valle de Guatemala por tener allf 
su asiento la ciudad de Santiago; el de Mixco, por 
el poblado indfgena de Santo Domingo Mixco; el 
de Sacatepequez, por los pueblos indfgenas del 
mismo nombre: San Juan, San Pedro, etc. 

El Valle Central y su zonas aledanas ?punto 
nuclear del sistema de production y comercio del 
Reyno de Guatemala? desarrollaron con el tiempo 
toda una tupida red de especializacion e inter 
cambio: "... y porque quiere Dios que las regiones 
sirvan unas a otras", fue por ejemplo la conclusion 

de Fuentes y Guzman al describir el valle de Las 

Vacas, territorio que a no ser sus pastizales y 

matermles de construccion (piedra caliche, caleras, 
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etc.) no contaba con mayores riquezas, pero si' 

producfa suficiente ocote para el alumbrado y 
combustion de los ingenios azucareros, ademas, el 

ocote se intercambiaba por cacao con pueblos de 

la costa sur (75). 
Otro ejemplo de especial izacion ofrecfa el valle 

de Mixco, cuyas tierras eran solo apropiadas para 

el cultivo del trigo, lo que motivo que fueran 
rapidamente acaparadas por la elite criollo-espano 

la. Al contrario de otros pueblos indfgenas del 
Valle Central, el de Mixco no pudo asf contar con 
tierras suficientes para las practicas agrfcolas, y los 

bienes de subsistencia ten fan que ser trafdos de 
otros lugares (76). Esto tuvo dos resultados: acele 
ro la dependencia laboral del indfgena frente a la 
hacienda triguera y promovio el desarrollo de la al 
farerfa ?realizada sobre todo a base de trabajo feme 

nino?, cuyos productos se colocaban en lugares 

vecinos y en la ciudad de Santiago, obteniendose 
en esta forma fondos adicionales para la diaria 
subsistencia (77). Los pueblos indfgenas del valle 
de Sacatepequez fueron tambien obligados a dedi 
carle la mayor parte de su tiempo al rudo trabajo 
de la economfa del trigo y el azucai; sin embargo, 
pudieron conservar algunas tierras donde cultiva 

ban medios de consumo que, "...por fnfimo precio 

y en abundantfsima copia", trasladaban a la ciudad 

de Santiago (78). 
En general, el abastecimiento con bienes ali 

mentitios y dem^s productos necesarios para la 
vida de la ciudad, era funcion obligada de todos los 

pueblos indfgenas del Valle Central (79). Asf 
sucedfa con los de Chimaltenango; pero este valle 
destacaba tambien por otras actividades, por ejem 

plo la elaboration de sal, con lo que se pagaba el 
tributo real (80). Esta actividad se realizaba en 
salinas localizadas en la costa sur, a una distancia 

de hasta 22 leguas, en condiciones agobiantes con 
bruscos cambios de clima que facilmente podfan 
producir la muerte (81). Otra especial izacion del 
valle de Chimaltenango ?principalmente de los 

pueblos de San Lorenzo, San Sebastfan y San 

Miguel del Tejar?, era la fabrication de teja, la 

mejor de todo el Valle Central, segun Fuentes y 
Guzman (82). 

Grosso modo, esas eran algunas de las activida 

des especializadas del conjunto de valles que 
formaban el Corregimiento de Guatemala; se trata 

sobre todo de las realizadas por las comunidades 

indfgenas. Desde luego existieron tambien otras, 

especialmente aquellas llevadas a cabo directamen 

te por la economfa criollo-espanola, como la 

triguera, el cultivo y procesamiento de la cana de 

azucar, la ganaderfa, etc. a las que luego nos 

referiiemos. 

3. LA ECONOMIA DOMINANTE: TRIGO Y 
AZUCAR 

La elite que hizo de Santiago de Guatemala su 

lugar de asiento, tuvo siempre la tendencia a 
extender su influencia econ6mica hacia los territo 
rios situados al este, hacia los valles de las Mesas, 

Sacatepequez, Las Vacas, etc. Se trataba de tierras 

apropiadas para el cultivo de bienes alimenticios 

(trigo, cana de azucar, mafz, etc.) y con llanuras 

donde pod fa practicarse la ganaderfa en algunas 
dimensiones, es decir, el conjunto de actividades 

agropecuarias que formaron la base de la econom fa 

local, pero tambien de la exportation, como 

parece que sucedio con el azucar. Practicamente 

inmediatos a la ciudad capital, eran estos valles 
extensos ?el de las Mesas se componfa de 37 

leguas, el de Canales de 23 leguas, etc.-, con 

-relativamente? suficiente poblacion indfgena que 
podi'a ser incorporada como tueiza laboral. El 

Valle de las Mesas contaba, por ejemplo, con 12 

pueblos indigenas; el de Canales solo con el de 

Pinula, cuya poblacion indfgena era considerable, 
pero que no llenaba las necesidades laborales del 

valle, sin embargo, se podfa recurrir a las pobiacio 
nes de Santa I nes y San Miguel Petapa, lugares de 
"numeroso gentfo" (83), segun Fuentes y Guz 
man. En el valle de Mixco se encontraba solo la 

poblacion de Santo Domingo de Mixco, con cerca 
de 800 indigenas tributarios dedicados casi exclusi 
vamente a las labores de trigo; pero los hacendados 
de este valle podfan tambien recurrir al vecino de 

Sacatepequez, con "ocho excelentes y numerosos 

crecidos pueblos...", densamente poblado en rela 

cion con otros territorios (84). 
Otro factor que promovio el crecimiento econo 

mico hacia el este, fue que se trataba de tierras 
cercanas a la Costa Sur, zona que por sus llanuras 

naturales rapidamente fue configurandose como 

lugar propicio para la crianza y repasto del ganado 
trafdo de las provincias de Honduras y Nicaragua, 
fenomeno ya observado por Tomas Gage a princi 
pios del siglo XVII (85) y confirmado plenamente 
por los autos de la real cedula de 1763, "...todas 

[las haciendas] son de ganado y de repasto de los de 

partida" (86). Por su cercanfa, el ganado podfa ser 
trasladado con relativa rapidez al Valle Central, 
donde existfan lugares como llanuras propicias, 

por ejemplo Chimaltenango o el Valle de Las 
Vacas (87). El ganado era utilizado como medio 
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alimemicio, para fabricar artesanfas y como tuerza 

de traction. Una labor de trigo de los jesuitas 
localizada en el ^alledelas Mesas -denominado asf 
por tener como centro econdmico a San Miguel 
Petapa- (88) ocupaba por ejemplo 25 yuntas de 
bueyes en el arado de cinco caballerfas, con un 
cultivo aproximado de 1,200 fanegas de tri 
go (89). 

Como veremos, hacia 1680 existfan en todo el 
Valle Central aproximadamente 150 labores de 

trigo, de cinco hasta 50 caballerfas; es decir, todo 
un centro agrfcola de production y consumo 

que no podfa prescindir de la ganaderfa y sus 
derivados. Ademas, la ciudad de Santiago y los 

pueblos indigenas de los alrededores deb fan de ser 
abastecidos con carne, actividad que se transforma 

rfa con el tiempo en un lucrativo negocio de la 
elite guatemalteca (90). Los alrededores de Pinula, 
Petapa, pero sobre todo de Amatitlan por sus 
salinas, eran tambien lugares propicios para el 

repasto de ganado, principalmente el mular que se 
vio incrementado con la practica intensiva de la 
arrierfa (91). 

En comparacion con los territorios situados al 
oriente el tipo de influencia de la elite de Santiago 
hacia el occidente tomo otras caracterfsticas; por 
ejemplo: exacciones de orden laboral a traves del 
sistema de repartimiento, pero especialmente bie 
nes de consumo, textiles, a lo que se obligaba a las 
comunidades indigenas utilizando el conocido 
mecanismo de las habilitacionesodel abastecimien 
to forzoso a la ciudad espanola (92). Lo cierto es 

que todo parece indicar, que aquf noseimpuso la 
hacienda espanola como unidad economica domi 

nante. De un total aproximado de 150 labores 
de trigo existentes en todo el Valle Central 
hacia 1680, la region de Chimaltenango concentra 
ba 16, localizadas sobre todo en la parte mis 
oriental de dicho valle, en las cercanfas de Santa 
Ana y en el valle de Jilotepeque (93). Por el 

contrario, los valles de Mixco, las Mesas y Canales 

contaban con cerca de 75 labores, las mas extensas 

y mejor equipadas, sin mencionar los grandes inge 
nios azucareros, que tambien se localizaban 

aqui (94). 
La poca expansion de la hacienda hacia el 

occidente podria reducirse sencillamente a la 
debiiidad economica del grupo dominante crio 

llo-espanol; pero existieron sin duda otros factores 

que coadyuvaron a esto. La simple densidad 

demografica ?una decena de poblados cada uno 

con cerca de 3,000 indigenas- (95) le dio sin duda 
a las comunidades capacidad para resistir la presion 

criollo-espanola, a lo que contribuy6 la existencia 
de relativamente buenas tierras, todo lo cual 
permitiria algun grado de autosuficiencia economi 
ca (96). Esto no sucedio, por ejemplo, con las 
comunidades indigenas de Mixco y Sacatepequez, 
que desde muy temprano se vieron obligados al 
trabajo semiesclavo en el ingenio azucarero o en la 
hacienda triguera (97). La relativa independencia 
de las comunidades indigenas de Chimaltenango 
ouede tambien explicarse por la fuerte presencia 
de ordenes religiosas ?dominicos y francisca 
nos? que contribuinan a formar un valladar a la 
masiva penetration de la economfa criollo-espano 
la como sucedio por ejemplo en partes de la region 

de la Verapaz (98). Losgrados de mestizaje podrfa 
corroborar esta hipdtesis; especialmente debiles y 
hasta inexistentes en los territorios mas al occiden 
te, fuertes y en crecimiento hacia el oriente, sobre 
todo en poblados como Petapa, Pinula, Mixco, el 
Valle de Las Vacas, etc. (99). 

Con el traslado de la ciudad capital del valle 
de Panchoyal de Las Vacas en 1776, a consecuencia 
del terremoto que habfa destruido la ciudad 
de Santiago, tres anos atras, la tendencia de creci 

miento hacia el este se manifestarfa claramente. Ya 
desde la primera destruction de 1541, el valle de las 
Vacas habfa sido considerado como apropiado 
para fundar la capital de la nueva colonia: "...por 

su dilatada llanura, limpieza de horizontes y 
excelencia y sanidad de su temperamen 

to..." (100). En 1776 los arqumentos en favor del 
traslado al valle de Las Vacas se impondrfan definiti 
vamente: su larga extension de 30 leguas -el de 

Panchoy contaba con solo ocho leguas- brindaba 

espacio para un futuro crecimiento de la ciudad. 

Ademas, y este fue sin duda uno de los motivos de 
mas peso, con el correr del tiempo estt; valle llego a 

ser lugar central ? "cenido de los valles de Canales 

y Mixco"?(101) de todo el complejo econo 

mico-social que venimos describiendo. Asf, segun 

una lista hecha en 1796, en las inmediaciones de la 
nueva ciudad se concentraban cerca de 80 grandes 
haciendas (102). 

A manera de resumen, en los territorios situa 

dos al es-te se dieron por lo menos tres factores 

propicios al surgimiento del complejo de haciendas 

que fue tambien tfpico para otras partes de la 

America espanola, como Mexico, Chile, etc. (103): 
abundantes y buenas tierras, relativa disponibilidad 
de mano de obra y la existencia de un creciente 
mercado de consumo en la ciudad de Santiago. Por 

otra parte, aqui' practicamente conflui'an las rutas 

de comercio hacia las provincias del sur y ai Golfo 
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Dulce, circunstancia 6sta que intensified sin duda 
la vida economica del lugar (104). 

