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Se ve ro Mar tí nez Pe láez es tu dia e in ter pre ta en es te li bro la

rea li dad co lo nial de Guate ma la, ba jo prin ci pios me to do ló gi cos

que, por pri me ra vez, se apli can al de sa rro llo his tó ri co de Cen tro

Amé ri ca. In ves ti ga, por tan to, los fe nó me nos bá si cos de la so cie- 

dad guate mal te ca de ese pe río do y es ta ble ce te sis e Hi pó te sis de

in du da ble va lor cien tí fi co.

La obra ana li za las re la cio nes de pro duc ción, el tra ba jo mis mo

de los in dios y de los la di nos me nes te ro sos, las pug nas en tre gru- 

pos do mi na dos y do mi nan tes. Es pa ño les, in dios, mes ti zos, son

va lo ra dos den tro del con tex to eco nó mi co, po lí ti co y cul tu ral de

su pro pia cla se.

El au tor no exal ta ni nie ga va lo res, ex pli ca rea li da des in con- 

tro ver ti bles. El crio llo en su exac ta di men sión so cial, es pre sen- 

ta do den tro de su pro ce so de una com pli ca da tra ma de pro ce sos.

Se ve ro Mar tí nez Pe láez, ca te drá ti co de la Uni ver si dad de San

Car los de Guate ma la, ha he cho es tu dios su pe rio res de his to ria en

su país, Mé xi co y Es pa ña.
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NO TA DEL AU TOR A LA CUAR TA
EDI CIÓN:

He mo di fi ca do unos ren glo nes de la pá gi na 619, (Ca- 

pí tu lo Oc ta vo, III), los cua les da ban lu gar a equí vo co en

re la ción con un asun to im por tan te: el ca rác ter feu dal de

la so cie dad co lo nial.

Fue ra de esa mí ni ma co rrec ción, el tex to es exac ta- 

men te el mis mo que el de las edi cio nes an te rio res.

SMP.
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PRÓ LO GO

En es te li bro se en sa ya ha cer His to ria de Guate ma la ba jo prin ci pios

me to do ló gi cos que se apli can por pri me ra vez al es tu dio de nues tro de sa rro- 

llo. Con vie ne por eso in di car los pro pó si tos del tra ba jo y avi sar al lec tor so- 

bre dos o tres pun tos im por tan tes.

La fi na li dad de es te en sa yo no es ren dir in for me de cier tos he chos ave ri- 

gua dos y de bi da men te com pro ba dos. El li bro apor ta cier ta men te al go a la

la bor acu mu la ti va de da tos his tó ri cos, pe ro su ver da de ro co me ti do es más

am bi cio so: in ten ta dar un pa so en la la bor in ter pre ta ti va de nues tro pa sa- 

do, y aun que li mi ta sus in da ga cio nes al cam po de la vi da co lo nial —co mo

lo anun cia el sub tí tu lo— la ta rea im pli ca ries gos y una gran res pon sa bi li- 

dad in te lec tual.

Se en tien de aquí por in ter pre ta ción his tó ri ca no aquel fan ta sear que a

tí tu lo de “his to ria fi lo só fi ca” nos ha bla del “es píri tu” de una épo ca, de su

“per fil cul tu ral”, de la “vo ca ción his tó ri ca de sus hom bres” y otras qui me- 

ras pa re ci das. Tam po co se to ma el com pro mi so de in ter pre tar co mo un sub- 

ter fu gio pa ra rehuir la in ves ti ga ción de lo con cre to y te jer in ge nio sas con je- 

tu ras dis fra za das de “cien cias so cia les”. La His to ria in ter pre ta ti va, rea li- 

za da ba jo las nor mas que aquí se adop tan, no da por he cha y sa bi da la

sín te sis del pe río do es tu dia do —por que en tre no so tros no exis ten to da vía

esas con den sacio nes de co no ci mien to his tó ri co— sino que la rea li za co mo

su la bor fun da men tal, y es en la ma ne ra de sin te ti zar don de se en cuen tra

el ca rác ter in ter pre ta ti vo que a es ta in ves ti ga ción se le atri bu ye. Al can za

ese ran go la la bor his tó ri ca cuan do bus ca y con si gue se ña lar los gran des he- 

chos de ter mi nan tes del pro ce so so cial; no los he chos más rui do sos —no las

“efe mé ri des”— sino aque llos que, ope ran do en la ba se de la es truc tu ra de

la so cie dad, de ter mi na ron sus ca rac te rís ti cas más im por tan tes y le im pri- 
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mie ron cier tas ten den cias a su de sa rro llo. Así, en sa yar la in ter pre ta ción

del pro ce so co lo nial guate mal te co —pro pó si to de es te li bro— es in ves ti gar

los fe nó me nos bá si cos de nues tra so cie dad en aquel pe río do y de mos trar có- 

mo ellos con di cio na ron sus mo da li da des más no to rias. Es en dos pa la bras,

ex pli car la vi da co lo nial ha cien do re fe ren cia a sus fun da men tos.

En al gu nas de sus sec cio nes el tra ba jo no lle ga a for mu lar te sis, sino so- 

la men te hi pó te sis que po drían con fir mar se so bre una in for ma ción más am- 

plia des pués de re ca bar la —pues se tra ta, en esos ca sos y en mu chos otros

de es te li bro, de te mas his tó ri cos guate mal te cos to tal men te inex plo ra dos

has ta hoy—. Con si de ran do el va lor ten ta ti vo de esos tro zos ha que ri do el

au tor lla mar en sa yo al con jun to, sin ocul tár s ele, em pe ro, la po si bi li dad de

ha ber en contra do y es tar pro po nien do, en otras sec cio nes, cla ves de in ter- 

pre ta ción ple na men te vá li das y qui zá de fi ni ti vas.

Hay en Guate ma la mu chas per so nas apli ca das a la His to ria, en plan

pro fe sio nal y tam bién co mo afi cio na dos, que de sea rán apor tar va lio sa crí ti- 

ca, de de ta lles y de fon do, cuan do es te pri mer es fuer zo de in ter pre ta ción

glo bal de la co lo nia se les ofrez ca co mo in ci tan te y co mo pun to de par ti da.

Al au tor le agra da ría sus ci tar esa crí ti ca, no só lo por que es ne ce sa ria pa ra

el afi na mien to de la in ter pre ta ción mis ma, sino por que sig ni fi ca ría una

cier ta ac ti va ción del pen sa mien to his tó ri co, tan aban do na do en tre no so tros

por ve ne rar la no ti cia muer ta

*

* *

Un es tu dio que pre ten de ir a las ba ses de la so cie dad co lo nial tie ne que

re fe rir se cons tante men te al tra ba jo de in dios y de los la di nos me nes te ro sos,

a las di ver sas for mas en que fue ron ex plo ta dos, a las pug nas que por ese

mo ti vo se da ban en tre los gru pos do mi na dos y los do mi nan tes, y aun en tre

es tos úl ti mos dis pu tán do se el do mi nio de aqué llos. Por esa ra zón, tér mi nos

co mo ex plo ta ción y cla ses so cia les —y los vas tos con cep tos eco nó mi cos y so- 

cio ló gi cos que en ellos van ex pre sa dos— es tán pre sen tes en to do el en sa yo.

Co mo son tér mi nos que el uso co rrien te ha lle na do de con no ta cio nes va gas,

con vie ne pre ci sar qué sig ni fi ca do tie nen en el li bro.
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La ex plo ta ción es un fe nó meno de re la ción eco nó mi ca, a tra vés del cual

una per so na o un gru po hu ma no se apro pia va lo res crea dos por el tra ba jo

de otro hom bre o gru po, en ten di do que es te úl ti mo se ve obli ga do a to le rar

di cha re la ción por cir cuns tan cias di ver sas, co mo pue de ser lo el es tar fí si ca- 

men te for za do a to le rar la o el no dis po ner de me dios de pro duc ción pa ra

tra ba jar por cuen ta pro pia.

Una cla se so cial es un con jun to nu me ro so de per so nas que, en el seno de

una so cie dad, pre sen tan mo dos de vi da se me jan tes e in te re ses co mu nes, de- 

ter mi na dos, unos y otros, por el pa pel co mún que di chas per so nas de sem- 

pe ñan en el ré gi men eco nó mi co de di cha so cie dad y es pe cial men te en el ré- 

gi men de la pro pie dad.

Am bos con cep tos son gran des acier tos de la Eco no mía Po lí ti ca, han

am plia do enor me men te las po si bi li da des del aná li sis his tó ri co, son ma ne ja- 

dos con pro ve cho por los His to ria do res im por tan tes de nues tro tiem po, y no

hay nin gún mo ti vo pa ra man te ner los des te rra dos del ám bi to de nues tra

his to rio gra fía.

*

* *

En tre los ma te ria les ana li za dos pa ra com po ner es te li bro, tie ne des ta ca- 

da im por tan cia la cé le bre Re cor da ción Flo ri da del cro nis ta guate mal te co

Fran cis co An to nio de Fuen tes y Guz mán. Por ser esa obra una ex tra or- 

di na ria ve ta de in for ma ción his tó ri ca, se la em plea en va rias for mas, co mo

fuen te de no ti cias va ria dí si mas, co mo tes ti mo nio de si tua cio nes so cia les

muy com ple jas, co mo re fle jo de cier tas mo da li da des del pen sa mien to co lo- 

nial, y aun otras que en el tra ba jo se ve rán. Sin em bar go, no se pre ten de

ha cer un es tu dio exhaus ti vo de la cró ni ca la cual pue de exa mi nar se des de

otros án gu los que no in te re san a los fi nes del en sa yo. Tam po co hay in ten- 

ción bio grá fi ca. Las fre cuen tes alu sio nes a la vi da del cro nis ta son re cur sos

ex po si ti vos, pre tex tos pa ra en trar, en for ma gra dua da y vi va, a la con cre- 

ción de la exis ten cia co lo nial. Con for me el es tu dio pe ne tra en áreas más

pro fun das de aque lla exis ten cia, la cró ni ca le ce de lu gar a mu chos otros do- 
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cu men tos de al to va lor his tó ri co y el cro nis ta nos aban do na, orien ta dos ya

en su mun do.

Fi nal men te —he aquí otra ad ver ten cia ne ce sa ria— de be en ten der se

que los nu me ro sos aná li sis que se ha cen del pen sa mien to de aquel no ta ble

hom bre del si glo XVII no son, co mo po dría su po ner lo un lec tor des pre ve ni- 

do, re fu ta cio nes o ata ques al cro nis ta, sino so la men te ex pli ca cio nes del por- 

qué de aque lla ma ne ra de pen sar. En nin gún pun to de es te tra ba jo se quie- 

re juz gar a los hom bres o a los gru pos alu di dos; en nin gún mo men to se su- 

gie re que. pu die ron ha ber ac tua do de ma ne ra dis tin ta de co mo lo hi cie ron.

Se sos tie ne, muy al con tra rio, que no les ha bría si do po si ble com por tar se ni

pen sar en otra for ma, por que su con duc ta es ta ba mo de la da por fac to res his- 

tó ri cos más po de ro sos que su vo lun tad. Los aná li sis tie nen la úni ca fi na li-

dad de sa car a luz las mo ti va cio nes más o me nos pro fun das de aquel com- 

por ta mien to, par tien do del su pues to de que su com pren sión tie ne in te rés

per du ra ble y una al ta sig ni fi ca ción ac tual.

*

**

Ine vi ta ble men te ha brá quie nes, mo ti va dos por un pa trio tis mo fal so y

mal in ten cio na do, di rán que en es te li bro se aten ta contra cier tos “va lo res

na cio na les” —así, en tre co mi llas—.

No ha lla rán otro re cur so cuan do com prue ben que el aná li sis cien tí fi co

re mue ve la más ca ra ba jo la cual se ocul ta el ver da de ro ros tro de nues tra

rea li dad co lo nial. Sin em bar go, el au tor sa be que esa reac ción só lo ha de

dar se en tre mi no rías in te re sa das en man te ner aque lla fic ción his tó ri ca. Un

nú me ro cre cien te de guate mal te cos in tu ye, sin equi vo car se, que nues tra

afir ma ción co mo pue blo exi ge que apren da mos a re ne gar de nues tro pa sa do

en tan to que es un pa sa do co lo nial; o lo que es lo mis mo: la ne ce si dad de

re co no cer nos y afir mar nos más bien en nues tras po si bi li da des la ten tes pro- 

yec ta das ha cia el por ve nir.

Aun que es te li bro no se pro po ne exal tar ni ne gar va lo res, sino ex pli car

rea li da des, el lec tor abier to a la ver dad en con tra rá en él, si tal co sa bus ca,

só li dos pun tos de apo yo pa ra una enér gi ca afir ma ción de nues tro ser so cial.
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Es so la men te la vie ja idea de pa tria crio llis ta la que en es te es tu dio po ne al

des nu do sus li mi ta cio nes. Con ello se des pe ja el ca mino pa ra la for ma ción

de un con cep to ca da vez más am plio de pa tria guate mal te ca, más in te gra- 

ti vo, a tono con las exi gen cias de mo crá ti cas de la épo ca que nos ha to ca do

vi vir.

La pro gra ma ción y aun la re dac ción de es te en sa yo con tem plan las po si- 

bi li da des de un lec tor cul to pe ro no es pe cia li za do, que es a quien prin ci pal- 

men te se di ri ge co mo me dia dor ac ti vo en tre el au tor y los sec to res que no

leen. Te mas y tra ta mien tos res pon den a un or den es ca lo na do, se gún el

cual ca da tro zo del li bro pre pa ra al lec tor pa ra pa sar a ni ve les de ma yor

hon du ra y com ple ji dad. La obra pue de leer se así sin pri sa, con re fle xión y

po si ble men te sin des ma yo del in te rés. Una ima gen nue va de las raíces de

Guate ma la, una ima gen más di ná mi ca y des de lue go más se ria, tie ne que

ser el re sul ta do de di cha lec tu ra re fle xi va.

El lec tor apre su ra do, que tie ne o cree te ner mo ti vos pa ra re cha zar el rit- 

mo un po co aca dé mi co que el li bro os ten ta, pue de leer los ca pí tu los co mo

tra ba jos suel tos y en el or den de su in te rés per so nal, co men zan do por el úl- 

ti mo si así lo de sea. En ten di do, eso sí, que el en sa yo es tá en to do mo men to

tra tan do de ex pli car un pro ce so —una com ple ja tra ma de pro ce sos— y

que esa cir cuns tan cia tor na muy acon se ja ble co men zar por el prin ci pio, si- 

tuar se con mo des tia en el ni vel apa ren te men te su per fi cial en que el li bro

ini cia su aven tu ra.

S M P

Guate ma la, ma yo de 1970.
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Ca pí tu lo Pri me ro

LOS CRIO LLOS

I. In fan cia y to ma de con cien cia. II. He- 

ren cia de san gre y he ren cia de po der, III. El

pre jui cio de la su pe rio ri dad his pa na. IV. La

su pe rio ri dad de los con quis ta do res. V. La

con quis ta co mo fe nó meno eco nó mi co. VI.

Cla se do mi nan te a me dias. VII. Mo ti va cio- 

nes de la “Re cor da ción Flo ri da”. VI II. De- 

fen sa del pa tri mo nio y na ci mien to de la pa- 

tria.
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— I —

In fan cia y to ma de con cien cia
El 18 de fe bre ro de 1651 fue un día te rri ble pa ra la ciu dad de

San tia go de Guate ma la. A eso de la una de la tar de —era un sá- 

ba do— co men zó a re tum bar el sue lo y a sa cu dir se vio len ta men- 

te. Mu chos edi fi cios se de rrum ba ron con es truen do en aque llos

mo men tos. Otros que da ron se ria men te da ña dos y con ti nua ron

des plo mán do se con los tem blo res si guien tes, pues los hu bo de

día y de no che du ran te más de un mes.[1]

La pla za ma yor de la ciu dad, que en otras oca sio nes era cen tro

de fes ti vi da des y re go ci jos, se vio con ver ti da en es ce na rio de la- 

men ta cio nes. Im pro vi só allí la gen te un co ber ti zo de pa ja y lle vó

en pro ce sión la ima gen de San Se bas tián, que era te ni do por de- 

fen sor de la ciu dad fren te al azo te de los tem blo res. Po bres y ri- 

cos, au na dos mo men tá nea men te por el pá ni co, acu dían a los

atrios de los con ven tos a con fe sar con pri sa sus cul pas. Y en las

to rres, que ma la men te se sos te nían en pie, ge mían las cam pa nas

sa cu di das por la ma no in vi si ble del te rre mo to.[2]

Los tem blo res de tie rra fue ron, co mo se sa be, un mal in ter mi- 

ten te en la vi da de aque lla ciu dad, que se ha lla ba asen ta da a los

pies de un vol cán y en la cer ca nía de otros dos igual men te ame- 

na za do res. uie nes en el año de 1651 eran to da vía ni ños ha brían

de pa sar, en el cur so de sus vi das, por mu chos tran ces y so bre sal- 

tos pa re ci dos.[3]

En tre la mu che dum bre que se aglo me ra ba por aque llos días en

los atrios, se ha lla ba un ni ño que no ol vi dó ja más las im pre sio nes
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del te rre mo to, y que, cua ren ta años más tar de, iba a re cor dar las

en las pá gi nas de una cé le bre cró ni ca: “…en el atrio de San Fran cis- 

co, sien do yo de ocho años de edad a la sa zón, me acuer do ha ber vis to mu- 

chas per so nas… con fe sar sus cul pas a vo ces…”[4]

Su in fan cia de be ha ber trans cu rri do, amén de los tem blo res,

en un am bien te re ga la do y se gu ro. Allí es ta ban los pa dres y los

abue los pa ra ve lar por su bien es tar. Allí es ta ban las imá ge nes

pro tec to ras de los san tos en el al tar do més ti co. Y es ta ban tam- 

bién los sir vien tes y el es cla vo ne gro, de ade mán sen ci llo y ser vi- 

cial.[5] La ca sa mis ma —su ca sa— ofre cía por fue ra unos ven ta na- 

les salien tes con tu pi das y fuer tes ba rras, y un pe sa do por tón que

no hu bie ran po di do de rri bar vein te in dios, aun es co gi dos en tre

los más for zu dos, su po nien do que se les or de na se rea li zar tan es- 

tú pi da e im pro duc ti va ta rea.[6]

Por lo de más, los in dios, si bien es cier to que ha bía que te ner- 

los a ra ya y pa ten ti zar les en to do mo men to su su bor di na ción —

¡con se jo co ti diano de pa dres y abue los!—,[7] no es me nos cier to

que a la ca sa lle ga ban siem pre co mo por ta do res de al gún be ne fi- 

cio. El los veía ca si a dia rio en el za guán, su do ro sos y ja dean tes,

des car gar de sus es pal das la le ña, los gra nos, las le gum bres, la le- 

che, la pa ne la y mu chos otros bienes sin los cua les la exis ten cia

no ha bría si do to do lo agra da ble que en rea li dad era. Al gu nos de

esos bienes no eran so la men te traí dos por los in dios des de le jos,

sino que ha bían si do cul ti va dos por ellos mis mos en la ha cien da

de los pa dres de nues tro hé roe. De allí que re sul ta ra tan di fí cil

com pren der el des pre cio que los ma yo res re co men da ban pa ra

con es tos se res des cal zos y raí dos, que olían a su dor. Si él ha cía

ade mán, pon ga mos el ca so, de que rer chan cear se con al gún chi- 

cue lo acom pa ñan te de los in dios, en el ac to se veía asi do por la

ma no enér gi ca de la abue la, quien lo apar ta ba con un su su rro in- 

sis ten te y en fá ti co: “… apar te so mos no so tros, y apar te los na tu ra- 

les…”[8] Tam bién de be ha ber le sor pren di do oír de cir, en mi tad

de lar gas con ver sacio nes so bre los de fec tos de los in dios, que és- 
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tos ma ma ban to do lo ma lo que se les atri buía.[9] ¿Aca so no eran

in dí genas las “na nas” o no dri zas que ama man ta ban a los ni ños en

mu chas ca sas de gen te ri ca?…[10]

Cier ta men te, ha bía en to do es to ab sur dos in com pren si bles pa- 

ra la ló gi ca de un ni ño. Es que na die vie ne al mun do con una

con cien cia de cla se ya for ma da; és ta se va for man do en el cur so

de los años, se gún van sien do re co no ci dos co mo pro pios los in- 

te re ses del gru po so cial en que se vi ve. Y nues tro hé roe no fue

una ex cep ción a la re gla uni ver sal: po co a po co fue de sa rro llán- 

do se en él la no ción de sus in te re ses, y su men te fue acep tan do

to dos aque llos pre jui cios y mu chos más. Lle ga do a la ma du rez se

afi cio nó por las le tras y es cri bió una ri quí si ma y ex ten sa cró ni ca

del Reino de Guate ma la en el si glo XVII. En ella de jó plas ma das,

sin que fue ra esa su in ten ción, to das las for mas de con cien cia

pro pias de su cla se so cial.

¿ué era, pues, lo que real men te se pro po nía al es cri bir aque- 

lla obra?

An tes de res pon der a esa pre gun ta, y pa ra po der ha cer lo más

ade lan te con bue nos fun da men tos, de be mos con tes tar a es ta

otra: ¿uién era aquel hom bre?
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— II —

He ren cia de san gre y he ren cia de po der
Fran cis co An to nio de Fuen tes y Guz mán fue des cen dien te de

los con quis ta do res y pri me ros in mi gran tes es pa ño les de Guate- 

ma la. Por la lí nea ma ter na su fa mi lia en tron ca ba con el cé le bre

sol da do y cro nis ta Ber nal Díaz del Cas ti llo. Por la ra ma pa ter na

con Ro dri go de Fuen tes: un co lono que se las arre gló pa ra en la- 

zar a sus des cen dien tes con las fa mi lias más po de ro sas de la ciu- 

dad.[11] En la ge nea lo gía de nues tro hom bre apa re cen los Al va ra- 

do, los Be ce rra, los Chá ves, Cas ti llos, Po lan cos, Vi llacre ces y

Cue vas.[12] Pe ro co mo las es pa das de los con quis ta do res no se ha- 

bían ba ña do en san gre va na men te, sino con el fin de po ner a las

so cie da des in dí genas ba jo el do mi nio de los nue vos amos, de ahí

que el ár bol ge nea ló gi co apa rez ca col ma do de car gos pú bli cos y

ofi cios de au to ri dad: co rre gi do res, al cal des, re gi do res y sín di cos

del ca bil do, etc.,[13] sin que al la do de las au to ri da des ci vi les fal- 

ten las ecle siás ti cas: un tío de don An to nio ha bía si do pro vin cial

de la opu len ta or den re li gio sa de San to Do min go.[14]

El vie jo arrai go de sus fa mi lia res en el Ayun ta mien to de

Guate ma la lo lle vó a ocu par, des de la tem pra na edad de die cio- 

cho años, el pues to de re gi dor. Du ran te treintio cho años fue

miem bro del Ayun ta mien to, con dos pe río dos de in te rrup ción,

en los cua les aban do nó la ciu dad pa ra dis fru tar las Al cal días Ma- 

yo res de To to ni ca pán y Son so na te, res pec ti va men te.[15] Co mo

aque llos pues tos eran ver da de ros mi ra do res que po nían a la vis ta

la or ga ni za ción de la pro vin cia, don An to nio ad qui rió en ellos
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un am plio co no ci mien to del país. Tam bién in flu ye ron en la con- 

fi gu ra ción de su men ta li dad, re for zan do la ac ti tud de quien mi ra

las co sas des de arri ba, des de el pun to de vis ta de los do mi na do- 

res.

No era me nos am plio, em pe ro, el ho ri zon te que se ofre cía a

sus ojos cuan do de ja ba los salo nes del Ayun ta mien to y se tras la- 

da ba al cam po. A so lo cua tro le guas de la ciu dad se ha lla ban las

tie rras de su pro pie dad. Tras agui jar las ca bal ga du ras por una

cues ta do bla da, se ex ten día a sus pies el Va lle de las Me sas de Pe- 

ta pa. Era aque lla una ex ten sa lla nu ra con veinti sie te le guas de

tie rra de cul ti vo y tre ce pue blos de in dios dis tri bui dos a con ve- 

nien te dis tan cia. Ha bía en el va lle die ci séis la bo res de tri go y “…

ocho ma ra vi llo sos y opu len tos in ge nios de azú car…”[16] Cin co de aque- 

llos in ge nios per te ne cían a ór de nes re li gio sas, pe ro de los tres

res tan tes uno le per te ne cía a él.[17] La opu len cia que el cro nis ta le

atri bu ye a ta les em pre sas no de be to mar se co mo exa ge ra ción de

quien ala ba lo su yo: su va lor po día con je tu rar se con tem plan do

los ex ten sos cam pos de ca ña azu ca re ra, sus ins ta la cio nes de be ne- 

fi cio, re cin tos pa ra ha bi ta ción y ofi ci nas, ca mi nos, puen tes, cer- 

cos, to mas de agua, sin con tar con el ga na do que siem pre te nían

en cor ta pro por ción.[18] So lían te ner tam bién tem plos par ti cu la- 

res, que, en al gu nos ca sos, ri va li za ban en lu jo con los de la ciu- 

dad.[19]

El cro nis ta no era pro pie ta rio so la men te de ese in ge nio. En

otra par te se de tie ne a enu me rar las cua li da des del grano que se

pro du cía en sus la bo res de tri go, y aún men cio na, de pa sa da,

otras tie rras que da ba en arren da mien to en el Va lle de las Va cas.
[20]

Se es tá vien do, pues, que Fuen tes y Guz mán no era só lo un

des cen dien te de con quis ta do res, sino que era, ade más, un he re de- 

ro de la con quis ta. Es muy im por tan te com pren der lo: la he ren cia

de san gre y la he ren cia de po der, aun que ge ne ral men te mar cha- 

ban jun tas, no eran una mis ma co sa. En la so cie dad co lo nial hu- 
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bo un gru po de fa mi lias en las que, co mo en la de don An to nio,

se con ser va ba sin mes ti za je la san gre de los con quis ta do res y pri- 

me ros po bla do res es pa ño les. Al mis mo tiem po, esas fa mi lias po- 

seían tie rras, dis po nían del tra ba jo de los in dios pa ra ha cer las

pro duc ti vas, y con tro la ban cier tos pues tos de au to ri dad. Es to

quie re de cir que el gru po ha bía re ci bi do de sus ante pa sa dos, por

una par te, una he ren cia bio ló gi ca cons ti tui da por cier tas ca rac te- 

rís ti cas ra cia les, y, por otra par te, una he ren cia eco nó mi ca y po lí- 

ti ca en tér mi nos de pro pie dad y au to ri dad. Es de la ma yor im- 

por tan cia es ta ble cer cuál de esos dos le ga dos com pac ta ba al gru- 

po ha cien do de él una en ti dad his tó ri ca de fi ni da; cuál de esas dos

he ren cias le da ba cohe sión a la cla se so cial.

Así, el pro ble ma de ave ri guar quién era An to nio de Fuen tes y

Guz mán, hom bre re pre sen ta ti vo de un gru po so cial —se gún

que dó di cho ha ce un mo men to—, nos obli ga a es cla re cer las ca- 

rac te rís ti cas fun da men ta les del gru po. Ha gá mos lo.
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— III —

El pre jui cio de la su pe rio ri dad his pa na
Al guien ha di cho que Fuen tes y Guz mán “… sen tía la tie rra co- 

mo un crio llo…”[21], y el pro pio cro nis ta se da ese ape la ti vo en va- 

rias opor tu ni da des; ”…crio llos co mo nos lla man…”.[22]

De ma ne ra ge ne ral, la pa la bra crio llo de sig na ba a los hi jos de

es pa ño les na ci dos en Amé ri ca sin nin gún mes ti za je. Se em pleó

pri me ra men te re fe ri da a los hi jos de los con quis ta do res y pri me- 

ros po bla do res. Sin em bar go, la cons tan te in mi gra ción de es pa- 

ño les a las pro vin cias le fue dan do nue vos ma ti ces de con no ta- 

ción a la acep ción pri mi ti va. No era lo mis mo ser un crio llo nue- 

vo que un crio llo de vie jo abo len go in diano, por que los des cen-

dien tes de con quis ta do res no que rían po ner se en un pla no de

igual dad con los hi jos de aven tu re ros re cién lle ga dos. Es tos aven- 

tu re ros, sin em bar go, sos te nían que su in me dia ta pro ce den cia de

Es pa ña va lía más que cua les quie ra abo len gos, y le da ban a la pa- 

la bra crio llo un tono de ci di da men te des pec ti vo. Los crio llos, a su

vez, pre fe rían lla mar se a sí mis mos es pa ño les, ha cien do a un la do

su lu gar de na ci mien to y su bra yan do su ori gen, en to dos los ca- 

sos en que es to les fue ra con ve nien te y po si ble. To dos es tos gi- 

ros, apa ren te men te ab sur dos, te nían su ra zón de ser en la sor da

pug na que man tu vie ron en tre sí los crio llos y los es pa ño les, la

cual es tu dia re mos en otro lu gar co mo una fa ce ta de la lu cha de

cla ses du ran te la co lo nia.

Pe ro el con cep to de crio llis mo no se ago ta ba, ni mu cho me- 

nos, en una tri vial cues tión de na cio na li da des. To dos los ma ti ces
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se ña la dos te nían un fon do co mún im por tan te: se da ba por su- 

pues to que el ori gen es pa ñol aca rrea ba su pe rio ri dad fren te a los

sec to res in dí genas y mes ti zos. Es ta su pe rio ri dad, ema na da se gún

ellos de su an ces tro his pano, era una con vic ción ab so lu ta men te

bá si ca en la con cien cia so cial de los crio llos. To das las bue nas

cua li da des que en contra ban en sí mis mos —ya fue ran rea les o

ima gi na rias—, así co mo las ven ta jas inhe ren tes a su po si ción so- 

cial, eran ex pli ca das por ellos in vo can do una su pe rio ri dad in na ta

y fa tal, que com par tían con el es pa ñol. A es te res pec to se ha cían

con si de ra cio nes en torno a la “lim pie za de san gre”[23], “la le- 

che”[24], y tó pi cos de ese es ti lo. Era una su pe rio ri dad que sen ci- 

lla men te “se traía”…

Y la apa rien cia su per fi cial de las co sas cier ta men te fa vo re cía a

quie nes sos te nían aquel aser to: por que, en efec to, en tre la gen te

de ori gen eu ro peo apa re cía una se rie de fa cul ta des de sa rro lla das

y una ha bi li dad ge ne ral que la po nía, sin lu gar a du das, en un

pla no de ven ta ja res pec to de la po bla ción more na. En tre in dios y

mes ti zos, por otro la do, era evi den te cier to atra so en cuan to a

de sa rro llo in te lec tual y de ha bi li da des. Coin ci dían, pues, cier tos

ras gos ra cia les con cier tos ni ve les de de sa rro llo hu ma no; y de allí

de du cían los crio llos, sin to mar se más tra ba jos, una re la ción de

cau sa y efec to: los blan cos eran su pe rio res por que eran blan cos,

y los in dios eran in fe rio res por que eran in dios.[25]

Sin em bar go, el he cho de que dos fe nó me nos se den jun tos no

sig ni fi ca que no sea la cau sa del otro. Sa be mos que la ra za, por sí

mis ma, no ha ce his to ria: no es fac tor que de ter mi ne na da de im- 

por tan cia en el pro ce so so cial. Y ello sig ni fi ca que te ne mos que

ex pli car —si que re mos ir de ve ras al fon do de la cues tión— en

qué ra di ca ba o de dón de pro ve nía, en ton ces, la efec ti va su pe rio- 

ri dad de los blan cos so bre los in dios y los mes ti zos en el con tex- 

to de la so cie dad co lo nial.
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— IV -

La su pe rio ri dad de los con quis ta do res
Pa ra es cla re cer es te asun to te ne mos que re co rrer con la men te,

du ran te unos ins tan tes, perspec ti vas his tó ri cas am plias. El re co- 

rri do nos trae rá por sí mis mo, de nue vo y di rec ta men te, al asun- 

to que nos ocu pa.

Re cor de mos que la con quis ta de Amé ri ca fue el triun fo de

unos cuan tos gru pos de aven tu re ros, des arra pa dos y ale ja dos de

su am bien te, so bre vi go ro sas or ga ni za cio nes in dí genas que vi- 

vían a lo lar go de in men sos te rri to rios. El des ca l abro que su frie- 

ron gran des so cie da des, co mo la me xi ca na y la pe rua na —no di- 

ga mos los pe que ños ca ci caz gos de Guate ma la—, bas ta pa ra in di- 

car que ha bía una aplas tan te su pe rio ri dad de par te de los con- 

quis ta do res, quie nes, in te gran do cor tas hues tes y usan do ele- 

men ta les ar gu cias[26] lo gra ron po ner las ba jo su do mi nio en po co

tiem po.

(Ne gar la su pe rio ri dad de los con quis ta do res so bre los in dí- 

genas es una ne ce dad aún más gran de que atri buir la a mo ti vos de

san gre. Por que el aser to de la su pe rio ri dad ra cial tie ne al me nos

sen ti do pa ra los opre so res del in dio: fo men ta la creen cia de que

su sojuz ga mien to fue un fe nó meno de ter mi na do por cau sas bio- 

ló gi cas. Es un dis pa ra te que be ne fi cia a quie nes lo sos tie nen. La

pos tu ra ro mán ti ca, en cam bio, ne gan do a se cas cual quier ti po de

su pe rio ri dad a los con quis ta do res, de ja en la obs cu ri dad las cau- 

sas del rá pi do y per du ra ble so me ti mien to de los na ti vos, y esa

obs cu ri dad, le jos de be ne fi ciar los en mo do al guno, de pa ra las
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me jo res con di cio nes pa ra la su per vi ven cia de los pre jui cios. Una

pos tu ra cien tí fi ca fren te a es ta cla se de pro ble mas de be re cha zar,

con igual ener gía, los pre jui cios ra cis tas y los pre jui cios sen ti- 

men ta les, juz gan do a es tos úl ti mos tan per ju di cia les co mo aqué- 

llos.)

A prin ci pios del si glo XVI era Es pa ña uno de los paí ses más de- 

sa rro lla dos del mun do. Du ran te mi le nios ha bía re ci bi do los

apor tes cul tu ra les de las ci vi li za cio nes del Me di te rrá neo y del

Cer cano Orien te. Por las más di ver sas vías —in mi gra cio nes,

avan za das co mer cia les co mo las grie gas y las fe ni cias, do mi na- 

cio nes de mu chos si glos co mo la ro ma na y la mu sul ma na, etc.—

ha bían si do in tro du ci dos en aque lla so cie dad los al can ces de la

cul tu ra ma te rial y es pi ri tual de mu chos pue blos. Los ági les ca ba- 

llos de gue rra es pa ño les, que en el si glo XVI hi cie ron es tra gos en

Amé ri ca y en la pro pia Eu ro pa, eran pro duc to del de sa rro llo de

la ga na de ría ca ba llar más an ti gua, pa san do, cla ro es tá, por la ro- 

ma na y la de los ára bes. Lo mis mo hay que de cir de las téc ni cas

del tra ba jo del ace ro, que al can za ron tan al to de sa rro llo en To le- 

do en tiem pos de la ocu pa ción ára be. Y no ha ble mos de la pól- 

vo ra —con la que ha bría mos men cio na do los tres fac to res tec no- 

ló gi cos de ci si vos de la su pe rio ri dad bé li ca de los con quis ta do res

— por que has ta los ni ños sa ben dón de y cuán do fue in ven ta da.

La cul tu ra es pa ño la del si glo XVI —co mo to das esas eclo sio nes

de ac ti vi dad y pen sa mien to que la His to ria lla ma “si glos de oro”

de los pue blos— fue re sul ta do de una com ple jí si ma tra ma de

pro ce sos his tó ri cos en la que ju ga ron pa pel de ter mi nan te los

pro ce sos eco nó mi cos. Lo cual no quie re de cir, ni mu cho me nos,

que de ba su bes ti mar se el es fuer zo crea dor que rea li za ba el pue- 

blo es pa ñol en aquel mo men to. Lo que ocu rre es que los pue blos

es tán siem pre en tre ga dos a un es fuer zo crea dor, pe ro el que los

re sul ta dos sean óp ti mos o mí ni mos es co sa que vie ne de ter mi na- 

da por co yun tu ras his tó ri cas tan cie gas co mo la que lle vó a Co- 
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lón, sin pro po nér se lo ja más, a des cu brir pa ra Es pa ña un con ti- 

nen te del cual no te nían los es pa ño les la más re mo ta idea.

A pe sar de que la so cie dad es pa ño la era una so cie dad de cla ses,

y de que, por tal mo ti vo, la cul tu ra es pa ño la no era pa tri mo nio

de to do el pue blo, es co sa sa bi da que mu chos co no ci mien tos y

ha bi li da des que van aso cia das al tra ba jo pro duc ti vo sue len ser de

do mi nio po pu lar. El más rús ti co de los con quis ta do res es ta ba fa- 

mi lia ri za do, des de la in fan cia, con cier tos pro ce di mien tos de

pro duc ción ag rí co la y ga na de ra, con co no ci mien tos ge ne ra les re- 

la cio na dos con la ela bo ra ción de los me ta les, con un sin fin de

ele men tos de cul tu ra que flo ta ban en su am bien te y que eran

pro pios del de sa rro llo eco nó mi co ge ne ral de Es pa ña en aquel

mo men to. Eso de ter mi na ba, na tu ral men te, que el la brie go con- 

quis ta dor tu vie ra un de sa rro llo in te lec tual su pe rior al del sacer- 

do te o sa bio in dí gena ame ri cano. Por que nos es ob vio que la tec- 

no lo gía de sa rro lla da otor ga su pe rio ri dad ma te rial, pe ro so le mos

ol vi dar que una tal tec no lo gía in tro du ce en el pue blo que la po- 

see una am plia se rie de co no ci mien tos y pro ce sos in te lec ti vos

que le son inhe ren tes. El con quis ta dor que ata ca ba a los in dios

con ca ba llos de gue rra, no te nía a su fa vor úni ca men te la ven ta ja

del ser vi cio que le pres ta ba la bes tia arro lla do ra, sino tam bién el

gran com ple jo de co no ci mien tos y pen sa mien tos que van aso cia- 

dos a la crian za, el ama es tra mien to y el tra jín de los ca ba llos. Re- 

cuér de se, co mo ejem plo, las re fe ren cias a los ca ba llos con te ni das

en la muy co no ci da car ta de Pe dro de Al va ra do a Her nán Cor tés

des pués de la de rro ta de los in dios qui chés: re fie re có mo, ig no- 

ran do los in dios que los ca ba llos eran ine fi ca ces so bre te rre nos

in cli na dos y es ca bro sos, caían fá cil men te en la tram pa que los ji- 

ne tes les ten dían al fin gir que huían con las bes tias ha cia la lla nu- 

ra: “…Es tan do apea dos be bien do vi mos ve nir mu cha gen te de gue rra a

no so tros, y de jár nos la lle gar, que ve nían por unos lla nos muy gran des. Y

rom pi mos en ellos y aquí hi ci mos otro al can ce muy gran de… (…) … y

lle gá ban senos ya a una sie rra y allí hi cie ron ros tro. Y yo me pu se en hui da
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con cier tos de a ca ba llo por sa car los al cam po, y salie ron con no so tros has ta

lle gar a las co las de los ca ba llos. Y des pués que me re hi ce con los de a ca ba- 

llo doy vuel ta so bre ellos; y aquí se hi zo un al can ce y cas ti go muy gran de.

etc.[27] He ahí una mues tra sen ci lla del fe nó meno ge ne ral cu ya

im por tan cia se quie re su bra yar: la su pe rio ri dad de de sa rro llo

tec no ló gi co con lle va una su pe rio ri dad in te lec tual que ope ra en

las más va ria das si tua cio nes. Su pe rio ri dad cul tu ral, en el sen ti do

pleno del con cep to de cul tu ra: dis po ni bi li dad de más re cur sos

ma te ria les e in te lec tua les, que sig ni fi can ma yor do mi nio de la

rea li dad. To do ello co mo re sul ta do de un pro ce so his tó ri co pe- 

cu liar. Tal era la su pe rio ri dad de los con quis ta do res so bre los in- 

dios al mo men to de la con quis ta.