Lo anterior lo podemos tambie*n ilustrar con 

algunos datos, concretos. A principios del siglo 
XVII existi'an en la parte este del Valle entre trein 
ta y cuarenta haciendas, sin la menor duda las mas 

grandes y mejor equipadas de todo el Rey 
no (105). Desde el principio se trato principal 
mente de haciendas que cultivaban trigo, pero tam 
bien las habfa dedicadas al mafz y a la ganderfa, 
igualmente grandes ingenios y trapiches de azucar. 

Varias de estas haciendas, que menciona especial 

mente Gage, se desarrollaron considerablemente en 

el transcurso del siglo XVII; crecio igualmente su 
numero: "...consta haber en todo este Valle de la 

ciudad de Guatemala, 96 labores que estan todas al 

presente en igual beneficio y cultura..." (106). Sin 

embargo, el total de haciendas sobrepasaba en mu 

cho tal cantidad, ya que un mismo propietario so 

Ifa tener dos y mas labores de trigo, una forma de 

ampliar el derecho a obtener mano de obra en cali 
dad de repartimiento; ademas se utilizaba la modali 
dad de dejar tierras en descanso. Como dijimos, la 

mayor parte eran labores de trigo, con ocho o diez 

grandes ingenios azucareros. Una de las familias 

que aumento sus propiedades fueron los Arrivilla 

ga; a finales del siglo XVII contaban con cerca de 

16 labores que abarcaban aproximadamente 50 ca 

ballerfas. Otra de las grandes labores de trigo, era 

la del capitan Luis de Galvez ubicada en el valle de 

Mixco con 32 caballerfas, sembraba 350 fanegas y 
cosechaba hasta 2,500 fanegas de trigo (107). 

En cuanto a la implementaci6n tecnica, las ha 

ciendas mas grandes ?incluyendo desde luego inge 
nios y trapiche*? utilizaban la fuerza hidraulica, el 

resto la de traction animal. Gage menciona cons 

tantemente molinos de trigo (108), Fuentes y Guz 

man se refiere a dos en Petapa: "...uno, que a la 

parte inferior y descaecida del pueblo corre y mue 

le, favorecido y ayudado de las abundantes aguas 

del no Tulhula, y otro que, a la superior y eminen 

te, se mueve y maneja con el rfo, menos abundante 

y noble, aunque suficiente y proporcionado a su 

aplicacion, que generalmente llaman de Mo 

ran...." (109). Del ingenio dominico de San Gero 

nimo, ubicado en la actual Baja Verapaz, territorio 

con el cual el Valle Central mantenfa estrechas re 

laciones comerciales, se conoce un inventario don 

de se hace alusion a 8,035 pesos invertidos en 

obras hidraulicas, tanto para regadfo como para la 

propulsion del propio ingenio (110). 

El trigo del Valle Central de Guatemala era, se 

gun Tomis Gage, de superior calidad al de Mexico, 
y en algunos lugares se daban hasta dos cosechas 

por ano (111). Sobre el volumen de production de 

las labores de trigo solo se tienen, por el momento, 
datos esporadicos: la documentation que venimos 

trabajando informa que hacia 1670-1680 se sem 

braban aproximadamente 5,409 fanegas de trigo 
con una cosecha total aproximada de 60,000 fane 

gas (112). De todo el Valle Central, el de las Mesas 

era el mayor y mejor productor de trigo, "...que 

ademis de lo excelente y precioso de la calidad del 

grano, excede sin disputa a lo demis de otros valles 

en la ventaja de su peso: de donde, conocida 

mente, resulta la ganancia que rinde y deja a las 

panaderas de mayor fama" (113). Segun Fuentes y 

Guzman, el valle de las Mesas concentraba 16 labo 

res, aunque la documentation que venimos con 

sultando menciona 21 labores de trigo (114). A las 

Mesas le segufan, en orden de importancia, los va 

lles de Mixco y Canales; el primero con cerca de 18 

labores de trigo, el segundo con 25 labores. El tri 

go de Canales era de inferior calidad al de Mixco, 

pero aquel lo superaba en niveles de production, la 

cual se destinaba a la elaboration de ^izcocho que, 

por su bajo precio, era consumido por la poblacion 

pobre, especialmente por arrieros, pero tambidn se 

destinaba al consumo de los barcos provenientes 
de la metropoli y para el mantenimiento de la pobla 
cion de las fortificaciones y presidios del Rey 
no (115). 

Un lugar de mantenimiento para trigo fue San 

Lucas Sacatepequez; su clima es fn'o y una cosecha 

podfa conservarse almacenada hasta por tres anos, 

factor de importancia para una economfa que gira 

ba alrededor del monopolio y las escaseces artifi 

ciales para poder especular con el producto: "El 

clima es tan templado en aquel lugar de San Lucas, 

que se guarda dos o tres anos despuds de trillado... 

Por esto se llevan a este pueblo parte de las cose 

chas del valle, y esta lleno de graneros, que ellos 

llaman trojas.... Aqui' se pone el trigo donde los 

comerciantes ricos de la ciudad lo guardan dos o 

tres anos, hasta que encuentran el precio que de 

sean" (116). 
En comparacion con el trigo, el cultivo de la ca 

na de azucar ofrecio desde el principio a la 6lite de 

Santiago mayor margen de lucro, no solo crecio ra 

pidamente la demanda local de sus derivados (azu 

car, panela, dulces, bebidas alcoholicas, etc.), con 

forme se incremento la poblacion criollo-espanola 
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y se generaliza en el resto de la soeiedad el consu 
mo de tales productos, sino porque tambien au 

mento la demanda externa, con precios cada vez 

mas favorables (117). La economfa del azucar go 
zo tambien de otras ventajas; por ejemplo, no su 

frio las severas regulaciones que, como artfeulo de 

primera necesidad le fueron impuestas al trigo en 
mas de una oportunidad (118). En una fecha rela 
tivamente temprana, en 1536, un vecino espanol 

pidio y se le concedieron tierras ?media legua? en 

las cercanfas de Amatitlan para dedicarlas a la 

siembra de canaverales (119). A principios del siglo 
XVII existen ya varios ingenios en esta section del 
Valle Central; uno de ellos, segun Gage, con mas 

de cien esclavos negros, pero a esta problematica 

nos referiremos con detenimiento mas adelante. 

Por otra parte, al menos en lo que respecta al 

Valle Central de Guatemala, la economfa del trigo 
y la del azucar fueron actividades practicamente 
inseparables. Aunque su cultivo necesita de condi 
ciones climaticas diferentes ?el primero producto 
de las altiplanicies, la segunda de territorios mas 

bajos y calidos?, en ei ambito del Vaiie Central, 

principalmente en las partes hacia el sur y nor 

deste, tales diferencias tienden a diluirse en distan 

cias relativamente cortas. Esto da oportunidad a 

que en un mismo perfmetro puedan practicarse 

cultivos que exigen condiciones climaticas distin 

tas, tal y como lo constato Haefkens cuando se 

refirio al paisaje agrfcola de Guatemala: "El trigo y 
la cana de azucar, el encino y el cocotero, el man 

zano y el naranjo se codean como vecinos en estos 

benditos parajes..." (120). Para los labradores espa 

noles del Valle Central tal situation resulto venta 

josa; acaparando grandes extensiones de tierras 

-de 30 a 50 caballerfas, por ejemplo-, o duenos 

de propiedades vecinas de algun tamano ?de cinco 

a diez cabalierfas? ellos podian, segun las tenden 

cias de la demanda, combinar ambas actividades o 

dedicarse a solo una de ellas. Ademas, la economfa 

del trigo puede practicarse en alturas medianas, 

por ejemplo en el valle de las Mesas, lugar donde se 

concentrarfan con el tiempo los mas grandes inge 

nios azucareros en Guatemala. 

A la par del aliciente de lucro que llevo a com 

binar las dos actividades, hubo tambien otro factor 
de importancia en este sentido. Debido a los efec 
tos devastadores que produjo entre la poblacion 
indfgena el trabajo en minas, obrajes, trapiches e 

ingenios de azucar, la metropoli limito y hasta 

prohibio su ocupacion en tales tareas (121), ya que 
con la extermination masiva del indfgena desapare 

cfa el pago del tributo real y, con ello, entradas 
fiscales de consideration para la corona espanola. 

Aunque tales prohibiciones se mantuvieron a casi 
todo lo largo de la colonia, tambien sabemos que 
los grupos dominantes locales se las ingeniaron de 

mil maneras para evadirlas, por ejemplo, a traves 

del soborno de funcionarios reales (122). En el ca 
so del Valle Central, que es a lo que queremos 

llegar, el grupo dominante soluciono parcialmente 
el problema, utilizando el indfgena, recibido en re 

partimiento para la labor de trigo, en la economfa 
del azucar, lo cual se faciiitaba por la combination 
de las dos actividades en una misma propiedad, o 

porque un propietario de labor de trigo lo era al 
mismo tiempo de un ingenio o trapiche en la cerca 

nfa. 

En comparacion con el cultivo y procesamiento 
de la cana de azucar, la economfa triguera se reali 

zaba con ritmos menos intensivos; se trataba, en 

realidad, de una actividad netamente agrfcola y 
bastante rudimentaria, sintetizada en "sembrar, tri 

llar y trojar". Es decir, preparation de terrenos por 
medio del sistema de rozas o barbecho, escarda y 
cosecha final con el almacenamiento del producto, 
con un ciclo productivo que no podfa durar mas 
de seis meses, de julio o agosto hasta finales o 

principios del ano siguiente. En otras palabras, era 

un proceso bastante simple, de relativa corta dura 

tion y que no precisaba de abundante fuerza de 

trabajo. Sin embargo, con el fin de obtener exce 

dentes de mano de obra para utilizar en la eco 

nomfa del azucar los trigueros del Valle Central 

aseguraban lo contrario; segun sus declaraciones, el 

ciclo del trigo abarcaba de ocho a diez meses y, 
con el pretexto de que deb fa prepararse la cosecha 

siguiente, lograban retener la mano de obra indfge 
na por todo el resto del ano (123). En esa forma, 
se obtenfa fuerza de trabajo adicional que se trasla 
daba a la economfa de la cana de azucar, cuyo 

perfodo de corte se iniciaba precisamente ya por el 

mes de noviembre. 

La economfa de la cana sf era una actividad que 
abarcaba todo el ano, y que requerfa de cuidados 

especiales, desde la preparation de terrenos hasta 
la obtencion del producto final (124). En el Valle 

Central ?cuyo producto final por lo regular lo era 
el azucar? el ciclo iba acompanado de toda una 

gama de labores: preparation de acequias para irri 

gation, construction de zanjas o cercados para de 

fender los canaverales del ganado, labores de des 

yerbe, corte de la cana y su transporte a los inge 

nios o trapiches, con compartimientos especiales pa 
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ra su elaboration: "casas" de molienda con sus res 

pective prensas, casa de calderas y sus tachos, hor 

nallas y la casa de "purgar", es decir, lugar donde 
el producto vivfa su purification definitiva. Todo 
este proceso era supervisado por capataces, "capi 

tanes" de desyerbe, de corte, etc., asf como por ma 

no de obra especializada, "maestros" de azucar, en 

algunos casos espanoles, pero por lo regular negros 
esclavos (125). Por otra parte, la economfa azuca 

rera promovio tambien el surgimiento de 

actividades colaterales: de carpinterfa para la cons 

truccion de carretas que se utilizaban intensi 

vamente, etc., de albanilerfa; ademSs, muchos 

instrumentos de trabajo se fabricaban en el mismo 

ingenio o trapiche, desde rodillos de madera hasta 

calderas donde se debfa utilizar la fundicion de 

metales, tal y como lo observo Cortes y Larraz en 

el ingenio dominico de San Gerdnimo. 

Acompanada de tal suma de actividades, fue 

logico que la economia azucarera necesitara de 
mano de obra en abundancia, lo que se resolvio 

parcialmente recurriendo a negros esclavos y otras 

formas de dependencia laboral, como el peonaje 
por deudas, pero sobre todo a traves del reparti 
miento indigena, como lo veremos en su oportuni 

dad. 

El cultivo de la cana y su procesamiento estuvo 
acompanado en esta forma de intensivos procesos 

economicos y sociales. Uno de sus efectos fue la 
formacion del latifundio, ya que se necesitaban 
tierras fertiles y abundantes, con suficiente irriga 
tion, para la siembra de canaverales, asf como 

tambien para el repasto de ganado, indispensable 
en la vida del ingenio o trapiche azucarero, 
igualmente de tierras boscosas, cuyas maderas se 

utilizaban en la combustion y labores de carpinte 

rfa, etc. Por otra parte, acrecentando las dimensio 

nes de la propiedad, el haa?hdado obtenia derecho 
a mano de obra adicional a traves del repartimien 
to, factor este que tambien fue decisivo en el 
proceso latifundista. Las comunidades indigenas 
mas afectadas por este proceso de concentration 

de tierras fueron, naturalmente, las situadas hacia 

el nord y sudeste: San Lucas Sacatepequez, Mixco, 
Pinula, Santa Ines Petapa, San Juan Amatitlan, 
etc., fueron lugares donde no solo se registro alta 
mortandad indigena (126), sino tambien perdida 
general de tierras (127). 

En 1680 se menciona un total de diecinueve 

ingenios o trapiches, casi todos localizados en la 

parte este del Valle, de los cuales seis se encontra 
ban en el Corregimiento de Escuintepeque, hacia el 

sureste de la ciudad de Santiago. Fuentes y Guzman, 
quien escribio su obra por esos anos, hace alusion a 
ocho ingenios, el resto seria trapiches (128). 

En el caso del Valle Central resulta diffcil 
diferenciar entre un ingenio y un trapiche; Tomas 

Gage se refiere a un dato que permite hacer tal 
diferenciacion, el volumen de production de la 
unidad: "...un ingenio de azucar llamado vulgar 

mente trapiche, propiedad de los agustinos de 

Guatemala, donde hay cerca de veinte esclavos: se 
llama trapiche, porque con las maquinas que all f 
existen no se puede moler una cantidad de azucar 
tan grande, como uno de los molinos que los 

espafioles llaman ingenios" (129). El dato de Gage 
nos I leva a otros que pueden ayudar a diferenciar 
entre ambas unidades como son: la utilization de 
fuerza hidraulica, el grado de implementation 
tecnica, tipo y niveles de disponibilidad de mano 
de obra, dimensiones de la propiedad y, logicamen 
te, niveles de production, que para el caso del 
azucar, al contrario del trigo, no disponemos 
de information por el momento. 

La identification de un trapiche se vuelve mas 
facil cuando este se localiza en lugares como la 

Verapaz, el Corregimiento de Chiquimula, etc. Por 
sus caracter isticas sabemos de inmediato que se 
trata de tales; con exception de los peroles que 
eran de cobre, toda la implementation del trapiche 
es de madera y utiliza solamente la fuerza de 
traction animal y humana. Sin embargo, el rasgo 
mas importante fue que su production se destina 
ba principalmente al autoconsumo, panela o "rapa 

dura", etc., y casi nunca azucar. La fuerza de 

trabajo provenia del seno de la propia familia, es 

decir, se trataba de la tfpica economia familiar, 
que en el caso de los trapiches la practicaban por 
lo regular espanoles de medianos recursos o mesti 
zos pobres, casi nunca indigenas. La fabrication y 
mantenimiento de un trapiche requeria de ciertos 
desembolsos; una o media caballena de tierra, 

animales para ser utilizados como fuerza de trac 

tion, consumo, etc., ademas implementos que, aun 

siendo de madera, debian de contar con algun 
grado de tecnificacion, exigencias todas que la 

poblacion indigena no podia cumplir, debido a 
sus extremos niveles de pobreza o miseria econo 

mica (130). 
El siguiente caso podria ilustar bien el tipo de 

trapiche a que nos venimos refiriendo. En 1712, en 
el valle de Urran cerca del entonces Santa Cruz El 
Choi (131), en la actual Baja Verapaz, una familia 
de origen espanol de cuatro miembros disponfa de 
cuatro caballerfas de tierra donde practicaban, 
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ademas de otras actividades agropecuarias, el culti 
vo de la cana y su procesamiento (132). Uno de los 

miembros de la familia contrajo a su vez matrimo 
nio, y dedico una octava parte de la caballena que 
le correspond ia a la siembra de media suerte de 
cana (133). Entre los bienes de la nueva familia, se 
encontraba un trapiche sin peroles, seis reses 
menores y tres cabezas de ganado mular o caballar, 
el avaluo total que se hizo de ia propiedad fue de 
225 pesos. Es evidente que una economfa con tales 
caracter isticas dedicaba su exigua production al 
autoconsumo y, solo ocasionalmente, al intercam 

bio en el propio lugar. En general, este fue 
probablemente: el clasico trapiche de las zonas 
aisladas y poco comercializadas del Reyno de 
Guatemala, al menos hasta mediados del sigio 
XVIII (134). 

En el caso del Valle Central, la situacidn era 
diferente. Las unidades economicas que aqui se 
denominan como trapiches, eran probablemente 
medianos ingenios, y solo dos o tres pueden 
catalogarse como tales, pero tambien ya de otra 
categoria, con una implementation mas compleja 
que la anteriormente descrita. Ademas, es seguro 

que casi todas destinaban la mayor parte de su 

production para el consumo dentro del propio 
Valle, cuyo centro urbano, alrededores y pobla 
ci6n, en forma creciente hizo suya parte de la dieta 
espanola. 

El cultivo de la cana y la comercializacion de 
sus derivados se convirtio, en esas condiciones, en 

un lucrativo negocio, amen de la posibilidad de su 

exportation. Que esto fue asf, lo comprueba el 
hecho de que hacia 1680 varios espanoles acauda 
lados estaban construyendo trapiches, o transfor 

mando &tos en ingenios, como luego veremos. De 
los derivados de la cana, las bebidas alcoholicas 
fueron un rubro importante, ya que la elite 
criollo-espanola desde el principio propago su 
consumo intensivo entre la poblacion indigena con 
el fin de expoliarla mas facilmente; ademas, con su 

degradation humana a traves del alcohol, se 
aceleraba su dependencia laboral frente a la econo 
mfa dominante (135). Asi, no obstante estar 
prohibido por reales cedulas, en los ingenios y 
trapiches se acostumbraba pagarle al indigena el 
jornal con este tipo de bebidas, por ejemplo con 

guarapo (136). 
De los 19 ingenios o trapiches a que hacfames 

referencia, uno se localizaba en el valle de Jilotepe 
que, otro en el de Panchoy, pero ya en la vecindad 
del valle de Sacatepequez. En el mismo de Pan 
choy se encontraba otro, pero bastante hacia el 

sur, hacia Alotenango (137). En los valles de las 
Mesas y Canales se localizaban los ingenios y 
trapiches mas importantes, destacando el de la 
familia Arrivillaga y cinco que eran propiedad de 
ordenes religiosas. En direccion hacia el Corregi 
miento de Escuintepeque se encontraban otros seis 
ingenios o trapiches, pero parece que eran de 
fundacion reciente, dos de ellos todavia en proceso 
de formacion. 

El Capitan Sebastian de Aguilar, Caballero de la 
orden de Calatrava, es decir, un hombre poderoso, 
declaro por ejemplo que estaba transformando un 
trapiche en inger.io, que tenia "...para ello los 

materiales dispuestos y provenidos", en otras 
palabras, calderas, tachos, hornallas, etc. (138). 
Sebastian de Aguilar tenia asignados 36 indigenas 
de repartimiento y contaba con 11 esclavos negros 
y nueve indigenas "meseros", ademas trabajaban 
con el tres espanoles, uno de ellos "maestro" de 
azucar (139). El otro hombre que estaba transfor 
mando un trapiche en ingenio ?tambien en Es 
cuintepeque?, era el Capitan Francisco de Agllero; 
dijo tener trapiche de "madera", pero que estaba 
"...metiendo el agua para hacer ingenio", para lo 

cual tenia asignados 40 indigenas que recibia en 
repartimiento de los pueblos de San Juan Amati 
tlan y Alotenango, los necesitaba para "...la fabrica 

de acequias y tomas de agua" (140). Segun parece, 
Francisco de Aguero se dedicaba tambien a la 
economia del anil (141). 

Tanto Sebastian de Aguilar como Francisco de 
Aguero eran vecinos de la ciudad de Santiago, 
gente con poder economico y ascendencia social, 
asi se explica tambien la cuota relativamente alta 
de repartimiento, en una zona con escasa pobla 
cion indigena, donde otros propietarios pasaban 
dificultades con la obtencion de mano de obra y 
tenian que valerse de esclavos negros, indios 
"meseros" y mulatos "libres", es decir, por lo 

regular poblacion adscrita a la propiedad por lazos 
de dependencia feudal. 

La documentation que venimos trabajando 
senala directamente a lo sumo seis ingenios, el 
resto serian trapiches. Como dijimos, Fuentes y 
Guzman menciona ocho ingenios, entre los cuales 
incluye el suyo localizado en el valle de las Mesas, 
que la documentation aludida registra simplemen 
te como trapiche (142). Sin embargo, tomando en 
cuenta los indices mencionados que permitirian 
diferenciar entre un ingenio y trapiche, de las 19 
unidades, por lo menos diez serian ingenios media 
nos, dos o tres trapiches grandes (143) el resto 
grandes ingenios. En general, la diferencia entre 
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grandes y medianos ingenios radicaria solo en el 

grado de implementation tecnica y cantidad de 
mano de obra y, logicamente, en los niveles de 
productividad, pero en ambos casos la production 
era general me nte azucar, destinado sobre todo al 
intercambio. 

Con exception del perteneciente a la familia 
de los Arrivillaga, los ingenios mas grandes se 
encontraban en poder de ordenes religiosas, que 
por lo regular eran las que disponian de los 
caudales necesarios para instalar un ingenio, cuyo 

costo, segun Fuentes y Guzman, podia ascender 
hasta los 600,000 pesos (144). A simple vista tal 
cantidad puede parecer exageraaa, pero no si se 

tiene en cuenta la implementation tecnica del 
ingenio, el numero de caballerias de quedisponia, 
la mano de obra utilizada, etc. En el funcionamien 
to del ingenio azucarero el esclavo negro fue 
siempre un elemento imprescindible. Como capa 
taz supervisaba no solo labores de corte, desyerbe, 
y transporte de la cana, sino que tambien desempe 
naba (producto de un largo proceso de aprendiza 
je) tareas mas complejas, por ejemplo "maestro de 
azucar, etc. (145). Ademas, ante las eventual es 

restricciones con el abastecimiento de mano de 
obra indigena a traves del repartimiento, el esclavo 
negro, los mulatos "libres" y el indio "mesero" 

aseguraban la continuidad del proceso product!vo 
del azucar. En el inventario de un ingenio azucare 

ro los fondos destinados a la obtencion de mano 
de obra, principalmente a la compra de esclavos, 
tuvo que haber sido entonces considerable. En 

1556 el precio de un esclavo negro en el Reyno de 
Guatemala pasaba de los 150 pesos (146), en 1589 
este precio llegaba ya a los 250 pesos (147). En el 
transcurso del siglo XVII aumento el precio de los 
esclavos negros, motivado sin duda por su crecien 

te demanda y por las dificultades que se atravesa 

ban a veces para obtenerlos. En 1625 el precio de 
un esclavo oscilaba entre los 400 y 500 pesos, y 
esta cantidad, con exception de las esclavas negras 

que se cotizaban mas alto, parece que fue el precio 

tope para dicho siglo (148). Es decir, un ingenio 
con 100 esclavos, cifra promedio para seis o siete 
de ellos, destinaba a su compra por lo menos 

40,000 pesos. 
De las ordenes religiosas, solo los dominicos 

eran propietarios de tres ingenios, dos en el valle 
de las Mesas, el otro en el Corregimiento de 
Escuintepeque. Los dos del valle de las Mesas eran 
sin duda los mas importantes, sobre todo el 
localizado en las cercanias de San Juan Amatilan, 

nombrado Nuestra Senora de la Encarnacion, pero 

mas conocido con el sobrenombre de 
"Anis" (149). El ingenio se encontraba equipado 
con sus respectivas "casas" de molienda, de calde 

ras y de "purgar". En la primera se localizaban las 
prensas donde se exprim'ia el jugo de la cana; en la 

segunda se iniciaba el proceso del Ifquido con el 
fin de lograr su cristalizacion en forma de azucar, 
lugar equipado con siete calderas, ocho hornallas y 
un tacho, ciclo que culminaba en la casa de 

"purgar", es decir con la purification definitiva del 
producto (150). 