Po dría mos ce rrar es te pa rá gra fo in di can do que la idea que en

él se de sa rro lla no es nue va —si bien hay so bra dos mo ti vos pa ra

in sis tir so bre ella. A su ma ne ra, cla ra y pe ne tran te, Fray Bar to lo- 

mé de las Ca sas ya le ha bía di cho a sus com pa trio tas lo mis mo,

pues no ha cía otra co sa al re cor dar les que los in dí genas de la pe- 

nín su la ibé ri ca, al tiem po de ser con quis ta dos por los ro ma nos,

se en con tra ron en una si tua ción igual a la de los in dios en el si glo

XVI.[28]
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— V —

La con quis ta co mo fe nó meno eco nó mi co
Pe ro ex pli car la su pe rio ri dad de los es pa ño les en el mo men to

de la con quis ta no sig ni fi ca to da vía, ni mu cho me nos, ha ber ex- 

pli ca do las cau sas por las que los in dios que da ron en una si tua- 

ción de in fe rio ri dad per ma nen te, du ra de ra pa ra tres si glos de co- 

lo nia je y aún mu cho más acá del co lo nia je. Y es eso lo que nos

in te re sa, lo que real men te trae mos plan tea do co mo pro ble ma.

La con quis ta sue le ver se co mo un cho que de ar mas, co mo un

even to bé li co, y a ello se de be que ten ga mos de aquel dra má ti co

su ce so una vi sión tan es tre cha y tan fal sa. Es ne ce sa rio com pren- 

der, sin em bar go, que los in dios no que da ron con quis ta dos por

el me ro he cho de ha ber si do de rro ta dos; en ten der que aque llos

san grien tos fra ca sos de ja ron he ri das a las so cie da des in dí genas,

pe ro no so me ti das to da vía. Aque llo fue só lo el pri mer pa so de la

con quis ta, y de nin gún mo do su con su ma ción. Es evi den te que

si des pués de los com ba tes de ue zal te nan go y la ma tan za de

Uta tlán, des pués de re co ger los in dios sus muer tos y de cu rar los

es pa ño les sus ca ba llos, hu bie sen los pri me ros re to ma do al tra ba jo

nor mal de sus sem bra dos, y los se gun dos —per mí ta senos és ta

fan ta sía de mos tra ti va— hu bie sen to ma do la aza da pa ra des mon- 

tar y co lo ni zar unas tie rras vír ge nes —que mu chas ha bía en

aque llos con tor nos—, es evi den te, de ci mos, que no ha bría ha bi- 

do con quis ta. La gue rra y la de rro ta, por sí so las, no fue ron ni

po drían ha ber si do nun ca la ver da de ra con quis ta.
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Es har to cu rio so que el he cho apun ta do, evi den te por sí mis- 

mo, ven ga sien do tan obs ti na da men te ol vi da do. Y más sor pren- 

den te re sul ta la omi sión cuan do se com prue ba —co mo es fá cil

ha cer lo— que los do cu men tos de aquel pe río do, así los de los

con quis ta do res co mo los de los con quis ta dos, dan cla ra no ti cia

de que los in dios no es tu vie ron su je tos y do mi na dos mien tras no

se les des po jó de sus fuen tes de ri que za —apro pia ción de sus tie- 

rras— y se les so me tió a es cla vi tud. Va le de cir que la lu cha ar- 

ma da fue so la men te un me dio, un re cur so pa ra lle gar al so me ti- 

mien to eco nó mi co, y que es te úl ti mo fue el mo men to de ci si vo

de la con quis ta. Y aun pue de de mos trar se que la evan ge li za ción

fue una ter ce ra fa se: so me ti mien to ideo ló gi co, ne ce sa rio, al igual

que la fa se mi li tar, pa ra la con so li da ción de la con quis ta eco nó- 

mi ca.

En sus car tas de re la ción a Her nán Cor tés, Pe dro de Al va ra do

ex pre sa cla ra men te, en va rias opor tu ni da des y en dis tin tas for- 

mas, que los in dios, des pués de ser de rro ta dos por las ar mas,

rehuían la con quis ta ale ján do se, sus tra yén do se al con trol efec ti vo

de los es pa ño les. Re fi rién do se a los qui chés, di ce que tu vo que

co rrer les y que mar les la tie rra, y agre ga que en esa ope ra ción le

ayu da ron los con tin gen tes en via dos pa ra tal efec to por los cak- 

chi que les: “… cua tro mil hom bres con los cua les y con los de más que yo

te nía hi ce una en tra da y los co rrí y eché de to da su tie rra. E vien do el da ño

que se les ha cía me en via ron sus men sa je ros ha cién do me sa ber có mo ya

que rían ser bue nos…(…) …y les man dé que se vi nie sen a sus ca sas y

po bla sen la tie rra co mo an tes, los cua les lo han he cho así y los ten go al pre- 

sen te en el es ta do que an tes so lían es tar, en ser vi cio de su ma jes tad.”[29]

De be sa ber se que las úl ti mas pa la bras del tex to trans cri to —“en

ser vi cio de su ma jes tad”— no quie ren de cir otra co sa sino que

los in dios es tán tri bu tan do, han acep ta do la tri bu ta ción, pues en

aquel mo men to la real co ro na no per ci bía de la con quis ta otro

be ne fi cio que el “quin to real” (la quin ta par te) de una tri bu ta- 

ción im pues ta y ta sa da por los con quis ta do res.[29A] Re fi rién do se a



25

los zu tu ji les en otra car ta, di ce có mo se le hu ye ron a los mon tes

y qué ex pe dien te em pleó pa ra su je tar los: “… y allí asen té real a

me dio día y les co men cé a co rrer la tie rra…”[30] y más ade lan te, en la

mis ma car ta pe ro ha cien do re fe ren cia a los es cuin tle cos, di ce: “…se me tie- 

ron por los mon tes que no tu ve lu gar de les ha cer da ño nin guno, más de

que mar les el pue blo. Y lue go les hi ce men sa je ros a los se ño res, di cién do les

que vi nie sen a dar la obe dien cia a sus ma jes ta des, y a mí en su nom bre, y

si no que les ha ría mu cho da ño en la tie rra y les ta la ría sus mai za les. Los

cua les vi nie ron y se die ron por va sa llos de su ma jes tad…”[31]

Los do cu men tos in dí genas, que re fie ren la con quis ta con tem- 

pla da des de el án gu lo de los ven ci dos, ilus tran y con fir man el he- 

cho de la con quis ta eco nó mi ca con igual cla ri dad. A es te res pec- 

to son par ti cu lar men te in te re san tes los Ana les de los Cak chi que- 

les, pues en ellos se re la tan las pe na li da des de un pue blo in dí gena

que de ci dió, co mo mu chos otros, acep tar la con quis ta —so me ti- 

mien to eco nó mi co— sin pa sar por la re sis ten cia y la gue rra. Sa- 

bi do es que los cak chi que les le ofre cie ron obe dien cia a Al va ra do

an tes de que és te lle ga ra a sus te rri to rios; a pe di do del con quis ta- 

dor en via ron gen te que ayu dó a so me ter a los qui chés; re ci bie- 

ron des pués a los cas te lla nos pa cí fi ca men te en su ciu dad, pe ro…

¡no pu die ron so por tar la con quis ta!: no pu die ron su frir las exi- 

gen cias de ca rác ter eco nó mi co a que los so me tió Al va ra do “…

lue go Tu na tiuh les pi dió di ne ro a los re yes. ue ría que le die ran mon to- 

nes de me tal.”[32] De ci die ron en ton ces huir de su ciu dad a los

mon tes, y co men zó pa ra ellos una lar ga gue rra en ca mi na da a re- 

du cir los de nue vo a la tri bu ta ción: “… Diez días des pués que nos

fu ga mos de la ciu dad, Tu na tiuh co men zó a ha cer nos la gue rra. El día 4

Ca mey (5 de sep tiem bre de 1524) co men za ron a ha cer nos su frir. No so- 

tros nos dis per sa mos ba jo los ár bo les, ba jo los be ju cos, ¡Oh hi jos míos! To- 

das nues tras tri bus en tra ron en lu cha con Tu na tiuh.”[33]

Así se des en ca de nó la gran su ble va ción de los cak chi que les,

que du ró cua tro años y sig ni fi có un enor me de rra ma mien to de

san gre. La gue rra te nía una so la fi na li dad, que el na rra dor in dí- 
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gena ex pre sa sin va ci la cio nes: “…No nos so me ti mos a los cas te lla nos

(…) La muer te nos hi rió nue va men te,pe ro nin guno de los pue blos pa gó el

tri bu to.”[34] “Du ran te un año con ti nuó la gue rra. Y nin guno de los pue- 

blos pa gó el tri bu to.”[35] Y cuan do, por fin, los ca ci ques co mien zan

a ce der an te el con quis ta dor, el ana lis ta no lo ex pre sa en tér mi- 

nos bé li cos, sino en tér mi nos de eco no mía, de so me ti mien to

eco nó mi co: “…En ton ces se co men zó a pa gar el tri bu to (…) Du ran te

es te año se im pu sie ron te rri bles tri bu tos Se tri bu tó oro a Tu na tiuh; se le

tri bu ta ron cua tro cien tos hom bres y cua tro cien tas mu je res pa ra ir a la var

oro. To da la gen te ex traía oro.”[36] Y así en tran los ana les, des pués de

des cri bir la gue rra, a na rrar el pri mer pe río do pro pia men te de

con quis ta, con su lar ga se rie de crí me nes en ca mi na dos a re gu la ri- 

zar y con so li dar el ré gi men de ex plo ta ción co lo nial de la pri me- 

ra épo ca.[37]

Co mo se ve, ni el con quis ta dor ni el con quis ta do ex pre sa ron

nun ca, en sus do cu men tos más di rec tos y fran cos, que la con- 

quis ta fue se con su ma da en las ba ta llas. Es tas fue ron un me dio,

co mo ya que dó ilus tra do.

La co rrec ta com pren sión de la con quis ta co mo pro ce so com- 

ple jo, en el cual el mo men to eco nó mi co es el de ter mi nan te y de- 

ci si vo, tie ne una im por tan cia ex tra or di na ria pa ra la co rrec ta

com pren sión de la in fe rio ri dad —eco nó mi ca, so cial e in te lec tual

— en que vi nie ron a que dar los in dios pa ra el res to de la vi da co- 

lo nial. No se pue de en ten der el se gun do pro ble ma si no se ha

en ten di do el pri me ro. Y de be su po ner se que ese ha si do el mo ti-

vo, pre ci sa men te, por el cual se ha rehui do siem pre el aná li sis

cien tí fi co de la con quis ta, pre sen tán do la co mo una epo pe ya: al

ocul tar su es en cia eco nó mi ca se es con de el fac tor de ter mi nan te

de la in fe rio ri dad de los in dí genas en el con tex to de la so cie dad

co lo nial. Des pués de ser de rro ta dos, los in dí genas fue ron obli ga- 

dos a tri bu tar des pia da da men te, fue ron des po ja dos de sus tie rras,

so me ti dos a es cla vi tud y ul te rior men te a ser vi dum bre. En ca pí- 

tu los ve ni de ros exa mi na re mos con al gún de te ni mien to esos te- 
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mas. Lo que aquí in te re sa de jar asen ta do es que los na ti vos, pues- 

tos en una si tua ción eco nó mi ca ma lí si ma, obli ga dos a tra ba jar en

las con di cio nes más du ras pa ra úni co pro ve cho de sus amos, se

vie ron en ade lan te pri va dos de to da po si bi li dad de su pe ra ción.

To do lo cual pue de re du cir se —y con vie ne ha cer lo, en bus ca de

la má xi ma cla ri dad— al si guien te es que ma cau sal; a) In fe rio ri- 

dad tec no ló gi ca, y por en de de cul tu ra ge ne ral, en el mo men to

de los pri me ros con tac tos y las lu chas ar ma das; b) So me ti mien to

eco nó mi co y con ver sión del in dio en fuen te de ri que za pa ra el

nue vo gru po do mi nan te: es cla vi tud y ser vi dum bre; c) De allí in- 

fe rio ri dad ge ne ral per ma nen te, de ri va da de las con di cio nes a que

que da ron re du ci dos los na ti vos.

uie re de cir, pues, que cuan do el gru po so cial de los crio llos

co men zó a ela bo rar y a es gri mir el pre jui cio de su su pe rio ri dad

his pa na —pre jui cio bá si co en la ideo lo gía del gru po— el fac tor

de ter mi nan te de la efec ti va su pe rio ri dad que te nían so bre el in- 

dio no era la as cen den cia es pa ño la en tér mi nos de san gre y es tir- 

pe, sino la he ren cia de la con quis ta en tér mi nos de ri que za y po- 

de río. Go zan do de con di cio nes de vi da muy fa vo ra bles, ellos po- 

dían cul ti var y de sa rro llar to das aque llas ca pa ci da des que no po- 

dían apa re cer de sa rro lla das en tre los in dios.

Ce rra mos aquí el ci clo de re fle xio nes que se ini ció al afir mar

que nues tro crio llo, An to nio de Fuen tes, des cen dien te de con- 

quis ta do res, fun cio na rio per pe tuo, pro pie ta rio de ca ña ve ra les y

tie rras de tri go, era un tí pi co he re de ro de la con quis ta. Ca be es- 

pe rar que el lec tor es té aho ra per sua di do de la im por tan cia de ese

ri co con cep to his tó ri co —he ren cia de con quis ta— pa ra la com- 

pren sión de la rea li dad y el pen sa mien to de la cla se so cial que es

te ma de en tra da en nues tro es tu dio:
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— VI —

Cla se do mi nan te a me dias

Pe ro los crio llos, co mo to dos sa be mos, no te nían en sus ma- 

nos el go bierno de la pro vin cia. Tam po co po seían to das las fuen- 

tes de ri que za, ni con tro la ban a los in dí genas en for ma ab so lu ta.

(Es to no ocu rrió sino mu cho tiem po des pués, con la In de pen- 

den cia, que fue la to ma del po der por ellos.)[38] Aque lla cla se

com par tía el po der eco nó mi co y po lí ti co en un pla no de su bor di- 

na ción, con la mo nar quía es pa ño la re pre sen ta da en sus fun cio na- 

rios. Era una cla se do mi nan te a me dias, y el pro ce so que dio lu- 

gar a esa pe cu liar si tua ción de be ser co no ci do si quie ra muy es- 

que má ti ca men te.

Pa ra ex ten der y con so li dar su do mi nio so bre las tie rras in dia- 

nas, la co ro na es pa ño la se vio obli ga da a es ti mu lar y a pre miar a

los con quis ta do res y a quie nes qui sie ran ve nir a po blar las. El pre- 

mio con sis tía en con ce der les di ver sos pri vi le gios y ven ta jas[39]

que des per ta ban el in te rés por la con quis ta y que, una vez lo gra- 

da és ta, obli ga ban a ra di car en las nue vas po se sio nes y a preo cu- 

par se por la con ser va ción del im pe rio. La co ro na se aho rró de ese

mo do los enor mes gas tos que ha bría oca sio na do la con quis ta co-

mo em pre sa es ta tal, pe ro creó con ello en Amé ri ca una so cie dad

con un nú cleo de do mi na do res al ta men te pri vi le gia dos y po de- 

ro sos. De allí arran ca el ca rác ter feu dal de la so cie dad in dia na. Y

de más es tá de cir que pa ra la pro vin cia de Guate ma la —te rri to- 

rio po bre en me ta les pre cio sos— aque llos pri vi le gios vi nie ron a
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gi rar, pri mor dial men te, en to mo a la con ce sión de tie rras y al

do mi nio so bre los in dios pa ra obli gar los a tra ba jar las.[40]

El sis te ma de co lo ni zar con ce dien do pri vi le gios, si bien fue un

ex pe dien te há bil que im pul só la con quis ta sin oca sio nar le gas tos

a la mo nar quía, creó in me dia ta men te, em pe ro, una contra dic- 

ción fun da men tal en tre los in te re ses de los co lo ni za do res y los

de la co ro na. Por que los con quis ta do res y pri me ros po bla do res,

aun acep tan do la au to ri dad del Es ta do que les otor ga ba ta les pri- 

vi le gios, hu bie ran que ri do ex plo tar es tos do mi nios sin la in ter- 

ven ción de na die Les es tor ba ba la pre sen cia de la bu ro cra cia im- 

pe rial que ve la ba por los in te re ses del rey, y con la cual, muy a su

pe sar, te nían que com par tir los pro ve chos que se ob te nían de las

pro vin cias. En tre los des cen dien tes de los con quis ta do res y pri- 

me ros co lo nos —es de cir, en tre los crio llos— fue de sa rro llán do- 

se un sen ti mien to de su fi cien cia y de re bel día fren te al do mi nio

de Es pa ña, con for me au men ta ba la ca pa ci dad pro duc ti va de sus

pro pie da des y se ha cían eco nó mi ca men te más fuer tes. La cul mi- 

na ción de es te pro ce so fue la In de pen den cia, pe ro el pro ce so

mis mo se ob ser va a lo lar go de los tres si glos co lo nia les: un for- 

ce jeo cons tan te en tre los fun cio na rios rea les y los crio llos co mo

cla se so cial. Unos y otros te nían el pro pó si to co mún de ex traer

el má xi mo de ri que za de la tie rra a ba se del tra ba jo de los in dí- 

genas, y por eso se es tor ba ban. Los in ter mi na bles con flic tos en tre

Au dien cias y Ayun ta mien tos —ins ti tu cio nes re pre sen ta ti vas,

res pec ti va men te, de los in te re ses de la co ro na y de los crio llos—

fue ron una ma ni fes ta ción evi den te de aque lla pug na.

uie re de cir, pues, que la ideo lo gía de cla se de los crio llos —

el crio llis mo—no en tra ña ba úni ca men te fór mu las jus ti fi ca do ras

de una si tua ción de pri vi le gio —pre jui cios de su pe rio ri dad—,

sino tam bién, y es to re vis te la ma yor im por tan cia pa ra nues tro

es tu dio, fór mu las ve la das de ata que y de fen sa fren te a lo es pa ñol.

Hay que si tuar a los crio llos en la tra ma de la so cie dad co lo nial,

con los fun cio na rios im pe ria les re ga teán do les el do mi nio, y con
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la ma sa de mes ti zos, mu la tos e in dios —es tos úl ti mos en gran

ma yo ría— en po si ción de in fe rio ri dad eco nó mi ca, y por en de

tam bién so cial y po lí ti ca. Im por ta te ner muy pre sen te esa ubi ca- 

ción, por que la ideo lo gía de los crio llos, le jos de ser sim ple y co- 

he ren te, es ta ba lle na de contra dic cio nes y de am bi güe da des que

no se ex pli can sino re fi rién do las a una pug na de cla ses mul ti la te- 

ral: fren te a in dios, mes ti zos y mu la tos, ellos eran do mi na do res y

ex plo ta do res en di ver sas for mas; fren te a las au to ri da des es pa ño- 

las eran par cial men te do mi na dos aun que no ex plo ta dos: eran

par tí ci pes in sa tis fe chos y quis qui llo sos en el sis te ma de ex plo ta- 

ción co lo nial.

Aho ra bien, el do cu men to más va lio so pa ra es tu diar aque lla

ideo lo gía en el reino de Guate ma la, y pa ra des cu brir, al mis mo

tiem po, sus mo ti va cio nes ocul tas en una di ná mi ca de cla ses, es la

Re cor da ción Flo ri da de Fran cis co An to nio de Fuen tes y Guz mán.

Ha bía mos de ja do pen dien te una pre gun ta acer ca de ella: ¿ué se

pro po nía el cro nis ta crio llo al es cri bir su obra? ¿ué in du jo a un

te rra te nien te sin for ma ción uni ver si ta ria a es cri bir el do cu men to

his tó ri co más no ta ble del pe río do co lo nial guate mal te co? Re to- 

me mos ese asun to.
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— VII —

Mo ti va cio nes de la “Re cor da ción Flo ri- 

da”

En las pri me ras pá gi nas de la cró ni ca, el au tor ex pre sa tres

mo ti va cio nes, tres in ci tan tes que, se gún él de cla ra, fue ron los

que lo lle va ron a em pren der el pro lon ga do tra ba jo de es cri bir la.

Va le la pe na enun ciar los y es cu dri ñar su fon do so cial, por que lo

tie nen.

El re gi dor Fuen tes y Guz mán fue al go así co mo el His to ria- 

dor del Ayun ta mien to. A él se le en car ga ba di lu ci dar to dos aque- 

llos asun tos que por su an ti güe dad le re sul ta ban du do sos al Ca- 

bil do[41] Ha cien do esas pes qui sas en los ar chi vos de la ins ti tu ción,

vi nie ron a sus ma nos unas Rea les Cé du las en las que los re yes

pe dían, ya des de el si glo XVI, que se re dac ta sen in for mes y re la- 

tos so bre la rea li dad geo grá fi ca y po lí ti ca de la pro vin cia. La co-

ro na, co mo es sa bi do, ex pi dió ór de nes de ese ti po en to do tiem- 

po y pa ra to das las pro vin cias; el co no ci mien to de sus pe cu lia ri- 

da des era in dis pen sa ble pa ra orien tar la po lí ti ca co lo nial des de la

me tró po li —así na cie ron las más cé le bres Cró ni cas de In dias. Nos

di ce el cro nis ta, pues, que el ha llaz go de es tas ór de nes, y la com- 

pro ba ción de que na die ha bía em pren di do la ta rea de es cri bir un

in for me com ple to del reino, le ins pi ra ron la ini cia ti va de to mar

di cho tra ba jo pa ra sí.[42]

En es tre cha re la ción con aque lla ini cia ti va —agre gue mos no- 

so tros— sur gió en él la as pi ra ción de ob te ner el tí tu lo de Cro nis- 
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ta del reino, y a eso se de bió que, al ter mi nar de es cri bir la pri me ra

par te de su cró ni ca, en via ra una co pia al Con se jo de In dias y en- 

car gó a un ami go pa ra que ges tio na se lo del tí tu lo. Pe ro cua tro

años más tar de re ci bió una car ta en que su agen te in for ma ba, con

pe na, que la co pia se ha bía ex tra via do en el Con se jo y que de sis- 

tía de re cu pe rar la[43]. La cró ni ca no des per tó in te rés en aquel al to

ór gano de go bierno in diano, y don An to nio no ob tu vo nun ca el

cé le bre tí tu lo que tan to le en tu sias mó en un prin ci pio.

Es tos úl ti mos da tos vie nen a cuen to por que de mues tran que

las rea les ór de nes y la am bi ción del tí tu lo, ha bien do si do qui zá

mo ti va cio nes se cun da rias de la obra, no fue ron su mo ti va ción

prin ci pal. Lo prue ba el he cho de que, des pués de per der to da es- 

pe ran za de bue na aco gi da pa ra su obra en el

Con se jo, Fuen tes ha ya se gui do es cri bien do la Re cor da ción

has ta ter mi nar la se gun da par te, mu cho más ex ten sa que la pri- 

me ra y más com ple ja en su es truc tu ra.[43a]

La se gun da mo ti va ción ex pre sa da por el cro nis ta es co mo si- 

gue.

Ha cia 1675 lle gó a Guate ma la la edi ción es pa ño la de la “His- 

to ria Ver da de ra” de Ber nal Díaz del Cas ti llo.[44] Los des cen dien- 

tes del con quis ta dor y cro nis ta se in te re sa ron, co mo era na tu ral,

en la lec tu ra de aque lla obra cu yo ma nus cri to ori gi nal se con ser- 

va ba en tre ellos co mo jo ya de fa mi lia. An to nio de Fuen tes ha bía

leí do des de su ju ven tud di cho ma nus cri to,[45] y no tar dó en per- 

ca tar se de que la edi ción es pa ño la con te nía al gu nas al te ra cio nes

de tex to que a él le pa re cie ron gra ves. En la en tra da de la Re cor- 

da ción nos di ce, pues, que se pro po ne en de re zar aque lla al te ra- 

cio nes del ori gi nal de su “ín cli to y ge ne ro so pro ge ni tor…”[46] y pre- 

sen ta ese co me ti do co mo una de las mo ti va cio nes de su pro pia

obra.

Pe ro su ce de que las rec ti fi ca cio nes se le que da ron en el tin te ro,

y que, des pués de ha ber pues to tan to én fa sis so bre el asun to en la
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en tra da de la cró ni ca, las ol vi da en el lar go ca mino del re la to. Las

di ver gen cias en tre la edi ción y el ma nus cri to, aun sien do de de- 

ta lle, ha brían me re ci do al go más que las bre ves alu sio nes que

Fuen tes les de di ca muy al prin ci pio de su obra.[47] Y es ta in con- 

se cuen cia po ne al des nu do, en el um bral mis mo de la Re cor da- 

ción, en qué me di da es tá to da ella em pu ja da por mó vi les en rai- 

za dos en una con cien cia de cla se. La men ción de Ber nal Díaz —

rui do sa men ción en las cua tro pri me ras pá gi nas de la cró ni ca—

res pon de a la ne ce si dad, por par te del crio llo, de se ña lar su abo- 

len go de con quis ta do res y pre sen tar se co mo des cen dien te de

ellos. Los crio llos no des apro ve cha ban nin gu na opor tu ni dad de

re cor dar le a la co ro na —y no ol vi de mos que la pri me ra par te de

la Re cor da ción fue es cri ta pen san do en el Con se jo de In dias—

que eran su ce so res de quie nes ha bían ga na do es tos do mi nios pa ra

ella. Hu bie ran de sea do po der pro clar mar lo to dos los días an te el

rey en per so na. Esa es la ver da de ra ra zón, y no otra, de que

Fuen tes y Guz mán ha ya que ri do le van tar la efi gie de su ante pa- 

sa do a la puer ta de la Re cor da ción Flo ri da. Fá cil men te lo re ve la

el des me di do én fa sis que po ne en to dos los pá rra fos en que ha bla

del con quis ta dor: “… ha bién do me de di ca do en mi ju ve nil edad a leer,

no so lo con cu rio si dad sino con afi ción, ve ne ra ción y ca ri ño, el ori gi nal bo- 

rra dor de el he roi co y va le ro so ca pi tán Ber nal Díaz del Cas ti llo, mi re bis- 

abue lo, cu ya an cia ni dad ma nus cri ta con ser va mos sus des cen dien tes con

apre cio de me mo ria es ti ma ble… etc[48]. En to das las oca sio nes en que

alu de al ma nus cri to del con quis ta dor, ha bla con des en fa do de

“…mi Ber nal… mi Cas ti llo…” , y ca be su po ner que esa in ge- 

nua pe dan te ría, del más pu ro sa bor crio llo, ha ya si do la des gra cia

de la cró ni ca an te el Con se jo; por que a me dia dos del si glo XVII le

re sul ta ba muy mo les to a las au to ri da des es pa ño las que les re cor- 

da ran que Amé ri ca ha bía si do ga na da por el es fuer zo pri va do de

aque llos aven tu re ros am bi cio sos.

Así, pues, las dos pri me ras mo ti va cio nes adu ci das por el cro- 

nis ta que dan re fu ta das por la cró ni ca mis ma. La Re cor da ción no
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fue es cri ta en obe dien cia de unas vie jas cé du las, por que el es tí- 

mu lo que dó anu la do al ser des es ti ma da la pri me ra par le de la

obra por el Con se jo de In dias. Tam po co fue es cri ta pa ra rec ti fi- 

car las al te ra cio nes de la pri me ra edi ción de Ber nal Díaz, por que

no se cum ple tal co me ti do en la obra, ni ha bría si do ne ce sa rio,

pa ra cum plir lo, de sa rro llar un enor me re la to pa no rá mi co que

cons ta de mil no ve cien tas trein ta pá gi nas en el ma nus cri to.[49]

No fue ron esas las ins tan cias que im pul sa ron a Fuen tes y Guz- 

mán a es cri bir su cró ni ca mo nu men tal.

La Re cor da ción Flo ri da es fru to de un sen ti mien to hon do,

apre mian te y per sis ten te, que el cro nis ta de cla ra en po cas pa la- 

bras en la in tro duc ción de la obra, y que, se gún se com prue ba al

leer la, ani ma to das sus pá gi nas, des de el prin ci pio has ta el fin.

Di ce don An to nio de Fuen tes y Guz mán que la ter ce ra gran ra- 

zón de su tra ba jo ha si do “…el amor a la Pa tria, que me arre ba-

ta…”[50]

¿Sen ti mien to de pa tria en el si glo XVII?

¿Pa tria cuan do aún fal ta ba mu cho más de un si glo pa ra la In- 

de pen den cia?
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— VI II —

De fen sa del pa tri mo nio y na ci mien to de

la pa tria
Sí. La Re cor da ción Flo ri da es el pri mer do cu men to en que se

ma ni fies ta, de ma ne ra cla ra y vehe men te, la idea y la emo ción de

una pa tria guate mal te ca.

El vo ca blo sue na muy de cuan do en cuan do a lo lar go del re- 

la to, pe ro la cró ni ca es, to da ella, una exal ta ción, un can to y una

de fen sa del reino de Guate ma la. No del reino co mo un tro zo del

im pe rio es pa ñol, sino co mo al go que va le por sí mis mo y que,

pre ci sa men te, de be ser va lo ra do con abs trac ción de cua les quie ra

im pe rios pa ra ha cer le jus ti cia. No la ma dre pa tria, sino la pa tria

nue va, ame ri ca na.

Pe ro cui da do. La idea de pa tria es tá siem pre lle na de pro ble- 

mas, se sus trae a to da de fi ni ción for mal, cam bia de con te ni do

con el mu dar de las si tua cio nes his tó ri cas, pre sen ta sig ni fi ca cio- 

nes di ver sas se gún los pun tos de vis ta de las cla ses so cia les, y na- 

da hay más de ma gó gi co y sim plis ta que atri buir le un con te ni do

uni ver sal y per ma nen te. La idea de pa tria que es ta ba na cien do en

Guate ma la en el si glo XVII, y que se ha lla pre sen te en el fon do de

los arre ba tos y ale ga tos de la Re cor da ción Flo ri da, es la pa tria

del crio llo. Es un pro duc to ideo ló gi co de la lu cha que sos te nían

los crio llos con la ma dre pa tria, con Es pa ña. Co mo cual quie ra

otra idea po lí ti ca, es ta idea era la ex pre sión de un com ple jo de

in te re ses de cla se que te nía su ori gen en una si tua ción eco nó mi- 



36

ca. Los crio llos es ta ban de fen dien do su pa tri mo nio de he re de ros

de la con quis ta, y ese pa tri mo nio fue la ba se ma te rial de la que

sur gió en tre ellos la idea de pa tria.

Tu vie ron los in dios, des de lue go, sus pa trias an tes de ser con- 

quis ta dos. En el Po pol Vuh y en los Ana les de los Cak chi que les

se nos ha bla —ese es. en rea li dad, su ver da de ro te ma— de unos

te rri to rios po seí dos, de un pa sa do lleno de lu chas pa ra lle gar a

esa po se sión, y se ha ce te me ro sa re fe ren cia (los do cu men tos fue- 

ron es cri tos des pués de la con quis ta) a la pér di da de aque lla po se- 

sión. Los qui chés y los cak chi que les no só lo son cla ros al re fe rir- 

se en am bos do cu men tos a su pa tri mo nio per di do,[51] sino que

tam bién ma ne jan el con cep to de pa tri mo nio te rri to rial re fe ri do a

otros pue blos in dí genas por ellos com ba ti dos y do mi na dos.[52]

Pe ro al ser con quis ta dos, los in dios per die ron sus te rri to rios y

has ta su li ber tad in di vi dual, con vir tién do se, a tra vés de la con- 

quis ta, en pa tri mo nio de los con quis ta do res y de sus des cen dien- 

tes. Por eso la pa tria del crio llo no es en mo do al guno la pa tria

del in dio. El in dio es un ele men to de la pa tria del crio llo, una

par te del pa tri mo nio que es ta ba en dis pu ta con Es pa ña. Lo cual

no tie ne na da de ex tra ño, por que, en la His to ria del mun do,

nun ca fue ron com pa trio tas el es cla vo y su amo, ni el sier vo y su

se ñor.[53]

Cua tro son los gran des te mas de la Re cor da ción Flo ri da, a sa- 

ber, la con quis ta, la tie rra, los in dios y Es pa ña. No só lo por que

es tán pre sen tes en to do mo men to, col man do los den sos ca pí tu- 

los de la cró ni ca, sino por que son los que el cro nis ta tra ba ja con

pa sión y an gus tia, po nien do en ellos car gas emo cio na les del más

di ver so ma tiz. Y no es ex tra ño que así sea, por que tra ta, en pri- 

mer lu gar —con quis ta— de la fuen te y el ori gen del pa tri mo nio

crio llo; des pués —tie rra e in dios— de los dos as pec tos más im- 

por tan tes del pa tri mo nio en sí; y fi nal men te —Es pa ña— de la

fuer za que im pe día el pleno do mi nio y dis fru te del pa tri mo nio,

arre ba tán do le a los crio llos un pe da zo de él. Son las cua tro raíces
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de la pa tria crio lla. Se rán, por lo mis mo, los asun tos de nues tro

aná li sis en los ca pí tu los ve ni de ros, en de re za dos a com pren der las

ca rac te rís ti cas es en cia les de la cla se so cial de los crio llos y de su

ideo lo gía de cla se: el crio llis mo.

Séa nos per mi ti do ce rrar es te ca pí tu lo, preám bu lo ge ne ral e in- 

dis pen sa ble del exa men sub si guien te, re fi rien do un epi so dio

opor tuno, que es al go más que una ané c do ta:

Ha cia fi nes del año 1688 ter mi nó de es cri bir su Cró ni ca de la

Pro vin cia del San tí si mo Nom bre de Je sús el re li gio so Fran cis co Vás- 

quez.[54] Fuen tes y Guz mán es ta ba es cri bien do por aquel en ton- 

ces la pri me ra par te de la su ya[55] y eran en tram bos bue nos ami- 

gos. Vás quez era miem bro de una fa mi lia crio lla, y re cor de mos,

de pa sa da, que en el seno de la Igle sia se li bró igual men te una

sor da pug na en tre re li gio sos crio llos y pen in su la res.[56] Pues

bien: la li cen cia pa ra im pri mir la obra de Vás quez pro mo vió, se- 

gún las mo da li da des de la épo ca, un en go rro so pa pe leo an te las

au to ri da des ci vi les y ecle siás ti cas de Guate ma la. El Ayun ta mien-

to tu vo que ren dir tam bién su dic ta men, y en es te ca so, co mo en

to dos los que to ca ban asun tos his tó ri cos, fue el re gi dor Fuen tes

el en car ga do de ren dir in for me so bre las cua li da des de la cró ni ca

del frai le. El in for me es in te re san tí si mo en re la ción con lo que

ve ni mos tra tan do.[57]

Jun to a las mu chas bon da des que el con ce jal di ce ha llar en la

obra de su ami go, re car ga el acen to so bre el he cho de que el au- 

tor es hom bre na ci do en el país. Es co mo si qui sie ra de cir que só- 

lo los hom bres na ci dos en In dias pue den ha blar con jus ti cia del

va lor de es tos te rri to rios. O lo que es lo mis mo: ve la da men te es- 

tá ne gán do le au to ri dad pa ra juz gar los a los ex tran je ros, ex tra ños

en ellos. “…Es un li bro en to do ad mi ra ble —di ce el in for me, y

agre ga, re fi rién do se a la na cio na li dad del au tor—:…y por na tu ral

de la pa tria en que es cri be, más acla ma do de los re do bles de su trom- 

pa…”[58] las obras de es ta ín do le de ben dar se a co no cer “… pa ra
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lus tre de es te nue vo mun do…” y el crio llo de be al zar su voz en

nom bre de “la pa tria en que es cri be…”[59]

He ahí, ex pre sa do en otra for ma, el sen tir que he mos se ña la do

co mo fuer za es ti mu la do ra de la cró ni ca de Fuen tes. Su mun do le

era que ri do por que era su yo; y más hon da men te que ri do por que

no era to tal men te su yo. El in dio ha bía si do des pla za do y el es pa- 

ñol ve nía a ver a quién des pla za ba. Los crio llos eran, di gá mos lo

así. el gru po em pla za do, ame na za do y pues to en tran ce de de- 

fen der lo su yo. Es te fon do po se si vo, re la ti vo a una po se sión que

los ante pa sa dos ha bían con quis ta do y que era pre ci so con ser var y

am pliar, cons ti tu ye la cau sa pro fun da del amor exal ta do que el

crio llo sen tía ha cia su mun do.

Pa se mos a exa mi nar es te asun to en to da su com ple ji dad.
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Ca pí tu lo se gun do

LAS DOS ES PA ÑAS

I. Ga chu pi nes II. Cau sas de la idea li za- 

ción de la con quis ta. III. El hé roe bri bón. IV.

Bru ta li dad de la pri me ra eta pa co lo ni za do- 

ra. V. Los de fen so res de in dios y cau sas de

su éxi to. VI. Las Le yes Nue vas y la abo li- 

ción de la es cla vi tud de in dios.
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— I —

Ga chu pi nes
Los re fra nes y pro ver bios sue len com pen diar im por tan tes ji- 

ro nes de la rea li dad so cial. En los si glos co lo nia les co rría un pro- 

ver bio, bur lón y elo cuen te, que bien pue de apa re cer en la en tra- 

da de es te ca pí tu lo; de cía así: ga chu pín con crio llo, ga vi lán con

po llo.[1] Alu día, cla ro es tá, a la ene mis tad en tre es pa ño les y crio- 

llos, y dis cre ta men te in si nua ba cier tas ven ta jas de los pri me ros

so bre los se gun dos.[2] El pro ver bio de be ha ber co rri do en tre las

ca pas me dias de la po bla ción, en tre mes ti zos y mu la tos, por que

en su mu cho acier to y po ca par si mo nia de no ta al gún ru do des- 

pre cio pa ra los dos gru pos do mi nan tes por igual.