Todo ese proceso de trabajo lo realizaban veinte 
esclavos negros, bajo la supervision de capataces, 
entre ellos un "maestro" de azucar, que tambien 

era esclavo. Se trataba de uno de los ingenios mas 

importantes, y no cabe la menor duda de que 
trabajaba mas gente. sobre todo indigenas. En el 

momento de la visita del ingenio no se encontro 

ninguno en las calderas, hornallas, etc., porque la 

visita se realizaba precisamente para ver si no se 

estaban quebrantando las leyes espanol as que 
prohibian su ocupacion en tales tareas La fuerza 
laboral permanente del ingenio la componian 119 
esclavos, 79 mulatos y mestizos "libres" y los 
consiguientes indios "meseros". Pero los domini 

cos de San Juan Amatitlan tenian tambien una 
labor de seis caballerfas, donde sembraban 150 
fanegas de trigo al ano, lo cual les daba derecho a 
recibir 97 indigenas semanalmente en calidad de 
repartimiento. Ademas, es probable que se usara la 

modalidad de comprar cana a pequenos y media 

nos productores de los alrededores, ml y como se 

acostumbraba en el ingenio de San Gerdnimo en la 
Baja Verapaz, que tambien era propiedad domini 
ca. 

El otro gran ingenio dominico se localizaba a 
cuatro leguas de San Miguel Petapa, y se denomi 
naba Nuestra Senora del Rosario. La implementa 
tion tecnica era similar al del anterior, con la 
particularidad de que se dedicaba exclusivamente a 
la economia del azucar (151). Contaba con un 

mayordomo espanol y 106 esclavos, mas cinco 
esclavos que en ese momento se encontraban 

"huidos". El "maestro" de azucar era un esclavo 

negro, el ingenio disponfa ademas de 57 mulatos 
"libres" y 28 indigenas que recibia de repartimien 
to (152). 

El de la Santfsima Trinidad, propiedad de la 
orden de los jesuitas, era otro de los grandes 

ingenios del Valle Central. Localizado en las 
cercamas de San Juan Amatitlan, como los ante 

riores contaba con sus respectivas "casas" de 

molienda, de calderas, etc., con un neyro esclavo 
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que fungia como "maestro" de azucar. Su fuerza 

laboral permanente eian 108 esclavos, 29 mulatos 
"libres" v los consiguientes indios "meseros". Los 

jesuitas eran tambien propietarios de una labor de 
trigo de 14-l/2. caballerfas, localizada a dos leguas 
de San Juan Amatitlan, donde sembraban 220 fane 
gas de trigo para lo que recibfan 220 indfgenas de 
repartimiento. En algunas oportunidades ?por 

ejemplo con las propiedades del convento de San 

Agustfn en el valle de Canales? (153) se especifica 
claramente que el ingenio y la labor de trigo se 
encontraban practicamente unidas. Para el caso de 

los jesuitas ?y otros propietarios? no sabemos si 

se daba tal unidad, pero de todos modos las 
propiedades jesuitas se encontraban lo suficiente 
mente cercanas, como para poder utilizar el 

indfgena recibido en repartimiento para la labor de 
trigo en el ingenio azucarero. Asi lo reconocieron 
casi todos los propietarios del Valle Central, 
aunque con el pretexto de que utilizaban a los 

indigenas solo en trabajos de corte, desyerbe y 
transporte de la cana, y no en su fase de 

procesamiento en calderas, hornallas, etc. (154). 

La otra unidad economica que la documenta 

tion senala como ingenio, era el perteneciente a ia 
familia Arrivillaga. Al menos hacia 1680, se trataba 
del mas importante de todos, el que Fuentes y 
Guzman probablemente tuvo en mente cuando se 

refirio a que un ingenio podia costar hasta 
600,000 pesos (155). Se nombraba Nuestra Senora 
de Guadalupe y se localizaba. como los demas 

grandes ingenios del Valle Central, en el de las 
Mesas. La casa de molienda se componfa de dos 

prensas, la de calderas con ocho y dos tachos, 

ademas de nueve hornallas. Fue el unico ingenio 
donde se mencionan dos "maesuos" de azu 

car (156). La fuerza laboral permanente la forma 
ban 121 esclavos, donde se incluian "...67 negras y 

mulatas con sus crias chicas y grandes todas 
esclavas" (157); ademas, se contaba con 43 mula 
tos "libres" y los respectivos "indios meseros". Los 

Arrivillaga eran, a la vez, uno de los grandes 

cultivadores de trigo del Valle Central, sembraban 
250 fanegas al ano, para lo cual recibian semanal 

mente 92 indigenas de repartimiento (158). Esta 
familia ofrece un buen ejemplo, de la forma como 
evoluciono la unidad economica espanola hasta 

vincular actividades como el trigo, la cana de 
azucar, ganaderfa, etc. El total de propiedades se 

componia de mas de 50 caballerfas, producto de 
16 labores que se habian "...unido e incorporado 

muchas de ellas" (159), ubicadas principalmente 
en los valles de las Mesas y Canales, dos valles casi 

indivisibles en sus condiciones ecologicas, lo cual 

permitio tal combination de actividades a sus 

propietarios. 
En el Corregimiento de Escuintepeque se locali 

zaban otros dos ingenios pertenecientes a ordenes 

religiosas, aunque no de la importancia de los 
anteriores. Uno, llamado La Vega , pertenecia a la 
orden de la Merced y contaba con una prensa, 
cuatro calderas y las respectivas hornallas. La 

fuerza de trabajo se componia de 84 esclavos y 21 

indigenas que recibia de repartimiento, seis de! 

lejano pueblo de Jumay, el resto de Guazacapan. 
El otro pertenecia al convento dominico de la 

provincia de San Vicente de Chiapa y Guatemala. 
Al parecer, contaba con dos prensas, las calderas 

eran seis con las respectivas hornallas. Su fuerza de 

trabajo la formaban 30 esclavos, un mulato "libre" 

y 21 indigenas que recibia como repartimiento del 

pueblo de Alotenango (160). 
Se deben tambien mencionar las otras unidades 

economicas que, por no contar con el mismo grado 

de implementation tecnica y de mano de obra que 
las anteriores. pueden considerarse como ingenios 

medianos. 

El de Pedro de Arochiqui se localizaba en Cerro 

Redondo, a cuatro leguas de San Miguel Petapa. La 
unidad es descrita como "hacienda de trapiche 
para hacer azucar" (161), pero se trataba sin lugar 
a dudas de un ingenio mediano, equipado con 

prensas, cuatro calderas y las respectivas hornallas. 

A no ser el cultivo de bienes alimenticios como 

mai'z, frijol, etc. ?actividad que colateralmente 

realizaban casi todas las propiedades del valle?, 

Arochiqui se dedicaba exclusivamente a la activi 
dad azucarera. La propiedad se componia de 17 
caballerias y la fuerza de trabajo de 45 indigenas 
que recibia como repartimiento; ademas de 14 
esclavos, dos mulatos "libres" y 18 indigenas 

meseros": "...avecindados con mujeres y familias 

en dicho trapiche" (162), en otras palabras, 
poblacion indigena que la unidad economica habia 
adscrito a ella por medio del peonaje y otras 
formas de dependencia feudal. 

Otra unidad que puede considerarse como 

ingenio mediano, pertenecia a la orden de San 

Agustin y se localizaba en el valle de Canales, su 
nombre: San Nicolas. El ingenio se componia de 
prensas, tres calderas y sus respectivas hornallas, 

ademas de un tacho. Al contrario de Arochiqui, los 

agustinos se dedicaban tambien al cultivo del trigo, 
en una propiedad de cinco cabal lerias y recibian 
19 indigenas de repartimiento, de los pueblos de 
San Juan Amatitlan y Santa Ines Petapa; contaban 
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ademas con 28 esclavos y 17 mulatos "libres" 
(163). 

En el Corregimiento de Escuintepeque se en 
contraba otro ingenio mediano, propiedad del cura 
Francisco Alvarez de Vega y nombrado San 
Francisco de Padua. La unidad se componia de 
una prensa, cinco calderas y cinco hornallas. 

Aparentemente la fuerza laboral la formaban solo 
25 esclavos, pero sin duda contaba tambien con 

indigenas "meseros", modalidad bastante caracte 

ristica para esta zona de baja densidad a traves del 

repartimiento, a no tratarse de hombres poderosos 
como el citado caso del capitan Sebastian de 
Aguilar (164). 

Es de interes mencionar el caso de los herederos 
de Jose del Castillo, ya que la familia contaba, 
ademas de una labor de trigo, con dos ingenios 
medianos. Los ingenios se localizaban en el valle de 

Guatemala; uno, nombrado San Jose, en la vecin 

dad del valle de Sacatepequez y se componia de 

prensas, cuatro calderas, hornallas y un tacho. La 

fuerza de trabajo la formaban 19 indigenas que 
recibia como repartimiento del pueblo de San 
Juan Sacatepequez, nueve esclavos negros y 14 
"...indios avencidados en el que Servian de su 

voluntad por salario y llaman meseros" (165), 
pero, en realidad, fuerza labora dependiente en las 

mismas conaiciones que en el senalado ingenio de 

Arochiqui y otros. El otro ingenio de los Castillo, 
con el nombre de Santa Ana, se encontraba mas 
hacia el sur, en las cercanfas de Alotenango. 

Contaba con una implementation tecnica similar al 
del anterior, pero se menciona ademas un "maes 

tro" de azucar. La fuerza laboral la componian 26 

indigenas que recibia como repartimiento, 16 del 
pueblo de Alotenango y 10 de San Miguel Milpa 
Duenas; contaba tambien con 10 esclavos, dos mu 

latos "libres" y siete mozos "meseros" (166). A 
estos dos ingenios se debe agregar la labor de trigo 
de Magdalena de Aguilar y de la Cueva, segun la 
documentation consultada, viuda del capitan Jose 
del Castillo (167). La labor, con nueve caballerias 
de tierra, se encontraba en el valle de Sacatepequez 
y se llegaban a sembrar 57 f anegas de trigo al ano. 
Su fuerza laboral-se componia de 60 indigenas de 

repartimiento e indigenas "meseros". 

La familia de los Castillo, como los siguientes 
casos que mencionaremos para finalizar esta des 

cription de los ingenios del Valle Central (168), 
constituyen claros ejemplos de economias que 
combinaban las actividades del trigo, azucar y 
ganaderfa. 

La unica propiedad azucarera situada hacia el 

occidente -en el Valle de Jilotepeque? era el 

ingenio de Luis Catalan de la Roca, nombrado 

Santa Ines Pancaco. Se componia de una prensa, 
cuatro calderas y las respectivas hornallas, eon un 

"maestro" de azucar que supervisaba el proceso de 

trabajo. Luis Catalan de la Roca era tambien 

propietario de una labor de trigo de diez cabal le 

rias, a una legua de San Juan Sacatepequez, donde 

llegaba a sembrar hasta 100 fanegas al ano, para lo 

que recibia 26 indigenas de repartimiento. Ade 

mas, contaba con diez mulatos "libres" y 14 

"...indios ladinos avecindados y que sirven por 
salario...", dos de los cuales eran originarios del 

lejano pueblo de Santa Ines Petapa (169). Relativa 
mente cercano al ingenio, a Luis de la Roca 

tambien se le facilitaba la utilization del indigena 
asignado para la labor de trigo en la economfa del 

azucar: "...y cuando acaban de trabajar en dicha 

labor los ocupa en el desyerbo de la caha de un 

trapiche que tiene en el valle de Jilotepe 

que" (170). Sin embargo, como luego veremos, a 

los indigenas tambien se les utilizaba en el proce 
samiento de la cana. 

Otro ejemplo de combination de actividades 

economicas, incluyendo la ganadera, es el de 
Matias de Palencia, "...tercero de habito descubier 

to de la orden de San Francisco". Segun sus 

propias declaraciones, Matias de Palencia poseia, 
"en terminos del valle de las Vacas", un trapiche 
de "hacer azucar", una labor de "pan sembrar" y 

un sitio de estancia (171). Se hace tambien alusion 
a un titulo de seis cabal lerias; pero resulta dificil 

precisar si el titulo se referia a una propiedad 
extra, a las tres antes mencionadas, o solo a la 

labor de trigo. Lo ultimo puede ser lo mas 

probable, pues Matias de Palencia sembraba -uni 
co dato que obtuvimos en este sentido para todo el 

Valle Central? veinte suertes de cafia, es decir, una 

superficie de cinco caballerias (172). Segun un 

autor, Matfasde Palencia llego a ser propietario de 
mas de cien caballerias de tierras (173), dato que 
nosotros no pudimos verificar. El trapiche se 

nombraba San Jose y se componia de una prensa 
de mano, dos calderas y dos hornallas. En la labor 
de trigo sembraba 14 fanegas, para las que recibfa 
15 indigenas en calidad de repartimiento del 

pueblo de Santiago Mataquescuintla, a siete leguas 
de distancia de la labor. Ademas, contaba con tres 

esclavos, 14 mulatos "libres" y ocho indigenas 
"asalariados de diferentes pueblos" (174). 
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Como lo advertimos, datos que informen sobre 
niveles de production de azucar, o sobre superficie 
cultivada con carlaverales, no disponemos por el 
momento. Para otros lugares, como Bahia en el 

Brasil o Morelos en Mexico, se ha logrado conocer 
la productividad anual por medio del numero de 
animales de tiro: cuatro animales de tiro para 
producir una tonelada, o a traves de la mano de 
obra esclava: un esclavo negro por media tonelada 

de azucar el ano (175). 
Los grandes ingenios de Guatemala no se 

diferenciaban en mucho de las unidades azucareras 
de Mexico o del Brasil. En el Valle Central los 

ingenios tambien trabajaban con prensas de tres 
cilhdros, "del duro roble cortados" y "coronados 

de metal" (176) con claderas, tachos, etc., asi' 

tambien con compartimientos de techos corredizos 

que permitian utilizar el calor solar o evitar las 
lluvias al azucar almacenada, tal y como lo 

describieron Rafael Land War en su Rusticatio y el 
Arzobispo Cortes y Larraz en su Visita de 
1770(177). Aunque en numeros globales no se 

puede comparar el Valle Central de Guatemala con 
el Brasil o con Mexico, en relacion a la mano 
de obra esclava utilizada (178), si lo podemos hacer 
a nivel de grandes ingenios, cuyo promedio en 
Bahia y Morelos lo erar aproximadamente 100 
esclavos. Como vimos, en el Valle Central por lo 
menos seis ingenios contaban con igual cantidad, 
aparte de la mano de obra indigena de repartimien 
to y la dependjente en la forma de mulatos "libres" 
e "indios meseros", que a veces llegaba al centenar. 

La comparacion entre Bahia, Morelos y el Valle 
Central solo es de orden proportional, y nos debe 
servir para comprender mejor el caso guatemalte 
co. Bahia producia fundamentalmente para el 
mercado externo y contaba a principios del siglo 
XVIII con 146 grandes y medianos ingenios; 
Morelos, como el Valle Central de Guatemala, 
destinaba su production principalmente al merca 
do local, pero en el primer caso el area de consumo 
del producto era mucho mas grande y de igual 
manera su numero de ingenios, 43 para los anos de 

1700 (179). 
Pero, de todos modos, la information que 

disponemos sigue siendo insuficiente para sacar 
conclusiones mas concretas sobre niveles de pro 

ductividad de los ingenios del Valle Central. Solo 
sabemos que hacia 1700 la ciudad de Santiago 
consumia anualmente cerca de 18,000 arrobas, 

segun Fuentes y Guzman, producto de ocho o 
nueve ingenios, es decir, 2,000 arrobas por inge 
nio (180), que constituia ia cantidad producida 

por un ingenio de Morelos en los mismos 
anos (181). De los grandes ingenios de Guatemala, 
el de los Arrivillaga y el de San Geronimo eran sin 
duda los que mas se asemejaban a la gran unidad 
azucarera del Brasii o Mexico. El de San Geroni 
mo, con cerca de 700 esclavos, fue por ejemplo 
considerado por Cortes y Larraz como una de las 
mejores empresas economicas de Centroamerica: 
"Concibo ser la hacienda mas preciosa del Reino... 
en la misma hay esclavos que trabajan con perfec 
tion todo genero de oficios necesarios, como 
albanileria, carpinteria y fundicion de metales para 
calderas y cuanto ocurra. Aunque se me dijo habia 
mil personas, no puedo separarme de que son 
mucho mas, porque aparece como un pueblo 
crecido y de sobrados habitantes" (182). Por ese 
tiempo, el ingenio de San Geronimo producia 
cerca de 7,200 arrobas de azucar por aPio (183). 

4. FORMAS DE EXPLOTACION 

Conforme la actividad economica del invasor 
espanol paso del simple pillaje a formas mas 
avanzadas y regulares en la extraction de exceden 
tes, la tierra y la mano de obra fueron cumpliendo 
funciones mas complejas que serian con el tiempo 
las caracter isticas de la epoca colonial. La primera 
cobro su expresion mas acabada en la hacienda, 
fuera esta triguera, azucarera, ganadera, etc.; la 

segunda en el repartimiento indigena, el trabajo 
negro esclavo y otras formas laborales dependien 
tes, como el peonaje. Como lo destacabamos, el 
acceso a la tierra indigena se logro a traves de la 
usurpation, donaciones hechas por el Ayuntamien 
to y mercedes reales, hasta llegar al ano de 1591 en 
que se institutionalize su usurpation por medio 
del sistema de composition con el rey. 

La evolucion en las formas de tenencia de la 
tierra y utilization de la mano de obra signified un 
paso determinante en la consolidacion de la 
soeiedad colonial guatemalteca, con sus respectivas 
estructuras de poder, clases sociales, etc. Por otra 

parte, el proceso de usurpation y concentration de 
tierras fue inseparable del que dio lugar a la 
implantation de las principales formas de explota 
cion colonial, aspeeto al que nos referiremos ahora 
para concluir este trabajo. 

4.1. El Repartimiento Indigena 

De todo el Reyno de Guatemala, el Valle 
Central era una de las zonas mas densamente 
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pobladas por indigenas. Un informe de 1651 
menciona 80 pueblos en la region central de 
Guatemala, "...pertenecientes asi a Vuestra Mages 
tad como a encomenderos particulares..." (184). A 

finales del mismo siglo Fuentes y Guzman hace 
referencia a 77 pueblos con cerca de 70,000 
indigenas (185). Aunque en el siglo siguiente 
desaparecieron algunos pueblos (186), la poblacion 
indigena del Valle Central aumento en su totali 
dad. En 1737 se habia por ejemplo de 72 
pueblos (187), pero el padron de 1778 le asigna a 
las Alcaldias Mayores de Chimaltenango y Sacate 
pequez-Amatitanes (territorios que anteriormente 
comprendian el Corregimiento del Valle de Guate 
mala) la cantidad de 83,000 indigenas, es decir, un 
poco mas de la decima parte de la poblacion total 
del Reyno de Guatemala (188). 

En comparacion con otros lugares como Costa 

Rica y los obrajes anileros de El Salvador, que 
enfrentaron serios problemas con el abastecimien 

to de mano de obra, los hacendados del Valle 
Central dispusieron en esta forma de relativa 
abundante poblacion indigena que pusieron a su 
servicio a traves del sistema de repartimiento, cuyo 
funcionamiento describio ya Tomas Gage a princi 
pios del siglo XVII: "...por esto se mando que se 
distribuyese un cierto numero de trabajadores 
entre los espanoles segun la cantidad de sus 
haciendas y empleos; tanto para la cultura de sus 

tierras como para conducir sus mulas y ayudarles 
en lo que cada uno pudiese tener necesidad en sus 
ocupaciones" (189). Con el fin de evitar arbitrarie 
dades, la aplicacion del repartimiento estaba sujeto 
a determinadas regulaciones: cada pueblo debia 
ceder solo a cuarta parte de su poblacion tributaria, 

y esto en forma rotativa, para que el indfgena tuviera 

el tiempo necesario que debia dedicarle a su propia 
economfa Cada indigena debia recibir un real por 
dia, incluyendo el dia de ida y vuelta del pueblo a 
la hacienda; ademas, los hacendados debian de 
proporcionar los instrumentos de trabajo y no se 
les deb fa de ocupar en trabajos que a todas luces 
provocaban su exterminio: en ingenios o trapiches 
de azucar, obrajes de anil, etc. (190). Pero, por lo 
regular, estas estipulaciones no se cumplfan, asi lo 

destaco Gage hacia 1600 y, como luego veremos, 
la situation no cambio durante el resto de la 

colonia. 

El acceso que tenia el hacendado a la manode 
obra indfgena depend ia sobre todo de su poder 
economico. Hacendados como los Arrivillaga o la 

orden de los dominicos tenian derecho a una cuota 
mas alta de repartimiento que, por ejemplo, un 

Francisco de Fuentes y Guzman (191). Para el 
hacendado la disposition sobre la mano de obra 
indigena era algo esencial, ya que la productividad 
de la unidad economica descansaba en ultima 
instancia en el numero de jornaleros que se tuviera. 

Segun parece, a finales del siglo XVII las haciendas 
del Valle pudieron haber aumentado su produc 
tion, ya que el mercado de la ciudad de Santiago 
no se encontraba saturado; por ejemplo, tenia que 
traerse trigo de lugares lejanos del altiplano occi 
dental; ademas, fueron anos en que la economia 
azucarera vivia alguna expansion. Pero, segun 
declaraciones de la epoca, las haciendas no pod Ian 
elevar su productividad debido a la falta de 
suficiente mano de obra "...y que lo que mas que 
ha llegado a sembrar ha sido la cantidad de 40 
fanegas de trigo a costa de mucho trabajo por la 
falta tan grande que tiene de gente, pues para 
beneficiar la dicha labor se vale de indios realeros y 
que aunque pudieran sembrar mas no lo hace por 
las razones que Neva dichas" (192). 