La pug na en tre es pa ño les ame ri ca nos y es pa ño les pen in su la res

fue muy acu sa da en las pro vin cias ma yo res, co mo Mé xi co y el

Pe rú, y los His to ria do res de esos paí ses han da do am plia no ti cia

del fe nó meno. Son abun dan tes las prue bas de que en el reino de

Guate ma la hu bo tam bién una vi ru len ta ene mis tad en tre am bos

gru pos so cia les. El frai le, via je ro, cro nis ta y es pía To más Ga ge

—¡que to do eso fue el cé le bre in glés!— lle gó a la con clu sión,

des pués de vi vir do ce años en es ta pro vin cia,[3] de que crio llos y

es pa ño les eran “… dos gru pos de ha bi tan tes, tan opues tos en tre sí, co mo

en Eu ro pa los es pa ño les y los fran ce ses…”[4] y no juz ga exa ge ra do in- 

di car le al go bierno bri tá ni co que “… el odio que se pro fe san unos a

otros es tal, que me atre vo a de cir que na da con tri bui ría tan to a la con- 

quis ta de Amé ri ca (por los in gle ses, S. M.) co mo esa di vi sión…”[5]



41

Por lo que ha ce a la cró ni ca de Fuen tes y Guz mán, es cri ta cin- 

cuen ta años más tar de que las no ti cias de Ga ge, se com pren de rá

que es un ver da de ro te so ro de in for ma ción his tó ri ca so bre aque- 

lla ene mis tad. Y es de ad ver tir se, pues el de ta lle no ca re ce de in- 

te rés, que la se gun da par te de la obra es mu cho más fran ca y ri ca

en la ex pre sión del pen sa mien to crio llo fren te a Es pa ña; mu cho

más de ci di da en su ac ti tud crio llis ta, ya que, se gún se re cor da rá,

la pri me ra par te ha bía si do es cri ta pa ra ob te ner la apro ba ción del

Con se jo de In dias. La di fe ren cia en tre am bas par tes a es te res pec- 

to es muy no to ria y ade más sig ni fi ca ti va.

Pe ro, in de pen dien te men te de la di fe ren cia se ña la da, en to da la

Re cor da ción Flo ri da sal ta a la vis ta que en la men ta li dad del

crio llo ha bía dos Es pa ñas. Una era la Es pa ña con quis ta do ra, que

a él se le an to ja su bli me, lle na de hi dal guía y de ele va das mi ras;

otra es la Es pa ña me z qui na re pre sen ta da por fun cio na rios de es- 

píri tu cal cu la dor y por bar ca das de emi gran tes que am bi cio na- 

ban una ta ja da del Nue vo Mun do. La pri me ra de esas dos Es pa- 

ñas apa re ce em be lle ci da, idea li za da, —pre ci sa men te a los crio llos

les de be mos la idea li za ción de la con quis ta, esa de for ma ción his- 

tó ri ca que aun no nos he mos qui ta do de la ca be za—. La se gun da

Es pa ña apa re ce em pe que ñe ci da, y es en to do mo men to mo ti vo

de amar gu ra pa ra el cro nis ta.

Ex pli car có mo la Es pa ña gra ta a la me mo ria de los crio llos

vino a con ver tir se en la Es pa ña que les dis pu ta ba los pro ve chos

de Amé ri ca, ese es el asun to que aho ra te ne mos en tre ma nos. Se

tra ta de un pro ce so im por tan te y com ple jo, cu yo es tu dio nos in- 

tro du ce en te rre nos po co co no ci dos de la vi da co lo nial.
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— II —

Cau sas de la idea li za ción de la con quis ta
Al gu nos co men ta ris tas han cri ti ca do du ra men te a Fuen tes y

Guz mán por su fal ta de im par cia li dad en cuan to se re fie re a los
pri me ros tiem pos de la co lo ni za ción,[6] y ha ha bi do quien lo ca li- 
fi que, no sin ra zón, de “… ad mi ra dor ser vil y par cial de los con quis ta- 
do res…”[7] Es pre ci so, sin em bar go, ir un po co más allá y bus car
las raíces so cia les del fa na tis mo del cro nis ta; no só lo por que la la- 
bor his tó ri ca que da trun ca da si se li mi ta a se ña lar los he chos sin
ex pli car sus cau sas, sino tam bién por que el in di ca do fa na tis mo,
la cie ga ve ne ra ción a los con quis ta do res, pue de ha ber si do mu- 
cho más que una li mi ta ción per so nal del cro nis ta; pu do ser un
ras go ca rac te rís ti co de la ideo lo gía de su cla se so cial.

Fuen tes y Guz mán ve en la con quis ta un he cho pro vi den cial,
y en los con quis ta do res “… ins tru men tos es co gi dos de Dios pa ra es ta
gran de obra…”[8] Y se ría equi vo ca do su po ner que se tra ta, sim ple- 
men te, de una con cep ción pro vi den cia lis ta de la His to ria. Se tra- 
ta de una di vi ni za ción que va más allá de ta les exi gen cias fi lo só fi- 
cas. El ver da de ro mo ti vo de que el crio llo pon ga tan por los cie- 
los un even to his tó ri co que dis cu rrió tan ape ga do a la tie rra se
po ne de ma ni fies to en la lec tu ra aten ta de la pro pia cró ni ca. Son
nu me ro sí si mos los pá rra fos en que el au tor ex pre sa con to da cla- 
ri dad las ra zo nes por las cua les, en opi nión su ya, era de jus ti cia
te ner a los con quis ta do res en el más ele va do pe des tal de ad mi ra- 
ción. En to dos esos tro zos re sue na un te ma fun da men tal: la gra- 
ti tud.
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El bien es tar, el des aho go, la eu fo ria que a los crio llos les de pa- 
ra ba su pri vi le gia da po si ción eco nó mi ca y so cial se la de bían, en
efec to, a quie nes ha bían to ma do la tie rra y ha bían so me ti do a los
in dios. Los crio llos te nían cla ra con cien cia de que ellos es ta ban
go zan do lo que otros ha bían con quis ta do Y co mo nin gu na cla se
ex plo ta do ra re co no ce que le de be su bien es tar a aque llos a quie- 
nes ex plo ta, sino más bien pre fie ren es tas cla ses re co no cer se deu- 
do ras de quie nes his tó ri ca men te las co lo ca ron en po si ción de
ven ta ja y pri vi le gio, de allí que los he re de ros de la con quis ta, los
crio llos, sin tie ran ver da de ra ve ne ra ción por los con quis ta do res.

Los ver bos dis fru tar y go zar se ha cen pre sen tes en to dos los
pa sa jes en que el cro nis ta ha ce el pa ne gíri co de la con quis ta, y
aun en mu chos en que alu de a sus ju go sas con se cuen cias sin
men cio nar la di rec ta men te. Así, por ejem plo, al des cri bir el Va lle
de Pe ta pa —en que se en contra ba su “opu len to” in ge nio azu ca- 
re ro—, no pue de me nos que evo car las di fi cul ta des que tu vie ron
que ven cer los con quis ta do res pa ra do me ñar a los in dios de di cha
re gión, y com pa ra aque llos di fí ci les días con “… el re ga zo y blan- 
du ra de la paz que hoy go za mos…”[9] El himno a los con quis ta do res
ex pre sa siem pre el re co no ci mien to de “… to do lo que hoy go za mos,
por la in dus tria y te són la bo rio so de aque llos he roi cos es pa ño les…“[10],
“… aque llos que nos de ja ron ga na da la tie rra, y fun da men ta do lo que sin
otro tra ba jo que en tra mos den tro go za mos…”[11] Y fá cil men te se com- 
pren de que esa exhor ta ción a la gra ti tud se to ma más rui do sa
cuan do el crio llo tie ne en men te a los pen in su la res, a quie nes,
co mo se ex pli ca rá más ade lan te, les in te re sa ba ne gar le mé ri tos a
la con quis ta pa ra res tar le de re chos a los crio llos. En esos mo men- 
tos el cro nis ta cla ma an te el es pec tá cu lo de la in gra ti tud: “…
por que en es tos tiem pos no se atien de a los ver da de ros mé ri tos de quie nes
ver da de ra men te sir vie ron a Dios y a Su Ma jes tad, y que ga na ron es ta tie- 
rra lle na de abun dan cia y de li cias pa ra que la po sean los que se ol vi dan de
es tos va ro nes, en to do gran des, a quie nes tan to de ben,“[12]
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Sin em bar go, la gra ti tud no fue la úni ca cau sa de idea li za ción
de la con quis ta por los crio llos. Es pre ci so com pren der que en
aquel es tre pi to so re co no ci mien to ha cia quie nes de ja ron do mi na- 
do “lo que hoy go za mos“ se es con den a su vez y en un ni vel más
pro fun do, de li ca das im pli ca cio nes so cia les y me ca nis mos de de- 
fen sa que po de mos de jar bre ve men te apun ta dos:

En gran de cer los mé ri tos de la con quis ta era un mo do de re- 
for zar los de re chos y me re ci mien tos de los des cen dien tes de los
con quis ta do res. Es to era muy im por tan te pa ra los crio llos, por- 
que com pro me tía a la co ro na a man te ner se fir me y con se cuen te
en el pa go del gran dio so ser vi cio que aque llos hom bres le ha bían
he cho y sus des cen dien tes le co bra ban.

Ade más, man te nien do vi va y muy pre sen te la con ti nui dad ge- 
nea ló gi ca en tre los con quis ta do res y los crio llos, és tos tra ta ban,
sin lo grar lo, de ce rrar le las puer tas a los nue vos in mi gran tes es- 
pa ño les. Por que, mal o bien, se crea ba la im pre sión de que es tos
úl ti mos eran usur pa do res, ad ve ne di zos que ve nían a re co ger los
fru tos de lo que otros ha bían sem bra do pa ra sus hi jos.

Se es tá vien do, pues, que, la idea li za ción de la con quis ta iba
ín ti ma men te uni da a la ne ce si dad de man te ner vi vo su re cuer do,
y que, to do es to jun to, res pon día a una ne ce si dad so cial de los
crio llos.

Aho ra bien; los in mi gran tes, los es pa ño les re cién ve ni dos a In- 
dias, tra ta ban de ne gar y dis mi nuir la im por tan cia de la con quis- 
ta. Pa ra ha cer lo so lían re fe rir se a las gue rras y triun fos de Es pa ña
en Eu ro pa y Áfri ca, en don de no se ha bía lu cha do contra ar mas
de pie dra y ma de ra, de cían, sino contra ejérci tos que con ta ban
con igua les y aun su pe rio res re cur sos de gue rra.[13] En la Re cor- 
da ción hay va rios tro zos que re fle jan la con tro ver sia que se man- 
te nía en torno a es tos tó pi cos, y va le la pe na ci tar al guno pa ra
que se vea el tono de pe sa dum bre y dis gus to que la po lé mi ca le
arran ca al crio llo: “… que rien do ma cu lar de to das ma ne ras, aun los
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pro pios es pa ño les, los más he roi cos y fa mo sos he chos de los con quis ta do res,
cu yo va lor y cu ya bi za rría aún no acier tan a emu lar. Por que ni pue den
des men tir ni les es fá cil ne gar los ilus tres y cla rí si mas ser vi cios de Amé ri- 
ca, y juz gan que no me re cen el cré di to y re nom bre de ha za ñas las que no
se ejer ci ta ron en Áfri ca o Eu ro pa. Y es tal la se gu ri dad, que aún las fun- 
da cio nes que ha lla ron cons trui das pa ra su co mo di dad las vi tu pe ran (…)
sin ha ber exa mi na do lo que aque llos ad mi ra bles va ro nes, que nos lle van la
de lan te ra, y tam bién la pri ma cía, se des ve la ron, tra ba ja ron y aten die- 
ron… “[14] En tro zos co mo és te se per fi la el en grei mien to del es- 
pa ñol re cién lle ga do, que me nos pre cia ba el es fuer zo de los con- 
quis ta do res, y, fren te a él, el crio llo afe rra do a “… aque llos di cho- 
sos y fe li ces si glos…“[15] Allí es tán las dos Es pa ñas. El crio llo tie ne
que afe rrar se a la an ti gua pa ra en fren tar se a la mo der na, y ese
afán lo lle va a ex tre mos que pue den pa re cer ri dícu los si só lo se
los mi ra su per fi cial men te. Al des cri bir, por ejem plo, las ba ta llas
de la con quis ta, lla ma siem pre a los con quis ta do res “los nues tros”:
“… man te nién do se cons tan tes los nues tros, que da ron he ri dos mu chos…
“[16]; “… de sor de na dos del to do, de ja ron la cam pa ña al ar bi trio de los
nues tros…”[17] Re fi rien do epi so dios tan ale ja dos del sojuz ga mien- 
to de Guate ma la co mo pue den ser lo las ex pe di cio nes de des cu- 
bri mien to de las cos tas de Mé xi co, ha bla sin re ti cen cias de “…
nues tra ar ma da…”[18]

El tiem po era ene mi go de los crio llos. Los si glos que los se pa- 
ra ban de la con quis ta iban ale ján do los, más y más, de la épo ca en
que sus ante pa sa dos ha bían con quis ta do es tos te rri to rios y la co- 
ro na se ha bía vis to obli ga da a pa gar, a ce der, a en tre gar les un
des me su ra do po der en el nue vo mun do. Los crio llos se guían
exi gien do el pa go de aque lla deu da pe ro se les es cu cha ba ca da
vez me nos. Por eso ha bía que cla mar y re cla mar, y, so bre to do,
ha bía que agi gan tar la con quis ta, pa ra que no se vie ra pe que ña
des de le jos.
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— III —

El hé roe bri bón

Mo vi do por las ur gen cias so cia les se ña la das, nues tro cro nis ta

des aprue ba que los re la tos es pa ño les de la con quis ta no se de ten- 

gan a re fe rir por se pa ra do, co mo él de sea ría, las ha za ñas de ca da

uno de los con quis ta do res de Guate ma la. Ve una injus ti cia de los

na rra do res en el he cho de que atri bu yan las ha za ñas al gru po

con quis ta dor “… con fu sa men te de ba jo del nom bre ge né ri co de es pa ño- 

les…”[19] No acier ta a com pren der que los re la tos, es cri tos ca si

dos si glos atrás, no po dían pre ver la uti li dad que tal es pe ci fi ca- 

ción ha bría de Lle gar a te ner, con el tiem po, pa ra una cla se so cial

que por en ton ces aún no exis tía. Los crio llos hu bie ran que ri do

una cró ni ca par ti cu lar pa ra las ha za ñas de ca da uno de los cua tro- 

cien tos cin cuen ta con quis ta do res de Guate ma la. Ello les ha bría

si do par ti cu lar men te útil en la se gun da mi tad del si glo XVII,

cuan do so na ba ya mo nó to nas e ine fi ca ces aque llas re cla ma cio nes

“por muy se ña la dos ser vi cios a Dios y a su Ma jes tad…”.

Pe ro a fal ta de otras no ti cias, allí es ta ba el co pio so re cuer do

del ca pi tán de la con quis ta, del Ade lan ta do. Su fi gu ra era, por

ex ce len cia, el sím bo lo de aque lla re mo ta em pre sa. Y la de for ma- 

ción de la con quis ta de Guate ma la al can zó su pun to más ex tre- 

ma do y gro se ro en la idea li za ción de Pe dro de Al va ra do. Es te

per so na je san gui na rio (“es te in fe li ce ma la ven tu ra do ti rano” co- 

mo lo lla ma en al gún lu gar Fray Bar to lo mé de las Ca sas)[19A] se

con vir tió, por obra de la ad mi ra ción de los crio llos, en un se mi- 

diós ador na do con vir tu des que nun ca tu vo. Fuen tes y Guz mán
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lo lla ma Hércu les, que des de la cu na des pe da za ba ás pi des…”[20] “…

Al ci des cas te llano…”[21] y lo ca li fi ca mo ral men te co mo “… in ca paz

de la dear se a otra par te que la de la ra zón y jus ti cia…”,[22] “… com pa si- 

vo y es cla re ci do…”[23] Lle ga al fla gran te ex tre mo de pre sen tar lo

ani ma do de una ac ti tud amo ro sa y pia do sa ha cia los in dios. Cla- 

ro es tá que es te úl ti mo ex tre mo, en abier ta contra dic ción con la

cruel dad que ca rac te ri zó a Al va ra do, só lo pue de al can zar lo el

cro nis ta gra cias a su apa sio na da ce gue dad. Así, por ejem plo, al

co men tar cier tas or de nan zas da da por el Ade lan ta do pa ra im pe- 

dir que se si guie ra sacan do in dios pa ra ven der los en Ni ca ra gua y

en el Pe rú, el cro nis ta no pue de o no quie re en ten der que aquel

ne go cio de es cla vos era un aten ta do contra los in te re ses del gru- 

po de con quis ta do res es cla vis tas de Guate ma la; y en lu gar de in- 

for mar que Al va ra do pro te gía con las or de nan zas la exis ten cia de

la prin ci pal fuen te de en ri que ci mien to de los con quis ta do res —

el tra ba jo de los in dios es cla vos—, nos di ce que allí hay una “…

mues tra del amor que les te nia y de seo de su con ser va ción”.[24] Pue de en- 

con trar se en la Re cor da ción un buen nú me ro de fa llas in ter pre- 

ta ti vas co mo la an te rior, de bi das to das al im pul so idea li za dor de

la con quis ta. Pa re ce no dar se cuen ta —he aquí otro ejem plo—

de que los avi sos y em ba ja das que en via ba Al va ra do a los in dios

an tes de ha cer les gue rra, los fa mo sos re que ri mien tos,[25] eran una

for ma li dad le gal en de re za da a jus ti fi car la vio len cia y la es cla vi- 

za ción de pri sio ne ros, y los in ter pre ta co mo prue bas de que el

ca pi tán ago ta ba to dos los re cur sos pa ra evi tar la lu cha, se gún

eran sus in cli na cio nes dul ces y pia do sas[26].

Es con ve nien te de jar in di ca do que Fuen tes y Guz mán tu vo en

sus ma nos mu chí si mos do cu men tos que da ban tes ti mo nio, de

ma ne ra cla rí si ma, de que Al va ra do ha bía si do un bri bón. Le yó

des de la in fan cia el ma nus cri to de Ber nal Díaz, en el cual, le jos

de apa re cer un Al va ra do com pa si vo y es cla re ci do, apa re ce un

gue rre ro im pul si vo, al que Her nán Cor tés te nía que re fre nar pa- 

ra im pe dir que co me tie se crue les tor pe zas y atro pe llos.[27] Apa re- 
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ce allí el Al va ra do de las ma sacres, que con su in cli na ción al de- 

rra ma mien to de san gre pu so al bor de del fra ca so la con quis ta de

Mé xi co.[28] To do ello se le pa só por al to al crio llo en la lec tu ra de

“su Ber nal”. Tu vo tam bién a la vis ta las ac tas más an ti guas del

Ca bil do de Guate ma la —las ci ta mu chas ve ces—, en las que

cons ta que en tre los pro pios com pa ñe ros del con quis ta dor se le

lle gó a te ner por “odio so”.[29] Le yó el pri mer cro nis ta de Guate- 

ma la —Fray An to nio de Re me sal— en cu ya obra abun dan tes ti- 

mo nios de lo que real men te ha bía si do el Ade lan ta do.[30] Tu vo

no ti cia del jui cio que se si guió contra Al va ra do en Mé xi co —

aun que no ha ya co no ci do los do cu men tos del pro ce so—, en el

cual se le acu só prin ci pal men te de cruel dad con los in dios[31] El

con quis ta dor no pu do re fu tar di cho car go, y su de fen sa, con sis- 

tió en echar le en ca ra al rey que las cruel da des ha bían re dun da do

en gran be ne fi cio pa ra la co ro na: “… e si al gund pue blo se que mó e

al go se ro bó, yo no vi de ni su pe de ello (…) sal vo los di chos es pa ño les e

cris tia nos que yvan con mi go co mo sue len e acos tum bran ha cer en se me- 

jan tes gue rras e en tra das…”;[32] “… to das las gue rras e cas ti gos que

se han fe cho han si do ca b sa que la tie rra es té co mo es tá de ba jo de

do mi nio e ser vi dum bre, e sy no se hi zie ra, se gund la mul ti tud de

yn dios e los po cos cris tia nos que avía, no se ga na ba de que Vues- 

tra Ma jes tad no fue se ser vi do…”[33] Fi nal men te, don An to nio

co no ció los pa pe les del Obis po Ma rro quín en ca mi na dos a po ner

en or den las co sas de Al va ra do des pués de su muer te. Ci ta esos

pa pe les in ci den tal men te, no re fi rién do se a la muer te del Ade lan- 

ta do (al to car ese te ma no los ci ta), sino re la tan do có mo se for mó

el ba rrio de Jo co te nan go en las afue ras de la an ti gua ciu dad de

Guate ma la.[34] Re sul ta que di cho su bur bio na ció co mo asien to

de unos in dios a quie nes el con quis ta dor —“com pa si vo y es cla- 

re ci do, in ca paz de la dear se a otra par te que la de la ra zón y jus ti- 

cia”— ha bía en ga ña do en los tér mi nos que des cri be su tes ta men- 

to, he cho por Ma rro quín, ci ta do por Fuen tes y trans cri to en la

Re cor da ción Flo ri da: “… Pri me ra men te di go: que por cuan to el di cho
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Ade lan ta do dexó en el Va lle e tér mi nos des ta ciu dad una la bran za de tie- 

rras, don de es tán mu chos es cla vos ca sa dos con sus mu je res e hi jos, y a mí

me cons ta no se ha ver he cho es cla vos con rec ta con cien cia, por que en los

años pri me ros de la po bla ción de la di cha la bran za el di cho ade lan ta do lla- 

mó a los Se ño res prin ci pa les de los de más pue blos que te nía en en co mien- 

da, e les hi zo cier ta plá ti ca, e les pi dió a ca da Se ñor de ca da pue blo que le

die sen tan tas ca sas con sus prin ci pa les, pa ra las po ner e jun tar en la di cha

la bran za. Los cua les, co mo le tu vie sen por Se ñor y aver las con quis ta do, se

las die ron así co mo las pi dió. E se he rra ron por es cla vos los más de llos sin

pre ce der otro exa men. E pa ra des car go de la con cien cia de el di cho Ade lan- 

ta do, y con for me a lo que yo con él te nía co mu ni ca do e pla ti ca do, y a lo que

sa bía de su vo lun tad, di go: que dexo por li bres a to dos los in dios es cla vos

que es tán en la di cha la bran za mil pa, e a sus mu je res e hi jos” …, etc.[35]

En dos pa la bras: de seo so de ob te ner tra ba ja do res pa ra una la- 

bran za que po seía en las in me dia cio nes de Guate ma la, Al va ra do

pi dió a va rios pue blos que con tri bu ye sen con al gu nas fa mi lias

pa ra crear un nue vo po bla do, y cuan do los tu vo reu ni dos, se

apro pió de ellos co mo es cla vos y fue ron mar ca dos con hie rro.

¿Có mo pu do el cro nis ta sos la yar tan tos he chos que ha cían de

su hé roe un pi llo?, ¿de dón de sa ca ría los ras gos de ge ne ro si dad

con que lo ador na? No pue de de cir se que su op ti mis mo fue se

co sa de “la épo ca”, por que sa be mos que Al va ra do fue re pro ba do

y lle va do a jui cio por sus con tem po rá neos, y el pro pio Obis po

Ma rro quín —gran ami go y con fi den te su yo— juz gó que la con- 

cien cia del Ade lan ta do es ta ría más tran qui la en la otra vi da si se

da ba la li ber tad a los es cla vos de Jo co te nan go.

En la idea li za ción de la con quis ta de Guate ma la, fue la cró ni ca

de Fuen tes y Guz mán la apor ta ción más no ta ble. Nin gún do cu- 

men to an te rior se ha bía lan za do con tan to atre vi mien to y con- 

vic ción a em be lle cer los he chos y los per so na jes de aquel pe río- 

do. Y por lo que to ca al ca pi tán de la con quis ta, to dos los do cu- 

men tos ul te rio res se ba sa ron en la Re cor da ción Flo ri da pa ra se- 

guir de sa rro llan do el mi to de “don Pe dro“. Lo cual no es una ca- 



50

sua li dad y de be ser com pren di do en to da su sig ni fi ca ción. Fuen- 

tes y Guz mán fue el cro nis ta crio llo de Guate ma la. A él le co- 

rres pon día, por mo ti vos de cla se, echar los fun da men tos de la

idea li za ción his tó ri ca de la con quis ta. No a cro nis tas re li gio sos

co mo Re me sal y Xi mé nez, que fue ron es pa ño les de na ci mien to.

No a Vás quez, que por su fi lia ción fran cis ca na es tu vo obli ga do,

más bien, a ha cer la cró ni ca de su or den re li gio sa.[36] Ni si quie ra a

Ber nal Díaz, por que la idea li za ción de la con quis ta no fue exi- 

gen cia de los pro pios con quis ta do res, sino al con tra rio, los do cu- 

men tos de los con quis ta do res ofre cen los más va lio sos ele men tos

pa ra re fu tar aque lla idea li za ción.

En la rea li dad no hay epo pe ya; és ta es siem pre una ela bo ra- 

ción de las ge ne ra cio nes que mi ran ha cia atrás e idea li zan las ac- 

cio nes de los hom bres de gue rra. La idea li za ción res pon de siem- 

pre a de ter mi na das ne ce si da des his tó ri cas que son, en de fi ni ti va,

el fac tor de ci si vo pa ra que sur ja una epo pe ya. La idea li za ción de

la con quis ta de Amé ri ca fue-obra de los cro nis tas e his to ria do res

crio llos, en tan to que fue ron vo ce ros de su cla se so cial. Fuen tes y

Guz mán cum plió ese co me ti do pa ra Guate ma la, mo vi do por las

exi gen cias de cla se ya se ña la das. De ahí que re sul te su per fi cial

con ten tar se con ca li fi car lo de fa ná ti co, cuan do su fa na tis mo es

un da to his tó ri co del ma yor in te rés que re cla ma una ade cua da

in ter pre ta ción.
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— IV —

Bru ta li dad de la pri me ra eta pa co lo ni za- 

do ra
Pa ra en trar al es tu dio del pro ce so por el cual la mo nar quía,

tras ver se obli ga da a dar le ma no li bre a los con quis ta do res y pri- 

me ros co lo nos, vino a re cu pe rar el go bierno efec ti vo de las pro-

vin cias, na da me jor que exa mi nar el de sa rro llo de dos ins ti tu cio- 

nes co lo nia les im por tan tí si mas: la en co mien da y el re par ti mien- 

to. Pe se a que fue ron ver da de ros ejes del sis te ma co lo nial, se las

co no ce po co, y lo que de ellas se sa be apa re ce ge ne ral men te en

de fi ni cio nes muer tas.[37] Es pre ci so, em pe ro, co no cer las en su de- 

sa rro llo vi vo, en el con tex to de la lu cha de cla ses y co mo re sul ta- 

do de la mis ma. Las trans for ma cio nes que su frie ron es tas dos ins- 

ti tu cio nes fue ron re sul ta do —co mo se ve rá— de la lu cha li bra da

en tre el po der cen tra li za dor del im pe rio y el po der lo cal de los

con quis ta do res y co lo nos y sus des cen dien tes. Sin te ti zan esa lu- 

cha y fa ci li tan su com pren sión.

Re par ti mien to y en co mien da fue ron ins ti tu cio nes que na cie- 

ron uni das, en tre la za das, y así per ma ne cie ron du ran te su pri me ra

eta pa. Las im plan tó Cris tó bal Co lón en las An ti llas, y en su for- 

ma pri mi ti va pa sa ron al con ti nen te con las em pre sas de con quis- 

ta ul te rio res.[38] El re par ti mien to te nía dos as pec tos, pues con sis- 

tía en re par tir tie rras y tam bién in dios pa ra tra ba jar las; y co mo

es te se gun do as pec to se jus ti fi ca ba di cien do que los in dí genas

eran en tre ga dos pa ra que el fa vo re ci do ve la se por su cris tia ni za- 

ción —le eran en co men da dos pa ra ello—, de allí que re par tir in- 
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dios y en co men dar los fue se, en esa pri me ra eta pa, una y la mis- 

ma co sa. La en co mien da pri mi ti va era en rea li dad un pre tex to

pa ra re par tir se los in dios y ex plo tar los,[39] y co mo nin gu na ins- 

tan cia su pe rior con tro la ba lo que se ha cía con ellos, vi nie ron a

es tar, de he cho, es cla vi za dos.[40] Las ar bi tra rie da des que se co me- 

tie ron en es te pe río do con los na tu ra les son ca si in creí bles,[41] y la

do cu men ta ción guate mal te ca es abun dan te y pa vo ro sa en es te

res pec to.[42]

Nos ha lla mos en la eta pa pri mi ti va de la co lo ni za ción. La co- 

ro na de Es pa ña no aprue ba los ve já me nes que se co me ten en su

nom bre, pe ro tie ne que to le rar los, por que la des pia da da ex plo ta- 

ción de los in dí genas es el aci ca te de la con quis ta y el pa go de la

im plan ta ción del im pe rio. Los re yes en via ron cons tan tes re co- 

men da cio nes de que se tra ta se a los in dios con cris tia na be ne vo- 

len cia, pe ro, en te ra dos de lo que en rea li dad es ta ba ocu rrien do,

no les que dó otro re cur so que di si mu lar. La en co mien da pri mi ti- 

va fue eso: una ma ne ra de di si mu lar, ba jo el pre tex to de que se

en tre ga ba a los in dios pa ra cris tia ni zar los, el he cho de que se los

re par tía pa ra ex plo tar los has ta la ani qui la ción. La es cla vi tud que

se es con día tras el re par ti mien to y la en co mien da pri mi ti vos no

es ta ba, pues, le gal men te au to ri za da. Era una es cla vi tud vir tual.

Sin em bar go, hu bo en es te san grien to pe río do, jun to a la vir- 

tual es cla vi tud ya se ña la da, tam bién la es cla vi tud au to ri za da y

le gal. En su afán de en ri que cer se a to da pri sa, los con quis ta do res

se las arre gla ron pa ra ob te ner per mi so de es cla vi zar, con ba se le- 

gal, a aque llos in dí genas que pre sen ta ran una ter ca re sis ten cia ar- 

ma da. Es te há bil tru co se com ple men tó con el cé le bre Re que ri- 

mien to de Pa la cios Ru bios,[43] ins tru men to ju rí di co re dac ta do

por el ju ris ta del mis mo nom bre, que de bía leer se a los in dios pa- 

ra lla mar los a acep tar pa cí fi ca men te la so be ra nía del mo nar ca es- 

pa ñol. Se les ex pli ca ba en él la exis ten cia de los Pa pas co mo vi ca- 

rios del Dios ver da de ro en la tie rra, y có mo, el úl ti mo de los Pa- 

pas, le ha bía he cho do na ción de los te rri to rios in dia nos a los re- 
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yes de Es pa ña. En tal vir tud, se in vi ta ba —se re que ría— a los in dios

a acep tar “… a la Igle sia por Se ño ra y su pe rior a del Uni ver so Mun do, y

al Su mo Pon tí fi ce lla ma do Pa pa en su nom bre, y al Em pe ra dor e Rei na

do ña Jua na nues tros Se ño res en su lu gar, co mo a su pe rio res y Se ño res y

Re yes de es tas is las y tie rra fir me en vir tud de la di cha do na ción…”[44] Se

les ha cía sa ber que, si acep ta ban el re que ri mien to“… os re ci bi re- 

mos con to do amor e ca ri dad…”[45], pe ro en ca so de re cha zar lo o de

di fe rir ma li cio sa men te la res pues ta, el do cu men to ad vier te lo

que ha brá de pa sar le a los in dios: “… cer ti fi coos que con la ayu da de

Dios no so tros en tra re mos po de ro sa men te contra vo so tros, y os ha re mos

gue rra por to das las par tes y ma ne ras que pu dié re mos, y os su je ta re mos al

yu go y obe dien cia de la Igle sia, y al de sus Ma ges ta des, y to ma re mos

vues tras per so nas, e a vues tras mu je res e hi jos, e los ha re mos es cla vos, e

co mo ta les los ven de re mos, y dis pon dre mos de ellos co mo sus Ma ges ta des

man da ren, e os to ma re mos vues tos bienes, e os ha re mos to dos los da ños e

ma les que pu dié re mos, co mo a va sa llos que no obe de cen ni quie ren re ci bir a

su Se ñor y le re sis ten e contra di cen…”[46] Es ta úl ti ma ame na za era el

pun to cla ve del re que ri mien to y su ver da de ra ra zón de ser, por- 

que ser vía pa ra jus ti fi car la es cla vi za ción de los in dios y el ro bo

de sus bienes. El do cu men to no fue ela bo ra do pa ra que los in dios

lo acep ta sen y evi tar así la gue rra, sino pre ci sa men te con tan do

con que no se ría acep ta do y da ría una ba se le gal a la es cla vi tud

de gue rra y al des po jo de los na ti vos. Así lo prue ba el uso que de

él se hi zo.

El re que ri mien to se con vir tió en par te in te gran te del equi po

que to do con quis ta dor ha bía de lle var con si go a Amé ri ca, y fue

usa do tam bién por Al va ra do en Guate ma la.[47] Co mo hom bre

prác ti co que era, el Ade lan ta do evi ta ba pér di das de tiem po en-

vian do el re que ri mien to por de lan te de sí y de su hues te. Se le

ex pli ca ba el con te ni do del do cu men to a unos in dios que es tu vie- 

sen a ma no y se les man da ba a ex pli car lo, con su fi cien tes días de

an ti ci pa ción, a los in dí genas de los pue blos a don de ten dría que

lle gar la ex pe di ción en su iti ne ra rio. Ha bía ha bi do tiem po pa ra
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en ten der lo, pa ra re fle xio nar y de ci dir se, y el con quis ta dor po día

ata car in me dia ta men te a su lle ga da.[48]

De más es tá de cir que es te ma ca bro tru co le gal sir vió en to das

par tes, no so la men te en Guate ma la, pa ra en cu brir vio la cio nes y

rui na pa ra los na ti vos. Hu bo oca sio nes en que se le yó des de lo al- 

to de una co li na, a dis tan cia en que los in dí genas no po dían si- 

quie ra es cu char lo, no di ga mos ya en ten der lo. Otras ve ces se le yó

a gri tos mien tras los in dios huían por los mon tes. Hu bo tam bién

oca sión en que se le yó des de la cu bier ta de un na vío, an tes de

des em bar car a ha cer re da das de es cla vos.[49] Con so bra da ra zón

ex cla ma ba Fray Bar to lo mé de las Ca sas que no sa bía si reír o llo- 

rar al leer aque lla en sar ta de ab sur di de ces teo ló gi cas des ti na das a

le ga li zar la es cla vi tud.[50]

Acos tum bra dos co mo es ta mos a pen sar la con quis ta des de el

la do de los con quis ta do res, ol vi da mos re fle xio nar so bre lo que

real men te sig ni fi có pa ra los con quis ta dos. Es con ve nien te, sin

em bar go, con je tu rar la sor pre sa de los in dios en un tran ce co mo

és te de re ci bir o de es cu char el re que ri mien to. Unos hom bres

ve ni dos del otro la do del mun do, cu bier to el ros tro con abun- 

dan te pe lam bre y el cuer po con ame na zan tes ata víos de gue rra;

pre ce di dos de la alar ma y el te rror de las ma tan zas y des po jos

que vie nen rea li zan do en su re co rri do; se plan tan con un tex to

en la ma no y con las ar mas y las bes tias lis tas pa ra en trar en com- 

ba te. Su pon ga mos que se les tra du ce el do cu men to a su idio ma y

que se les da el pla zo de cua tro o cin co días pa ra de li be rar y de ci- 

dir se. En ese pla zo ten drían los in dí genas, se gún las exi gen cias

del re que ri mien to, que aban do nar a sus di vi ni da des co mo en- 

gen dros del error y con ven cer se de que el Dios ver da de ro ha bía

ve ni do al mun do, en tiem po re mo to y en país des co no ci do, y

que, con to do y ser un Dios, ha bía si do cla va do en un ma de ro

por sus ene mi gos —que no eran dio ses a su vez, sino sim ples

hom bres equi vo ca dos—. En unos po cos días ha bía que echar por

tie rra las creen cias he re da das por si glos, y co men zar a ren dir le
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cul to a una pe que ña fi gu ra hu ma na fi ja da so bre dos ma de ri llas

en tre cru za das. Fi gu ra que pre sen ta ba, ade más, el as pec to de los

pro pios con quis ta do res: tez pá li da y luen gas bar bas. En unos po- 

cos días ha bía que re nun ciar al do mi nio de las tie rras, de las mil- 

pas, y acep tar la so be ra nía de un rey des co no ci do y le jano —un

rey du do so—que no te nía mé ri tos ga na dos en es ta par te del

mun do y que pre ten día si tuar se por en ci ma de to das las ca sas

gran des y de los au ténti cos se ño res del te rri to rio. Y lo peor de

to do: se sa be per fec ta men te —via je ros y emi sa rios y es pías lo

han in for ma do— que no se cum ple la pro me sa de “amor y ca ri- 

dad” pa ra aque llos que acep tan las con di cio nes del re que ri mien- 

to. ue se les exi ge in me dia ta men te el pa go de pe sa dos tri bu tos,

la en tre ga de me ta les pre cio sos, y que to dos los pue blos que qui- 

sie ron ser pa cí fi cos tu vie ron que su ble var se a la vuel ta de po co

tiem po.[51] Los in dios de ben ha ber com pren di do que el re que ri- 

mien to era un tru co, y que to das esas lo cu ras de un Pa pa y un

rey re par tién do se el mun do no te nían otra fi na li dad que pro vo- 

car el re cha zo, jus ti fi car la gue rra y dar le ba ses le ga les a la es cla- 

vi za ción y al des po jo. Es di fí cil pen sar que no lo en ten die ran.

Nos he mos de te ni do un mo men to en es te pun to, pa ra ofre cer,

por vía de un he cho re pre sen ta ti vo, una idea del ver da de ro ca- 

rác ter de la con quis ta. El re par ti mien to y la en co mien da pri mi ti- 

vos eran de su yo una ma ne ra hi pó cri ta de apro piar se y es cla vi zar

a los in dios. Jun to a ello es ta ba la es cla vi tud le gal, am pa ra da en

tru cos co mo el re que ri mien to. A su am pa ro se he rra ron mu chí si- 

mos es cla vos en Guate ma la.[52] En ma yo de 1533, la Au dien cia

de Mé xi co le es cri bía a la em pe ra triz re fi rién do se a los abu sos de

la es cla vi za ción de in dí genas en Guate ma la, y po nía por prue ba

de que se los es ta ba es cla vi zan do en gran des canti da des el he cho

de que, mien tras en Mé xi co se ven día un es cla vo en cua ren ta pe- 

sos, en Guate ma la se ob te nían a dos pe sos ca da uno.[53]

Esa car ta, es cri ta por una Au dien cia en contra de los con quis- 

ta do res y pri me ros co lo nos de Guate ma la, anun cia el na ci mien to
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de una de las contra dic cio nes fun da men ta les del ré gi men co lo- 

nial. Re par ti mien to y en co mien da es ti mu la ban las em pre sas de

con quis ta y el arri bo de gru pos de in mi gran tes, pe ro a la vez en- 

tra ña ban un pe li gro pa ra el do mi nio im pe rial. Al da ñe a los co lo- 

nos un ex ce si vo do mi nio so bre las fuen tes de ri que za los ha cía

de ma sia do po de ro sos tam bién en lo po lí ti co. La to tal de pen den- 

cia en que caían los in dios ba jo sus amos im pla ca bles, pri va ba a la

co ro na de to da po si bi li dad de ex plo tar los a su vez. De ahí que,

si guién do le los pa sos a los con quis ta do res, y con for me és tos iban

cum plien do su mi sión de so me ter las pro vin cias, fue ran lle gan do

en nú me ro ca da vez más cre ci do los fun cio na rios rea les. La eta pa

de agre sión iba ce dién do le el pa so a la la bor de es truc tu ra ción de

las co lo nias, y las au to ri da des im pe ria les, los hom bres de le yes,

las Au dien cias, lle ga ban pa ra po ner a ra ya, no sin re sis ten cia y

con tra tiem pos, la au to no mía que la ex pan sión con quis ta do ra le

ha bía da do a los hom bres de gue rra y a los aven tu re ros. Lle ga ron

y se es ta ble cie ron tam bién las ór de nes re li gio sas.

Co men zó a es cu char se la voz de los de fen so res de los in dios.
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— V —

Los de fen so res de in dios y cau sas de su

éxi to
La voz más po de ro sa en de fen sa de los in dios salió de la or den

re li gio sa de San to Do min go. Es de no tar se que no salió de cual- 

quier or den re li gio sa, sino pre ci sa men te de aqué lla que se ha lla ba

más vin cu la da al trono de Es pa ña y más iden ti fi ca da con los in te- 

re ses de la co ro na.[54] El Em pe ra dor Car los V, fi gu ra his tó ri ca

que pre si dió las re for mas que aho ra en tra mos a es tu diar, te nía

por con fe sor al Ge ne ral de la or den de San to Do min go. Al fun- 

dar se el Con se jo Real y Su pre mo de las In dias (agos to de 1525),

or ga nis mo es pe cí fi co pa ra el go bierno de las co lo nias en la me- 

tró po li, su pri mer pre si den te —pre si den te fun da dor y or ga ni za- 

dor— fue el pro pio Fray Gar cía de Loai sa.[55] El Ge ne ral de la

po de ro sa or den de pre di ca do res era hom bre de con fian za del

em pe ra dor, y la or den mis ma era una im por tan te fuer za po lí ti ca

alia da de la co ro na. Ese es el ver da de ro mo ti vo —la cau sa eco nó- 

mi ca pro fun da— de que los do mi ni cos fue ran los cam peo nes en

la lu cha por sa car a los in dí genas de la ga rra de los con quis ta do- 

res y pri me ros co lo nos. Na da de que ellos ha yan si do “la con- 

cien cia de Es pa ña”, ni de que “el es píri tu qui jo tes co de la na ción”

se ma ni fes ta ra a tra vés de ellos. Esas son lu cu bra cio nes. La de fen- 

sa que los do mi ni cos ha cían de los in dios era, en el fon do, la de- 

fen sa de los in te re ses de la mo nar quía en fren ta da a la vo ra ci dad

de con quis ta do res y co lo nos.
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Al se ña lar lo no se pre ten de, en mo do al guno, res tar le mé ri tos

a to dos aque llos gran des hom bres que, co mo Fray Bar to lo mé de

las Ca sas, con sa gra ron sus vi das a la lu cha por un tra to más jus to

pa ra los in dios. Ellos fue ron los ver da de ros hé roes es pa ño les de la

épo ca de la con quis ta, en opo si ción a los hé roes de hor ca y cu- 

chi llo a quie nes rin de tri bu to la His to ria de sig no con tra rio a la

que aquí ha ce mos. Lo que se quie re se ña lar es que no son los in- 

di vi duos quie nes le mar can el rum bo a la his to ria, sino al re vés:

las cir cuns tan cias his tó ri cas pre pa ran o cie rran los ca mi nos a las

vo ca cio nes in di vi dua les. Hom bres sen si bles, be né vo los y hu ma- 

ni ta rios, los ha ha bi do siem pre y en to das pa nes. Pe ro la be ne vo- 

len cia, en cier tas cir cuns tan cias his tó ri cas, pue de ha cer del in di- 

vi duo un pe li gro so agi ta dor a quien los re yes man dan ca llar, en

otras cir cuns tan cias pue de ser opor tu na y útil a una de ter mi na da

cla se o fuer za so cial po de ro sa, y en ton ces es ca mino de triun fo.

La lí nea po lí ti ca adop ta da por la or den de do mi ni cos, vin cu la da

a la po lí ti ca im pe rial de re cu pe ra ción de los in dios pa ra la co ro- 

na, es ti mu ló la vo ca ción hu ma ni ta ria de los me jo res hom bres de

aque lla or den y atra jo a sus claus tros a otros más.

Así se ex pli ca que Fray Bar to lo mé de las Ca sas —y ames que

él otros, co mo Fray An to nio de Mon te si nos— se atre vie ra a gri- 

tar a los cua tro vien tos, en el púl pi to y en sus fo go sos es cri tos,

que la con quis ta era injus ta, que Es pa ña ca re cía de de re chos pa ra

des po jar y es cla vi zar a los in dios, y que el rey se es ta ba con de- 

nan do con los ro bos y crí me nes que se ha cían a su som bra.[56]

Tan atre vi das acu sacio nes hu bie ran po di do cos tar le la vi da al

frai le ba jo otras cir cuns tan cias. Es más: ba jo otras cir cuns tan cias

na die se hu bie ra atre vi do a ha blar así. Pe ro en aquel mo men to la

mo nar quía es pa ño la ne ce si ta ba hom bres que ha bla sen en ese

tono, y, le jos de man dar ca llar a Fray Bar to lo mé, los re yes lo lla- 

ma ron pa ra es cu char sus ra zo nes —Car los V al prin ci pio, Fe li pe

II des pués—, pro mo vie ron dis pu tas teo ló gi cas y ju rí di cas en to-

mo a ellas, y aca ba ron por re co no cer que la jus ti cia es ta ba de su
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par te.[57] De na da sir vió la la bor que en Es pa ña rea li za ron los

agen tes de los con quis ta do res, ni el di ne ro que gas ta ron en pa gar

teó lo gos y ju ris tas que re fu ta sen los ar gu men tos del do mi ni co.

La de fen sa que los do mi ni cos ha cían de los in dios coin ci día con

la de fen sa que la co ro na ha bía de ci di do ha cer de sus pro pios in- 

te re ses en re la ción con los in dios: sa car los de la ma no de los con- 

quis ta do res y con ver tir los en tri bu ta rios del rey.

Es muy dig no de no tar se que, jun to a los ar gu men tos teo ló gi- 

cos, ju rí di cos y mo ra les que el frai le es gri mía, y jun to a sus atre- 

vi das pa la bras contra los de re chos de Es pa ña pa ra es cla vi zar a los

in dios, siem pre fi gu ró el ar gu men to, acer ta do y po de ro sí si mo,

de que la co ro na se per ju di ca ba en lo eco nó mi co al per mi tir los

abu sos de los con quis ta do res. En to dos los es cri tos de Fray Bar- 

to lo mé se en cuen tran pá rra fos co mo los si guien tes: “… Si Vues- 

tra Ma jes tad nos qui ta se los in dios a los es pa ño les, sin nin gu na du da to dos

los in dios pe re ce rán en bre ves días; y aque llas tie rras y pue blos que da rán,

cuan gran des co mo ellas son, va cías y yer mas de sus po bla do res na tu ra les;

y no po drán de los mis mos es pa ño les que dar sino muy po cos y bre ví si mos

pue blos, ni ha brá ca si po bla ción de ellos, por que los que tu vie ren al go,

vien do que ya no pue den ha ber más, muer tos los in dios, lue go se ven drán a

Cas ti lla; por que no es tá hom bre allá con vo lun tad de po blar la tie rra, sino

de dis fru tar la mien tras du ran los in dios…”[58] “…Pier de Vues tra Ma jes- 

tad y su real co ro na in fi ni to nú me ro de va sa llos que le ma tan (…): pier de

te so ros y ri que zas gran des que jus ta men te po dría ha ber…”;[59] “… No

con vie ne a la se gu ri dad del es ta do de Vues tra Ma jes tad que en la tie rra

fir me de las In dias ha ya nin gún gran se ñor ni ten ga ju ris dic ción al gu na

so bre los in dios, sino Vues tra Ma jes tad…”;[60] “… Sa bien do los in dios

que son de Vues tra Ma jes tad, y que han de es tar se gu ros en sus ca sas (…)

salir se han de los mon tes a los lla nos y ra sos a ha cer sus po bla cio nes jun tas,

don de apa re ce rá in fi ni ta gen te que es tá es con di da por mie do de las ve ja cio- 

nes y ma los tra ta mien tos de los es pa ño les…”[61] To dos es tos pá rra fos,

y cen te na res pa re ci dos que pue den en tre sa car se de los es cri tos

del do mi ni co, to can in sis ten te men te el pun to más sen si ble del
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pro ble ma: los in dios son una pre cio sa fuen te de ri que za que el

rey no es tá apro ve chan do; son va sa llos que de ben tri bu tar al rey;

no de be to le rar se su ex ter mi nio; no de be per mi tir se que es tén

com ple ta men te a mer ced de se ño res que con ello se ha cen pe li- 

gro sa men te po de ro sos; no hay que es pan tar a los in dios, sino

atraer los y jun tar los en po bla dos pa cí fi cos, en don de se rá fá cil re- 

gu la ri zar la tri bu ta ción…, etc. Es tas elo cuen tes ob ser va cio nes,

to can tes a la salud de las ca jas rea les, fue ron las que le die ron

fuer za a to das las otras, to can tes a la salud del al ma de los in dí- 

genas y de sus opre so res. Aquí, co mo en to dos los ca sos en que

an da de por me dio la ex plo ta ción, las teo rías mo ra les y ju rí di cas

só lo fue ron ro pa je ideo ló gi co de una pug na que se li bró en to mo

a in te re ses ma te ria les. El en cen di do fer vor hu ma ni ta rio de Fray

Bar to lo mé no fue el fac tor de ter mi nan te de su triun fo en aque- 

llas dis pu tas; lo fue el he cho de que su po ha llar el pun to de con- 

tac to en tre el me jo ra mien to de la con di ción de los in dios y el

me jo ra mien to de las en tra das del rey. La coin ci den cia se da ba

his tó ri ca men te, ob je ti va men te, no fue crea da por los do mi ni cos,

sino bien es gri mi da por ellos. Al dar le la ra zón a los de fen so res

de los in dios, el rey ha cía lo que a to das lu ces le con ve nía.

Así na ció el im por tan tí si mo cuer po ju rí di co que se lla mó des- 

de en ton ces “Le yes Nue vas“, pro mul ga do en no viem bre de

1542. Apar te otros as pec tos que de mo men to no nos in te re san,

las Le yes Nue vas le ases ta ron un gol pe for mi da ble a la es cla vi za- 

ción de in dios. Fue ron su fin. Se es ta ble cía en ellas que to dos los

in dios eran va sa llos li bres, tri bu ta rios del rey. Se rían pues tos en

li ber tad to dos los es cla vos cu yos amos no pre sen ta sen jus to tí tu- 

lo pa ra re te ner los, y de allí en ade lan te no se ha rían nue vos es cla- 

vos por nin gún mo ti vo. Se es ta ble cía la pe na de muer te pa ra el

con quis ta dor que, so pre tex to de re bel día de los in dios, los es cla- 

vi za se co mo se ha cía an tes. En co mien da y re par ti mien to —es

de cir la es cla vi tud di si mu la da— tam bién re ci bían un ru do gol pe

con las Le yes Nue vas. Se le qui ta ban to dos los in dios a quien los
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tu vie ra sin tí tu lo a la vis ta. A quien, te nien do tí tu los, dis pu sie se

de mu chos in dios, se le re du ci rían a nú me ro ra zo na ble. A quien,

te nien do tam bién tí tu lo, se le com pro ba se que les da ba mal tra to,

se le qui ta rían to dos sin más ave ri gua ción. Igual men te se le qui- 

ta rían to dos los in dios en co men da dos a quie nes ejer cie sen ofi cios

de au to ri dad. Las en co mien das que sub sis tie sen des pués de esa

drás ti ca se lec ción que da rían trans for ma das en al go muy dis tin to

de lo que ha bían si do an tes: ya no un do mi nio di rec to so bre los

in dios, sino so la men te el de re cho a re ci bir de ellos una tri bu ta- 

ción ta sa da por la au to ri dad real. ue da ban su pri mi dos los ser- 

vi cios per so na les y na die po dría obli gar a tra ba jar a los na ti vos

contra su vo lun tad. Las en co mien das que, así mo di fi ca das,

fuesen va can do por muer te del be ne fi cia rio, pa sa rían a la co ro na;

se prohi bía he re dar las. Es tos eran los pun tos me du la res de las Le- 

yes Nue vas.[62]

Vis to el ca rác ter ra di cal y sor pren den te de las Le yes de 1542,

es obli ga do pre gun tar se si fue ron obe de ci das y eje cu ta das; si fue- 

ron lle va das a la prác ti ca. La res pues ta a tal pre gun ta exi ge ex pli- 

ca cio nes mi nu cio sas y pro lon ga das que ocu pa rán nues tra aten- 

ción has ta el fi nal de es te ca pí tu lo. Pue de an ti ci par se, sin em bar-

go, que se rá una res pues ta afir ma ti va y ne ga ti va a la vez. Por que,

en efec to, las le yes trans for ma ron ra di cal men te las ins ti tu cio nes

pri mi ti vas, y los in dí genas no vol vie ron a ha llar se en la des es pe- 

ra da si tua ción an te rior a su pro mul ga ción. Pe ro no se lo gró im- 

plan tar las al pie de la le tra y en to do su ri gor. Cau sa ron una con- 

mo ción en las co lo nias, la co ro na se vio obli ga da a ha cer con ce- 

sio nes en va rios pun tos, y se lle gó a si tua cio nes in ter me dias,

con ci lia to rias. Esas si tua cio nes in ter me dias, os ci lan tes en tre el

pro pó si to ori gi nal de las le yes, que no se cum plie ron a ca ba li dad,

y la si tua ción an te rior a su pro mul ga ción, a la cual ya nun ca se

re gre só, le die ron su orien ta ción de fi ni ti va al ré gi men co lo nial.

El de sa rro llo so cial es un pro ce so vi vo y com ple jo, y sus gran- 

des cues tio nes no ad mi ten por res pues ta un sí o un no ro tun dos.
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Las fuer zas en pug na no se im po nen unas so bre otras en for ma

me cá ni ca, sino des em bo can en si tua cio nes nue vas, ge ne ral men te

im pre vis tas. Es to se ve muy bien al es tu diar, co mo lo ha re mos a

con ti nua ción, el re sul ta do his tó ri co de las Le yes Nue vas.
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— VI —

Las Le yes Nue vas y la abo li ción de la es- 

cla vi tud de in dios
“… Re pi ca ron cam pa nas de al bo ro to y bra ma ban le yén do las. Unos se

en tris te cían, te mien do su eje cu ción; otros re ne ga ban, y to dos mal de cían a

Fray Bar to lo mé de las Ca sas, que las ha bía pro cu ra do. No co mían los

hom bres, llo ra ban las mu je res y los ni ños; en so ber be cían se los in dios, que

no po co te mor era…”[63] Esos lú gu bres to nos em plea el cro nis ta Ló- 

pez de Gó ma ra pa ra des cri bir el im pac to que cau sa ron las Le yes

de 1542 en el Pe rú. Es sa bi do que allí al can zó aque lla con mo ción

su ci ma de vio len cia. La ca ma ri lla de Gon za lo Pi za rra se de cla ró

en fran ca re bel día, y fue ase si na do el fun cio na rio es pa ñol que lle- 

ga ba en car ga do de ha cer cum plir las Le yes Nue vas. No po co tra- 

ba jo le cos tó re pri mir la su ble va ción a Pe dro de la Gas ca, mi li tar

es pa ñol en via do es pe cial men te pa ra so me ter a Pi za rro, que efec- 

ti va men te lo de rro tó, lo juz gó y lo lle vó a la hor ca con sus se- 

cua ces.[64] A ex tre mos pa re ci dos se ha bría lle ga do en Mé xi co, si

la ha bi li dad del vi rrey Men do za y de sus ase so res no hu bie ra in- 

ter ve ni do pa ra evi tar los. Los co lo nos se ne ga ron en to das par tes

a cum plir las, y sus emi sa rios, ar ma dos de atrac ti vas su mas y de

vo lu mi no sos es cri tos di ri gi dos al rey, via ja ron a la me tró po li pa- 

ra con se guir, de al gu na ma ne ra, que se les per mi tie se con ser var

el do mi nio so bre los in dí genas.

Cen tran do aho ra la aten ción en el de sa rro llo de es te asun to en

el reino de Guate ma la, co men ce mos por in di car que el via je vio- 

len to de las Le yes Nue vas era co sa más o me nos pre vis ta, que se



64

veía ve nir. Una se rie de man da tos y Rea les Cé du las, re la cio na das

con la te naz ges tión de los do mi ni cos en la me tró po li, ha cían

pre sen tir que la co ro na ter mi na ría por adop tar me di das drás ti cas.
[65] Las no ti cias de ese pe río do de jar ver có mo, a me di da que la

mo nar quía apre ta ba en sus man da tos re la cio na dos con el ce se o

la mo de ra ción de la es cla vi tud, los con quis ta do res y co lo nos

apre ta ban tam bién a los na ti vos, co mo apre su rán do se a en ri que- 

cer se an tes de que les fuesen qui ta dos.[66] El pe río do de la más

des pia da da ca ce ría y ven ta de es cla vos en Guate ma la fue és te, in- 

me dia ta men te an te rior a la pro mul ga ción de las Le yes.[67] Pro ba- 

ble men te se pen só que la co ro na se li mi ta ría a prohi bir la es cla vi- 

za ción pa ra lo ve ni de ro, res pe tan do la es cla vi tud ya exis ten te. Lo

cier to es que en esos años se men cio na más rei te ra da men te en los

do cu men tos el hie rro de mar car, el te rri ble ins tru men to al ro jo

can den te, que no res pe ta ba ni ños ni mu je res.[68]

Se su po de la pro mul ga ción de las Le yes Nue vas an tes de que

lle ga ran a la ciu dad los do cu men tos y las per so nas en car ga das de

im plan tar las. Sin pér di da de tiem po, las pro tes tas de los con quis- 

ta do res to ma ron cuer po en ex ten sos y exal ta dos es cri tos di ri gi- 

dos al mo nar ca. En ellos le di cen que no pue den creer lo que

oyen, que es tán es can da li za dos co mo si hu bie ra man da do cor tar- 

les la ca be za.[69] Ex pre san sin ro deos que el rey quie re au men tar

sus ren tas a ex pen sas de sus más lea les ser vi do res,[70] pe ro que, le- 

jos de con se guir lo con se me jan tes le yes, va a per der lo to do, pues

es tán re suel tos a vol ver se a Es pa ña an tes de que dar em po bre ci dos

le jos de su país na tal. Le pre gun tan, asom bra dos, có mo pu do

fiar se de los in for mes de “… un frai le no le tra do, no san to, en vi dio so,

va na glo rio so, apa sio na do, in quie to, y no fal to de co di cia…”[71] Le ha cen

re cor dar que en la con quis ta in vir tie ron lo po co que te nían y

gas ta ron lo me jor de sus vi das, y que la co ro na, sin arries gar en

ello un pe so de oro, ha bía re ci bi do enor mes be ne fi cios. De cla ran

es tar se gu ros de que el rey mu da rá sen ten cia, y lo con mi nan, en

tér mi nos har to fran cos, a ser con se cuen te con quie nes tan to le
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han ser vi do: “… no se con sien ta, prín ci pe cris tia ní si mo, tal pa ga a tan- 

to buen ser vi cio…”;[72] “… pá ge nos Vues tra Ma jes tad lo que nos de be, y

há ga nos gran des mer ce des…”[73]

El Ayun ta mien to de Guate ma la, —in te gra do, cla ro es tá, por

con quis ta do res y pri me ros co lo nos— en tró a de li be rar so bre el

asun to y a ele gir emi sa rio que via ja ría a Es pa ña en re pre sen ta- 

ción de los per ju di ca dos. De lle var se a eje cu ción las Le yes Nue- 

vas —di ce el ac ta de ca bil do— “… era des po blar se es tas par tes, y

per der sus ca sas y ha cien das…”[74] Esas po cas pa la bras, que a nues- 

tros oí dos no di cen mu cho, re su mían en el len gua je de aquel

tiem po to do el pro ble ma: la ex plo ta ción de los in dios ha bía si do

el se ñue lo con el cual la co ro na ha bía pues to en mo vi mien to a las

hues tes de con quis ta do res y a las bar ca das de co lo nos; la ex plo- 

ta ción de los in dios era aho ra la ba se de sus ten ta ción de los co lo- 

ni za do res, rea li zán do se así la pro me sa de la mo nar quía y la es pe- 

ran za de és tos. Te nían, pues, ra zón al con si de rar se de frau da dos y

su ame na za era per fec ta men te le gí ti ma: “des po blar”, des man te-

lar los cen tros de po bla ción es pa ño la es ta ble ci dos por ellos,

aban do nar el im pe rio, ya que se les ne ga ba el pa go pre via men te

con ve ni do. Si se les qui ta ba la po si bi li dad de ex plo tar in ten si va- 

men te a los abo rí genes, des apa re cía la ra zón por la cual se ha bían

de ci di do a tras la dar se y a es ta ble cer se en la pro vin cia.

El ale ga to te nía tal fuer za de rea li dad, que obli gó a la co ro na a

ha cer las con ce sio nes que en se gui da ve re mos. Sir ve tam bién pa- 

ra de mos trar —a quien to da vía lo du de— que el prin ci pio mo- 

tor de la con quis ta y co lo ni za ción es pa ño la de Amé ri ca fue la

perspec ti va, por par te de los au to res de esa vas ta em pre sa, de un

en ri que ci mien to rá pi do a cos ta de los in dios y una exis ten cia pa- 

ra si ta ria so bre ba ses es cla vis tas. De no ha ber si do así, las Le yes

Nue vas no hu bie ran cau sa do la con mo ción que cau sa ron, y los

co lo ni za do res hu bie ran con ti nua do vi vien do de su hon ra do es- 

fuer zo. Pe ro la rea li dad era otra. Las ac tas de ca bil do, des de mu- 

cho an tes de 1542, son, a es te res pec to, de una fran que za que ha- 
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ría en ro je cer a los idea li za do res de la con quis ta. Se ha bla en ellas

de que “… mu chas per so nas que no tie nen in dios se quie ren ir…” y se

asien ta que la cau sa es que “… no tie nen quién les dé de co mer…”[75]

Pe ro el pe li gro fue con ju ra do. Los in dios si guie ron dán do le de

co mer a los co lo ni za do res y a sus pri vi le gia dos des cen dien tes pa- 

ra lar gos si glos. La es cla vi tud fue abo li da, tan to en su ver sión le- 

ga li za da co mo en su as pec to di si mu la do ba jo en co mien da y re- 

par ti mien to. Es ta úl ti ma ins ti tu ción se trans for mó por com ple- 

to, dan do co mo re sul ta do dos nue vas ins ti tu cio nes que, en lo to- 

can te a la si tua ción del in dí gena, crea ron las con di cio nes en que

ha bría de que dar pa ra el res to de la épo ca co lo nial. No se vol vió

a la es cla vi tud, pe ro tam po co se adop tó la li bre con tra ta ción del

tra ba jo, co mo pre ten dían las Le yes Nue vas. Ti ran do la co ro na

por su la do y los con quis ta do res por el su yo, aca ba ron por co lo- 

car al in dí gena en el pla no in ter me dio de la ser vi dum bre. Fue un

vio len to for ce jeo y re ga teo, en que am bas par tes tu vie ron que

ha cer im por tan tes con ce sio nes. Los in dios, que eran la pren da de

la dis cor dia, se li bra ron de que dar co mo es cla vos, pe ro no pa sa- 

ron a ser tra ba ja do res li bres.

Las Le yes Nue vas fue ron pre go na das en la ciu dad de San tia go

en ma yo de 1544.[76] En agos to la Au dien cia in for ma ba al rey

que, si se eje cu ta ba al pie de la le tra lo le gis la do en re la ción con

la es cla vi tud, ha bía que li ber tad a to dos los es cla vos, por que nin- 

gún es pa ñol es ta ba en po si bi li dad de pre sen tar tí tu lo al guno que

le gi ti ma se su po se sión.[77] Y eso era, pre ci sa men te, lo que la co- 

ro na ha bía es pe ra do al exi gir aque llos tí tu los. Sa bía que al am pa- 

ro de au to ri za cio nes co mo la im pli ca da en el re que ri mien to, se

ha bía apre sa do y ven di do mu chí si mos es cla vos, pe ro na die ha bía

te ni do el cui da do de ob te ner los co rres pon dien tes tí tu los de po- 

se sión le gal. Se man tu vo fir me, pues, en exi gir di chos tí tu los

nun ca ha bi dos, y la Au dien cia co men zó a ha cer pre sión so bre los

es cla vis tas.[78]
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Así es ta ban las co sas cuan do lle gó a Guate ma la el Li cen cia do

Alon so Ló pez de Ce rra to. Es te hom bre, enér gi co y rec to, vino

co mo Pre si den te de la Au dien cia con en car go de ha cer cum plir

las Le yes Nue vas. Ha bía si do re co men da do por Fray Bar to lo mé

de las Ca sas[79] y cum plió muy ca bal men te lo que de él se es pe ra- 

ba: ac tuó sin con tem pla cio nes, se im pu so a las ve lei da des de los

es cla vis tas, y en po co tiem po lo gró sa car de la es cla vi tud a to dos

los in dí genas que la su frían.[80] Su ac tua ción fue tan ra di cal, tan

efec ti va, que su nom bre per du ra en los do cu men tos in dí genas de

la épo ca co mo emi sa rio de un gran ali vio pa ra la po bla ción na ti- 

va. Es con ve nien te tras cri bir aquí unos tro zos del “Me mo rial de

So lo lá”, co rres pon dien tes al pe río do que si guió al fi nal de la su- 

ble va ción de los cak chi que les —ya men cio na da por no so tros al

exa mi nar el fra ca so de los pro pó si tos pa ci fis tas de aquel pue blo

—,[81] y contra po ner los a los ren glo nes en que se ano ta en el do- 

cu men to la lle ga da de Ce rra to. El contras te en tre unos y otros

ser vi rá pa ra dar una idea de lo que sig ni fi có pa ra los in dios la im- 

plan ta ción de las Le yes Nue vas.

“Du ran te es te año se im pu sie ron te rri bles tri bu tos. Se tri bu tó

oro a Tu na tiuh; se le tri bu ta ron cua tro cien tos hom bres y cua tro- 

cien tas mu je res pa ra ir a la var oro. To da la gen te ex traía oro”.[82]

(…) “Du ran te los dos me ses del ter cer año trans cu rri do des de que se pre- 

sen ta ron los Se ño res (a pa gar el tri bu to S. M.) mu rió el rey Be lehé at;

mu rió el día 7 ueh (24 de sep tiem bre de 1532) cuan do es ta ba ocu pa do

en la var oro”.[83] (…) “En ton ces hi rie ron al Ah tzib Caok por co sas de su

par cia li dad. El día 11 Ah mak (30 de abril de 1539) hi rie ron al Ah- 

tzib.”[84] “Tre ce me ses des pués de la lle ga da de Tu na tiuh fue ahor ca do el

rey Apo zo tzil Cahí Ymox. El día 13 Ca nel (26 de ma yo de 1540) fue

ahor ca do por Tu na tiuh en unión de ui ya vit Caok”[85] (…) “Ca tor ce

me ses des pués de ha ber si do ahor ca do el rey Ah po zo tzil, ahor ca ron a

Chu uy Tzi qui nú, je fe de la ciu dad, por que es ta ban en fa da dos. El día 4

Can (27 de Fe bre ro de 1541) lo ahor ca ron en Pa xa yá. Lo con du je ron por

el ca mino y lo ahor ca ron se cre ta men te[86] (…) “Die ci sie te días des pués de
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ha ber ahor ca do a Chu uy Tzi qui nú, el día 8 Iq (16 de mar zo de 1541)

fue ahor ca do el Se ñor Chi cbal jun to con Ni ma bah ueh chún, pe ro es to

no lo hi zo Tu na tiuh, que en ton ces se ha bía mar cha do pa ra Xu chi pi- 

llan…”[87]

De pron to se in te rrum pe la im pu ni dad que cu bre los ac tos de

los con quis ta do res des de su apa ri ción en el re la to in dí gena, y se

tie ne no ti cia, por pri me ra vez, de la ac ción pu ni ti va de un fun- 

cio na rio real. Es el tes ti mo nio de lo que es ta ba ocu rrien do: los

re pre sen tan tes de la co ro na le arre ba tan el go bierno de la pro vin- 

cia a los con quis ta do res.

“Du ran te es te año (1549) lle gó el Se ñor Pre si den te Ce rra to,

cuan do to da vía es ta ba aquí el Se ñor Li cen cia do Pe dro Ra mírez.

Cuan do lle gó con de nó a los cas te lla nos, dio li ber tad a los es cla- 

vos y va sa llos de los cas te lla nos, re ba jó los im pues tos a la mi tad,

sus pen dió los tra ba jos for za dos e hi zo que los cas te lla nos pa ga ran

a los hom bres gran des y pe que ños. El Se ñor Ce rra to ali vió ver- 

da de ra men te los su fri mien tos del pue blo. Yo mis mo lo vi, oh hi- 

jos míos! En ver dad, mu chas pe na li da des tu vi mos que su- 

frir…”[88] “… El Se ñor Ce rra to sí con de nó de ver dad (a los cas te lla nos)

e hi zo lo que era jus to…”[89]

Tal co mo asien ta el “Me mo rial de So lo lá“, fue ron li be ra dos

to dos los es cla vos.[90] Hu bo mu chas pro tes tas contra la ac ción de

Ce rra to y de la Au dien cia, en tre las cua les se po dría ci tar, por

ex ten sa y muy ilus tra ti va, la que ele vó al Con se jo de In dias, en

fe bre ro de 1549, Ber nal Díaz del Cas ti llo co mo pro cu ra dor sín- 

di co del Ayun ta mien to de Guate ma la.[91] Pe ro to do fue inú til.

Los es cla vos fue ron re di mi dos. Pa ra to do el res to de la épo ca co- 

lo nial, los in dí genas no vol vie ron a ha llar se su mi dos en la es cla- 

vi tud.

Se in tro du jo, eso sí, la im por ta ción de es cla vos afri ca nos, y es- 

ta for ma de es cla vi tud per du ró has ta los días de la In de pen den- 

cia. Es per ti nen te re cor dar aquí que el pro pio Fray Bar to lo mé,
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en su de fen sa de los na ti vos, ha bía re co men da do que se los subs- 

ti tu ye se, si era pre ci so, por es cla vos afri ca nos.[92] Lo mor ti fi có

des pués el arre pen ti mien to por ha ber he cho se me jan te re co men- 

da ción,[93] pe ro el co mer cio y la ex plo ta ción de es cla vos ne gros

au men tó ine vi ta ble men te y lle gó a ser, co mo es bien sa bi do, uno

de los más te ne bro sos as pec tos de la vi da co lo nial.

Es te asun to po ne de ma ni fies to —va le la pe na in sis tir en ello

—có mo las ins tan cias mo ra les es tu vie ron con di cio na das por mo- 

ti vos de ca rác ter eco nó mi co en to do el con flic to de la es cla vi tud.

Por que, des de un pun to de vis ta es tric ta men te mo ral— si tal

abs trac ción exis tie ra en al gún mo do— nin gu na es cla vi tud ten- 

dría jus ti fi ca ción. Pe ro ocu rrió que la abo li ción de la es cla vi tud

de in dios, aso cia da al in cre men to de la es cla vi tud de afri ca nos,

ve nía a re sol ver el ver da de ro pro ble ma de aquel mo men to: res- 

ca ta ba a los na ti vos pa ra pro ve cho de la co ro na, y, al mis mo

tiem po, pro por cio na ba fuer za de tra ba jo pa ra las mi nas y otras

em pre sas en las que, por es tar en uso sis te mas de pro duc ción

muy ru di men ta rios, re sul ta ba con ve nien te el em pleo de tra ba jo

de es cla vos. El pro ble ma que dó así re suel to, y aque llas dis pu tas

teo ló gi cas e in vo ca cio nes del Evan ge lio die ron por re sul ta do, en

fin de cuen tas, un buen ne go cio pa ra la co ro na y pa ra los es cla- 

vis tas, y un in fer nal ca pí tu lo pa ra la His to ria de la es cla vi tud.

Re fle xio nen so bre es to quie nes creen, equi vo cán do se, que las

ideas mo ra les de ter mi nan a la eco no mía, y no al re vés…

Co mo el reino de Guate ma la era una re gión re la ti va men te

po bre en me ta les, el trá fi co de es cla vos fue bas tan te re du ci do en

com pa ra ción con otras pro vin cias en don de co bró pro por cio nes

enor mes. En 1543 —año si guien te a la pro mul ga ción de las Le- 

yes Nue vas— lle gó la pri me ra bar ca da de afri ca nos “… en nú me- 

ro de cien to e cin cuen ta pie zas…”,[94] y por Real Cé du la se au to ri zó

su ven ta li bre “… a pre cios jus tos…”[95] Ade más de las mi nas, que

fue a don de prin ci pal men te se los des ti nó, los hu bo tam bién en

los in ge nios azu ca re ros.[96] Las ca sas de gen te ri ca so lían te ner,



70

asi mis mo, al gu nos es cla vos pa ra ser vi cios di ver sos. Los ne gros

eva di dos de las mi nas fue ron cau sa de alar mas en la pri me ra mi- 

tad del si glo XVII,[97] pues die ron en for mar gru pos al za dos que

asal ta ban los ca mi nos.[98]

Su pri mi da, pues, la es cla vi tud de los in dios, y sien do ellos, co- 

mo que dó di cho, la ba se de sus ten ta ción de la mi no ría eu ro pea

re si den te en Guate ma la, que da por ave ri guar se qué for mas adop- 

tó la ex plo ta ción de los na ti vos des pués de la re for ma in tro du ci- 

da por las Le yes Nue vas. Por que, en efec to, ni los es pa ño les re- 

gre sa ron a su país, co mo ame na za ban ha cer lo, ni los in dios salie- 

ron to tal men te de la opre sión en que los po nía el he cho de es tar

con quis ta dos.

Hu bo arre glos. Uno de ellos fue la trans for ma ción de la en co- 

mien da, que es ta mos en con di cio nes de pa sar a es tu diar en se gui- 

da.
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— I —

Na ce la en co mien da

No se pien se que en los te rri to rios del reino de Guate ma la, a

di fe ren cia de otras pro vin cias, fue ron acep ta das con man sa re sig- 

na ción las Le yes Nue vas. [1] Ade más del al bo ro to de pa la bras y

pa pe les ya co men ta do, hu bo en la re gión de Ni ca ra gua un le van- 

ta mien to ar ma do, un obis po muer to a pu ña la das por su adhe sión

a las Le yes, va rios com ba tes y mo vi mien tos de gen te al za da, y la

opor tu na in ter ven ción de Pe dro de la Gas ca, que ve nía de re gre- 

so del Pe rú des pués de re pri mir el le van ta mien to de los Pi za rro.
[2] El com ba te que de ci dió la suer te de los al za dos cos tó la vi da de

no ven ta de ellos. Mu chos otros ca ye ron pre sos y mu rie ron en la

hor ca. [3] La su ble va ción de los her ma nos Contre ras en Ni ca ra- 

gua — que es la que se ha men cio na do—, así co mo la de Juan

Gai tán en Hon du ras, [4] tu vie ron nexos con la cri sis del Pe rú.

Las Le yes Nue vas se fue ron im po nien do a pe sar de to do. La

es cla vi tud de in dios fue su pri mi da de fi ni ti va men te. La en co- 

mien da pri mi ti va, pe se a to das las re sis ten cias, tu vo que des apa- 

re cer y no vol vió a le van tar ca be za. Na ció otra ins ti tu ción, di fe- 

ren te, aun que lla ma da con el mis mo nom bre, y fue es ta la en co- 

mien da que per du ró ca si has ta el fi nal de la co lo nia —has ta el se- 

gun do ter cio del si glo XVI II—.

Las Le yes Nue vas traían el ger men de la ins ti tu ción que iba a

na cer. Por que en ellas se de cía que el rey, no obs tan te lo re la ti vo

a la li ber tad de los in dios, se guía de seo so de pre miar a los con- 

quis ta do res y pri me ros co lo nos. Una ma ne ra de pre miar los —
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su ge ri da con to da cla ri dad por dos ve ces en el tex to de las Le yes

— se ría ce der le a los fa vo re ci dos una par te de los tri bu tos que

los pue blos de in dí genas te nían que pa gar le al rey. [5] Di cho de

otro mo do: pues to que to dos los in dios pa sa ban a ser va sa llos li- 

bres, tri bu ta rios de la co ro na, és ta se ave nía a ce der le par te de la

tri bu ta ción a los es pa ño les que me re cie sen tal es ti pen dio. [6] Los

co lo ni za do res se apre su ra ron a so li ci tar di cho pre mio, lla mán do- 

lo con el vie jo nom bre de en co mien da, aun que ya se tra ta ba de

una co sa dis tin ta.