Resultado inmediato de la conquista o de anos 
posteriores, la hacienda colonial fue sobre todo 
fruto de la violencia, no de una evolucion natural 
que le hubiera permitido estructurar en forma 
paulatina sus elementos mas importantes, como 

fue principalmente el caso de la mano de obra. La 
dotation de la base laboral de la hacienda constitu 
yo por ello un problema que no se resolvio en la 
misma forma y tiempo en las distintas partes de la 
Centroamerica colonial. En realidad, para todos los 
sectores dominantes se trato de un problema de 
dificil solution, aun para aquellos de regiones con 
relativa densidad demografica -como en el caso 

del Valle Central-, ya que el indigena se resistio 
siempre al trabajo semiesclavo de la economia 
dominante. Por otra parte, mientras el indigena 

dispusiera en alguna medida de tierras propias, 
como sucedio en las primeras etapas de la coloniza 

tion espanola, busco sobrevivir sobre la basedesu 
propia economia, aun a costa de un alto indice de 
miseria. Otra forma a que recurrio para evadir el 

duro trabajo de la hacienda espanola, fue la fuga 
hacia aquellos lugares aun fuera del poder colo 
nial (193). Su tenaz resistencia a la explotacion 
colonial dio lugar en el grupo dominante a las 
quejas constantes de que era "haragan", "ocioso", 

etc., pretextos todos para mover a la corona a 

institucionalizar mecanismos juridicos compulsivos 
que aseguraran la dotation de fuerza laboral para 
la economia dominante, como fue el caso del 
repartimiento. 
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El primer paso para asegurarse la obtencion 
continua de mano de obra, era establecer la 
hacienda en las cercanias de los poblados indige 
nas. A esto siempre se opusieron los indfgenas, 
pues la presencia de la hacienda significaba no solo 
la amenaza del repartimiento, sino la perdida de 
tierras y destruction de sus cultivos por la ga 
naderfa espanola, etc. (194). Ya establecida la 
hacienda, los propietarios se valian de distintas 

argucias para llenar los deficits de mano de 
obra (195). Se daba el caso, por ejemplo, de que 
los hacendados se alquilaran unos a otros los 

indigenas de repartimiento; o bien, que las propie 
dades se vendieran con el derecho a utilizar la 
mano de obra indigena, como lo senalaba una real 
cedula de 1667: "...las cuales los duenos de ellas 
no las puedan vender con la propiedad ni servi 
dumbre de los indios..." (196). Una manera de 

agenciarse mano de obra adicional, era la compra 

de nuevas tierras que, como dijimos, le daban al 
hacendado derecho a ampliar su cuota de reparti 
miento. En realidad, hacia 1670 muchas labores de 

trigo se mantenian sin cultivo y solo eran utiliza 
das para aumentar el contingente de mano de 
obra (197). 

Por ese tiempo se repartian a los hacendados 
del Valle semanalmente cerca de 9,000 indige 
nas (198). Al igual que a principios del siglo XVII, 
los lugares mas afectados por el repartimiento eran 

las comunidades de los valles de Sacatepequez, 
Mixco, Canales y las Mesas; pero tambien lo eran 
comunidades mas apartadas del perimetro del 
Valle Central. Segun la ley, los labradores solo 
tenian derecho a repartimiento en el contorno de 
dos leguas de la propiedad, pero esta ordenanza, 
como las demas, no se cumplia con rigor (199). 
Matias de Palencia, por ejemplo, tenia sus propie 
dades en el valle de las Vacas; sin embargo, recibia 

indigenas en repartimiento del pueblo de Mata 
quescuintla, a siete leguas de distancia (200). Los 
indigenas de San Juan Sacatepequez tambien se 
resistian al trabajo en la labor de trigo de Luis de 
Galvez, "...por la distancia tan grande que hay de 

este pueblo a ella que es en el valle de Mix 
co..." (201). 

La anterior era solo una de las tantas arbitrarie 

dades que hacian del repartimiento un sistema de 

trabajo odioso para el indigena. Como lo senala 

mos, los hacendados tenian que proporcionar los 

instrumentos de trabajo, pero con esto no se 

cumplia (202). El repartimiento debia de ser 
tambien rotativo: "...que cada cuarta semana le 

venga a caber a cada indio su repartimiento y 

servicio porque asi sera mas tolerable el trabajo y 
tendran lugar para sus milpas, sementerasy demas 

ejercicios en que se ocupan..." (203). La violation 
de esta regla (204) socavaba directamente la capa 
cidad economica de las comunidades y las hacia 
mas vulnerables al expansionismo de la hacienda, 
avida de tierras, pero sobre todo en poner bajo su 
control ?a traves del peonaje por ejemplo? a la 
poblacion campesina indigena. Fraudes se daban 
especialmente a la hora de pagar el jornal. El 

indigena debia recibir un real por dia, pero se 
acostumbraba pagar por tareas, imponiendo tales 
que con mucho se sacaban dos o tres por semana: 

"...tambien sienten ir a la labor de Don Francisco 

Fuentes y Guzman, porque les dan tareas muy 
grandes de unos mecates de muchas brazadas que 
los indios no pueden acabarla y escasamente hacen 

dos o tres mecates en una semana y por este 

trabajo les dan a los indios dos o tres reales al fin 
de ella..." (205). La ley estipulaba que al indigena 
debia pagarsele el dia de ida y vuelta del pueblo a 
la hacienda, pero con esto tampoco se cum 

plia (206). 
A la sobreexplotacion se agregaban las dif idles 

condiciones de trabajo, sobre todo en el caso de la 
economia azucarera. En una oportunidad, en el 

ingenio dominico de "Anis" ?en San Juan Amati 

tlan?, un accidente de trabajo le costo la vida a un 

indigena, y por la perdida de su companero la 
viuda recibio de la orden religiosa, "...doce pesos 
en reales y ocho varas de naguas..." (207). Peligro 
so era el trabajo en el procesamiento de la cana, 

especialmente el realizado por las noches en la 
"casa" de prensas, donde un pequeno descuido 

podia costar la vida, tal y como lo menciona 
Rafael Landivar en su Rusticatio: "La incansable 

mocedad entre tanto coloca bajo la pesada prensa 

por ambos lados las avenas acarreadas y se con 

sagra vigilante noche y dia a la faena. Este 

introduce doradas canas por las estrechas abertu 

ras; ocupase aauel en llenar nuevamente los pasos 
con las prensadas y en exprimir completamente 

por la presion las canas molidas, hasta que los 

infatigables molinos devuelven chupados los trozos 
y, agotado el licor, haya preparado los despojos 
para la hoguera. El sacarino rio destila en el area 

debaio colocaba y ondea alrededor en espumosas 

linfas. Cuay de aquel, empero, a quien la maquina 
mordio los dedos; pues a los dedos se sigue la 
mano, se siguen los brazos y, finalmente, los 

brazos arrastran el cuerpo todo... Ah, cuantas 

veces, traspasado de dolor, me he condolido de la 
negra suerte del que vio sus miembros despedaza 



94 ANUARIO DE ESTUDIOS CENTROAMERICANOS 

dos por aleve desgracia" (208). 
Por ello, estaba prohibido por la corona utilizar 

indfgenas en esa clase de trabajos. Sin embargo, con 
las ordenes religiosas a la cabeza, que eran las mas 

grandes Propietarias de ingenios, estas prohibicio 
nes nunca se cumplieron. Tratando de justificar la 

transgresion de la ley, los dominicos aseguraban 
que el indigena realizaba voluntariamente tales 
trabajos: "...si en algunas ocasiones gustan de 

of icio emplearse algun rato de la noche, en hechar 
cana que es ocupacion que la toman mas por 

divertimiento que por trabajo..." (209). Pero esto 
era una mentira descarada, pues al indigena le 
sobraban motivos para adversar tales ocupaciones, 

que ademas de ma I pa gad as eran peligrosas, bajo la 

supervision de crueles capataces. Para empezar, en 

todas las haciendas habia una picota donde se 
azotaba a los indigenas, "...que los mayordomos 
los maltratan y azotan mucho amarrados en la 

picota...", queja lanzada en este caso contra 

dominicos y jesuitas (210). Este tipo de quejas 
eran frecuentes, dirigidas en general contra todo el 
sistema de trabajo predominante en las haciendas 
del Valle: "...se quejan de que en dichos ingenios 
les ponen a trabajar en la casa de molienda, en las 
calderas y en los hornos y que les hacen trabajar 
hasta de noche, que esto les obliga a mucho 
sentimiento a huirse e ir de mala gana..." (211). 

4.2. El Esclavo Negro 

Las condiciones senaladas hacian de la hacienda 
un lugar aborrecible para el indigena, y siempre 
que pudo trato de evitarla. Por ello, el repartimien 
to por si solo no podia resolver las necesidades 
laborales del Valle Central, sobre todo de la 
economia azucarera, donde leyes prohibitivas difi 
cultaban disponer del indigena a total anto 

jo (212). Ademas, el acceso a la mano de obra 
indigena se vio muchas veces obstaculizado por el 
simple hecho de su no disponibilidad. A finales del 
siglo XVI y primera parte del XVII, la soeiedad 
colonial vivio en ese sentido momentos contradic 
torios; por una parte crecimiento de la economia 
espanola, por la otra, disminucion general de la 
poblacion indigena debido al choque de la con 

quista, sobreexplotacion y contagio de enferme 
dades traidas por los espanoles, fenomenos que 
afectaron tambien a la provincia de Guatema 
la (213). El problema se soluciono parcialmente 
recurriendo a la mano de obra negra esclava, por 
ese tiempo aun relativamente barata. Solo para la 
parte del Valle Central, Gage menciona 600 

esclavos, ademas de cerca de 300 escapados debido 
al mal trato ?negros cimarrones? (214), que 
encontraron en la escabrosa geografia de las 

inmediaciones del Golfo Dulce un refugio relativa 
mente seguro (215). Negros cimarrones se mencio 
nan tambien para la costa del Pacifico, en el 

Corregimiento de Escuintepeque, donde a la fecha 
se practicaba con alguna intensidad la economia 
del anil (216). El negro huido llego a representar 
un peligro para el Estado y se tuvieron que 
organizar "entradas" contra refugios cimarro 

nes (217). 
En la medida que se fue recuperando la 

poblacion aborigen, la economia criollo espanola 
pudo disponer cada vez mas del trabajo indigena; 
no obstante esto, el negro esclavo siguio conservan 

do su importancia como fuerza laboral, al menos 
para la mayor parte del siglo XVII, tal y como lo 
comprobamos al describir el funcionamiento de los 
ingenios del Valle Central. El trato al negro esclavo 

mejoro sin duda, sobre todo porque aumento su 
precio, y porque tambien se fue convirtiendo en 
mano de obra mas calificada, que ocupaba puestos 
de "maestros" de azucar, "capitanes" de corte de 

lena, de desyerbe, etc. Pero tambien siguio exis 
tiendo el esclavo comun y corriente, "la libica 
turba" de Rafael Land War (218), que como el 

indigena trabajaba de "sol a sol", y que era en 
buena parte responsable del peligroso y duro 
trabajo realizado en el ingenio azucarero. Que el 
mal trato al esclavo negro no desaparecio del todo, 
lo comprueban las declaraciones de los hacendados 

cuando se refieren a "negros huidos". 