Al mis mo tiem po ini cia ron ges tio nes pa ra con se guir que la

nue va en co mien da se hi cie se he re di ta ria. Por que las Le yes ofre- 

cían el go ce de al gu nos tri bu tos a los con quis ta do res y co lo nos, y

a sus viu das e hi jos exis ten tes en aquel mo men to, pe ro es ti pu la- 

ban muy cla ra men te que di cho pri vi le gio no se ría he re di ta rio,

sino que, con for me fuesen mu rien do los be ne fi cia dos, la tri bu ta- 

ción vol ve ría a des ti nar se a las ca jas rea les, tal co mo ocu rría con

el res to de los pue blos. [7] El for ce jeo en torno a la per pe tui dad

de las en co mien das fue lar go y apa sio na do. El ar gu men to prin ci- 

pal de los co lo nos en apo yo de la per pe tui dad era el si guien te:

“… que si el efec to de su ser vi cio fue per pe tuo, cual lo es la ad qui si ción de

un im pe rio, su re mu ne ra ción, que eran las en co mien das, de bía ser lo igual- 

men te…”[8] Ar gu men to no des pro vis to de ló gi ca, al que la co ro- 

na res pon día en tono enér gi co: “… que si los en co men de ros, sin se

les per mi tir ju ris dic ción al gu na so bre los in dios, los pre do mi nan y ha cen

tan tas mo les tias y ve ja cio nes que ha si do ne ce sa rio prohi bir les re si dir en

sus pue blos ni te ner con ellos tra to al guno, jus to es re ce lar que se rán peo res

y más in so len tes si se vie sen due ños de ellos a per pe tui dad…”[9]

Esa res pues ta po ne de ma ni fies to cier tos he chos que, con fir- 

ma dos por otros do cu men tos, es con ve nien te des ta car de una

vez. Pri me ro: que el cé le bre plei to en to mo a la per pe tui dad de

las en co mien das se re fie re ya, de ci di da men te, a la en co mien da

nue va, es de cir, a la con ce sión de tri bu tos sin do mi nio di rec to

so bre el tra ba jo de los in dí genas. Se gun do: que el nue vo en co- 
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men de ro no te nía, al me nor le gal men te, nin gu na au to ri dad so- 

bre los in dios de su pue blo en co men da do. Y ter ce ro: que fue

pre ci so prohi bir que los en co men de ros ha bi ta sen en sus pue blos

de en co mien da, pa ra evi tar que co me tie ran abu sos va lién do se del

as cen dien te que aque lla con ce sión les da ba.

En efec to, la nue va en co mien da, sin de jar de ser un gran avan- 

ce en com pa ra ción con la an ti gua, se con vir tió en fuen te de abu- 

sos y ex tra li mi ta cio nes. Ello es tan cier to, que la me jor ma ne ra

de es tu diar la es ana li zar sus ano ma lías. Es el mé to do que hay que

em plear —di cho sea de pa so— con to das las ins ti tu cio nes co lo- 

nia les im pli ca das en la ex plo ta ción del in dio: si se les es tu dia a

ba se de las le yes y or de nan zas que las nor ma ban, des cui dan do los

di ver sos tru cos y usos in ven ta dos pa ra bur lar las, es im po si ble

com pren der lo que fue ron en la rea li dad. En esas ins ti tu cio nes las

ano ma lías eran lo nor mal.
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— II —

Los en co men de ros

Por lo que ha ce a la su ce sión he re di ta ria de las en co mien das,

los co lo nos y sus des cen dien tes lo gra ron su pro pó si to. Se les

con ce dió pri me ro una “se gun da vi da”, des pués una ter ce ra, más

ade lan te una cuar ta, y las hu bo he re da das en “quin ta vi da”. Se- 

me jan te es ti ra mien to de la ley se ob tu vo —co sa muy fre cuen te

en el ré gi men co lo nial— por vía de “di si mu la ción” o de “com- 

po si ción”. Es tos eran pro ce di mien tos le ga les pa ra in cum plir la

ley. [10] La co ro na re ci bía gra ti fi ca cio nes a cam bio de di si mu lar tal

o cual ano ma lía; o bien en tra ba en arre glos pa ra com po ner una si- 

tua ción ile gal, to le rán do la a cam bio de una su ma de ter mi na da.
[11] En el año 1564 el pro cu ra dor del Ayun ta mien to de Guate ma- 

la an te el Con se jo de In dias ofre ció un ser vi cio en di ne ro “pa ra

la cá ma ra de Su Ma jes tad” por va lor de 200, 000 du ca dos. Es ta ba

ges tio nan do la con ce sión de ter ce ra vi da pa ra las en co mien das, y

co mo las exis ten tes en el reino re por ta ban, to das jun tas, 138,

000 du ca dos anua les, ofre ció una canti dad que so bre pa sa ba di cha

su ma. [12] No de be ser mo ti vo de sor pre sa que el pro cu ra dor es- 

tu vie ra dis pues to a pa gar mu cho más de lo que las en co mien das

le re por ta ban a sus po see do res, sino de be ver se en ello una prue- 

ba de que — tal co mo se ex pli ca rá ade lan te— las en co mien das le

re por ta ban a sus po see do res, ade más de los tri bu tos a re ci bir,

mu chas otras ven ta jas adi cio na les.

La su ce sión he re di ta ria fue de su yo una ano ma lía, pe ro aún

más vio len to fue que se si guie ran dan do en co mien das, no ya a
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los des cen dien tes de con quis ta do res y co lo nos, sino a per so nas

que por otros mo ti vos go za ban del fa vor real. En rei te ra dos es- 

cri tos se que ja el Ayun ta mien to de que, con tra rian do la ra zón de

ser de las en co mien das —un pre mio a con quis ta do res, pri me ros

co lo nos y des cen dien tes de unos y otros—, vi nie ran de Es pa ña

per so nas con tí tu los de en co mien da; [13] per so nas que no só lo no

te nían me re ci mien tos de con quis ta, sino que ja más ha bían vis to

un in dio.

Pa re ce ser, sin em bar go, que no se die ron en co mien das nue vas

a esas per so nas, sino que re ci bie ron las que se les fue ron qui tan do

a los vie jos en co men de ros fa lle ci dos; por que ha cia me dia dos del

si glo XVI II ha bía en Guate ma la más o me nos el mis mo nú me ro

de en co mien das que a prin ci pios del si glo XVII.

No ter mi nan allí las ano ma lías. Ya vi mos que se hi zo ne ce sa- 

rio prohi bir que los en co men de ros re si die ran en sus pue blos pa ra

evi tar abu sos y mo les tias a los in dios. En 1579 se prohi bió, tam- 

bién, que hi cie ran per so nal men te el co bro de los tri bu tos que les

per te ne cían, o por me dio de co bra do res nom bra dos por ellos

mis mos.[14] Se tra ta ba de evi tar exac cio nes, co bros injus tos y vio- 

len tos. Pe ro hay prue bas de que di cha prohi bi ción no fue obe de- 

ci da, y de que los en co men de ros si guie ron nom bran do sus co- 

bra do res o re cau dan do per so nal men te los tri bu tos en mu chos

pue blos. [15] Se gún la ley, las ta sacio nes de tri bu tos de bían ha cer- 

se por co mi sio na dos que nom bra ba la Au dien cia[16] —pun to és te

que se res pe tó siem pre—, y el co bro lo ha rían los Co rre gi do res.
[17] Se ex pli ca, pues, por qué hu bo tan tas ano ma lías en re la ción

con el co bro; los Co rre gi do res fue ron los fun cio na rios más da- 

dos a mal tra tar y ro bar a los in dios, y un ele va do por cen ta je de

ellos eran crio llos —in di vi duos iden ti fi ca dos con los en co men- 

de ros por ra zo nes de cla se—. [18]

Ya se ha brá no ta do, por lo di cho has ta aquí, que la en co mien- 

da no guar da ba nin gún nexo le gal con la pro pie dad de la tie rra.

Es ta se si guió do nan do por mer ced, y se po día ad qui rir, tam bién,
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por com pra y por usur pa ción; [19] pe ro su po se sión era asun to

dis tin to de la po se sión de en co mien das. Hu bo al gu nos en co men- 

de ros que no fue ron pro pie ta rios de una va ra cua dra da de tie rra,

y gran des te rra te nien tes que nun ca fue ron en co men de ros. La

ten den cia a con fun dir al te rra te nien te con el en co men de ro, erró- 

nea y muy di fun di da, pro vie ne, sin du da al gu na, de que la ma- 

yo ría de los en co men de ros eran ade más te rra te nien tes, y del he- 

cho, dig no de se ña lar se, de que mu chos de es tos en co men de ros

te rra te nien tes pro cu ra ron ad qui rir tie rras en la cer ca nía de sus

pue blos de en co mien da.

Así fue. Con tra vi nien do lo que es ta ba re gla men ta do a es te

res pec to, [20] los en co men de ros tra ta ron de ad qui rir tie rras en las

in me dia cio nes de sus pue blos, [21] pe ro esas ad qui si cio nes, co mo

cual quie ra otras re la ti vas a tie rra, su po nían una ges tión y una ti- 

tu la ción com ple ta men te aje nas a la ob ten ción de la en co mien da.

Pa ra no ci tar más que un ejem plo, y pa ra que és te co rres pon da

a la ran cia pa ren te la de nues tro crio llo Fuen tes y Guz mán, men- 

cio ne mos el ca so de Ber nal Díaz del Cas ti llo: te nía en en co mien- 

da el pue blo de San Juan Saca te pé quez; en 1579 pi dió y ob tu vo

tie rras “… en el pa ra je del po tre ro de la La gu ni lla de los Ca rri za les…”

en los tér mi nos del mis mo pue blo; [22] en el mis mo año se le ex- 

ten dió tí tu lo de cua tro ca ba lle rías a su hi jo Fran cis co, en los tér- 

mi nos de San Juan Saca te pé quez; [23] y on ce años más tar de, en

1590, el pro pio Fran cis co Díaz del Cas ti llo so li ci tó y ob tu vo

otras dos ca ba lle rías jun to a las que ya po seía cer ca de San Juan.
[24] Pue de ob ser var se có mo el con quis ta dor en co men de ro era

ade más te rra te nien te; có mo ex ten día las pro pie da des de la fa mi- 

lia so li ci tan do y ti tu lan do tie rras a nom bre de su hi jo; y có mo

és te, se gu ro he re de ro de la en co mien da, am plia ba su po se sión de

tie rras en los ale da ños de San Juan. Ese ejem plo, que po dría

acom pa ñar se de mu chos otros, [25] ilus tra la ten den cia de los en- 

co men de ros a con ver tir se en pro pie ta rios de las tie rras cer ca nas a

sus en co mien das. [26] Ello les re sul ta ba ven ta jo so, por que, a pe sar
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de to das las ór de nes en con tra rio, la en co mien da los po nía en

po si bi li dad de pre sio nar a los in dios y ob te ner de ellos fuer za de

tra ba jo ba ra ta pa ra cul ti var las tie rras.

Así, pues, una de fi ni ción aca dé mi ca de la en co mien da se ría la

si guien te: era una con ce sión, li bra da por el rey a fa vor de un es- 

pa ñol con mé ri tos de con quis ta y co lo ni za ción, con sis ten te en

per ci bir los tri bu tos de un con glo me ra do in dí gena, ta sa dos por

la Au dien cia y re cau da dos por los Co rre gi do res o sus de pen dien- 

tes. Esa de fi ni ción es un pun to de par ti da, na da más; la rea li dad

de la en co mien da va pre sen tán do se con for me se co no cen las

ano ma lías arri ba se ña la das, que le eran con subs tan cia les, y otros

ele men tos que se men cio na rán ade lan te.

(Es ta mos obli ga dos a re sis tir el de seo de ex pli car aquí el pro- 

ce di mien to por el cual se so li ci ta ba y se re ci bía una en co mien da,

por que otros asun tos re cla man con más ur gen cia nues tra aten- 

ción. El lec tor que quie ra co no cer esos por me no res, muy in te re- 

san tes, los ha lla rá en do cu men tos his tó ri cos guate mal te cos que

se in di can en la sec ción de no tas.)[27]

Lo que ve ni mos tra tan do de ilus trar, a pro pó si to del de sa rro- 

llo de es ta ins ti tu ción, es la pug na en tre la co ro na y los co lo nos.

Se es tá vien do que la en co mien da fue una tran sac ción, un arre- 

glo con ci lia to rio que po nía a los in dios co mo tri bu ta rios ba jo el

con trol del rey, y que sa tis fa cía, al mis mo tiem po, la ten den cia

pa ra si ta ria del nú cleo más cons pi cuo de con quis ta do res y pri me- 

ros po bla do res. En el úl ti mo ter cio del si glo XVI ha bía en el reino

de Guate ma la apro xi ma da men te dos cien tas en co mien das. [28]

Sin em bar go, no fue és ta la ins ti tu ción que vino a po ner so bre

nue vos cau ces el gran pro ble ma del si glo XVI, que era el pro ble- 

ma de la dis po ni bi li dad del tra ba jo del in dio pa ra la to ta li dad de

las ha cien das y la bo res de los es pa ño les. De be, pues, evi tar se el

exa ge rar la im por tan cia de la en co mien da, com pren dien do que

el re sul ta do más no ta ble de la cri sis cau sa da por las Le yes Nue vas
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no pu do ha ber si do ese pre mio que be ne fi ció a dos cien tas fa mi- 

lias con los tri bu tos de igual nú me ro de pue blos de in dios. [29]

De be in te re sa mos mu cho más aque lla otra ins ti tu ción co lo nial,

sur gi da tam bién a raíz de las le yes de 1542, que vino a nor mar

las re la cio nes de pro duc ción en tre la gran ma sa de los in dios

saca dos de la es cla vi tud y la cla se de los te rra te nien tes co lo nia les.

Pues sa be mos que es tos úl ti mos de ja ron sú bi ta men te de ser es- 

cla vis tas, y que dó ad ver ti do que no pa sa ron a ser com pra do res

de tra ba jo asa la ria do, co mo ha bría ocu rri do si hu bie se si do fac ti- 

ble la ple na ob ser van cia de las Le yes Nue vas.

En efec to: mu cho más im por tan te que la nue va en co mien da

fue el nue vo re par ti mien to de in dios: sis te ma que obli ga ba a los

na ti vos a tra ba jar por tem po ra das en las ha cien das, re to man do

con es tric ta re gu la ri dad a sus pue blos pa ra tra ba jar en su pro pio

sus ten to y en la pro duc ción de tri bu tos. Es ta úl ti ma ins ti tu ción

fue la pie za cla ve del sis te ma eco nó mi co de la co lo nia, y pue de

afir mar se que se rá im po si ble in te grar una vi sión cien tí fi ca de la

so cie dad co lo nial guate mal te ca (su pe ran do las li mi ta cio nes de la

tra di cio nal “his to ria de he chos“, así co mo el ca rác ter frag men ta- 

rio y des ar ti cu la dor de las mo no gra fías his tó ri cas) mien tras no se

re co noz ca que la ba se de aque lla es truc tu ra so cial fue su ré gi men

de tra ba jo: el re par ti mien to de in dios, el tra ba jó obli ga to rio de

los na ti vos, el ri gu ro so con trol de los in dí genas en sus pue blos,

des de los cua les eran en via dos pe rió di ca men te a tra ba jar a las ha- 

cien das y la bo res de los es pa ño les y de sus des cen dien tes a lo lar- 

go de los tres si glos co lo nia les. Ese ré gi men le im pri mió des de las

ba ses un de ter mi na do ca rác ter a la so cie dad co lo nial guate mal te- 

ca—pues ha de sa ber se que fue pro pio del reino de Guate ma la,

ex clu si va men te—[30] y con di cio nó de ma ne ra de ci si va las lu chas

de cla se, las ideo lo gías de cla se, las for mas del tra to so cial y otras

ma ni fes ta cio nes im por tan tes de la vi da de aque lla so cie dad. Por

lo que ha ce al pen sa mien to so cial de los crio llos, en par ti cu lar,

que da rá so bra da men te de mos tra do en el de sa rro llo de nues tro
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es tu dio có mo fue aque lla re la ción bá si ca en tre sier vos y te rra te- 

nien tes, el re par ti mien to, el fac tor de ter mi nan te de las más acu- 

sa das mo da li da des de la men ta li dad crio lla. Co la te ral men te se irá

vien do, tam bién, có mo fue esa re la ción la que de ter mi nó, des de

otro án gu lo, las prin ci pa les for mas del pen sa mien to de los es pa- 

ño les —in mi gran tes y bu ró cra tas— fren te a los in dios y fren te a

los crio llos. Fi nal men te se com pren de rá, en un mo men to más

avan za do de nues tro aná li sis, que el re par ti mien to fue, des pués,

de la es cla vi tud y pa ra una lar ga épo ca, el me ca nis mo den tro del

cual que dó con quis ta do el in dio: es de cir, el me ca nis mo que ga ran- 

ti zó su su je ción y su ex plo ta ción, y por en de su po si ción de in fe- 

rio ri dad, pa ra el res to de la épo ca co lo nial.

Por ta les mo ti vos se le de di ca en es te li bro un ca pí tu lo en te ro

al ré gi men de tra ba jo, y jus ta men te el úl ti mo ca pí tu lo del aná li- 

sis —el sép ti mo, ti tu la do “Pue blos de In dios”—, en el que se su- 

po ne que es ta re mos po nien do pie en el úl ti mo pel da ño de la es- 

ca la que va im plí ci ta en la pro gra ma ción de es te en sa yo. He mos

de con for ma mos, pues, por lo pron to, con los ele men tos de de fi- 

ni ción del re par ti mien to que que dan enun cia dos arri ba, re cor- 

dan do, al mis mo tiem po, que es ta ins ti tu ción fue re sul ta do del

con flic to que sus ci ta ron las

Le yes Nue vas de 1542.

La vi da co lo nial ofre ce un agi ta do es pec tá cu lo de con quis ta- 

do res, co lo nos, ha cen da dos, fun cio na rios, mo nar cas, le yes, po lé- 

mi cas, tri ful cas, ase si na tos y mu chas co sas más. Con vie ne dar se

cuen ta de que el per so na je cen tral de ese tin gla do, el que po nía

en mo vi mien to a to dos los de más, era el que me nos rui do ha cía.

La his to ria co lo nial gi ra en to mo a la ex plo ta ción del in dio. El

in dio era el per so na je de fon do. Mien tras no se ha en ten di do es- 

to, no se ha en ten di do el dra ma. A me nos que de in ten to se quie- 

ra se guir di si mu lan do que aque llo era un dra ma.
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— III —

El “sí no do”

Don An to nio de Fuen tes y Guz mán era en co men de ro. Go za- 

ba su en co mien da en ter ce ra vi da, pues la ha bía ob te ni do su

abue lo a prin ci pios de si glo XVII. [31] No de be ol vi dar se que el

bis abue lo del cro nis ta—el co lono fun da dor de la fa mi lia— ha bía

ca sa do con hi ja de con quis ta dor. [32] De ma ne ra que el crio llo que

re ci bió la en co mien da en pri me ra vi da ha bía si do hi jo de po bla- 

dor y nie to de con quis ta dor.

Só lo en dos oca sio nes men cio na Fuen tes su en co mien da. [33]

En la pri me ra da los nom bres de los pue blos: San tia go Co tzu- 

mal gua pa y San to Do min go Si na ca me ca yo, po bres po bla dos de

la cos ta sur del país. [34] En la se gun da ha ce una fu gaz alu sión, ex- 

pli can do un asun to que a no so tros nos in te re sa y que con vie ne

co men tar aquí mis mo. [35]

Cuen ta el cro nis ta que, allá por el año 1575, las ór de nes re li- 

gio sas ini cia ron un plei to con los en co men de ros. Exi gían que és- 

tos pa ga sen una cuo ta por la la bor que los frai les doc tri ne ros rea- 

li za ban en los pue blos de en co mien da. Ale ga ban los frai les, que

los en co men de ros es ta ban obli ga dos, a cui dar que sus in dios de

en co mien da fuesen ins trui dos en la fe, y que, ha bien do des aten- 

di do siem pre di cha obli ga ción, jus to era que pa ga ran a quie nes

aten dían la cris tia ni za ción de los na ti vos. En los tí tu los de en co- 

mien da fi gu ra ba, cier ta men te, una cláu su la que de cía: “Y ten drá

cui da do (el en co men de ro) de ha cer en se ñar a los na tu ra les en las co sas

de Nues tra San ta Fé Ca tó li ca.”[36] Pa re ce ser que es te asun to no me- 
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re ció nun ca, por par te de los en co men de ros, el in te rés que pu sie- 

ron, por ejem plo, en el co bro per so nal y pun tual de sus tri bu tos

Las ór de nes re li gio sas exi gie ron que se les pa ga ra por man te ner

in doc tri na dos a los in dios, los en co men de ros se ne ga ron a pa gar,

el plei to du ró ochen ta y cin co años, y fi nal men te los frai les ga na- 

ron la par ti da. ue dó así ins ti tui do el sí no do, nom bre que se le

dio a la cuo ta. [37]

Hu bo, sin em bar go, va rios en co men de ros que no se opu sie- 

ron al pa go del sí no do, y que, ya fue ra por que pre vie sen que los

frai les ga na rían a la lar ga el plei to, o bien por que con si de ra ran

jus to re tri buir a los doc tri ne ros, co men za ron a ha cer su pa gos

des de que se ini ció el li ti gio. Don An to nio nos co mu ni ca, muy

com pla ci do, que en tre los pre vi so res es tu vo su abue lo. Y es pre- 

ci sa men te allí, ilus tran do un asun to ge ne ral, don de vuel ve a re- 

ve la mos que él, en lo par ti cu lar, go za ba de una en co mien da.

Por que —ex pli ca—, una vez ga na da la con tro ver sia por los frai- 

les, los en co men de ros “… que da ron obli ga dos a pa gar las cuo tas caí das

du ran te los ochen ta y cin co años del plei to, y el pro ce der del abue lo del cro- 

nis ta, con ti nua do des pués por su pa dre, lo li bró a él de te ner que pa gar de

gol pe una su ma cre ci da.[38] Oi ga mos sus pro pias pa la bras: “… Y en tre

los que pa ga ron siem pre, fue don Fran cis co de Fuen tes y Guz mán, mi

abue lo, que ob tu vo su en co mien da en tiem po del Pre si den te Don Alon so

Cria do de Cas ti lla (1598-1611, S. M.), y des pués Don Fran cis co de

Fuen tes y Guz mán mi pa dre, (…) Y es to no me es tu vo mal a mí, pues

ajus ta da mi cuen ta de doc tri nas por el año de 1660, so lo me al can zó en

tres cien tos se ten ta pe sos, ne ce si tan do otros des em bol sos tres y cua tro mil,

por no ha ber pa ga do co sa al gu na…”[39]

ue da mos en te ra dos, pues, de que con el hom bre de sí no do y

des de me dia dos del si glo XVII, los en co men de ros tu vie ron la

obli ga ción de pa gar a los doc tri ne ros sus ser vi cios en los pue blos

de en co mien da. Lo cual era per fec ta men te ra zo na ble, por que, en

la me di da que aque llos re li gio sos le in cul ca ban a los in dios una

doc tri na de man s e dum bre, obe dien cia y re sig na ción, le pres ta- 
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ban a los en co men de ros un va lio sí si mo ser vi cio. Ya sa be mos que

és tos ex traían de los pue blos un cau dal de ri que za com ple ta men- 

te gra tui ta, crea da por los na ti vos. Los en co men de ros que acep- 

ta ron des de un prin ci pio el pa go del sí no do sin re fun fu ñar, de- 

ben ser te ni dos por hom bres sen satos.
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— IV —

Los doc tri ne ros

Don An to nio te nía amis tad con va nos frai les y cu ras doc tri ne- 

ros, y mu chas de sus no ti cias acer ca de las cos tum bres más ín ti- 

mas de los in dios las ob tu vo de los re li gio sos. [40] En sus des crip- 

cio nes pa no rá mi cas dé am plias re gio nes del reino, fi gu ra siem pre

la es pe ci fi ca ción de las pa rro quias y con ven tos que te nían a su

car go la salud es pi ri tual de los na ti vos, [41] y su vi vo in te rés por

es te asun to lo lle va a enu me rar pun tual men te cuá les pue blos

eran de doc tri na y cuá les otros de vi si ta. Se di fe ren cia ba con esas

de no mi na cio nes a los po bla dos que te nían doc tri ne ro per ma nen- 

te, es ta ble ci do en el lu gar, de aqué llos otros que vi si ta ba el doc- 

tri ne ro so la men te en cier tos días. El cro nis ta nos cuen ta que

cuan do un pue blo de vi si ta cre cía en po bla ción, to mán do se in su- 

fi cien te el cui da do que los in dios re ci bían con la vi si ta de su ad- 

mi nis tra dor es pi ri tual, los te rra te nien tes de la co mar ca to ma ban

in te rés en el pro ble ma y ges tio na ban que se ad ju di ca se un doc tri- 

ne ro per ma nen te. [42]

La cró ni ca de Fuen tes y Guz mán ofre ce rei te ra do tes ti mo nio

de la im por tan cia que te nía pa ra los ha cen da dos la pre sen cia del

doc tri ne ro en los pue blos. La cau sa de di cho fe nó meno es ca si

ob via, y se ha rá evi den te cuan do es tu die mos la di ná mi ca in ter na

de di chos con glo me ra dos. De mo men to li mi té mo nos a se ña lar

que des pués de las Le yes Nue vas, y pa ra to do el res to de la épo ca

co lo nial, en que es tu vo vi gen te el sis te ma de re par ti mien tos de

in dios, les fue ri gu ro sa men te prohi bi do a los ha cen da dos te ner
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nú cleos de tra ba ja do res in dí genas den tro de sus ha cien das —ga- 

ña nías o ran che rías—, y que, ca re cien do al mis mo tiem po de au- 

to ri dad pa ra ejer cer do mi nio di rec to so bre los in dios en sus pue- 

blos, les era im pres cin di ble la co la bo ra ción del doc tri ne ro, que

ve nía a ser un alia do con fa cul ta des pa ra vi vir y ac tuar en el seno

del po bla do. Ese es el mo ti vo por el cual nues tro cro nis ta —en- 

co men de ro y te rra te nien te— le con ce de tan ta im por tan cia, en la

des crip ción de los pue blos, al te ma los cu ra tos, al tra ba jo de los

doc tri ne ros: “… con cu yo ce lo es me ra do y pia do so se ven pro du cir fru tos

de es ti ma ble co se cha y gra na zón cris tia na…”[43] (Obsér ve se, co mo de- 

ta lle cu rio so, los sím bo los ag rí co las usa dos en la me tá fo ra: fru- 

tos, co se cha, gra na zón.)

Una prue ba muy cla ra de que la po si ción del crio llo fren te a la

la bor de los frai les ve nía de ter mi na da, en de fi ni ti va, por lo que

aque lla la bor sig ni fi ca ba pa ra los in te re ses eco nó mi cos de la cla se

te rra te nien te, nos la ofre cen sus cam bios de opi nión al juz gar a la

or den de San to Do min go Al con si de rar a los do mi ni cos co mo

pro ta go nis tas de la de fen sa del in dio, co mo pro pug na do res de las

gran des re for mas, le re sul tan de ci di da men te odio sos y no des- 

apro ve cha nin gu na opor tu ni dad pa ra de nos tar los. [44] Su pro fun- 

da aver sión re cae prin ci pal men te so bre Fray Bar to lo mé de las

Ca sas. Com pa ra su pre di ca ción con las peo res ca la mi da des que

azo ta ron a la pro vin cia en otros tiem pos[45] y lo con si de ra, en tre

otras co sas, un hom bre lleno de ve neno, [46] afi cio na do a los em- 

bus tes y las im pos tu ras, [47] cau san te de to da cla se de ma les, [48] y

au tor del des pres ti gio de Es pa ña fren te a las na cio nes. [49] (La des-

apro ba ción de Fuen tes y Guz mán pa ra la obra de los do mi ni cos

en el si glo XVI lo lle va a en co nar se con el gran his to ria dor de

aque lla obra en el reino de Guate ma la: Fray An to nio de Re me- 

sal. [50] No po día pre ver el cro nis ta crio llo que, po cos años des- 

pués de su muer te, otro gran cro nis ta do mi ni co —Fray Fran cis- 

co Xi mé nez— lee ría la Re cor da ción Flo ri da y se ña la ría, en muy

po cas pa la bras, el mo ti vo de su aver sión contra los frai les de fen- 
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so res del in dio: “… lo lle vó el en cono que te nía contra los frai les do mi- 

ni cos, por ha ber si do es tos los que sa ca ron de las uñas y los dien tes de los lo- 

bos car ni ce ros (…) a aques tos po bres y des va li dos po llue los (…) co mo des- 

cen dien te de los que eje cu ta ron aques tas cruel da des…” “)[51]

Pe ro el ca so es que los do mi ni cos, al mis mo tiem po que rea li- 

za ban la gran obra de abo lir la es cla vi tud de in dios, se die ron a la

ta rea —que era par te es en cial del gran plan— de or ga ni zar los

pue blos de in dios. Por que la es cla vi tud ha bía cau sa do una dis- 

per sión que era gra ve obs tá cu lo pa ra la reor ga ni za ción de la co- 

lo nia. Mu chos in dios vi vían en las ha cien das de sus amos; mu- 

chos otros an da ban hu yen do, re ti ra dos en mon ta ñas y lu ga res re- 

mo tos; y otros per ma ne cían en la se de de los an ti guos po bla dos

prehis pá ni cos. Ese al to gra do de dis per sión y de sor ga ni za ción

fue re sul ta do de una pe cu liar su ma de fac to res: la es cla vi tud

arras tró in dios a las ha cien das y ahu yen tó in dios a los mon tes,

pe ro es to vino a ope rar so bre un cua dro ya exis ten te de dis per- 

sión or ga ni za da, lla mé mos la así, los in dí genas, an tes de la con- 

quis ta, no vi vían pre do mi nante men te en cen tros de po bla ción,

sino en cho zas y ca se ríos dis per sos jun to a los sem bra dos, cons ti- 

tu yen do gran des áreas po bla das. [52] Los cen tros ur ba nos de que

dan no ti cia los con quis ta do res —ta les co mo Xe lajú, Gu mar caj,

Ixi m ché y otros— eran so la men te los nú cleos de con fluen cia de

áreas ha bi ta das mu cho más am plias. A esos nú cleos con cu rría to- 

da la po bla ción en días de ter mi na dos, con fi nes co mer cia les, re li- 

gio sos y de ad mi nis tra ción, pe ro no eran la mo ra da per ma nen te

de la gran ma yo ría de la po bla ción na ti va. [53] Así pues, la dis per- 

sión anár qui ca, adop ta da por los in dios co mo re cur so de de fen sa

fren te a la con quis ta, se de sa rro lló a par tir de un cua dro de dis- 

per sión or gá ni ca exis ten te con an te rio ri dad. Y to do ello era des- 

fa vo ra ble al gran plan mo nár qui co y mi sio nal de las Le yes Nue- 

vas, que exi gía, co mo re qui si to in dis pen sa ble, que los in dios vi- 

nie ran a vi vir, to dos, sin ex cep ción, en po bla dos per fec ta men te

or ga ni za dos y es ta bles. Los in dí genas no po dían pa sar a ser efec- 
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ti va men te va sa llos tri bu ta rios del rey, ni és te po dría ce der par te

de la tri bu ta ción (en co mien da), ni se ría po si ble su mi nis trar a las

ha cien das pe rió di ca men te ma no de obra in dí gena (re par ti mien- 

to), mien tras no hu bie ra cen tro de po bla ción per fec ta men te es ta- 

ble ci dos y con tro la dos por la au to ri dad.

Pues bien; en es ta enor me la bor, que se lla mó re duc ción de in- 

dios, ju ga ron un pa pel im por tan tí si mo los frai les de la or den de

San to Do min go. Ellos fue ron los cam peo nes de es ta rea li za ción,

que fue, en de fi ni ti va, el re ma te de la gran trans for ma ción ocu- 

rri da en las co lo nias a me dia dos del si glo XVI. Y los pue blos de

in dios, las re duc cio nes de in dios, vi nie ron a ser el pun to de apo yo

de to do el sis te ma eco nó mi co que se es truc tu ró a par tir de aquel

pe río do. Lo cual quie re de cir que los te rra te nien tes y en co men- 

de ros crio llos, des cen dien tes y he re de ros de aque llos “lo bos” a

quie nes los do mi ni cos des po ja ron de sus es cla vos, vi nie ron a ser,

a la lar ga, deu do res de los do mi ni cos: la re duc ción ga ran ti zó el

co bro re gu lar de los tri bu tos de los en co men de ros y la dis po ni- 

bi li dad de ma no de obra pa ra los te rra te nien tes.

El cro nis ta, te rra te nien te y en co men de ro, du ro juez de los do- 

mi ni cos cuan do los re cuer da co mo pio ne ros de las Le yes Nue vas

y ene mi gos de la es cla vi tud, tie ne pa ra ellos, em pe ro, muy efu si- 

vos elo gios cuan do los re co no ce co mo au to res de la re duc ción.

Los lla ma en ton ces “… hi jos de la azu ce na de San to Do min go…”[54]

En dos pa la bras, el cro nis ta abo rre ce o elo gia a los do mi ni cos se- 

gún que los con si de re, en dis tin tos pa sa jes de la cró ni ca, co mo

de fen so res del in dio o co mo fa vo re ce do res in di rec tos de su ex- 

plo ta ción.

Nos he mos de te ni do a se ña lar las re la cio nes en tre re li gio sos,

ha cen da dos y en co men de ros en to mo al pue blo de in dios, no só- 

lo por el in te rés que en sí mis mo re vis te el asun to, sino tam bién

pa ra dar una idea de có mo que da ron las co sas des pués de las re- 

for mas. Ya se ha brá com pren di do que los des cen dien tes de con- 

quis ta do res y pri me ros co lo nos que da ron en po si ción muy ven- 
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ta jo sa. Pe se a ello, siem pre re cor da ron con nos tal gia los tiem pos

pri me ros de la co lo ni za ción, en que sus ante pa sa dos eran amos

ab so lu tos de los in dios y los ex pri mían a su an to jo. Es ta era una

de las cau sas —no la úni ca— de que los crio llos fuesen una cla se

do mi nan te y ex plo ta do ra y a la vez em be rrin cha da y re sen ti da.

Aban do ne mos ya el an chu ro so te ma de las Le yes Nue vas, cu- 

yas pro yec cio nes más im por tan tes han si do se ña la das.
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— V —

Los crio llos y la bu ro cra cia
Lla ma la aten ción que Don An to nio de Fuen tes y Guz mán,

ha bien do si do, co mo fue, un ri co ha cen da do con ca sa de mu cho

por te en la ciu dad de San tia go de Guate ma la, [55] se nos pre sen te

en la cró ni ca co mo he ral do y vo ce ro de los des cen dien tes de

con quis ta do res que ha bían caí do en la po bre za. [56] Sor pren de en- 

con trar pa sa jes de la obra en los cua les, re fi rién do se al gru po de

crio llos em po bre ci dos, ha bla de ellos en tér mi nos de la pri me ra

per so na plu ral, in clu yén do se en ese gru po de des pla za dos; [57] él,

que en otros lu ga res nos ha ha bla do de sus tie rras de la bor, de su

“ma ra vi llo so” in ge nio de azú car, de su ca sa pu dien te, de su en- 

co mien da, de su car go de Re gi dor Per pe tuo en el Ayun ta mien to

y de su lu cra ti va ges tión de Co rre gi dor… [58]

Esa apa ren te in con gruen cia tie ne por cau sa un fe nó meno uni- 

ver sal: en la voz del in di vi duo se de ja oír siem pre la voz de la

cla se so cial. Na da tie ne de ex tra ño que el crio llo ri co ha ble en

nom bre de to dos los crio llos, in clui dos los po bre to nes. Esa even- 

tual di fe ren cia de for tu na no bo rra ba la co mu ni dad de in te re ses

eco nó mi cos —que era el fac tor aglu ti nan te de la cla se— sino al

con tra rio: obli ga ba a te ner muy pre sen te la so li da ri dad, por que

el em po bre ci mien to de unos era una in quie tan te ad ver ten cia pa- 

ra to dos.

Cuan do se lee la Re cor da ción Flo ri da pe ne tran do su enor me

su per fi cie no ti cio sa, pres tan do oí do al cla mo reo emo cio nal que

le dio ori gen, no se per ci be en de fi ni ti va el men sa je de un in di vi- 
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duo, de un hom bre ais la do, sino el tes ti mo nio de to do un gru po

so cial. En eso ra di ca la fuer za ex tra or di na ria de es te do cu men to

his tó ri co: en que, más allá del cau dal de no ti cias con cre tas —cu- 

yo va lor in for ma ti vo es gran dí si mo— co rre un to rren te de ac ti- 

tu des de gru po, de nos tal gias y cer ti dum bres, de adhe sio nes y

abo rre ci mien tos, de te mo res y fan fa rro na das; un to rren te de

sub je ti vi dad y pa sión que no na ce en el au tor co mo in di vi duo,

sino en un ni vel más hon do, en que el in di vi duo ha bla en nom- 

bre de su gru po so cial.

Dos ca pí tu los de la cró ni ca es tán de di ca dos a de mos trar que

en el reino vi vían, por aquel en ton ces, cien to on ce fa mi lias que

pro ce dían di rec ta men te de con quis ta do res y pri me ros po bla do- 

res. [59] La fi na li dad de ese tro zo de la obra es de mos trar que mu- 

chas de esas fa mi lias se en contra ban, pe se a su “… ilus tre san- 

gre…”,[60] en si tua cio nes que al cro nis ta le pa re cían mor ti fi can tes

y no dig nas del li na je de los “be ne mé ri tos”[61] Los dos ca pí tu los es- 

tán es cri tos en tono de ale ga to, y es evi den te que el crio llo pen- 

sa ba en el Con se jo de In dias mien tras es cri bía. No se abs tie ne de

ra zo nar, por ejem plo, que los des cen dien tes de ser vi do res de la

co ro na ra di ca dos en Es pa ña go za ban de ““… mu chos mi lla res de

ren ta…”, [62] aun tra tán do se, di ce, de ser vi cios me nos im por tan- 

tes que los pres ta dos por los con quis ta do res de Amé ri ca.

Sur ge en ton ces la pre gun ta: ¿Es ta ban sien do des pla za dos los

crio llos? ¿De cía ver dad el cro nis ta al afir mar que mu chos de ellos

se ha lla ban arrin co na dos y pa de cían po bre za? La res pues ta es

afir ma ti va —sí, se da ba el fe nó meno de des pla za mien to de al gu- 

nos crio llos—, pe ro, si ha de ser una res pues ta his tó ri ca com ple- 

ta, hay que des do blar la en tres ex pli ca cio nes que pa sa mos a dar

in me dia ta men te:

Pri me ra. Los crio llos em po bre ci dos de que ha bla Fuen tes y

Guz mán no se ha lla ban en la mi se ria; no vi vían en con di cio nes

ni re mo ta men te pa re ci das a las de los in dios po bres. Al gu nos de

ellos vi vían en el in te rior del país, re du ci dos a los pro ve chos de
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al gu na pe que ña es tan cia o ha cien da; [63] otros vi vían en la ciu- 

dad, arri ma dos a pa rien tes ri cos, tam bién crio llos, que los iban

ayu dan do. [64] Otros más ha lla ron ca bi da en la Igle sia, a don de no

sue le en trar el ham bre, co mo es sa bi do. No ol vi de mos que uno

es el con cep to de po bre za en la men ta li dad de los ex plo ta do res

cuan do pien san en los de su pro pia cla se, y otro muy dis tin tos

cuan do alu den a las pe na li da des de los opri mi dos. Lo que Fuen- 

tes y Guz mán con si de ra ba co mo una si tua ción de en co gi mien to y

mo des tia…”[65] re fi rién do se a los de su mis mo es tra to so cial, ha- 

bría si do una di cha im po si ble pa ra la in men sa ma yo ría de los in- 

dí genas. De be in sis tir se, fi nal men te, en que los crio llos em po- 

bre ci dos cons ti tuían un re du ci do gru po, se gún se des pren de del

pro pio tex to que es ta mos es tu dian do.

El se gun do as pec to de la res pues ta es el si guien te. Des de me- 

dia dos del si glo XVI, la po lí ti ca im pe rial adop tó la lí nea del ir re- 

ti ran do de los pues tos de man do a los con quis ta do res y a sus des- 

cen dien tes, subs ti tu yén do los con per so nas que no te nían in te re- 

ses ra di ca dos en Amé ri ca. Fue ron crea dos nue vos ór ga nos de go- 

bierno es tric ta men te re pre sen ta ti vos del po der cen tral —las Au- 

dien cias fue ron los más im por tan tes— en los cua les no te nían

en tra da los crio llos. [66] Los he re de ros de la con quis ta con ser va- 

ron po si cio nes, no obs tan te, en los ór ga nos de go bierno de ni vel

me dio: los

Ayun ta mien tos fue ron bas tio nes de esa aris to cra cia du ran te

to da la épo ca co lo nial. [67] Los Co rre gi mien tos y las Al cal días

Ma yo res —je fa tu ras po lí ti cas de los dis tri tos in te rio res de las

pro vin cias— tam bién es tu vie ron en su ma yo ría en ma nos de

crio llos. Pe ro es to no mo di fi có la ten den cia, ge ne ral y cons tan te,

de ro bus te cer el po der cen tral a ex pen sas de los pri vi le gios de la

aris to cra cia in dia na. Se fue ha cien do más fuer te y más exi gen te

la bu ro cra cia es pa ño la ins ta la da en las co lo nias, y a fi na les del si- 

glo XVII —épo ca de la Re cor da ción Flo ri da— el pro ce so ha bía

pues to a los crio llos en mar ca da des ven ta ja y los obli ga ba a to le- 
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rar, de muy ma la ga na, una se rie de ór de nes y me di das de go- 

bierno que men gua ban su au to ri dad y re sul ta ban a ve ces hu mi- 

llan tes.

La cró ni ca de Fuen tes y Guz mán es ri ca en no ti cias ilus tra ti vas

de la pug na de los crio llos con la bu ro cra cia, y par ti cu lar men te

de la que se li bra ba en tre el Ayun ta mien to y la Au dien cia de

Guate ma la. Ello se ex pli ca fá cil men te: pri me ro, por que di chas

ins ti tu cio nes fue ron, co mo ya se di jo, los cen tros re pre sen ta ti vos

de las dos fuer zas contra pues tas; y se gun do: por que don An to- 

nio, co mo miem bro que fue de una de ellas, de sa rro lla lar gos

tro zos de su obra asu mien do las po si cio nes del Ca bil do y con- 

tem plan do las co sas, por así de cir lo, des de las ven ta nas del Ayun- 

ta mien to. Ya su pa dre ha bía ocu pa do un lu gar en di cha ins ti tu- 

ción, [68] y su pro pio in gre so a ella a la tem pra na edad de die cio- 

cho años, lo iden ti fi ca ba ple na men te con aquel ba luar te de la oli- 

gar quía crio lla. [69] Son por eso nu me ro sas sus dia tri bas contra la

Au dien cia, cu yos erro res se em pe ña en abul tar, [70] y apa sio na dos

los pa sa jes en que re la ta los dis gus tos ha bi dos en tre las dos ins ti- 

tu cio nes. Los más im por tan tes de aque llos al ter ca-dos se ori gi na- 

ban, cla ro es tá, en la lu cha por el con trol de la ri que za; pe ro del

pla no eco nó mi co tras cen dían, co mo ocu rre siem pre en es tos ca- 

sos, al pla no po lí ti co y aun al ni vel de las pu ras for ma li da des:

Ayun ta mien to y Au dien cia dis pu tan el de re cho de re par tir in- 

dios pa ra las ha cien das en el va lle que cir cun da ba a la ciu dad de

Guate ma la; [71] no ti fíca se al Ayun ta mien to que ce sa en la ad mi- 

nis tra ción del im pues to lla ma do al ca ba la de bar lo ven to, que dan do

ellos a car go de uno de los oi do res de la Au dien cia; [72] la Au- 

dien cia quie re pri var al Ayun ta mien to del de re cho de in for mar

al rey “… en co sas con ve nien tes a la re pú bli…”; [73] el Ayun ta mien to

ha ce sa ber al Pre si den te de la Au dien cia que no es tá obli ga do a ir

por él a pa la cio pa ra acom pa ñar lo a ca te dral; [74] la Au dien cia de- 

cre ta que en to dos los ac tos pú bli cos y so lem nes, cuan do se ha- 

llen pre sen tes los oi do res, las “ma zas”, in sig nias del Ayun ta mien- 
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to, de ben co lo car se a los pies de los oi do res;[75] y así po dría mos

se guir men cio nan do epi so dios que po nían fre né ti co a nues tro

Re gi dor Per pe tuo, en los que se ob ser va la sor da ri ña que man- 

te nían las dos ins ti tu cio nes.

Las que jas de don An to nio de jan ver có mo iba per dien do au- 

to ri dad y pres ti gio la vie ja no ble za, y hay en su obra pa sa jes tan

lle nos de re sen ti mien to y es cri tos con tan ta vi ve za, que pa re ce

es tar se vien do con los ojos lo que pa sa ba. Cuen ta, por ejem plo,

que a prin ci pios de si glo to da vía se acos tum bra ba, con mo ti vo de

la lle ga da de un nue vo Pre si den te de la Au dien cia, ci tar a la no- 

ble za de to do el reino pa ra co no cer la en sus más cons pi cuos re- 

pre sen tan tes. Era aque lla una ce re mo nio sa con vo ca to ria a los

crio llos, en la que sen tían su va li mien to y ha lla ban mo ti vo de

hon da sa tis fac ción. Pe ro en los tiem pos ac tua les, di ce el cro nis ta

re fi rién do se a los su yos, los Pre si den tes to man el ca mino de re- 

gre so a Es pa ña tras ha ber go ber na do va rios años “… sin ha ber co- 

no ci do la dé ci ma par te de es tos be ne mé ri tos de Guate ma la…”[75a] En sín- 

te sis: la bu ro cra cia es pa ño la ve nía res tán do le atri bu cio nes y po- 

der a la no ble za crio lla, y es ta ten den cia se sos tu vo has ta el co- 

lap so del ré gi men co lo nial. Pe ro es ne ce sa rio com pren der que, a

pe sar de ese pro ce so de des pla za mien to, la cla se so cial de los

crio llos se re no vó con ti nua men te, con ser vó y aun for ta le ció su

po si ción en lo eco nó mi co, y fue, en fin, la cla se so cial que se ha- 

lló ca pa ci ta da pa ra to mar el po der a la ho ra de la In de pen den cia.

Ex pli car có mo y por qué ocu rrió eso, es el ter cer as pec to de la

res pues ta a la cues tión del des pla za mien to de los crio llos. He mos

de ja do pa ra úl ti mo es te as pec to por ser el más im por tan te; el que

acla ra la su per vi ven cia de aquel gru po so cial, a des pe cho de la

po lí ti ca cen tra li za do ra que ten dió siem pre a de bi li tar lo.
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— VI —

Des pla za mien to y re no va ción en la cla se

crio lla
Al dar una pri me ra de fi ni ción de la pa la bra ‘‘crio llo”, al co- 

mien zo de es te li bro, se hi zo la ad ver ten cia de que la in mi gra- 
ción de es pa ño les, el cons tan te arri bar de pen in su la res que ve- 
nían a bus car for tu na en In dias, dio co mo re sul ta do la pro mo- 
ción de nue vas ge ne ra cio nes de crio llos. De be mos re to mar aho ra
aque lla afir ma ción pa ra co men zar a ex pli car el pro ce so de des- 
pla za mien to de unos crio llos y la apa ri ción de otros. Por que eso
fue lo que ocu rrió: las vie jas fa mi lias he re de ras de la con quis ta
fue ron per dien do te rreno en lo eco nó mi co y en lo po lí ti co, pe ro
las nue vas ge ne ra cio nes de crio llos, sin al can zar nun ca más las al- 
tas po si cio nes de man do, lo gra ron, eso sí, en ri que cer se y re te ner
la po si ción que ha bía co rres pon di do a los an ti guos crio llos. A
ello se de be que en los ini cios del si glo XIX, al rea li zar se la eman- 
ci pa ción, no apa rez can en la aris to cra cia te rra te nien te los nom- 
bres de los “be ne mé ri tos” de los si glos XVI y XVII — Cha ves,
Pa re des, Dar dón, Po lan co, Hol guín, Ava los, Cue to, Or du ña,
Vi var, Xi rón, Páez, Ma rín, y tan tos otros[76] sino los de las fa mi- 
lias que en ese en ton ces pre pon de ra ban en la cla se so cial crio lla:
Ay ci ne na, Bel tra ne na, Ba tres, Pa vón, Ál va rez, As tu rias, Arri vi- 
lla ga, La rra zá bal, Me lón, Pa lo mo, Ba rru tia y mu chos más. [77]

El pro ce so que es ta mos enun cian do —que pa sa re mos a ana li- 
zar en se gui da— pre sen ta, pues, una for ma pe cu liar de lu cha de
cla ses: los in mi gran tes es pa ño les pre sio na ban so bre los crio llos y
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les ro ba ban te rreno, pe ro no co mo una cla se an ta gó ni ca que as- 
pi ra a de rri bar y des truir a su ene mi ga, sino con pro pó si tos muy
di fe ren tes: los in mi gran tes lu cha ban por in tro du cir se en la cla se
de los crio llos; des pla za ban a és tos pa ra ocu par su lu gar. Hay que
en ten der lo bien y re cor dar que la his to ria de las so cie da des de
cla ses ofre ce mu chos ejem plos co mo és te, en que gru pos no an- 
ta gó ni cos pug nan, res pec ti va men te, por in tro du cir se uno en el
otro y por im pe dir esa pe ne tra ción. En la so cie dad ca pi ta lis ta,
por ejem plo, la pe que ña bur guesía lu cha con la bur guesía, no
pre ten dien do eli mi nar la sino in cor po rar se a ella; y la gran bur- 
guesía tien de a des truir a su ene mi ga me nor, no an ta gó ni ca. La
pre sión que ejer cían los in mi gran tes so bre los crio llos, y la lu cha
de és tos de fen dién do se, dio por re sul ta do —he aquí lo que in te- 
re sa se ña lar— la re no va ción de la cla se crio lla con nue vos ele- 
men tos y su con ser va ción co mo tal cla se so cial. Los crio llos vie- 
jos, he re de ros de la con quis ta en for ma di rec ta, fue ron len ta- 
men te des pla za dos del pri mer pla no por es pa ño les que vi nie ron
des pués, pe ro que, al con ver tir se tam bién en te rra te nien tes y ex- 
plo ta do res de sier vos in dí genas, se asi mi la ron a la es truc tu ra de
cla ses pree xis ten te sin al te rar la en lo más mí ni mo. Es en el aná li- 
sis de es te pro ce so don de se vie ne a com pren der, con to da cla ri- 
dad, que los ras gos es en cia les y de fi ni do res de la cla se crio lla fue- 
ron la pro pie dad la ti fun dis ta de la tie rra y la ex plo ta ción del tra- 
ba jo ser vil del in dio. Los pri me ros crio llos cons ti tu ye ron una
cla se so cial por que he re da ron de la con quis ta eso. Los crio llos
tar díos, pro ta go nis tas cen tra les de la In de pen den cia de Guate- 
ma la, lu cha ron siem pre en torno de lo mis mo —con ser va ción y
am plia ción de la pro pie dad te rri to rial y del con trol del in dio—
y pa sa ron a ser la cla se do mi nan te del país gra cias a que te nían en
sus ma nos eso. (Pue de y de be ha blar se, so cio ló gi ca men te, de una
oli gar quía crio lla en Guate ma la has ta la épo ca con tem po rá nea,
en la me di da que pue da com pro bar se la pre sen cia de un gru po
so cial di ri gen te cu ya fuer za eco nó mi ca y po lí ti ca re si da en la po- 
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se sión de la ti fun dios y la ex plo ta ción del in dio co mo tra ba ja dor
no li bre. Por lo me nos has ta la Re vo lu ción de 1944 —¡fe cha tan
re cien te! — una oli gar quía de ese ti po fue la cla se do mi nan te en
el país, in dis cu ti ble y ab so lu ta. [78] Y el crio llis mo la con cien cia
de cla se de los crio llos, ya per fi la da en lo fun da men tal des de los
pri me ros si glos co lo nia les— es tá to da vía vi vo en la men ta li dad
de los gru pos po de ro sos del país, co mo con se cuen cia na tu ral de
la per du ra ción de aque llas ba ses eco nó mi cas. En la te naz per sis- 
ten cia de es tas ca te go rías his tó ri cas es tri ba, jus ta men te, el in te rés
y la im por tan cia de su es tu dio).

La cró ni ca de Fuen tes y Guz mán su mi nis tra va lio sa in for ma- 
ción acer ca de la pug na en tre los crio llos y los in mi gran tes es pa- 
ño les que ve nían a es ta ble cer se en la pro vin cia. El cro nis ta los
lla ma “ad ve ne di zos”, [79] ape la ti vo que pro ba ble men te fue de uso
co mún en tre los crio llos pa ra alu dir a los in mi gran tes —sin que
de ello ha ya prue ba—, y que, en to do ca so, re fle ja lo que la vie ja
aris to cra cia te rra te nien te veía en los es pa ño les re cién lle ga dos:
in tru sos, lle ga dos tar de y en ma la ho ra.

El pro ble ma de los in mi gran tes ha bía sur gi do, cla ro es tá, des- 
de el si glo XVI. Ya los con quis ta do res se que ja ban —cuan do aún
no ha bía ma du ra do la pri me ra ge ne ra ción de crio llos— de que
ca da día ve nían de Es pa ña per so nas con tí tu los que les abrían las
puer tas de la pro vin cia y per ju di ca ban a quie nes la ha bían con- 
quis ta do.[80] Uno de aque llos in mi gran tes ha bía si do el pro pio
bis abue lo de don An to nio, pe ro sus hi jos y nie tos, con ver ti dos
ya en te rra te nien tes y en co men de ros, tu vie ron que ha bér se las
con los in tru sos de las épo cas si guien tes. El pa dre del cro nis ta
sos tu vo, co mo Pro cu ra dor del Ayun ta mien to, un lar go li ti gio
con el Pre si den te de la Au dien cia (Don Al va ro ui ñó nez de
Oso rio, Mar qués de Lo ren za na) por ra zón de unas en co mien das
con ce di das a per so nas que, a jui cio de aque lla cor po ra ción, no
eran me re ce do ras de di cha con ce sión. La te sis del Pro cu ra dor era
que de bía dar se las en co mien das va can tes a los des cen dien tes de
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con quis ta do res y po bla do res an ti guos.[81] Así, pues, el cro nis ta se
si tua ba en la tra di ción de su fa mi lia y de su cla se al pro tes tar, a lo
lar go de to da su obra, contra aque llos ad ve ne di zos que, se gún él
afir ma, no te nían mé ri tos, pe ro go za ban del fa vo ri tis mo de la co- 
ro na y ello les bas ta ba pa ra ve nir a em pu jar a quie nes sí los te- 
nían.[82] Es te ale ga to lleno de eno jo es tá pre sen te, en di ver sas for- 
mas, en to da la Re cor da ción Flo ri da, y los ar gu men tos del crio- 
llo de jan ver la ac ti tud que asu mían los ad ve ne di zos fren te a los
ame ri ca nos y fren te a to do lo ame ri cano.

Los es pa ño les lle ga ban lle nos de ín fu las, en greí dos, fin gien do
un des pre cio y una su pe rio ri dad que mor ti fi ca ban a los crio llos.
[83] Va le la pe na que ana li ce mos es te asun to apar te, por que los
ges tos de su pe rio ri dad de gru po en cu bren, ca si siem pre, tru cos
re la cio na dos con las lu chas de cla ses.
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— VII —

Cau sas del me nos pre cio del es pa ñol ha cia

los crio llos
La ac ti tud de me nos pre cio que adop ta ban los es pa ño les fren te

a los crio llos, el ade mán des de ño so, no era per cep ti ble so la men te

pa ra los crio llos mis mos, sino aun pa ra per so nas aje nas al con flic- 

to. El frai le in glés To más Ga ge, so ca rrón y pan cis ta a quien

aque lla ene mis tad no afec ta ba en los más mí ni mo, la men cio na,

sin em bar go, en mu chos pa sa jes de su cé le bre li bro de via jes. Di- 

ce en uno de ellos lo si guien te: “… no so lo es tán pri va dos de los ofi- 

cios y car gos de go bierno, sino que los es pa ño les ad ve ne di zos los afren tan

to dos los días, co mo a per so nas in ca pa ces de go ber nar a los de más, y me dio

in dios…”[84] Esas po cas pa la bras es tán lle nas de con no ta cio nes que

es con ve nien te es pi gar. En pri mer lu gar, el via je ro tam bién usa el

con cep to de “ad ve ne di zos” (es cu rio so que el tra duc tor ha ya es- 

co gi do pre ci sa men te esa pa la bra) pa ra re fe rir se a los in mi gran tes

es pa ño les, lo cual re fuer za la su po si ción de que el ape la ti vo era

de uso ge ne ra li za do En se gun do lu gar, se ob ser va que pa ra la

épo ca en que Ga ge vi vió en Guate ma la—pri me ra dé ca da del si- 

glo XVII ya ha bían si do des pla za dos los crio llos de los al tos car- 

gos de go bierno, si bien es cier to, co mo que dó di cho en otro lu- 

gar, que re tu vie ron los pues tos de au to ri dad en el ni vel me dio.

En ter cer lu gar, el tex to pa re ce ría re fe rir se a los mes ti zos cuan do

di ce que los es pa ño les los con si de ra ban “me dio in dios”; y no hay

tal co sa: no se tra ta ba en mo do al guno de los mes ti zos, sino muy

con cre ta men te de los crio llos: lo que ocu rría era que —¡ya en- 
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ton ces y des de en ton ces! — atri buir le a al guien pa ren tes co o

con san gui ni dad con los in dios era un mo do de dis mi nuir lo y re- 

ba jar lo con la pa la bra. Los pen in su la res usa ban fren te a los crio- 

llos exac ta men te el mis mo pre jui cio que és tos adop ta ban fren te a

los in dios: el ori gen his pano da ba su pe rio ri dad —así se de cía—,

y más su pe rio ri dad — ale ga ban los ad ve ne di zos— cuan to más

pu ro y cer cano fue ra ese ori gen. Así co mo los crio llos in vo ca ban

su san gre es pa ño les pa ra jus ti fi car fa laz men te su pre do mi nio so- 

bre los in dí genas, así los pen in su la res tra ta ban de pre sen tar se co- 

mo más ge nui na men te es pa ño les pa ra jus ti fi car el des pla za mien-

to de los crio llos. No pu dien do ne gar el en tron que his pano de

las fa mi lias crio llas, los es pa ño les de cían, en tre otras co sas, que el

vi vir por va rias ge ne ra cio nes en el cli ma de Amé ri ca les ha cía

per der “… cuan to de bue no les pu do in fluir la san gre de Es pa ña…”[85]

Las jac tan cias de los es pa ño les, eran, cla ro es tá, tru cos pa ra

pre sen tar se co mo me re ce do res de to do lo que les ofre cía el mun- 

do in diano. Crea ban con ellas la im pre sión de que ha bían de ja do

a sus es pal das un mun do mu cho me jor, y de que ga na ban po co

que dán do se en Amé ri ca. Eran, pues, los me lin dres de quien, al

re ga tear, apa ren ta me nos pre cio pa ra ob te ner, así, a me nos pre cio

lo que de sea ad qui rir. Se ría ocio so de mos trar aquí que los es pa- 

ño les in mi gran tes, con to dos los de fec tos que de cían ha llar en es- 

tas tie rras, so lían que dar se ter ca men te en ellas. No ha bía en Es- 

pa ña sier vos con cu yo su dor pu die ra ama sar se fá cil men te una

for tu na.

An to nio de Fuen tes, que co mo crio llo se afe rra ba a lo su yo y

adi vi na ba el tru co de sus ene mi gos, in tro du ce no tas amar gas

cuan do en to na el can to de las bon da des y be lle zas de su país. No

pue de qui tar se de la ca be za a los ad ve ne di zos que me nos pre cia- 

ban ta les bon da des, y su des pe cho lo lle va a com pa rar los con las

ara ñas, que afean las flo res tas y vi ven de lo que hay en ellas. [86]

En el in te re san te y am plio ca pí tu lo en que Fuen tes ha bla del

maíz y de sus va ria dos usos, no pue de ol vi dar se del fin gi do des- 
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dén con que los es pa ño les mi ra ban esa útil plan ta. [87] Si es tá ha- 

blan do de la mu chas y be llas flo res que ame ni zan y ador nan el

reino, se le vie ne a la men te que los pen in su la res juz ga ban más

be llas las de Es pa ña, y con clu ye: “…co mo no he mos vis to aqué llas,

és tas nos pa re cen flo res bien per fec tas y her mo sas…”[88] Si más ade lan te

des cri be la ma jes tuo si dad de las mon ta ñas de su te rru ño, lo asal ta

de pron to la com pro ba ción de que no las ador na la nie ve. [89] Se

pre gun ta uno qué ne ce si dad ha bía de men cio nar la nie ve: un ele- 

men to ajeno al pai sa je guate mal te co y com ple ta men te des co no- 

ci do pa ra el crio llo; [90] otros es tu pen dos ele men tos de pai sa je ha- 

bía en su tie rra y fal ta ban en el pai sa je de Es pa ña —los vol ca nes,

por ejem plo—, y más ra zo na ble ha bría si do des cri bir con en tu- 

sias mo lo que ha bía, sin la men tar lo que se echa ba de me nos. Pe- 

ro la ver dad es que el crio llo es ta ba efec ti va men te su ges tio na do y

con ven ci do de la su pe rio ri dad de lo es pa ñol. Se le in cul ca ba des- 

de la cu na que el ori gen es pa ñol era la cau sa de su su pe rio ri dad

de cla se, y ese pre jui cio, ma cha ca do y asi mi la do a lo lar go de to- 

da la vi da, te nía que mo ti var sen ti mien tos de in se gu ri dad fren te

a los pen in su la res. En es te pun to, al crio llo lo trai cio na ban sus

pro pios pre jui cios, es gri mi dos por un ene mi go de cla se que no

era el in dio.

Aho ra bien; del mis mo mo do que, al re fe ri mos al pre jui cio de

su pe rio ri dad del crio llo fren te al in dio —en el pri mer ca pí tu lo

de es te li bro— pro ce di mos se ña lan do las cau sas his tó ri cas ver da-

de ras de aque lla su pe rio ri dad, así tam bién aho ra, al re fe ri mos a la

exi to sa lu cha de los in mi gran tes con los crio llos, con ven drá que

nos pre gun te mos si no ha brá ha bi do al gu na su pe rio ri dad efec ti- 

va, al gu na ven ta ja real que pu sie ra a los ad ve ne di zos en con di- 

cio nes de ven cer la re sis ten cia de los crio llos in tro du cién do se en

su gru po.

Res pon da mos a esa pre gun ta en un bre ve apar ta do es pe cial.
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— VI II —

Ven ta jas del in mi gran te fren te al crio llo
Hay que se ña lar, en pri mer tér mino, que mu chos in mi gran tes

ve nían de Es pa ña con pri vi le gios ob te ni dos allá. Es to los po nía,

des de el pri mer mo men to, en si tua ción muy ven ta jo sa. Por que

el lle gar a la pro vin cia con una en co mien da ob te ni da de ante ma- 

no, o con una or den pa ra re ci bir tie rras, sig ni fi ca ba que el in mi- 

gran te no ve nía a abrir se ca mino, sino que ha lla ba el ca mino

abier to, y lo que le fal ta ba pa ra en ri que cer se era un ra zo na ble

cui da do en sus ne go cios.

En se gun do lu gar de be que dar ad ver ti do que, en to do tiem po

ba jo el ré gi men co lo nial, pa sa ron a Amé ri ca gru pos de es pa ño les

que se aco gían a la pro tec ción de los fun cio na rios que eran en- 

via dos en subs ti tu ción de otros. Jun to a los Pre si den tes y los

nue vos oi do res, y tam bién arri ma dos a fun cio na rios de la Real

Ha cien da, so lían ve nir gru pos de pa rien tes y ami gos, los cua les,

ins ta la dos co mo sim ples in mi gran tes, go za ban de un tra to pre fe- 

ren cial y sa ca ban de ello pron tas ven ta jas. [91]

De los dos as pec tos de la cues tión —que pue den re du cir se al

he cho ge ne ral de que mu chos in mi gran tes ve nían am pa ra dos ba- 

jo al gu na for ma de pro tec ción ofi cial— dan prue ba nu me ro sos

do cu men tos des de el si glo XVI, y son por eso los más evi den tes.

Pe ro po si ble men te no fue ron los más im por tan tes. Es pre ci so fi- 

jar la aten ción en otros dos fac to res, que tie nen que ha ber ju ga do

un pa pel pri mor dial en el pro ce so de de bi li ta mien to de las vie jas

fa mi lias crio llas y la apa ri ción de otras nue vas. Es tos dos fac to res
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ac tua ban jun tos, en com bi na ción, y así los pre sen ta re mos in me- 

dia ta men te.

Ano te mos, pues, en ter cer lu gar, el he cho de que los crio llos

no eran gen te de em pu je. Se for ma ban en una so cie dad en que el

tra ba jo era rea li za do por otros sec to res so cia les: so bre los sier vos

in dí genas re caían las ta reas más pe sa das, y los mes ti zos y mu la tos

—tra ba ja do res no ser vi les— cu brían las ac ti vi da des no ag rí co las,

ta les co mo ar te sanías, trans por te, crian za de ga na do y otras.

Edu ca dos co mo hi jos de fa mi lias aco mo da das, ro dea dos de sir- 

vien tes, acos tum bra dos a dar ór de nes y a no es tro pear se la ro pa,

los crio llos de bie ron ad qui rir los ras gos de ca rác ter de una cla se

in fa tua da y ha ra ga na. En to da Amé ri ca se los acu sa ba de in do len- 

tes, frí vo los, da dos a la pom pa, de rro cha do res y plei tis tas, in ca- 

pa ces de un es fuer zo sos te ni do; [92] y aun que esas acu sacio nes ha- 

yan si do for mu la das prin ci pal men te por es pa ño les, in te re sa dos

en des es ti mar a los crio llos, de be su po ner se que al go ha bía de

cier to en ellas. El con su mir sin pro du cir, el dis fru tar sin tra ba jar,

el vi vir co mo pa rá si tos y aun des pre ciar a quie nes les da ban de

co mer, fue ron cir cuns tan cias que nun ca pro pi cia ron la apa ri ción

de ti pos hu ma nos bien in te gra dos. La His to ria Uni ver sal po ne

en evi den cia que el ade mán ceñu do y agre si vo, la cruel dad de las

cla ses pa ra si ta rias fren te a quie nes tie nen ba jo su do mi na ción —

es pe cial men te cuan do ac túan con ga ran tía de im pu ni dad—, son

ras gos que en cu bren gran des de bi li da des de ca rác ter y vi cios que

bro tan de la sacie dad y la hol ga za ne ría. Los crio llos no fue ron,

cier ta men te, un ejem plo ex tre ma do de esa ley uni ver sal, pe ro es

se gu ro que tam po co fue ron una ex cep ción. To más Ga ge ha ce

una ve ne no sa des crip ción de los de Chia pas —pro vin cia del

reino de Guate ma la—, y des pués de reír se de la pe dan te ría que

se gún él los dis tin guía, y de la flo je dad de ca rác ter que en ellos

des cu brió, ano ta que “… les pa re ce que no hay en el mun do co sa me jor

que dor mir tran qui la men te en su ca ma…”[93]
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Ese ter cer pun to, la de bi li dad de ca rác ter de los crio llos, no

ha bría si do un fac tor de su des pla za mien to si no se hu bie ra com- 

bi na do con lo que en es ta ex pli ca ción vie ne a ser el cuar to pun- 

to: el he cho de que los in mi gran tes pro ce dían de una so cie dad

mu cho más de sa rro lla da. Mien tras los crio llos cons ti tuían una

cla ses ex plo ta do ra y ha ra ga na en la so cie dad feu dal, los in mi- 

gran tes eran, por tér mino me dio, ele men tos de las cla ses tra ba ja-

do ras de una so cie dad mer can ti lis ta. Hay que pres tar le aten ción

a ese he cho. La pre sen cia de gran des ma sas in dí genas, sus cep ti- 

bles de ser pues tas en ser vi dum bre, de ter mi nó que los es pa ño les

or ga ni za ran en Amé ri ca una so cie dad feu dal, pe ro la Es pa ña del

si glo XVI ya ha bía en tra do en la pri me ra eta pa del ca pi ta lis mo. Y

si bien es cier to que en los si glos si guien tes no tu vo un de sa rro llo

ca pi ta lis ta vi go ro so —el sa queo de las co lo nias fue, pre ci sa men- 

te, el fac tor prin ci pal de su de fi ni ti vo re tra so co mo país en vías

de in dus tria li za ción—, [94] no es me nos cier to que la es truc tu ra

eco nó mi ca y so cial de la me tró po li fue mu cho más avan za da que

la de sus pro vin cias. El de sa rro llo de la eco no mía mer can til y el

mo vi mien to de ca pi tal co mer cial ha bían des com pues to en Es pa- 

ña las re la cio nes de pro duc ción pro pias de la eco no mía feu dal. El

tra ba jo asa la ria do ha bía subs ti tui do ca si to tal men te al tra ba jo ser- 

vil, ya ba jo el rei na do de los lla ma dos Re yes Ca tó li cos. Pe ro co- 

mo se tra ta ba, en los si glos XVI y XVII, de un ca pi ta lis mo na- 

cien te y en tor pe ci do en su de sa rro llo por di ver sos fac to res, y co- 

mo la pro duc ción mer can til no iba más allá de la ma nu fac tu ra y

la pe que ña in dus tria, de allí que con vi vie ra, jun to a una bur- 

guesía dé bil, una aris to cra cia de la tie rra en vías de de sin te gra- 

ción. [95] El pue blo es pa ñol, la ma sa de tra ba ja do res ag rí co las y

ur ba nos pa de cía, si mul tá nea men te, la ex plo ta ción asa la ria da

pro pia de la eta pa de acu mu la ción ori gi na ria del ca pi tal, [96] y las

ar bi tra rie da des que el pe so de la tra di ción feu dal man te nía to da- 

vía vi vas. Era un pue blo apo rrea do, al que ca rac te ri za ba, jun to a

su po bre za y en ín ti ma re la ción con ella, una truha ne ría lle na de
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in ge nio y as tu cia; un pue blo que se veía obli ga do a tra ba jar in- 

ten sa men te pa ra ir pa san do una vi da de re ga teos y tram pas en

de rre dor de ca da ma ra ve dí. Es bien co no ci do el vi vo re tra to que

de ese pue blo se con ser va en las pá gi nas del ui jo te, obra que

tie ne por es ce na rio la rea li dad es pa ño la de la épo ca de Cer van tes.

La brie gos ma li cio sos, po sa das de ca mino en que los es crú pu los

mo ra les eran tan exi guos co mo los ali men tos, ba chi lle res y pe lu- 

que ros de mu chos in ge nio y nin gu na for tu na, ma lean tes, tro ta- 

mun dos, una abi ga rra da po bla ción que mi ti ga ba con vino ba ra to

la frus tra ción per ma nen te, la amar gu ra del bre gar con ti nuo y el

an dar siem pre en tram pa do. La mis ma vi da de Cer van tes, vi da

lle na de hu mi lla cio nes de ri va das de la po bre za, vi da que se ex- 

tin guió en la más com ple ta amar gu ra tras ha ber an da do siem pre

a la bús que da del fa vor de gran des se ño res —sin que fal ta ra en

ella el pro pó si to de ve nir a In dias en bus ca de me jor for tu na—,

da tes ti mo nio de lo que era, pa ra las ca pas me dias de la po bla- 

ción, la lu cha por la vi da en la Es pa ña de los si glos XVI y XVII.
[97]

Ni la aris to cra cia es pa ño la ni la bur guesía pa sa ron a In dias a

bus car for tu na. No te nían por qué ha cer lo. En la épo ca de la

con quis ta fue fre cuen te que se en ro la ran en las em pre sas los se- 

gun do nes “hi jos-dal go”, o sea los ele men tos mar gi na les de la no- 

ble za, des pla za dos allá, que an sia ban en gran de cer se acá. Al gu nos

no bles vi nie ron des pués co mo al tos fun cio na rios —Vi rre yes,

Pre si den tes, Vi si ta do res— a de sem pe ñar car gos tem po ra les. La

co rrien te mi gra to ria fue ali men ta da, bá si ca men te, por las ca pas

me dias y por tra ba ja do res sen ci llos de la pe nín su la. [98] Al prin ci- 

pio fue más nu me ro sa la in mi gra ción pro ve nien te del sur de Es- 

pa ña, pe ro gra dual men te fue au men tan do la que ve nía del nor te,

es de cir de las re gio nes en que la eco no mía mer can til es ta ba más

de sa rro lla da. [99] Esa gen te, en la que pre do mi na ban los hom bres

jó ve nes, ha bi tua da a la lu cha por el pan en un am bien te po bre y

di fí cil, con un ca rác ter tem pla do y for ma do den tro de las mo da- 
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li da des del bron co ca pi ta lis mo na cien te, era la que ve nía a las co- 

lo nias. Era, en su ma yo ría, gen te ex plo ta da que traía el de ci di do

y bien fun da men ta do pro pó si to de con ver tir se en ex plo ta do ra.

El pro me dio de esa gen te de be ha ber te ni do unas ap ti tu des y una

ener gía su pe rio res a las del crio llo me dio. No por mo ti vos de un

más cer cano ori gen es pa ñol, ni por que la “san gre” de los crio llos

se ma lea ra ba jo el cli ma de las co lo nias, sino por que los hom bres

son pro duc to del ré gi men eco nó mi co y del es tra to so cial en que

se for man. Un tra ba ja dor for ja do en las pe nu rias de la ex plo ta- 

ción ca pi ta lis ta, for ma da su men te en la com ple ji dad de las re la- 

cio nes de una so cie dad mer can til, tras la da do de pron to a una

for ma ción so cial me nos de sa rro lla da y pues to a con ten der con

los pe re zo sos se ño ri tos de és ta, te nía que ha llar en sí cier tas pe- 

cu lia ri da des que lo fa vo re cían: una ma yor ca pa ci dad pa ra el es- 

fuer zo sin com pen sacio nes in me dia tas, y más agi li dad men tal en

tér mi nos de as tu cia, de ma li cia pa ra sa car par ti do de las co sas y

las si tua cio nes. La cró ni ca de To más Ga ge men cio na en va rias

oca sio nes a esos es pa ño les, te na ces y aho rra ti vos, ca si siem pre za- 

fios, co di cio sos y exen tos de es crú pu los mo ra les, que al mo rir

de ja ban a sus hi jos en po se sión de cuantio sas for tu nas. [100]

Es muy sig ni fi ca ti vo el he cho de que Fuen tes y Guz mán, en

su cons tan te año rar los tiem pos idos y la men tar lo que pa sa ba en

los su yos, le re pro che a es tos úl ti mos el es tar con ta mi na dos de

ma li cia; ese es el ca li fi ca ti vo que le vie ne a la plu ma cuan do quie- 

re ci frar, en una so la pa la bra, to do lo que a él y a los su yos les re- 

sul ta ba ad ver so: “… la ma li cia que hoy co rre…””[101] In sis te en que

las re la cio nes en tre los hom bres, tan to en los ne go cios pri va dos

co mo en los pú bli cos, es tán to ca das de cier ta co rrup ción, [102] y

su re pro che se ha ce más cla ro y di rec to —más tras pa ren te pa ra

quien bus que el fon do de aquel ma les tar— al se ña lar con cre ta- 

men te que la co rrup ción pro ve nía de ha llar se los hom bres, más y

más, “… ocu pa dos en mer can cías y con tra tos…”[103] Lo que real men te

ocu rría era que en el reino de Guate ma la iban apa re cien do, aun- 
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que muy dé bil men te, cier tas re la cio nes eco nó mi cas de ca rác ter

mer can til. La tie rra ha bía co men za do a ser ob je to de es pe cu la- 

ción, no só lo en ne go cios de com pra y ven ta, sino tam bién gra- 

ván do la con hi po te cas so bre prés ta mos. El añil se pro du cía ca si

ín te gra men te pa ra la ex por ta ción, y tam bién se ex por ta ba ca cao

y pe que ñas canti da des de acho te y vai ni lla. [104] To do ello ame na- 

za ba la es ta bi li dad y la re la ti va sim ple za de las re la cio nes feu da- 

les, y aun que se tra ta ra de fe nó me nos se cun da rios, que ape nas al- 

te ra ban su per fi cial men te la es truc tu ra feu dal, el crio llo vie jo, el

te rra te nien te a la ma ne ra de don An to nio, no po día ver con bue- 

nos ojos la más le ve al te ra ción del sis te ma. Nues tro ha cen da do

sen tía la más pro fun da an ti pa tía ha cia el cul ti vo del añil y los ne- 

go cios que de su ex por ta ción se de ri va ban. [105] Im pug na los en- 

víos de tin ta “… a true co de tra pos vie jos y ca ros…”[106] —en es tos

tér mi nos des de ña el in ter cam bio de añil por te las—, y con el

mis mo te són pro pug na que de be rían bus car se y ex traer se los

me ta les pre cio sos de la en tra ña del país La cró ni ca se de tie ne en

va rios pun tos a de mos trar que en el reino ha bía ya ci mien tos vír- 

ge nes, y la te sis del au to res que, en vez de es tar ex por tan do tin ta

—lle ga a ex cla mar “¡oja lá no la hu bie ra!” —se de be ría ex por tar la

ri que za mi ne ral que él su po ne es con di da en el sub sue lo del país.
[107] He allí, pues, el com ple men to de la aver sión que el ha cen da- 

do feu dal sen tía ha cia el mer can ti lis mo: él hu bie ra de sea do una

eco no mía ce rra da y au to con sun ti va, sin pro duc ción mer can til ni

ne go cios que pu die ran im pul sar el de sa rro llo ca pi ta lis ta y el tra- 

ba jo asa la ria do; y pien sa que la me tró po li es ta ría sa tis fe cha re ci- 

bien do oro y pla ta de sus co lo nias, sin ne ce si dad de pro mo ver en

ellas nin gún cam bio.