4.3 El Peonaje 

Al igual que el resto de la America espanola, la 
economia del Valle Central conto tambien con el 
tiempo con otra modalidad de trabajo dependiente 
no menos importante: el peonaje. A pesar de las 
dificultades que conllevaba el repartimiento y el 
trabajo negro esclavo, la formation de contingen 
tes de mano de obra a traves del peonaje fue un 
proceso mucho mas lento y complejo, vinculado 
sobre todo al despojo de tierras de las comunida 
des indigenas que socavo paulatinamente su auto 

nomia economica e hizo a sus miembros depen 
dientes del trabajo en la hacienda. Igualmente 
importante en la formation del peonaje, fue el 
surgimiento de sectores de poblacion pobre mesti 
za, que sin contar con tierras propias ni con otros 

medios para la subsistencia, en una sociedad 
colonial golpeada por crisis ciclicas y estancamien 
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to economico (219), poco a poco se vieron obliga 
dos a entrar en relaciones de peonaje con la 
hacienda. En todo caso, se trato de procesos 

concomitantes; la hacienda colonial solo logro 
consolidarse como unidad economica en la medida 
que pudo adscribir a ella otras formas de mano de 
obra dependiente: indios "meseros", "realeros", 

"gananes", indios "alquilones", etc.; o bien: mula 

tos y mestizos "libres", es decir, el trabajador 
permanente que se menciona constantemente en la 

documentation que venimos trabajando. 

Sometido permanentemente a presiones econo 

micas, el endeudamiento fue por lo regular la via 
tipica que convirtio al pequeno productor en peon 
de hacienda. Debido a malas cosechas, falta de 
suficientes tierras, mortandades por las frecuentes 
pestes, etc., todo ello dificulto siempre al indigena 
poder cumplir con regularidad con sus obligaciones 
tributarias. Una posibilidad que podia ayudar a 
resolver la situation, era trabajando en la hacienda, 
donde el propietario concedia ademas adelantos 
para que aquel pudiera pagar el tributo: "...deci 

mos que muchos indios vecinos y tributarios de 
dicho nuestro Pueblo, asi mujeres como hombres 
muchachos y muchachas se han ido a diferentes 
pueblos, labranzas, estancias y otras partes a vivir, 

dejando sus casas... de que resulta que para pagar 

tributos que deben nos vemos en grandes trabajos 
por ser forzoso el enviarlos a buscar a unas y otras 

partes para cobrar de los susodichos lo que 
deben..." (220). 

La penuria economica fue sin duda determinan 

te en el establecimiento del peonaje, pero el 
hacendado se valio tambien de otros medios para 
acelerar el proceso de endeudamiento: reparti 
miento de mercancias que el indigena debia pagar 
despues, propagando intensivamente el alcoholis 

mo, o por medio del simple secuestro del indigena 
de su comunidad (221). Al principio la corona 
trato de evitar la propagation de tales tendencias, 
y se emitieron leyes al respecto. Pulperos, estancie 

ros y comerciantes, por ejemplo, no debian de 
concederle fiado a los indigenas para evitarle a 

estos, "...todo daho y extorsion" (222). A los 

indigenas tampoco se les debia prestar o cobrar 
sumas que excedieran de los dos pesos y medio, y 
los justicias de las comunidades trataron de valerse 
de dichas leyes para recuperar a los indigenas 
asentados en las haciendas, sin lograr la mayoria de 
las veces su objetivo (223). 

Entre peonaje y colonato hubo toda una 
relation de causa y efecto; resultado inmediatode 

la dinamica de clases de la sociedad colonial, la 
hacienda logro concentrar las mejores tierras; los 

indigenas por el contrario fueron relegados a las 
peores, o las perdieron totalmente. El hacendado 
pudo disponer asi de grandes extensiones de tierras 

que no necesitaba directamente para la actividad 
economica, pero si para conceder en usufructo a 

indigenas que, a cambio de ello, debian cumplir 
frente al propietario con determinadas obligacio 
nes. A finales del siglo XVIII, por ejemplo, existfa 
en Totonicapan una hacienda de ganado lanar, 
"...nombrada de Moscoso en la que de inmemorial 

tiempo a esta parte se han mantenido, y mantienen 
voluntariamente algunas familias de indios adscri 
tos que sirven el pastoreo y cuidado de estos 

ganados que pasan de 20,000 cabezas..." (224). A. 
los indigenas se les pagaba en "tabla y mano 

propia", con lo que mantenian a sus familias y 
pagaban el tributo. Cuando el jornal no alcanzaba 
para ello, el hacendado concedia adelantos o 

pagaba directamente el tributo a las autoridades 
reales; ademas, les daba tierras donde pudieran 
sembrar sus milpas: "...pues aun cuando no lo 

tienen pronto [el tributo], lo suple mi parte o su 

mayordomo o caporai, a mas de que si quisieren 
sembrar sus milpas u otras sementeras les da el 
referido mi parte sin interes alguno las tierras que 
necesitan para el efecto, con lo que no solo, no 
viven forzados sino gustosos..." (225). En otras 

palabras, indigenas colonos adscritos a la propie 
dad, una relacion que habia iniciado la simple 
necesidad economica, pero que el hacendado con 
fraudes y otras artimanas lograba perpetuar de 

generation en generation. 
Al final, el peonaje hecho raices profundas que 

sobrevivirian a la dominacion espanola. Como en 
el caso serial ado, en lugares se volvio costumbre 

que los hacendados pagaran directamente el tribu 
to. Esto acarreaba dificultades a las comunidades 

indigenas, pues el sistema colonial les tenia asigna 
das, segun el numero de habitantes, determinadas 

obligaciones ?tributos, erogaciones para la iglesia, 
etc.? que no podian cumplirse por la ausencia de 
muchos de sus miembros (226). En tales lugares, la 
tendencia general fue el desarraigo del indigena, 
entre otras causas, porque el hacendado se negaba 
a devolverlos a sus comunidades, "...a pretexto de 

que les estan debiendo cantidades considera 
bles..." (227). El enraizamiento y dimensiones del 

peonaje indigena se desprende de una real cedula 
de 1716, que ordenaba tambien empadronar a 

aquellos tributarios que se encontraran sirviendo 
en haciendas de eclesiasticos (228). 
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En aquellos territorios con economias intensi 

vas ?azucar, ganadena, anil, etc.? fue donde se 

impuso mas rapidamente el sistema de peonaje 
como una de las consecuencias del proceso de 
concentration de tierras. Asi sucedio no solo en el 
Valle Central con la economia azucarera, sino 

tambien en otras regiones: en partes de la Baja 
Verapaz (229), en las provincias anileras de El 
Salvador, etc. (230). En tales lugares el despojo de 
tierras estuvo acompanado con el desarraigo del 

indigena de sus comunidades y la formacion de 
sectores de poblacion mestiza, que constituirian 
una de las bases del sistema laboral de la colonia. 

El fenomeno del mestizaje y su funcion laboral 
se dio tambien en el ambito del Valle Central, 
aunque con otros ritmos que en El Salvador, por 
ejemplo. Nosotros hemos hecho referencia a traba 

jadores mestizos sobre todo para las ultimas 
decadas del siglo XVIII, pero es evidente que el 
fenomeno se incremento en el transcurso del siglo 

siguiente, principalmente en las partes del nord y 
sureste del Valle. Segun Garcia Pelaez, a finales del 

siglo XVIII San Miguel y Santa Ines Petapa 
contaban con 2,181 indigenas y 540 ladinos; 
Mixco con 984 indigenas y 81 ladinos; Santa 
Catalina Pinula 618 indigenas y 20 ladinos (231). 
En el transcurso del siglo XVIII, sobre todo para la 

segunda parte, estas cifras cambian considerable 

mente. Cortes y Larraz y Domingo Juarros aportan 

para la segunda mitad del siglo XVIII information 
mas concreta que nos permitira comparar con los 

datos de Garcia Pelaez. La Villa de la Conception 
?la actual Villa Nueva fundada con poblacion 
mestiza del antiguo San Miguel Petapa- (232) 
contaba con 601 personas y el pueblo de Petapa, 
compuesto solo de poblacion indigena, con 
577 (233); Mixco tenia 1,440 indigenas y 216 
ladinos (234). Santa Catalina Pinula contaba, hacia 
1800, con 851 indigenas, 567 ladinos y 82 
espanoles (235). 

Pero, por si sola, el monto de poblacion de 
dichos pueblos no constituye un indice confiable 
sobre la evolucion del mestizaje en la section este 
del Valle, ya que buena parte de la poblacion vivia 
dispersa en haciendas y asentamientos informales, 

conocidos como Valles y Pajuides, ladinos en el 

primer caso, indigenas en el segundo (236). 
El Valle de las Vacas puede ser un buen ejemplo 

sobre el incremento del mestizaje en el Valle 
Central. A finales del siglo XVII el lugar contaba, 
entre mestizos y espanoles, con cerca de 60 

personas y una corta poblacion de indigenas 
? indios "labor ios" segun Fuentes y Guz 

man? (237) ubicada en las cercanias del pueblo de 
la Hermita (238). En los tiempos de Cortes y 
Larraz, el pueblo de la Hermita habfa adquirido la 

categorfa de cabecera y tenia como anexos a los de 

Santa Catalina Pinula y Chinautla. El pueblo 
contaba ademas con 1,607 personas y el "valle y el 
rio de las Vacas" con 1,207 (239). Incluyendo la 

poblacion de algunas haciendas, toda esta section 
del Valle Central tenia entonces 7,139 personas, 
"...todas mezcla y confusion de espanoles, indios y 

ladinos", que utilizaban el espanol como idioma 
dominante (240). Sin embargo, Cortes y Larraz 
estaba seguro que los habitantes del lugar sobrepa 
saban en mucho dicha cantidad, ya que no habia 
podido tener acceso a todas las haciendas donde, 
segun el, se encontraba asentada bastante pobla 

cion. 

Producto de la intensiva vida economica del 
Valle, la poblacion mestiza desempenaba a la fecha 
un papel importante como fuerza de trabajo, 
principalmente a traves de la forma del peonaje. 
Hacia 1680 el ingenio de "Anis" contaba con una 

poblacion permanente de aproximadamente 200 
personas, en tiempos de la Visita del Arzobispo la 
cantidad era de 239 personas, donde los esclavos 

negros ?119 en 1680? probablemente ya no tenia 
ia misma importancia numerica. El ingenio de los 

jesuitas, en las cercanias de San Juan Amatitlan, 
tenia 137 personas en 1680 ?de los cuales 108 
eran esclavos?, en 1770 eran 294 personas. Similar 
incremento se menciona para otras propieda 

des (241), 
Con mayor o menor intensidad, a la fecha la 

practica del peonaje se habia extendido probable 
mente a toda la provincia de Guatemala (242). 
Anteriormente nos referimos a los colonos de la 
hacienda de Moscoso, en Totonicapan; pero tam 

bien hay otros casos: en 1744, por ejemplo, se 

quejo un hacendado de Taxisco que se le habian 
fugado unos "mozos" mestizos, que no habian 

desquitado con su trabajo el dinero que se les 
habia adelantado (243). El cura F&ix de Aguilar 
copropietario de la Hacienda Hato Grande, hace 
mention en su libro de cuentas a 50 pesos 
invertidos en la compra de maiz, "... para la 

mantencion de la gente de trabajo", asimismo se 
refiere a 20 reales desembolsados para el pago del 
tributo de un indfgena asentado en la propie 
dad (244). 

Ademas, a la fecha parece que se encontraba 

en desarrollo otra forma laboral: trabajadores 
ambulantes. Como lo senalibamos, Cortes y 
Larraz hace alusion en su Visita a la existencia 
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de asentamrentos dispersos ?Valles y Pajuides?, 
caracterfsticos sobre todo para las zonas aisladas 

de la colonia, pero tambien presentes en el pen 
metro del Valle (245). La description del Arzo 
bispo guatemalteco no deja la menor duda de que 
estos lugares albergaban poblacion sumamente 
pobre -mestiza o indfgena?, la cual, segun el 

ciclo productivo de la hacienda, trabajaba en 
ellas. Es decir, una especie de antecedente colo 

nial del actual trabajador estacional, denomina 
dos "escoteros" por Cortes y Larraz: "... porque 

segun tiempos hay mas o menos numero de este 
genero de gente de servicio; hoy viven aquf y ma 
nana allf" (246). 

En otras palabras, la hacienda contaba ademas 

del repartimiento y del peonaje, con una nueva 
modalidad laboral: trabajadores ambulantes. El 
esclavo negro tambien seguia existiendo como 
fuerza laboral, pero parece que habia disrninuido 
en importancia. Un informe de 1740 se refiere a 
solo cien esclavos para todo el Valle Central, sin 
embargo, esta cifra es bastante dudosa (247). En 
realidad, en la forma como la trabajamos para la 
decada de 1670-1680, information sobre esclavos 
negros no tenemos para el siglo XVIII. 

5. Resumen 

Durante la colonia, el Valle Central constituyo 
la cabeza dirigente de una compleja red de 

regiones, cuya dinamica le dio vida y unidad al 
entonces Reyno de Guatemala. A grandes rasgos, 
este trabajo se planted como meta conocer etapas 

y condiciones que permitieron a la region central 
de Guatemala desempenar tal funcion; para lograr 
esto se tenia que incluir en el analisis al resto de 
provincias; asi se hizo, aunque con plena concien 

cia de que muchos aspectos quedaron oscuros, los 

cuales solo podran ser comprendidos cuando se 
cuente con un estudio historico detallado sobre la 
formation regional en Centroamerica. 

La funcion del Valle Central como region 
dirigente de todo un sistema economico y pol ftico 

obligo a profundizar en determinadas problema 
ticas, por otra parte, tambien debido a la ausencia 

de conocimientos historicos basicos, indispensables 
para avanzar en estudios interpretativos de este 

tipo. Este es el caso de la economia azucarera que, 

hasta donde sabemos, no ha sido todavia investiga 
da respecto del territorio guatemalteco. Con su 

analisis se persiguieron dos objetivos: primero, ser 
mas exactos en la caracterizacion economica del 

Valle Central y, segundo, dar primeros pasos en 

uno de los tantos e inexplorados campos de 
nuestra historia. El marco de este trabajo no 
permit ia extenderse mas en el tema; importante 
hubiera sido conocer el desarrollo de la economia 
azucarera desde sus initios hasta el final de la 
colonia: formas y niveles de production de los 
ingenios azucareros, modalidades de trabajo, cana 

ies de comercializacion, etc., buscando hacer com 

paracion con otras regiones azucareras, dentro o 

fuera de las fronteras del Reyno de Guatemala. 
En fealidad, solo se han hecho un par de 

incursiones en temas de suma trascendencia; asi, la 

economia campesina indigena practicamente no 
fue tratada; en relation con la expansion de la 
frontera agricola nada mas se senalaron un par de 

tendencias que se consideraron importantes; es 
necesario conocer con mas exactitud formas y 

etapas de como se da la ocupacion espanola del 
territorio y la especializacion de este en zonas 

ganaderas, trigueras o su utilizacion para eregir 
poblados indigenas que debian servir de lugares de 
reserva laboral, etc. Igualmente, hace falta investi 

gar con detalle los mecanismos que utilizo la elite 
criollo-espahola para extender su influencia econo 

mica sobre el resto de la colonia: acaparando 
tierras, monopolizando lineas de comercio, etc. 

Pero como lo advertimos al inicio, este trabajo es 
avance de una investigation mayor y como tal 
sujeto a la critica, por consiguiente, a futuras 
correcciones. 

6. NOTAS 

(1) Informe del Presidente de la Audiencia de Gua 
temala, Carlos de Urrutia, Guatemala, 3 de octubre de 

1818, AG I/AG Leg.498, Segun este informe, de la ciudad 

capital hacia el Golfo Dulce, en una distancia de cerca de 
40 leguas, solo se encontraban, "...tres pueblos pequenos 
e infelices, y algunas reuniones [caserfos] y ranchos suel 
tos...". Los pueblos a que se hace referencia eran Guala*n, 
Zacapa y el poblado indfgena de Chimalapa. Una buena 

descripci6n de la ruta hacia el Golfo Dulce, hecha por los 
anos de 1827, en: Haefkens, J.: 1969, p. 1 8 y siguientes. 

(2) "...tendra* este Reyno en la Serranfa y tempera 
mento del Golfo Dulce, mas seguro apoyo que en un ejer 
cito ordenado, si por este punto se intentare invadirlo". 
Del informe del Presidente Carlos de urrutia citado en la 
nota anterior. 

(3) Pinto, J.C.: 1982, pp. 13-14. 

(4) Molina, Jimenez, I.: 1986. Ver tamoie'n: Solor 

zano, J. C: 1984. 

(5) Ver: Peticiones de los comerciantes y ayunta 
mientos de Costa Rica para que se permita el comercio de 

esta provincia con la de Panama", prohibido por el Capitan 
General de Guatemala. Ano de 181 3, en: Acuna, V.H. / R. 
Herrera Blanco: 1980, p. 336 y siguientes. 
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(6) "...se han admitido otros ramos de cultivo, y 

exportaci6n, como el algod6n, y el cafe\ e*ste con semilla 
de Puerto Rico, y aquel de 5uchitepe*quez, que es la mejor 
del Reyno, habi^ndose logrado una, y otra". Informe del 
Presidente Antonio Gonzilez, Guatemala, 3 de enero de 

1804,AG//AG. Leg. 484. 

(7) Sobre esta problematical Sorsby, W. S.: 1972, 
pp. 145-153. Un informe de Real hacienda,.de 1818, sena 

la la cantidad de 300,000 pesos como costo anual del tras 
lado y radicacion de las familias espanolas en la costa 
atlSntica centroamericana: Real Tribunal de Cuentas, An 
tonio M. de Rivas. Guatemala, 9 de junio de 1818, 

AGI/AG, Leg. 498, Al respecto tambie*n informaci6n de 
tallada en: Rubio Sanchez. M.: 1975, Tomo II, p. 211 y 
siguientes. 

(8) La declaratoria de guerra entre Espana e Inglate 
rra de 1779 motivo la ocupaci6n inglesa de la Isla de 

Roatin, lo cual di6 lugar a las campanas militares de Ma 
tfas de Gctlvez con el fin de recuperar los territorios ocu 

Dados y expulsar a los ingleses de la regi6n Mosquitia. 
Ver: Garcia Pelaez, F. de P.: 1852,tomo III,pp. 106-141. 
Por esos mismos anos, como potencia colonizadora, Espa 
na se vi6 involucrada en los acontecimientos polfticos de 
la Isla de Santo Domingo que culminaron con la indepen 

dencia de la parte occidental de la isla, Haiti'. Ver: Hodai 

lle, J.: 1954. 

(9) En Acajutla, territorio salvadoreno, por ejemplo 
se reforz6 un proyecto de colonizaci6n con Indios Cari 

bes, "...que los ingleses abandonaron en la Isla de Roata*n 
el ano de 1797". Igual informaci6n existe para Nicaragua: 
"Otra nueva poblaci6n se ha formado en Matiare, entre 

Granada, y Leon de Nicaragua, con diferentes familias de 
los Negros franceses realistas de la Isla de Santo Domingo, 

que se remitieron a Trujillo en el ano de 1796 por la 

Capitan fa General de La Habana". Juan Bautista de Irisarri 
parece que fue una figura importante en el proyecto colo 

nizador salvadoreno: "Bajo tales princioiosse ha dado pro 
tecci6n a Don juan Bautista de Irisarri, vecino de esta 

Capital, que se propuso fundar, y ha fundado en efecto 
una nueva poblacion en el Puerto de Acajutla, o Sonsona 

te, donde no habfa mis que unas bodegas o almacenes, en 

un despoblado distante mis de cuatro leguas de aquella 
Villa...". Del mismo informe de la nota 6. Sobre la activi 

dad colonizadora de Irizarri ver tambie*n: Browning, J.: 

1986, p. 11. 

(10) Sorsby, W.S.,Op. cit. 

(11) "Afirman que es el mejor de todo el mundo, 
pero su produccion es mucho menos que antano. En vez 

de poseer en el cacao un importante rengl6n de exporta 

cion, ahora se importan considerables cantidades para el 

consumo interno, principalmente de Guayaquil". Haef 

kens, J., Op. cit, p. 253. 

(12) "En efecto en el ultimo registro despachado de 

aquel puerto (Acajutla] para los de Guayaquil, y el Callao 
de Lima... se encuentran 3189 libras de cacao del pai's, 
que es la primera extracci6n que se hace de dicha provin 

cia, en mis de siglo y medio...". Del mismo documento de 

la nota 6. 

(13) Pinto, j. C: 1986. 

(14) Juarros, D.: 1981, p. 374. 

(15) MacLeod, M.j.: 1982, p. 7. 

(16) Lutz, Ch.L.: 1982, p. 28. 

(17) Pinto, J.C.: 1983, p. 93 y siguientes. 

(18) "...y por tanto parece que la jurisdiccion de 

toda la tierra debe ser al presente totaimente de su Mages 
tad, y que las que lo ejercieron en lo civil, y criminal sean 

puestos por su mano o de su gobernador, y que esta juris 
dicci6n se reparta por provincias como pareciere come 

tie*ndola a las personas m?ls calificadas que hubieren en la 

tierra, los cuales hagan su residencia por la manera que se 
ordenare". Remesal, Fr. A. de: 1932, Tomo I., p. 77. 

(19) "Di6sele el hdbito de Santiago y se hizo co 
mentador de veras... y autorizada su persona con el hibito 
v con el tftulo de Gobernador y Capitan General (inme 
diato al Rey), de Guatemala y sus provincias...". Ab/cf., p. 
37. 

(20) La audiencia se fundo por real ce*dula de 13 
de septiembre de 1543, que Remesal cita parcialmente: 
"...a quien se da el nombre de Audiencia de los confines 
por haber de estar en los de Honduras, Nicaragua y Guate 

mala, Chiapa y Yucatan, Cozumel y todas las demSs Pro 
vincias e islas que habfa en la costa y paraje de las dichas 
provincias hasta la provincia de tierra firme llamada Casti 
lla de Oro inclusive...". Ibid., p. 293. 

(21) "...y que esta Audiencia tenga a su cargo la 
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las cuales no ha de haber Gobernadores...". Ibid., p. 278. 

Ver tambie*n: Chamberlain, R.S.: 1966, p. 214 y siguien 
tes. 

(22) Garcfa Pelaez, F. de P.: 1851, Tomo I., p. 173 
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tes. 

(23) Pinto, J.C.: 1980, p. 90. 

(24) Gage, T.: 1946, p. 180. 
(25) Carta del Licenciado Diego Garcfa de Palacio, 
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ros: los comerciantes, sobre todo los que se dedicaban a 

la recoleccion y exportacion del cacao, preferfan vivir en 

los pueblos indios para estimular y controlar la produc 
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Browning, D.: 1975, p. 78. Ver tambie'n: Pinto, J.C.: 
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(28) Ibid. 
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(30) Pinto, J.C.: 1982, p. 118. 
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(32) Informe del Intendente D.Jose Ortiz de la Pe 
fta, San Salvador, 18 de diciembre de 1787, AGI/AG, Leg. 
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(47) Pinto, j.C: 1982, p. 125. 

(48) Calderon Quijano, J.A.: 1942. 
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(179) Ibid., p. 552. 

(180) Fuentes y Guzmin se refiere a ocho ingenios del 
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de San Crist6bal Amatitlin y 6 en el de Magdalena...". 
Declaracidn de JosS Fernandez Parejo, labrador de San 

Juan AmatitlSn, 10 de octubre de 1769, AGI/AG, Leg. 
89, fol. 374. 
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