Sa be mos no so tros —nos lo per mi te el ver las co sas re tros pec- 

ti va men te— que la pro duc ción mer can til no pros pe ró en Guate- 

ma la du ran te la co lo nia. Aun en los días de la

In de pen den cia era muy po co lo que se pro du cía pa ra la ex por- 

ta ción, y to da vía era el añil el úni co pro duc to que se ex por ta ba
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en canti da des de cier ta im por tan cia. [108] Los es pa ño les que ve- 

nían a la pro vin cia con una men ta li dad y una “ma li cia” mer can- 

ti lis tas, aca ba ban con ver ti dos en te rra te nien tes. Por que ha bien do

la po si bi li dad de ad qui rir tie rras, y sier vos pa ra sa car les pro ve cho

con po cos gas tos, ese atrac ti vo ab sor bió la ini cia ti va de los in mi- 

gran tes con vir tién do los en ha cen da dos. Así se fue re ha cien do su- 

ce si va men te la cla se so cial de los crio llos, ali men ta da pre ci sa- 

men te por los ad ve ne di zos que des pla za ban a los crio llos vie jos y

se con ver tían en crio llos a su vez. Ese fue el pro ce so. Las vie jas

fa mi lias pro mi nen tes pa sa ron a ser fa mi lias de se gun do y ter cer

or den den tro de la cla se: crio llos de me dia na ri que za, crio llos

em po bre ci dos. Hu bo tam bién al gu nas fa mi lias que se ex tin guie- 

ron sin de jar su ce sión.
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— IX —

La pa tria de los crio llos co mo idea de

con te ni do reac cio na rio.
De mos tér mino a es te ca pí tu lo con unas ob ser va cio nes bre ves

y muy ne ce sa rias.

La idea de pa tria que se ma ni fies ta en la cró ni ca mo nu men tal

de Fuen tes y Guz mán, era una idea de con te ni do reac cio na rio.

No la ani ma ba la vi sión del fu tu ro del país en tér mi nos de cam- 

bio y de sa rro llo, sino to do lo con tra rio: era una res pues ta an te la

ame na za de trans for ma ción que iba im plí ci ta en la po lí ti ca im pe- 

rial y en el arri bo de in mi gran tes.

A des pe cho de lo que po dría es pe rar se de una obra que es de- 

fen sa y can to de la pa tria, la Re cor da ción ofre ce un tono de nos- 

tal gia y pe sa dum bre, un tono de la men ta ción que a la lar ga se

im po ne en el lec tor y aca ba por ser la im pre sión más hon da que

de ja su lec tu ra. En to da ella se es cu cha la año ran za de lo pa sa do,

la des apro ba ción del pre sen te y el mie do a lo fu tu ro. El au tor ha- 

ce rei te ra das re fle xio nes so bre el de ve nir de las co sas, el cam biar

de los tiem pos, y le jos de apa re cer allí una perspec ti va del por ve- 

nir de la pa tria, es pre ci sa men te en ellas don de sue nan las no tas

más som brías y lú gu bres de la Re cor da ción. ui zá son tam bién

sus no tas más ín ti mas:

“… en el mun do no hay fi je za, ni en lo más gran de ni en lo

más pe que ño…” [109]“… la in con sis ten cia de las co sas, que nun ca asis- 

ten en su ser…”;[110]“… es acha que de lo tem po ral la po ca fi je za con que
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pro ce de en to do…”;[111] “… en lo hu ma no no hay co sa fi ja ni se gu ra…”;
[112] y así su ce si va men te sue le el cro nis ta re cor dar nos la mu dan za

de las co sas hu ma nas, pe ro ja más lo ha ce co mo po dría ha cer lo

una men te pro yec ta da ha cia lo fu tu ro, vien do en la mu ta bi li dad

una ga ran tía de que ma ña na po drá lle gar a es tar bien lo que hoy

es tá mal, sino co mo sue len ha cer lo to das las men tes vuel tas ha cia

el pa sa do: que ján do se de que, lo que ayer es tu vo bien, ya nun ca

vol ve rá a en con trar se en aquel es ta do. Ese es el es píri tu de la

obra, ci fra do con ad mi ra ble acier to en las dos pa la bras que le sir- 

ven de nom bre y tí tu lo: la Re cor da ción Flo ri da es de ve ras una

re cor da ción, un vol ver la mi ra da atrás, ha cia tiem pos que al au tor

se le an to ja ban flo re cien tes y prós pe ros. El enor me tra ba jo de re- 

cons truc ción his tó ri ca rea li za do por Fuen tes y Guz mán en mu- 

chos de los ca pí tu los de su obra, no tie ne la fi na li dad de arro jar

luz y com pren sión so bre el pre sen te del his to ria dor; y me nos

aún la de vis lum brar el fu tu ro. Su fi na li dad es contra po ner los a

los ca pí tu los en que ha bla de la ac tua li dad —los que son pro pia- 

men te cró ni ca— y de mos trar que los tiem pos pa sa dos fue ron

me jo res que los ac tua les.

Fá cil es en ten der, des pués del aná li sis he cho en es tos dos ca pí- 

tu los —ti tu la dos “Las dos Es pa ñas”— que el tono fun da men tal- 

men te pe si mis ta de la cró ni ca del crio llo, así co mo el con te ni do

reac cio na rio de la idea de pa tria que en ella se ma ni fies ta, eran

con se cuen cia ne ce sa ria y re fle jo de la in se gu ri dad que pe sa ba co- 

mo una ame na za so bre el gru po de vie jas fa mi lias he re de ras de la

con quis ta.

Nos asal tan aquí, em pe ro, va rias cues tio nes di fí ci les que exi- 

gen res pues ta: ¿Ha brá es ta do vi gen te to da vía esa idea de pa tria

en tre los crio llos que di ri gie ron po lí ti ca men te la eman ci pa ción

de Guate ma la? ¿Ha brán te ni do los crio llos del úl ti mo pe río do

co lo nial ese mis mo sen ti mien to de “pa tria a la de fen si va”? ¿Fue- 

ron efec ti va men te los crio llos quie nes con tro la ron la In de pen- 

den cia, al can zan do con ello su vie jo pro pó si to de he ge mo nía?
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¿Po drá in ter pre tar se aquel even to, sim ple y lla na men te, co mo la

to ma del po der por un gru po de ex plo ta do res que ve nía obli ga- 

do a com par tir la ex plo ta ción con la mo nar quía es pa ño la? Y fi- 

nal men te: ¿No ha brá sur gi do en la so cie dad guate mal te ca, a

tono con el de sa rro llo de las fuer zas pro duc ti vas en los úl ti mos

si glos co lo nia les —a tono con el de sa rro llo del mer can ti lis mo,

por ejem plo—, una nue va cla se so cial, una ca pa me dia al ta, una

pe que ña bur guesía, que con ci bie ra la pa tria en tér mi nos de de sa- 

rro llo? En su ma: ¿Fue la In de pen den cia un he cho re vo lu cio na rio

o fue la im plan ta ción de la pa tria de los crio llos?

He mos ha bla do has ta aquí de la de fen sa del pa tri mo nio. He- 

mos exa mi na do cier tas for mas que to ma ba la pug na de crio llos y

pen in su la res en torno al pa tri mo nio de los pri me ros. Pe ro to da- 

vía no he mos ana li za do el pa tri mo nio mis mo: te ne mos que ha- 

blar de la tie rra en un ca pi tu lo y de los in dios en dos ca pí tu los

es pe cia les. Por que los in dios tra ba jan do la tie rra eran la par te es- 

en cial del pa tri mo nio en dis pu ta. Só lo des pués de ha ber ana li za- 

do esos dos te mas pen dien tes po dre mos, qui zá, bus car el plan- 

tea mien to co rrec to de las cues tio nes arri ba enun cia das, dar res- 

pues ta a al gu nas de ellas, y su ge rir el ca mino pa ra ha llar la res- 

pues ta de otras. Lo de ja re mos pa ra el ca pí tu lo fi nal del li bro. Es

pre ci so ahon dar mu cho más to da vía.
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Ca pí tu lo Cuar to

TIE RRA MI LA GRO SA

I. La pa tria co mo pai sa je. II. La po lí ti ca

agra ria co lo nial y el la ti fun dis mo. III. Tie- 

rras de in dios. IV. Un ca so de “di li gen cias”

pa ra ob te ner tie rras. V. Ne ce si dad de re for- 

ma agra ria an tes de la In de pen den cia.
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— I —

La pa tria co mo pai sa je

La Re cor da ción Flo ri da es, jun to a mu chas otras co sas, un in- 

men so pai sa je. Es un com ple jo de His to ria, Cró ni ca, Geo gra fía,

Etno gra fía, dis cu sión de pro ble mas eco nó mi cos y de ad mi nis tra- 

ción pú bli ca, que se de sa rro lla en el es ce na rio de un pai sa je de

gran des di men sio nes.

Po dría pen sar se que la des crip ción de un país con fi gu ra siem- 

pre un pai sa je. Pe ro no es así. En ca pí tu los ve ni de ros ten dre mos

que uti li zar mu cho un ex tra or di na rio do cu men to que es, pre ci- 

sa men te, la des crip ción de un gran tro zo del reino de Guate ma la

—es la “Des crip ción Geo grá fi co-Mo ral de la Dió ce sis de Goa- 

the ma la”, he cha por Don Pe dro Cor tés y La rraz—[1] y se ve rá

que la enu me ra ción y la des crip ción de los po bla dos y de los ac- 

ci den tes geo grá fi cos, de las re la cio nes exis ten tes en tre ellos, la

in di ca ción de los cul ti vos o del aban dono de las di ver sas re gio- 

nes, la ano ta ción de las dis tan cias y has ta el co men ta rio de las

jor na das de ca mino, pue den com po ner a lo su mo un pa no ra ma,

in clu so un pa no ra ma de gran ri que za in for ma ti va, pe ro no com- 

po nen un pai sa je.

Pa ra que la des crip ción de un país lle gue a ser un pai sa je tie- 

nen que dar se con di cio nes muy es pe cia les. Aun que la des crip-

ción es té ne ce sa ria men te cons trui da con da tos de la rea li dad ob- 

je ti va, de be ser una ela bo ra ción de la con cien cia del au tor y no

un sim ple tras la do de aque llos da tos; de be es tar do mi na da por

sus pe cu lia res en fo ques, afec ta da por acen tos y som bras que la
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men ta li dad del na rra dor pro yec ta so bre la rea li dad; de be es tar,

en su ma, te ñi da de sub je ti vi dad. Es pre ci so, des de lue go, que la

re fe ren cia a los fac to res fi sio grá fi cos sea cons tan te y de pri mor- 

dial im por tan cia en el re la to —la to po gra fía del país, sus ríos y

la gos, las ca li da des de la tie rra, la di ver si dad de los cli mas, la flo ra

y la fau na, la ha bi ta bi li dad de ca da re gión, etc.— y que el au tor

se re co noz ca li ga do afec ti va men te a esas rea li da des, de mo do que

su tra ta mien to im pli que afi ción y sim pa tía. Esa sim pa tía del na- 

rra dor pa ra el tro zo de mun do a que ha ce re fe ren cia no es, em- 

pe ro, la com pe ne tra ción del tra ba ja dor que vi ve en con tac to di- 

rec to con la tie rra. El cam pe sino sa be que la tie rra es du ra, que

tie ne pe drus cos y es pi nas, que hie re y can sa; la ve co mo al go ne- 

ce sa rio y en tra ña ble, pe ro no la idea li za. La perspec ti va ideo ló gi- 

ca del pai sa je, en cam bio, su po ne dis tan cia, ele va ción, ho ri zon te;

es la perspec ti va del hom bre que mi ra la tie rra des de una po si- 

ción do mi nan te, que la ama por di ver sos mo ti vos y co no ce mu- 

chos de sus se cre tos, pe ro que no la tra ba ja.

No es ca sua li dad que la Re cor da ción Flo ri da sea la úni ca obra

co lo nial de ca rác ter his tó ri co que pre sen ta un pai sa je de Guate- 

ma la. El he cho no es tá mo ti va do, co mo po dría pen sar se a la li ge- 

ra, por que Fuen tes y Guz mán ha ya si do el úni co lai co en tre

nues tros cro nis tas e His to ria do res co lo nia les (Re me sal, Ga ge,

Vás quez, Xi mé nez. Jua rros, Gar cía Pe láez: cua tro frai les y dos

clé ri gos); vie ne de ter mi na do por la cir cuns tan cia de que ese úni- 

co cro nis ta lai co fue un miem bro de la cla se te rra te nien te, un

crio llo —en ten di do, cla ro es tá, que los hom bres re pre sen ta ti vos

de una cla se son siem pre sus hom bres me jor do ta dos—.

Co mo ha cen da do. Fuen tes te nía en la tie rra su prin ci pal ob je- 

to de in te rés —só lo com pa ra ble en im por tan cia con el in dio, que

ve nía a ser el com ple men to de la tie rra des de el pun to de vis ta

crio llo—. La Re cor da ción te nía que ser, y lo es, un te so ro de

no ti cias re la ti vas a aquel me dio de pro duc ción ab so lu ta men te

fun da men tal.
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A la ex pe rien cia del ha cen da do se su ma ba la del vie jo fun cio- 

na rio. La tie rra no era só lo el ele men to bá si co de la agri cul tu ra y

por ello de la vi da de aque lla so cie dad ag rí co la, sino que, por

ser lo, era tam bién el prin ci pal mo ti vo de trá mi tes y li ti gios, de

in tri gas y vio len cias, acer ca de to do lo cual ha bía apren di do mu- 

cho el cro nis ta en trein ta años de ges tión en el Ayun ta mien to de

Guate ma la y en los años que fue Co rre gi dor de To to ni ca pán y

Hue hue te nan go. La cró ni ca con tie ne da tos muy va lio sos acer ca

de la tie rra co mo asun to de la le gis la ción y la ad mi nis tra ción co- 

lo nia les, y ofre ce, co mo es na tu ral, am plí si ma in for ma ción acer- 

ca de los cul ti vos, la canti dad y ca li dad de las co se chas, los sis te- 

mas de pro duc ción, los ac ci den tes y fra ca sos de la mis ma, las

nor mas de tra ba jo, las ca rac te rís ti cas de los di ver sos ti pos de tra- 

ba ja dor, las mo da li da des de las ha cien das y la bo res, la dis po ni bi- 

li dad de tie rras por los pue blos de in dios, y mu chas otras im por- 

tan tes cues tio nes a que es ta re mos ha cien do re fe ren cia a lo lar go

de to do nues tro es tu dio. To do ello se pre sen ta allí vis to des de el

án gu lo de un te rra te nien te ilus tra do del si glo XVII. Car ga das de

sub je ti vi dad co mo es tán sus no ti cias, ha brá oca sio nes en que nos

di rán más acer ca de la ac ti tud del crio llo ha cia la tie rra que acer- 

ca del ele men to mis mo. Pe ro ad ver ti dos de esa cir cuns tan cia sa- 

ca re mos par ti do de ella.

La men ta li dad del cro nis ta no es ta ble ce un cor te, una so lu ción

de con ti nui dad, en tre la tie rra co mo me dio de pro duc ción sis te- 

ma ti za da —ha cien das, la bo res, tie rras co mu na les de in dios, etc.

— y la tie rra co mo tro zo de mun do que se ofre ce a sus mo ra do- 

res: país, pa tria, reino de Guate ma la. En el de sa rro llo de la cró ni- 

ca ri ge un prin ci pio que po dría mos lla mar de in te gra ción sub je- 

ti va, y es ta cir cuns tan cia es cau sa de que en ella se con fun dan di- 

ver sos asun tos ba jo un mis mo tra ta mien to y en se cuen cias que

pue den pa re cer re ñi das con el or den. No de be eso ex tra ña mos;

ya he mos di cho que la mo ti va ción pro fun da de la Re cor da ción

Flo ri da es la ala ban za y la de fen sa de la pa tria-pa tri mo nio, y lo
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que de be mos ha cer es des cu brir el sig ni fi ca do del pe cu liar tra ta- 

mien to que en ella se ha ce de la tie rra, en re la ción con aquel pro- 

pó si to me du lar de la obra.

En tre mos al asu mo por la vía de un ejem plo.

Re la tan do el asien to y la pri me ra cons truc ción de la ciu dad de

San tia go en el va lle de Al mo lon ga, el cro nis ta se in te rrum pe pa ra

ha cer un co men ta rio ex ten so del pri mer via je de Al va ra do a Es- 

pa ña. Re to ma des pués el asun to de la erec ción de la ciu dad, e in- 

ter ca la una am plia des crip ción del vol cán de Agua—en cu ya

pro xi mi dad se edi fi có la ciu dad— Esa des crip ción in clu ye de ta- 

lla dos co men ta rios de la agri cul tu ra en las fal das del vol cán, y se

ex tien de has ta re fe rir to do lo que po día con tem plar se des de su

ci ma: va lles, pue blos mil pas, eji dos, po tre ros, ha cien das, la bo res,

etc. Una vez he cha esa am plí si ma di gre sión, pa sa el cro nis ta a la

nó mi na por me no ri za da de los con quis ta do res de Guate ma la,

pues ellos fue ron los fun da do res y pri me ros ve ci nos de la ciu dad

cu yo na ci mien to es tá re la tan do.[2]

Pue de pa re cer que hay allí un de sor den la men ta ble, re sul ta do

de cier ta in ca pa ci dad pro gra má ti ca del au tor— “un ha ci na mien- 

to con fu so de re la cio nes exa ge ra das o in co ne xas**, co mo di jo

al guien con es can da lo sa su per fi cia li dad—[3] Pe ro no es sim ple- 

men te eso. Si se en tien de lo que Fuen tes y Guz mán qui so rea li- 

za ren la Re cor da ción Flo ri da, se ve rá que ese mo do de na rrar

res pon de per fec ta men te a la in ten ción de la obra: in ten ción uni- 

fi ca do ra, in te gra do ra, que usa de gran des ro deos y atre vi dos pa- 

rén te sis, y que no se abs tie ne de en tre ve rar asun tos que pa re cen

ale ja dos en tre sí, pe ro que pa ra él no lo es ta ban. Pue de com pro- 

bar se, en efec to, que los te mas que con ju ga en sus tro zos apa ren- 

te men te más de sor de na dos y fal tos de uni dad, guar dan en tre sí

es tre chas re la cio nes sig ni fi ca ti vas, y que el crio llo que ría pre ci sa- 

men te su ge rir esas re la cio nes, pre sen tar las co mo el con tex to y la

li ga zón in ter na —¡la uni dad!— de su mun do y de su pa tria. Nos

atre ve ría mos a afir mar que es im po si ble cap tar la con cep ción que
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el cro nis ta te nía de su país, si no se per ci be la in ten ción de sus

irre gu la ri da des ex po si ti vas. Es pe li gro so, amén de su per fi cial,

con ten tar se con de cir que Fuen tes es de sor de na do, o des pa char

ese de sor den di cien do que se tra ta del “ba rro quis mo” del au tor y

de la épo ca. El re la to emer ge a ve ces con el ím pe tu de sor de na do

de las plan tas tre pa do ras, y cuan do adop ta un tono cul to re cuer- 

da cier ta men te la ri que za re car ga da de los re ta blos ba rro cos; pe- 

ro los pro ble mas de cons truc ción que pre sen ta la obra en cie rran

sig ni fi ca dos ideo ló gi cos que van mu cho más allá de una pu ra

cues tión de es ti lo.

En el ejem plo que aca ba mos de ci tar, el via je de Al va ra do vie- 

ne a re cor dar que su au sen cia no lo des li gó de la cons truc ción de

la ciu dad, sino que, al con tra rio, el con quis ta dor ha bía ido a Es- 

pa ña a ges tio nar be ne fi cios pa ra la pro vin cia que de jó so me ti da

—be ne fi cios pa ra los co lo ni za do res, na tu ral men te—. No quie re

el cro nis ta re fe rir el na ci mien to de la ciu dad, cen tro de do mi nio

y de dis fru te pa ra tan tos ex tran je ros, sin re cor dar les que aquel

na ci mien to fue po si ble gra cias a los con quis ta do res, y en es pe cial

a la ac ti vi dad de su je fe. He ahí el por qué de esa pri me ra di gre- 

sión, la cual no só lo no es tá fue ra de lu gar con for me a las mi ras

del crio llo, sino que era del to do in dis pen sa ble de acuer do con

sus cri te rios in te gra ti vos: la fi gu ra de Al va ra do te nía que pre si dir

el re la to del na ci mien to de la ciu dad de

San tia go, ca be za y ri ñón del reino de Guate ma la.

La sor pren den te des crip ción del vol cán de Agua se im po ne en

se gui da por va rios mo ti vos. Pri me ra men te, por que el em pi na do

crá ter de aquel “be llí si mo mon te”,[4] rom pién do se co mo una cis- 

ter na en una fa tí di ca no che de 1541, ha bía arro ja do so bre la pri- 

me ra ciu dad un to rren te que la des tru yó y que fue cau sa de su

tras la do al va lle de Pan choy. No po día res pon sa bi li zar se a la

mon ta ña por aquel de sas tre, y so lía mur mu rar se que los con quis- 

ta do res ha bían co me ti do un gra ve error al ins ta lar la ciu dad jun- 

to a un vol cán que le cau sa ba cons tan tes da ños.[5] He ahí la pri- 
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me ra mo ti va ción, pues, pa ra re fe rir se in me dia ta men te a aquel si- 

mé tri co y enor me pro mon to rio, pre sen tán do lo no só lo co mo un

es pec tá cu lo pa ra los ha bi tan tes de la ciu dad sino tam bién co mo

una fuen te de be ne fi cios: “… noes só lo ob je to de lei ta ble a la vis ta por

las ame ni da des que ofre ce —di ce el crio llo— sino por lo útil y abun dan te

de la pro duc ción de su tie rra…”[6] Y así, co men zan do por lo más

ten di do de su “de li cio sa y pe re gri na fal da”, va in for man do de

ex ten sas siem bras de maíz, fri jol y hor ta li zas que con tri buían a la

pro vi sión del mer ca do de la ciu dad. Po ne es pe cial én fa sis en el

cul ti vo de flo res or na men ta les en esa ex pla na da, y la gra ta se rie

de sus nom bres le sir ve, con exal ta ción y sin pri sa, pa ra de jar en

el lec tor la im pre sión de que to da aque lla fal da era un man to de

co lo res.[7] Pa san do al se gun do ter cio de la mo le que se ele va ha- 

cien do pun ta, la des crip ción en tra en mon ta ña tu pi da, hú me da y

obs cu ra, pe ro no por ello me nos ani ma da: apar te de las ma de ras

ex ce len tes que allí abun dan se gún el cro nis ta, es ta ba aque lla par- 

te po bla da de bes tie zue las que ha cían la de li cia de los ca za do res y

aun de los cu rio sos. La lis ta de nom bres de ani ma les cul mi na con

la de las aves, y és ta con la de aque llas que eran re ga lo pa ra el oí- 

do y pa ra los ojos.[8]

El co no ci mien to del país, ad qui ri do gra dual men te des de la in- 

fan cia[9] y lle va do a gran de sa rro llo en el cui da do de sus ha cien- 

das y en sus via jes de fun cio na rio, su po ne en Fuen tes un mi nu- 

cio so co no ci mien to de las plan tas y los ani ma les que se cria ban

sil ves tres. Así se tra te de la as tu cia y los há bi tos del ta cua zín,[10] o

de la sa bia dis ci pli na de las hor mi gas gue rre ras de la cos ta, [11] o

de la de li ca da be lle za del co li brí — “es ta ad mi ra ble y pro di gio sa ave- 

ci ta”—,[12] el cro nis ta po ne en sus des crip cio nes la sim pa tía de

quien ha ob ser va do a esos se res co mo pe que ños e in quie tos ha bi- 

tan tes de la gran tie rra ama da. Una de las más acu sa das in cli na- 

cio nes del cro nis ta en su tra ta mien to de la tie rra es és ta que es ta- 

mos to can do de pa sa da: mos trar que en su seno bro ta ban y vi- 

vían mul ti tu des de se res, mos trar que era ri ca y ob s equio sa por sí
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so la. Y cla ro es tá que de cía ver dad, tra tán do se de un país sub tro- 

pi cal de tie rras fe ra ces en su ma yo ría. Pe ro el de ma sia do can tar

esa ver dad, la mu cha emo ción con que la en to na a ca da pa so, de- 

la ta cier to afán de abul tar la, de in flar la —di gá mos lo así aun que

sue ne mal— pa ra res tar le un po co de im por tan cia al tra ba jo.

Así, pues, en la se gun da par te de la des crip ción del vol cán se

con ju gan dos mo ti va cio nes crio llas; una cir cuns tan cial: con ti- 

nuar pre sen tan do aque lla mon ta ña co mo una des pen sa, un lu gar

de re creo y un es pec tá cu lo; y otra que res pon de a una ten den cia

per sis ten te en to da la cró ni ca: en to nar el can to de la ma dre tie- 

rra, ri ca y ob s equio sa en plan tas y ani ma les sil ves tres de gra tui ta

uti li dad pa ra el hom bre.

Lle ga fi nal men te el na rra dor a la al ta ci ma, ro co sa y ba ti da por

los vien tos. A es ta al tu ra del re la to, el vol cán ya no apa re ce co mo

al go que es tá jun to a la ciu dad, sino co mo al go que le es con- 

subs tan cial. La ci ma es el mi ra dor des de don de la ciu dad mi ra al

reino del que es ca pi tal. En pri mer pla no apa re cen los po tre ros

de la ciu dad mis ma y los pue blos muy cer ca nos que la ser vían y

abas te cían. En to das di rec cio nes se ven pue blos, y jun to a ellos

sus eji dos y tie rras co mu na les.[13] La la gu na de Ama ti tlán, del ta- 

ma ño de una ca pa ex ten di da en el sue lo.[14] Pe ro al zan do la mi ra- 

da po dían do mi nar se gran des ex ten sio nes: to da la tie rra de la

Pro vin cia de San Sal va dor, to da la cos ta sur has ta la Pro vin cia de

Su chite pé quez y la re gión de So co nus co; por el no roes te se al- 

can za ba a ver has ta la re gión de los Lla nos de Chia pas.[15] La des- 

crip ción del vol cán, aso cia da al re la to del na ci mien to de la ciu- 

dad, res pon de en es te mo men to al pro pó si to de su ge rir que la

ciu dad es lo más emi nen te men te del reino. El vol cán se con vier- 

te en su sím bo lo, tal co mo apa re cía en su es cu do.[16]

Asen ta mien to y tra za de la ciu dad, via je de Al va ra do, des crip- 

ción del vol cán, pa no ra ma des de el vol cán, y to da vía al go más y

de fi ni ti vo: la lis ta de los con quis ta do res y la in di ca ción de ta lla da

de sus des cen dien tes en el mo men to ac tual en que el cro nis ta es- 
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cri bía. Es ta úl ti ma di gre sión no era tal di gre sión —co mo nin gu- 

na de las an te rio res—: pa ra el crio llo, el na ci mien to de la ciu dad

no era un he cho muer to que se ha bía que da do en el pa sa do, sino

muy al con tra rio: era el he cho que da ba ori gen a la ciu dad, era su

ra zón de ser, a la cual de bía ce ñir se la vi da del pre sen te. El re tra- 

to del na ci mien to de la ciu dad tie ne mu chas fi na li da des, pe ro

una prin ci pal en tre to das: de mos trar que quie nes no es ta ban re- 

la cio na dos con su ori gen eran in tru sos en ella, o por lo me nos

eran be ne fi cia rios de al go que no les co rres pon día le gí ti ma men- 

te. La ciu dad fue crea da por los con quis ta do res co mo cen tro de

do mi nio y de dis fru te pa ra ellos y sus des cen dien tes. Es ta idea,

que era la idea de la ciu dad en la men te del crio llo, es la que le da

al re la to del even to ese ca rác ter de sor de na do pe ro al ta men te sig- 

ni fi ca ti vo pa ra su mo men to y lu gar.

He mos pre sen ta do un ejem plo y lo he mos ana li za do so me ra- 

men te. Po drían ofre cer se mu chos más y ha cer se aná li sis bas tan te

ma ti za dos, pe ro no es ne ce sa rio: lo di cho es su fi cien te pa ra in di- 

car en qué sen ti do el de sor den de la Re cor da ción Flo ri da obe de- 

ce a exi gen cias sub je ti vas, y có mo la cap ta ción de esas exi gen cias

es re qui si to de una lec tu ra com pren si va del do cu men to.

Aho ra bien; to do es to lo de cía mos a pro pó si to de la tie rra y

del pai sa je, y lo que se pre ten día era ilus trar có mo, a tra vés de

una pe cu liar mo da li dad ex po si ti va, el au tor tra ta de im po ner

unas de ter mi na das re la cio nes de sig ni fi ca do en tre los ele men tos

de la pa tria que pre sen ta. El ejem plo ilus tra, jun to a otras co sas,

có mo el re la to de ri va ha cia el pai sa je, y có mo apa re cen en él, sin

so lu ción de con ti nui dad, la tie rra co mo par ce la cul ti va da por el

hom bre y la tie rra co mo ele men to pró di go que ob s equia di ver- 

sos bienes. El pai sa je en glo ba a una y otra, y es to tam bién obe de-

ce, por su pues to, a exi gen cias sub je ti vas del na rra dor crio llo. El

re fe rir se sin dis tin ción a los sem bra dos y a las se l vas, a los fru tos

del tra ba jo y a los ob s equios de la na tu ra le za, y el en to nar el can- 

to amo ro so de to do ello co mo una uni dad, res pon de a un de li ca- 
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do me ca nis mo psi co ló gi co que con du ce, en de fi ni ti va, a po si cio- 

nes de gra ti tud ca si má gi ca fren te a una tie rra mi la gro sa. Cuan to

más mi la gro sa apa re ce la tie rra, más se es fu ma el mé ri to de quie- 

nes la tra ba jan. Es te es, sin lu gar a du das, uno de los mo ti vos

hon dos —mo ti vos de cla se— por los que al crio llo la pa tria se le

vuel ve pai sa je. Ad viér ta se que no he mos di cho ni in si nua do en

nin gún mo men to que Fuen tes y Guz mán omi ta en su gran re la- 

to la re fe ren cia al tra ba jo del in dio. En ca pí tu los ve ni de ros ci ta- 

re mos sus co pio sas no ti cias acer ca de ese tra ba jo. Lo que es ta mos

afir man do, por que es per cep ti ble en la Re cor da ción y por que

acu sa una ten den cia del crio llis mo, es que el pre sen tar por mo- 

men tos —a ve ces gran des y exal ta dos mo men tos— a la tie rra

idea li za da y co mo ob je to de gra ti tud, en fa ti zan do con ex ce so su

bon dad, dis mi nu ye su til men te el mé ri to del tra ba jo aun que por

se pa ra do se ha ga re fe ren cia a és te.

Sin em bar go, pa re ce ha ber en Fuen tes y Guz mán otro re sor te,

otra ne ce si dad ocul ta —tam bién de cla se, por cier to— que lo

lle va a ofre cer una ima gen de la pa tria co mo pai sa je. La des crip- 

ción mi nu cio sa y emo ti va del cam po del país, así cuan do se tra ta

de vol ca nes, la gos, va lles y gran des perspec ti vas, co mo cuan do se

tra ta de los se cre tos de las plan tas y los ani ma les, su gie re per te- 

nen cia, po se sión. Es co mo de cir: “to do es to que amo tan to y que

co noz co tan en tra ña ble men te, lo co noz co y lo amo por que es tá

li ga do a mi exis ten cia: es te es mi mun do, y pue do ha blar de él

co mo amor y co no ci mien to por que le per te nez co y me per te ne- 

ce; ¡no soy en él un ex tran je ro, un usur pa dor!… etc.” Es ta enér- 

gi ca mo ti va ción es par ti cu lar men te no to ria en cier tos tro zos, co- 

mo aquél en que Fuen tes des cri be y elo gia al maíz, sus ven ta jas

so bre el tri go, sus usos múl ti ples y las va ria das ma ne ras de pre pa- 

rar lo pa ra ali men to del hom bre;[17] o aquel otro en que, re fi rién- 

do se a la plan ta de ma guey, se ex pla ya ma ni fes tan do su uti li dad

pa ra los más va ria dos me nes te res: sir ve pa ra cer cas, di ce, por sus

ho jas ro bus tas y ar ma das de pin chos; de esas ho jas se ob tie ne fi- 
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bra pa ra bue nas cuer das, más re sis ten te que la del cá ña mo; tam- 

bién se ob tie ne per ga mino, tan bue no, que aún se con ser van pe- 

ti cio nes es cri tas en él por los con quis ta do res; el zu mo de la ho ja

es me di ci nal; del co go llo se ob tie ne una miel cu ra ti va y sua ve,

así co mo dis tin tos ti pos de be bi da fer men ta da lla ma da pul que, y

vi na gre cla ro y gus to so, y has ta aguar dien te usa do por to dos. Si

se atien de a la uti li dad de es ta plan ta, es pre ci so re co no cer que es

“…la más sin gu lar y ma ra vi llo sa que pro du ce y cría la sa bia y pró vi da

na tu ra le za…”[18] La cró ni ca es tá lle na de pa sa jes en que la sim pa- 

tía por aque llo que se des cri be o co men ta, uni da a su co no ci- 

mien to por me no ri za do, sir ven pa ra ex pre sar cier to de re cho que

se des pren de de la iden ti fi ca ción en tre el na rra dor y su mun do.

El can to al país tie ne en to do mo men to el se cre to sig ni fi ca do de

un ar gu men to.

Vea mos aho ra lo que los do cu men tos nos di cen acer ca de la

tie rra co mo me dio de pro duc ción y co mo pro ble ma con cre to en

la so cie dad co lo nial. ue de en ten di do, sin em bar go, que en los

tres ca pí tu los si guien tes ten dre mos que ana li zar as pec tos del te- 

ma des de án gu los es pe cia les, y que va mos a de di car el pre sen te

ca pí tu lo a con si de rar, de la ma ne ra más con ci sa que sea po si ble,

cier tos as pec tos bá si cos del pro ble ma, que con di cio na ban a to dos

los de más
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— II —

La po lí ti ca agra ria co lo nial y el la ti fun- 

dis mo
Es co sa bien sa bi da que el pro ble ma pri mor dial de la so cie dad

guate mal te ca es la ma la dis tri bu ción de su ri que za pri ma ria, la

tie rra, la cual se ha lla con cen tra da en po ca ma nos mien tras ca re ce

de ella la gran ma yo ría de la po bla ción de di ca da a la agri cul tu ra,

ya por que no la ten ga en ab so lu to o por que sea po ca y ma la la

que po see. Es ta ver dad, re co no ci da de an ti guo, es pro cla ma da en

dis tin tas for mas por cen sos y es tu dios re cien tes.[19]

Sin em bar go, el pro ble ma de la tie rra no pre sen ta di fi cul ta des

par ti cu lar men te gran des co mo pro ble ma his tó ri co. Es de cir, que

re sul tan muy cla ros los pro ce sos por los cua les el país en tró y se

ha man te ni do en ese agu do la ti fun dis mo que tan to da ño le oca- 

sio na, y que re sul tan bas tan te evi den tes, tam bién, las de ri va cio- 

nes que el mis mo ha te ni do so bre el de sa rro llo de las cla ses so cia- 

les El pro ble ma tie ne sus raíces en la or ga ni za ción eco nó mi ca de

la co lo nia, y por tra tar se de al go tan bá si co en aquel ré gi men, re- 

sul ta re la ti va men te sen ci llo se ña lar sus fac to res prin ci pa les.

Se ha di cho con in sis ten cia que la le gis la ción co lo nial era ca- 

suis ta, que res pon día a los ca sos par ti cu la res de mo men to y lu gar,

y que, por ese mo ti vo, era ca pri cho sa y ca re cía de uni dad. Ello es

ver dad só lo has ta cier to pun to. Las le yes que emi te un Es ta do

son, en una u otra for ma, ex pre sión de los in te re ses de la cla se a

quien re pre sen ta ese Es ta do; y co mo en tre esos in te re ses tie ne

que ha ber al gu nos que son per ma nen tes y prin ci pa les, ló gi ca- 
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men te de be su po ner se que to da le gis la ción, por ca suis ta que sea,

tie ne que es tar re gi da por al gu nos prin ci pios bá si cos que res pon- 

den a aque llos in te re ses. La in for ma ción que pro por cio nan los

do cu men tos co lo nia les en lo to can te a la tie rra, y en es pe cial las

le yes y Rea les Cé du las, per mi te se ña lar la pre sen cia de cin co prin- 

ci pios que nor ma ron la po lí ti ca agra ria de aquel lar go pe río do.

Cua tro de ellos en con tra ron ex pre sión en las le yes; el otro no.

To dos ema na ban, por igual, de in te re ses fun da men ta les de la

mo nar quía es pa ño la en re la ción con el más im por tan te me dio de

pro duc ción de sus co lo nias ame ri ca nas. Va mos a re fe ri mos a la

le gis la ción, pues, sin atri buir le fuer za de fac tor de ter mi nan te,

que nun ca tie ne, sino co mo ex pre sión de in te re ses eco nó mi cos.

Pri me ro. El prin ci pio fun da men tal de la po lí ti ca in dia na en lo

re la ti vo a la tie rra se en cuen tra en la teo ría del se ño río que ejer cía

la co ro na de Es pa ña, por de re cho de con quis ta, so bre to das las

tie rras de las pro vin cias con quis ta das en su nom bre. Es te prin ci- 

pio es la ex pre sión le gal de la to ma de po se sión de la tie rra, y

cons ti tu ye, por eso, el pun to de par ti da del ré gi men de tie rra co- 

lo nial.[20] La con quis ta sig ni fi có fun da men tal men te una apro pia- 

ción —ya lo he mos di cho en otro lu gar: un fe nó meno eco nó mi- 

co—, la cual abo lía au to má ti ca men te to do de re cho de pro pie dad

de los na ti vos so bro sus tie rras, [21] pe ro no se lo da ba au to má ti- 

ca men te a los con quis ta do res, co mo po dría su po ner se. Unos y

otros, con quis ta do res y con quis ta dos, só lo po dían re ci bir tie rras

de su ver da de ro pro pie ta rio, el rey, pues en su nom bre ha bían

ve ni do los pri me ros a arre ba tar le sus do mi nios a los se gun dos.

In me dia ta men te des pués de con su ma da la con quis ta, to da pro- 

pie dad so bre la tie rra pro ve nía, di rec ta o in di rec ta men te, de una

con ce sión real. El re par to de tie rras que ha cían los ca pi ta nes de

con quis ta en tre sus sol da dos, lo ha cían en nom bre del mo nar ca y

con au to ri za ción de él, y la ple na pro pie dad de aque llos re par tos

es ta ba su je ta a con fir ma ción real.
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Y con si guien te men te: cual quier tie rra que el rey no hu bie ra

ce di do a un par ti cu lar o a una co mu ni dad —pue blo, con ven to,

etc.— era tie rra rea len ga, que per te ne cía al rey y que no po día

usar se sin in cu rrir en de li to de usur pa ción. El prin ci pio de se ño- 

río —hay que re pe tir lo— tu vo una im por tan cia ex tra or di na ria.

Hay que con si de rar lo no só lo en su ac ción po si ti va —úni ca men- 

te el rey ce de la tie rra—, sino tam bién en su ac ción ne ga ti va: no

hay tie rra sin due ño; na die pue de in tro du cir se en tie rra que el

rey no le ha ya ce di do; la co ro na ce de tie rra cuan do y a quien le

con vie ne, y tam bién la nie ga cuan do ello le re por ta al gún be ne- 

fi cio. El prin ci pio de se ño río o de do mi nio del rey so bre to da la

tie rra, pu so las ba ses le ga les pa ra el de sa rro llo de los la ti fun dios,

y cum plió esa fun ción no só lo cuan do ope ra ba po si ti va men te,

sino tam bién cuan do lo ha cía en for ma ne ga ti va, co mo ve re mos

mu cho más ade lan te en es te li bro.

Se gun do. Con ba se en el prin ci pio an te rior, el Es ta do es pa ñol

de sa rro lló un se gun do prin ci pio de su po lí ti ca agra ria en In dias:

lo lla ma re mos el prin ci pio de la tie rra co mo ali cien te, por que eso fue

en rea li dad. Ya he mos vis to en otro lu gar que la co ro na de Es pa- 

ña, im po si bi li ta da pa ra su fra gar las ex pe di cio nes de con quis ta

co mo em pre sas del Es ta do, las es ti mu ló co mo em pre sas pri va das

con el ali cien te de ofre cer le a los con quis ta do res una se rie de

ven ta jas eco nó mi cas en las pro vin cias que con quis ta sen. In di ca- 

mos que el ce der tie rras e in dios fue el prin ci pal ali cien te em- 

plea do. Con diá fa na cla ri dad lo po ne de ma ni fies to la Real Cé- 

du la de Fe man do el Ca tó li co, fe cha da en Va lla do lid el 18 de ju- 

nio de 1513—in cor po ra da des pués a la Re co pi la ción de Le yes de

In dias—:[22] “Por que nues tros va sa llos se alien ten al des cu bri mien to y

po bla ción de las In dias, y pue dan vi vir con la co mo di dad, y con ve nien cia,

que de sea mos: Es nues tra vo lun tad, que se pue dan re par tir y re par tan ca- 

sas, so la res, tie rras, ca va lle rías, y peo nías a to dos los que fue ren a po blar

tie rras nue vas en los Pue blos y Lu ga res, que por el Go ver na dor de la nue- 

va po bla ción le fue ren se ña la dos, ha cien do dis tin ción en tre es cu de ros, y
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peo nes, y los que fue ren de me nos gra do y me re ci mien to, y los au men ten y

me jo ren, aten ta la ca li dad de sus ser vi cios, pa ra que cui den de la la bran za

y crian za, y ha vien do he cho en ellas su mo ra da y la bor, y re si di do en

aque llos Pue blos qua tro años, les con ce de mos fa cul tad, pa ra que de allí

ade lan te los pue dan ven der, y ha cer de ellos a su vo lun tad li bre men te, co- 

mo co sa su ya pro pia; y asi mis mo con for me su ca li dad, el Go ver na dor o

quien tu vie re nues tra fa cul tad, les en co mien de los In dios en el re par ti- 

mien to que hi cie re, pa ra que go cen de sus apro ve cha mien tos y de mo ras, en

con for mi dad a las ta ssas, y de lo que es tá or de na do, etc.”

Pa ra que ese es tí mu lo die ra los re sul ta dos ape te ci dos, la co ro- 

na te nía que mos trar mu cha mag na ni mi dad en la ce sión de tie- 

rras, pues hu bie ra si do de sas tro so que se pro pa ga ra la no ti cia de

que los con quis ta do res no es ta ban sien do de bi da men te pre mia- 

dos por su in ver sión, ni los pri me ros po bla do res por su de ci sión

de tras la dar se a las co lo nias re cien tes. En otro lu gar he mos exa- 

mi na do la im por tan cia de es tos he chos co mo con di cio nan tes de

la bru ta li dad de la pri me ra eta pa de la con quis ta. Aquí te ne mos

que se ña lar los co mo con di cio nan tes del ini cio del la ti fun dio en

las co lo nias: el rey ofre cía y ce día —nó te se es te de ta lle im por- 

tan te— una ri que za que no ha bía po seí do an tes del mo men to de

ce der la. Los con quis ta do res salían a con quis tar unas tie rras con

au to ri za ción, en nom bre y ba jo el con trol de la mo nar quía: y la

mo nar quía los pre mia ba ce dién do les tro zos de esas mis mas tie- 

rras y sus ha bi tan tes. Les pa ga ba, pues, con lo que ellos le arre ba- 

ta ban a los na ti vos y con los na ti vos mis mos Y co mo ce día lo que

no le ha bía per te ne ci do ames de ce der lo, po día ce der lo en gran- 

des canti da des.

Las ac tas del pri mer ca bil do de la ciu dad de San tia go de

Guate ma la, des de el día si guien te del asien to de la ciu dad, re ve- 

lan un cua dro muy ani ma do de los con quis ta do res re par tién do se

las tie rras en tre sí, en gran des ex ten sio nes, con ba se en la au to ri- 

za ción que pa ra ello te nía el ca pi tán de la ex pe di ción y aque llas
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per so nas en quie nes él de le ga ba di cha fa cul tad en sus au sen cias.
[23]

Es te prin ci pio po lí ti co, de ter mi na do por la ne ce si dad de ex- 

pan dir y con so li dar un im pe rio sin ha cer gas tos, a ex pen sas de

los con quis ta dos, fue a su vez el pun to de su par ti da del la ti fun- 

dis mo. Las tie rras ce di das a los con quis ta do res y po bla do res, so- 

li ci ta das por ellos en canti da des que la co ro na no po día va lo rar

por des co no cer lo que ce día, fue ren los pri me ros la ti fun dios co- 

lo nia les —sus cep ti bles de ser ul te rior men te am plia dos, co mo se

ve rá ade lan te—.

Res ta de cir que es te prin ci pio, se gun do de nues tra se rie, ope- 

ró de ma ne ra pro fun da y de ci si va en la eta pa de con quis ta y co- 

lo ni za ción in ten sas, a lo lar go del si glo XVI. Pe ro se ría equi vo ca- 

do su po ner que de jó de ac tuar en los si glos si guien tes. La po si bi- 

li dad de ad qui rir tie rra por mer ced real con ti nuó sien do, du ran te

to do el pe río do co lo nial, un ali cien te de la in mi gra ción es pa ño la

a In dias. Per dió la fuer za y el sen ti do de la pri me ra eta pa, eso sí,

por mo ti vos que se des pren den de lo que se ve rá en se gui da.

Ter ce ro. Ya afian za do el im pe rio por obra de la co lo ni za ción

y de la to ma efec ti va del po der lo cal por las au to ri da des pen in su- 

la res, el prin ci pio po lí ti co de la tie rra co mo ali cien te per dió su

sen ti do ori gi nal y si guió ac tuan do en for ma ate nua da. Una ge- 

ne ra ción de co lo ni za do res es pa ño les ha bía echa do raíces en las

co lo nias: ha bían eri gi do ciu da des, te nían tie rras en abun dan cia,

dis po nían del tra ba jo for za do de los in dios —el nue vo re par ti- 

mien to co men za ba a fun cio nar—, mu chos de ellos te nían en co- 

mien das, ha bía fun da do fa mi lias y te nían des cen dien tes. A tono

con es ta nue va si tua ción, la mo nar quía se ha lló en con di cio nes

de apli car con pro ve cho un nue vo prin ci pio: la tie rra co mo fuen te

de in gre sos pa ra las ca jas rea les ba jo el pro ce dí mien to de la “com po- 

si ción de tie rras”.
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La in ci ta ción del pe río do an te rior a pe dir y ob te ner tie rras ha- 

bía da do lu gar a mu chas ex tra li mi ta cio nes. En aquel pe río do

con ve nía to le rar las, pe ro me dio si glo más tar de se con vir tie ron

en mo ti vo de re cla ma cio nes y de “com po si cio nes”. La co ro na

co men zó a dic tar ór de nes en ca mi na das a que to dos los pro pie ta- 

rios de tie rras pre sen ta ran sus tí tu los. Las pro pie da des rús ti cas se- 

rían me di das pa ra com pro bar si se ajus ta ban a las di men sio nes

au to ri za das en aque llos tí tu los. En to dos los ca sos en que se

com pro ba ra que ha bía ha bi do usur pa ción de tie rras rea len gas, el

rey se ave nía a ce der las le gal men te, siem pre que los usur pa do res

se avi nie ran a pa gar una su ma de di ne ro por con cep to de com po- 

si ción. En ca so con tra rio, era pre ci so des alo jar las pa ra que el rey

pu die ra dis po ner de ellas.

En 1591 fue ron des pa cha das por Fe li pe II las dos Cé du las que

de fi ni ti va men te pu sie ron en ac ción el prin ci pio de la com po si- 

ción de tie rras en el reino de Guate ma la[24] —y pa re ce que lo

mis mo ocu rrió en to das las co lo nias en ese año—.[25] Es del ma- 

yor in te rés pa ra nues tro es tu dio tras cri bir unos frag men tos de

esas Cé du las, ya que su lec tu ra aten ta es ilus tra ti va, en for ma in- 

me jo ra ble, de los cri te rios que pre si die ron el prin ci pio de com- 

po si ción de tie rras des de sus ini cios. Las dos Rea les Cé du las son

de la mis ma fe cha —1° de No viem bre de 1591— y en la pri me- 

ra se leen los si guien tes con cep tos: “El Rey. Mi Pre si den te de mi

Au dien cia Real de Guate ma la. Por ha ber yo su ce di do en te ra men te en el

Se ño río que tu vie ron en las In dias los Se ño res que fue ron de ellas (se re- 

fie re a los na ti vos con quis ta dos, S. M.), es de mi pa tri mo nio y co ro na

real el Se ño río de los bal díos, sue lo y tie rra de ellas que no es tu vie re con ce- 

di do por los Se ño res Re yes mis pre de ce so res o por mí, o en su nom bre y en

el mío con po de res es pe cia les que hu bié ra mos da do pa ra ello; y aun que yo

he te ni do y ten go vo lun tad de ha cer mer ced y re par tir el sue lo jus ta men te

(…) la con fu sión y ex ce so que ha ha bi do en es to por cul pa u omi sión de

mis Vi rre yes, Au dien cias y Go ber na do res pa sa dos, que han con sen ti do

que unos con oca sión que tie nen de la mer ced de al gu nas tie rras se ha yan



128

en tra do en otras mu chas sin tí tu lo (…) es cau sa que se ha yan ocu pa do la

me jor y la ma yor par te de to da L i erra, sin que los con ce jos (se re fie re a

los mu ni ci pios de los pue blos, S. M.) e in dios ten gan lo que ne ce sa- 

ria men te han me nes ter (…); ca bién do se vis to y con si de ra do to do lo su so di- 

cho en mi Real Con se jo de las In dias y con sul tán do se con mi go, ha pa re ci- 

do que con vie ne que to da la tie rra que se po see sin jus tos y ver da de ros tí tu- 

los se me res ti tu ya, se gún y co mo me per te ne ce…”[26] y por ese te nor

con ti núa la Cé du la or de nan do que to das las tie rras usur pa das le

sean de vuel tas al rey.

Pa re ce ría, a pri me ra vis ta, que la usur pa ción de tie rras, su

apro pia ción ile gal y su brep ti cia, su fría un ru do gol pe con aque lla

ca te gó ri ca dis po si ción real. Pe ro es ta ba ocu rrien do pre ci sa men te

lo con tra rio: se es ta ban po nien do las ba ses pa ra que la usur pa ción

se con vir tie ra en un pro ce di mien to nor mal pa ra apro piar se de la

tie rra. Y en efec to, des de en ton ces has ta el fi nal del co lo nia je, la

apro pia ción ilí ci ta de tie rras fue una de las prin ci pa les mo da li da- 

des de la for ma ción de la ti fun dios.

No va ya a pen sar se que to do ello ocu rrió a des pe cho de la vo- 

lun tad de los re yes; fue un fe nó meno pro mo vi do há bil men te

por la po lí ti ca eco nó mi ca de la mo nar quía.

La Cé du la que he mos ci ta do or de na re cu pe rar pa ra el rey to- 

das las tie rras usur pa das. No ofre ce nin gu na po si bi li dad de re te- 

ner las con ba se en arre glos. Es una or den ta jan te. Pe ro en la se- 

gun da Cé du la de esa mis ma fe cha se le di ce al Pre si den te que, no

obs tan te lo or de na do en la an te rior, se pue de en trar en arre glos

con los usur pa do res si és tos se mues tran dis pues tos a pa gar lo

“jus to y ra zo na ble”. Lea mos sus ren glo nes me du la res: “Por otra

Cé du la mía de la fe cha de és ta os or deno que me ha gais res ti tuir to das Lis

tie rras que cua les quie ra per so nas tie nen y po seen en esa Pro vin cia sin jus to

y le gí ti mo tí tu lo”[27] —di ce el mo nar ca, pe ro en se gui da ex pli ca

que: “… por al gu nas jus tas cau sas y con si de ra cio nes, y prin ci pal men te

por ha cer mer ced a mis va sa llos, he te ni do y ten go por bien que sean ad mi- 

ti dos a al gu na aco mo da da com po si ción, pa ra que sir vién do me con lo que



129

fue re jus to pa ra fun dar y po ner en la mar una grue sa ar ma da pa ra ase gu- 

rar es tos Re y nos y esos, y las flo tas, que van y vie nen de ellos (…) se les

con fir me las tie rras y vi ñas que po seen, y por la pre sen te, con acuer do y

pa re cer de mi Con se jo Real de las in dias, os doy po der, co mi sión y fa cul tad

pa ra que, re ser van do an te to das co sas lo que os pa re cie re ne ce sa rio pa ra

pla zas, eji dos, pro pios, pas tos y bal díos de los lu ga res y con ce jos (se re fie re

otra vez a los pue blos, S. M), así por lo que to ca al es ta do pre sen te co- 

mo el por ve nir del au men to y cre ci mien to que pue de te ner ca da uno, y a los

in dios lo que hu bie ren me nes ter pa ra ha cer sus se men te ras, la bo res y

crian zas, to do lo de más lo po dáis com po ner, y sir vién do me los po see do res

de las di chas tie rras (…) que tie nen y po seen sin jus to y le gí ti mo tí tu lo, se

las po dáis con fir mar y dar les de nue vo tí tu lo de ellas (la ex pre sión “de

nue vo” no sig ni fi ca ba en aquel lé xi co “otra vez”, sino “por pri- 

me ra vez, co mo co sa que an tes no ha bía ocu rri do”, S, M.> (…) y

en ca so que al gu nas per so nas rehu s a ren y no qui sie ren la di cha com po si- 

ción, pro ce de réis contra los ta les con for me a de re cho en vir tud de la di cha

mi real cé du la…[28]

Se ría in ge nuo su po ner que las dos Cé du las de aquel día se

contra di cen, o que pu do in cluir se el con te ni do de am bas en una

so la, ya que tra tan del mis mo asun to. No se contra di cen sino que

se com ple men tan; y el he cho de po ner la ame na za de res ti tu ción

en un do cu men to, y la ofer ta de com po si ción en otro apar te,

obe de cía al pro pó si to de no res tar le fuer za le gal a la pri me ra pa ra

no res tar le atrac ti vo a la se gun da. Por que lo que la co ro na que ría

no era que le de vol vie ran las tie rras usur pa das, sino que no se las

de vol vie ran; que ría la com po si ción, ne ce si ta ba di ne ro.

Es in te re san te ob ser var que en la eta pa en que pri vó el prin ci- 

pio de la tie rra co mo ali cien te, la co ro na pu so cier tas con di cio- 

nes al ha cer mer ced de la tie rra: ha bía que ra di car en ella y cul ti- 

var la du ran te un de ter mi na do tiem po an tes de ob te ner la con fir- 

ma ción de su ple na po se sión le gal —se gún se le yó en la fa mo sa

Cé du la del rey ca tó li co que he mos ci ta do unas pá gi nas atrás—.

Pa sa da aque lla cor ta y de ci si va eta pa, pri van do aho ra otro prin- 



130

ci pio de po lí ti ca eco nó mi ca, des apa re cie ron to tal men te aque llos

re qui si tos: los te rre nos rea len gos usur pa dos po dían ti tu lar se por

vía de com po si ción… es tan do o no po bla dos, cul ti va dos o la bra dos…
[29]

La com po si ción de tie rras fue un me ca nis mo crea do en la úl ti- 

ma dé ca da del si glo XVI; in gre só co mo un asun to per ma nen te en

la Re co pi la ción de Le yes de In dias;[30] es tu vo cau sán do le in gre- 

sos a la co ro na du ran te to do el pe río do co lo nial;[31] y fue un im- 

por tan te ren glón de la Real Ha cien da en el reino de Guate ma la

has ta el día an te rior a la In de pen den cia.[32] Di cho lo mis mo de

otro mo do: la usur pa ción de tie rras se prac ti có des de el si glo XVI

con ba se en la li be ra li dad de las con ce sio nes y en el des con trol de

la pri me ra eta pa co lo ni za do ra. En la úl ti ma dé ca da de ese si glo

fue ins ti tui do el sis te ma de com po si cio nes, el cual no vino a fre- 

nar la usur pa ción—por que no era esa su fi na li dad—sino a con- 

ver tir la en un pro ce di mien to pa ra ad qui rir tie rras y en s an char los

la ti fun dios con des em bol sos mo de ra dos. Al nor mar la com po si- 

ción, las le yes sis te ma ti za ron la usur pa ción de tie rras pa ra to do el

pe río do co lo nial.

No hay ne go cio que más pros pe re, que aquél en que los dos

tra tan tes sa len be ne fi cia dos. El pro ce di mien to usur pa ción-com- 

po si ción be ne fi cia ba a la co ro na con una re cau da ción cons tan te,

y fa vo re cía a los te rra te nien tes dán do les fa ci li da des pa ra en s an- 

char sus pro pie da des. Dos o tres de ta lles ín ti mos del pro ce di- 

mien to ha rán más fá cil la com pren sión de su gran éxi to:

En las ins truc cio nes que el Pre si den te Don Alon so Cria do de

Cas ti lla le dio al co mi sio na do pa ra ha cer la re me di da y com po si- 

ción de tie rras en el Co rre gi mien to de Chi qui mu la —año 1598

—, se le re co mien da, en tre otras co sas, re ga tear y ce der: “…pe- 

di rá a los due ños de las ta les es tan cias, si tios y tie rras, que pa guen por ellas

más canti dad que lo que tu vie re ave ri gua do va ler por la di cha in for ma ción

(que pre via men te ha bía ob te ni do el co mi sio na do, S. M.), y de allí

irá ba jan do has ta el va lor que se pro ba re va ler las di chas tie rras…)”; [33]
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y en se gui da le re co mien da in te li gen te men te: “… A los que tu vie- 

ren tí tu lo de po se sión, aun que in vá li da, ha rá ba ja has ta la mi tad del va lor

que le cons ta re por in for ma ción. Y a los que no tu vie ren tí tu lo ni re cau do

bas tan te ba ja rá la cuar ta par te de él, y en to do irá te nien do la ma no cuan to

fue re po si ble en ba jar y pro cu rar que siem pre lo que hi cie re sea en au men to

del real ha ber…”[34] Es tas pa la bras, re la ti vas a las re ba jas en la com- 

po si ción, son muy im por tan tes. Se ad mi te una re ba ja del 50%

del va lor de la tie rra a quien la po sea con tí tu los in vá li dos, o sea,

no ex ten di dos por la au to ri dad re pre sen ta ti va del rey (tí tu los

otor ga dos por los Ayun ta mien tos, prin ci pal men te). Y con dis- 

cre ción se le di ce al co mi sio na do que es pre fe ri ble una com po si- 

ción muy ba ja que una de vo lu ción de tie rra usur pa da: no otra

co sa se da a en ten der en las úl ti mas pa la bras, pues to que la de vo- 

lu ción de tie rras, el fra ca so de la com po si ción, no sig ni fi ca ba

nin gún “au men to del real ha ber”. La con sig na era no per mi tir el

fra ca so de la com po si ción. Pe ro es to, que dis cre ta men te se le de- 

cía al co mi sio na do, dis cre ta men te tie nen que ha ber lo sa bi do

tam bién los te rra te nien tes. De mo do que co rrer los mo jo nes y

sem brar unas mil pas aquí y allá, o po ner unos ani ma les a pa cer

en am plios te rre nos aco ta dos, se con vir tió en la ma ne ra de apro- 

piar se esas tie rras; por que, lle ga do el mo men to de la com po si- 

ción, la ame na za de res ti tu ción no sig ni fi ca ba pa ra los te rra te- 

nien tes otra co sa que aban do nar, sin in dem ni za ción, unas tie rras

que ape nas se fin gía es tar apro ve chan do. En cam bio, la ame na za

de aban do nar las preo cu pa ba efec ti va men te al co mi sio na do, al

Sub de le ga do que era su je fe, y al Pre si den te que nom bra ba al

Sub de le ga do. En rea li dad, pues, no era el rey quien obli ga ba al

te rra te nien te a pa gar le por las tie rras usur pa das, sino era el te rra- 

te nien te quien obli ga ba al rey a de jar le por muy po co di ne ro las

tie rras que el sis te ma le ha bía in vi ta do a usur par.

Otro de ta lle. En 1754, una im por tan te Cé du la le dio nue va

for ma a la ad mi nis tra ción del ra mo de tie rras, [35] y en tre otras

co sas dis pu so que los Sub de le ga dos per ci bie ran el 2% de las ven- 
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tas y com po si cio nes que se rea li za ran ba jo su di rec ción. Te ne mos

allí, pues, un nue vo fac tor fa vo ra ble al pro ce so usur pa ción-com-

po si ción, pues to que la con ce sión del ci ta do es ti pen dio a los

Sub de le ga dos era una dis po si ción in ci tan te y ma ño sa: po ru ña

par te, in du cía a los Sub de le ga dos a pro cu rar pre cios al tos en las

com po si cio nes —que ele va rían el es ti pen dio a re ci bir—, pe ro al

mis mo tiem po los in du cía a rea li zar com po si cio nes a cual quier

pre cio an tes que ma lo grar las —más va lía pá ja ro en ma no que

cien to vo lan do—.

No ha ce fal ta de mos trar que el re sor te fun da men tal del me ca- 

nis mo que es ta mos se ña lan do se ha lla ba en las ne ce si da des de nu- 

me ra rio que eran acha que cró ni co de la mo nar quía es pa ño la. Y

re sul ta per fec ta men te com pren si ble que ob tu vie ra pro ve chos de

la con ce sión ba ra ta de tie rras que de otro mo do no le ren dían

nin gún be ne fi cio —sin re pa rar, cla ro es tá, en con se cuen cias his- 

tó ri cas co mo el la ti fun dis mo, que no la afec ta ban ni te nía por

qué pre ver las—. Des de el pun to de vis ta de la mo nar quía, la

com po si ción fue un re cur so eco nó mi co in te li gen te.

Nos que da por res pon der, sin em bar go, qué in te re ses mo vían

a los te rra te nien tes a ad qui rir nue vas tie rras y a am pliar sus pro- 

pie da des en for ma tan des me di da. No res pon de re mos a es ta

cues tión an tes de ha ber in di ca do otros dos prin ci pa les de la po lí- 

ti ca agra ria co lo nial.

Cuar to prin ci pio. La le gis la ción co lo nial de tie rras, tan to la

ge ne ral con te ni da en la Re co pi la ción[36] co mo la con te ni da en

Cé du las e ins truc cio nes es pe cia les pa ra la Au dien cia de Guate- 

ma la, [37] ex pre sa de ma ne ra in sis ten te y cla rí si ma el in te rés de la

mo nar quía en que los pue blos de los in dios tu vie ran tie rras su fi-

cien tes. Las pri me ras in di ca cio nes pre ci sas en tal sen ti do no apa-

re cen sino has ta la gran re for ma de las Le yes Nue vas, [38] ya que

des de ese mo men to co men za ron a vi vir los in dios en pue blos y a

tri bu tar al rey —se gún lo exa mi na re mos con bas tan te de te ni- 

mien to en el Ca pí tu lo Sép ti mo—. Pe ro, des de en ton ces, la po si- 
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ción de la mo nar quía es cla ra: los pue blos de ben te ner su fi cien tes

tie rras co mu nes pa ra sus siem bras, de ben te ner sus eji dos —o sea

te rri to rios tam bién co mu nes de pas to reo y pa ra otros me nes te res

dis tin tos de la siem bra—; a los in dios que en lo par ti cu lar quie- 

ran ad qui rir tie rras por com po si ción de be dár s eles tra to pre fe- 

ren cial, y en nin gún ca so de be ad mi tir se a com po si ción a quien

ha ya usur pa do tie rras de in dios, ya se tra te de tie rras co mu na les

—de se men te ra y eji dos— o de pro pie dad de al gu nos in dios en

par ti cu lar. An tes de com po ner tie rras con par ti cu la res es pa ño les,

los co mi sio na dos tie nen que ha cer ave ri gua cio nes en los pue blos

in dí genas cer ca nos pa ra ase gu rar se de que no se es tá so li ci tan do

tie rra usur pa da a ellos.

l d l d
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En las ins truc cio nes del Pre si den te Don
Alon so Cria do de Cas ti lla —ya ci ta das,
1598—, le en car ga al co mi sio na do que
an tes de en trar a com po si ción con un
par ti cu lar [39] (… ha rá in for ma ción de la

canti dad que se rá me nes ter pa ra los pue blos de
in dios co mar ca nos —y así mis mo agre ga—
(…) de las tie rras de que tu vie ren ne ce si dad
pa ra sus mil pas, pas tos, dehe sas, po tre ros y

otras gran je rías y eji dos, y to do lo de más que
vie re que los Pue blos de los di chos na tu ra les

hu bie ren me nes ter, y eso les de ja rá y otro
tan to más, de ma ne ra que siem pre pro cu re

que los in dios que den con ten tos y no
agra via dos…” Un po co más ade lan te
vuel ve a re fe rir se a las tie rras de los

in dios, di cién do le que: “… Las tie rras
pa ra mil pas, pas tos, dehe sas, po tre ros, eji dos

que los in dios en par ti cu lar y las
Co mu ni da des de los ta les pue blos tu vie ren y

po se ye ren, se las de je y no tra te de ello en
ma ne ra nin gu na…” agre gan do que só lo

tra ta rá de la com po si ción con los in dios
que en lo par ti cu lar tu vie ran al gu na

tie rra no ti tu la da, y aun a és tos le
re co mien da tra tar los con mu cha

tem plan za y a ba se de per sua sión.[40]

Cien to cin cuen ta años más tar de, en la Cé du la de 1754 que

reor ga ni zó el ra mo de tie rra, se in clu yen ren glo nes que vuel ven

a re co men dar mu cha tem plan za en la com po si ción con in dios
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par ti cu la res, y la más am plia to le ran cia con las tie rras co mu na les:
[41] “… pues por lo to can te a las de co mu ni dad y las que les es tán con ce di- 

das a sus pue blos pa ra pas tos y eji dos, no se ha de ha cer no ve dad, man te- 

nién do los en la po se sión de ellas y rein te grán do les en las que se les hu bie ren

usur pa do, con ce dién do les ma yor ex ten sión en ellas se gún la exi gen cia de la

po bla ción…”[42]

To das es tas re co men da cio nes re fle jan fiel men te la po lí ti ca de

la mo nar quía fren te al pro ble ma de las tie rras de los pue blos de

in dios. No es que cán di da men te pen se mos que en la rea li dad se

hi zo exac ta men te lo que ta les le yes ex pre san; lo que ase gu ra mos

es que la pre ser va ción de las tie rras de los in dios fue un prin ci pio

bá si co de la po lí ti ca agra ria co lo nial. Y no es ex tra ño, por que,

co mo ve re mos en pá gi nas ve ni de ras —en un Ca pí tu lo es pe cial

pa ra el te ma— la or ga ni za ción del pue blo de in dios, co mo pie za

cla ve de la es truc tu ra de la so cie dad co lo nial, exi gía la exis ten cia

de unas tie rras en que los in dí genas pu die ran tra ba jar pa ra sus- 

ten tar se, pa ra tri bu tar, y pa ra es tar en con di cio nes de ir a tra ba jar

en for ma ca si gra tui ta a las ha cien das y la bo res y a otras em pre sas

de los gru pos do mi nan tes. Se tra ta, pues, de un prin ci pio per ma- 

nen te y fun da men tal de la po lí ti ca agra ria de la co lo nia, que lo

fue por que en rai za ba en un in te rés eco nó mi co tam bién fun da- 

men tal y per ma nen te de la mo nar quía. Pa ra que los in dios per- 

ma ne cie ran en sus pue blos, y fue ra po si ble con tro lar los pa ra la

tri bu ta ción, era in dis pen sa ble que tu vie ran allí unas tie rras su fi- 

cien tes; que no tu vie ran que ir a bus car las a otra par te.

De los cin co prin ci pios que nos pro po ne mos se ña lar, és te es el

úni co que no ope ró co mo fac tor del de sa rro llo de los la ti fun dios.

Su im por tan cia es en to do ca so ex tra or di na ria, Los cua tro prin- 

ci pios de po lí ti ca agra ria se ña la dos has ta aquí —el se ño río de la

co ro na so bre la tie rra de las pro vin cias, la tie rra co mo ali cien te

de co lo ni za ción, la tie rra co mo fuen te de in gre sos pa ra la co ro na

(usur pa ción-com po si ción), y la de fen sa de las tie rras de in dios—

los cua tro ha llan ex pre sión en las le yes y apa re cen am plia men te
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ilus tra dos en sus por me no res en do cu men tos co lo nia les de muy

di ver sa ín do le.

El quin to prin ci pio —úl ti mo de nues tra se rie— no se des- 

pren de de las le yes en nin gu na for ma, y an tes bien, si nos atu vié- 

ra mos a ellas, pa sa ría to tal men te ina d ver ti do. Nos es re ve la do

por he chos de gran tras cen den cia con sig na dos en do cu men tos de

otra na tu ra le za, gra cias a los cua les sa be mos, pre ci sa men te, que

era un prin ci pio que ope ra ba al mar gen de la ley. Lo lla ma re mos

el prin ci pio del blo queo agra rio de los mes ti zos, y co mo en mé ri to de

su im por tan cia va mos a es tu diar lo en dos apar ta dos del Ca pí tu lo

Sex to (“Vi llas y ran che rías” y “La di nos en pue blos de in dios”),

allí de mos tra re mos que fue real men te un prin ci pio de po lí ti ca

agra ria co lo nial y pon dre mos de ma ni fies to los in te re ses de la co- 

ro na que lo man tu vie ron vi gen te has ta el fi nal del co lo nia je Aquí

nos li mi ta re mos a pre sen tar lo y a in di car su im por tan cia co mo

fac tor del la ti fun dis mo co lo nial.

Las Le yes de In dias en lo to can te a tie rras no ha cen dis cri mi- 

na ción de la gen te mes ti za —las “cas tas”, los la di nos—, sino más

bien ofre cen pun tos de apo yo le gal pa ra que ellos tam bién las

pue dan ob te ner por los pro ce di mien tos usua les.[43] Las Cé du las

es pe cia les pa ra Guate ma la, y las dis po si cio nes le ga les ela bo ra das

por la Au dien cia —por el Pre si den te o por los Oi do res, tam po co

es ta ble cen li mi ta ción pa ra la ob ten ción de tie rras por par ti cu la res

mes ti zos.[44]

Sin em bar go, da do que los mes ti zos eran un con tin gen te hu- 

ma no en cre ci mien to y de es ca sos re cur sos eco nó mi cos, era de

es pe rar se que el go bierno co lo nial, a ni vel pen in su lar o a ni vel de

pro vin cia, to ma ra las pro vi den cias ne ce sa rias pa ra pro por cio nar- 

les tie rras, con si de rán do los co mo un gru po eco nó mi ca men te di- 

fe ren cia do y muy ne ce si ta do de aquel re cur so fun da men tal. Si

los in dios, co mo cla se, vi vían en sus pue blos, te nían sus tie rras y

go za ban de un fue ro es pe cial, los mes ti zos, co mo gru po emer- 

gen te en la so cie dad co lo nial, no ubi ca do y ca ren te de me dios de
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pro duc ción, de bie ron ser ob je to de la crea ción de cen tros es pe- 

cia les pa ra ellos, do ta dos de tie rras pa ra tra ba jar. Es to, que se hi- 

zo en otras co lo nias, y que los mes ti zos del reino de Guate ma la

so li ci ta ron en di ver sas for mas, [45] fue sis te má ti ca men te evi ta do

por las au to ri da des del reino.[46] Las cau sas pro fun das del fe nó- 

meno, y sus con se cuen cias his tó ri cas, se rán exa mi na das en otro

lu gar, co mo ya se di jo. Es pre ci so se ña lar aquí, em pe ro, un he cho

muy im por tan te: la po lí ti ca de ne ga ción de tie rras a los mes ti zos

po bres en cons tan te au men to de mo grá fi co —aun que en lo par ti- 

cu lar pu die ran ad qui ri das quie nes tu vie ran me dios pa ra ello—

fue un fac tor que es ti mu ló el cre ci mien to de los la ti fun dios. Por- 

que la po bla ción mes ti za o la di na po bre —las ca pas me dias ru ra- 

les, co mo las lla ma re mos apro pia da men te en su es tu dio es pe cial

— se vio obli ga da a des pla zar se a las ha cien das y a vi vir y tra ba- 

jar en ellas a cam bio de tie rra en usu fruc to. Se vol vie ron ne ce sa- 

ria men te arren da ta rios. Y es to tam bién jus ti fi ca ba, aun que fue ra

co mo in te rés de se gun do or den —otros ha bía más bá si cos— la

am plia ción de los la ti fun dios. El prin ci pio de blo queo agra rio de

los la di nos ru ra les, que fue un prin ci pio im por tan te y per ma nen- 

te de la po lí ti ca agra ria en el reino de

Guate ma la, fue un prin ci pio fa vo ra ble al la ti fun dis mo. Ope ró,

co mo los otros tres, so bre la ba se del prin ci pio de se ño río. Por- 

que, no ha bien do tie rras sin due ño, ni uso lí ci to de aqué llas que

el rey no hu bie se ce di do por mer ced o por com po si ción, los la di- 

nos ru ra les po bres se vie ron obli ga dos a so me ter se a las con di cio- 

nes de tra ba jo que les im po nían los la ti fun dis tas. (He ahí el prin- 

ci pio de se ño río en su ac ción ne ga ti va fo men tan do el la ti fun dio,

co mo ad ver tía mos al pre sen tar lo).

He mos se ña la do, pues cin co prin ci pios de la po lí ti ca agra ria

co lo nial, que se nos irán pre sen tan do co mo fun da men ta les ca da

vez con más evi den cia en el de sa rro llo de nues tro es tu dio. Es im- 

por tan te in sis tir en que cua tro de ellos fo men ta ron el de sa rro llo
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de los la ti fun dios en las co lo nias, y fue ron, por eso mis mo, los

pun tos de arran que del pro ble ma de la tie rra en nues tro país.

Sin em bar go, esos prin ci pios ac tua ban uni la te ral men te, fo- 

men ta ban el la ti fun dio des de el án gu lo de los in te re ses de la co- 

ro na, y si bien es cier to que los dos pri me ros en gen dra ron al gru- 

po ini cial de los la ti fun dis tas, y el ter ce ro y el quin to lo es ti mu- 

la ron a en gran de cer se, no es me nos cier to que pu do ha ber prin- 

ci pios que ac tua ran uni la te ral men te des de el án gu lo de los te rra- 

te nien tes. Por lo me nos uno es evi den te, y, hay que se ña lar lo an- 

tes de ter mi nar es te apar ta do.

La cla se de los te rra te nien tes co lo nia les re po sa ba, co mo ya se

ha di cho, so bre la pro pie dad de la tie rra y el con trol del tra ba jo

de los in dios. Aho ra bien; ha bía una gran des pro por ción en tre la

po si bi li dad de ad qui rir tie rras y la po si bi li dad de dis po ner de in- 

dios. Es ta úl ti ma te nía un lí mi te, de ter mi na do, en pri mer lu gar,

por el nú me ro de los in dios va ro nes en edad de tra ba jar, y se gun- 

do lu gar, por la cir cuns tan cia de que el ré gi men ce día los in dios

en canti da des y por tiem po es ti pu la dos. La tie rra, en cam bio, no

te nía lí mi te, pues las 64,000 le guas cua dra das que for ma ban la

ex ten sión del reino[47] eran una enor mi dad pa ra el mi llón y me- 

dio de ha bi tan tes que en él vi vía.[48] Des de el mo men to mis mo

en que que dó or ga ni za do el re par ti mien to de in dios, se vio que

el nú me ro de es tos, re du ci do aún más por la re sis ten cia que opo- 

nían al sis te ma —ocul ta cio nes, eva sio nes y otras for mas de de- 

fen sa— man ten dría a los ha cen da dos en un cons tan te re ga teo,

en tre sí y con las au to ri da des, pa ra te ner ase gu ra da su cuo ta de

in dios. (Es tu dia re mos es tos pro ble mas en ca pí tu los es pe cia les).

Así, la apa ri ción de nue vas em pre sas ag rí co las, de nue vas ha cien- 

das y la bo res con nue vos pro pie ta rios, su po nía un au men to nu- 

mé ri co de los in te re sa dos en ob te ner in dios de re par ti mien to.

Co mo ese au men to no co rres pon día a un au men to nu mé ri co de

los in dios, ne ce sa ria men te se da ba una agu di za ción de la pug na

en to mo a la dis po ni bi li dad de ma no de obra. El in cre men to de- 
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mo grá fi co de los mes ti zos vino a ali viar par cial men te di cho pro- 

ble ma —fe nó meno que tam bién es tu dia re mos en su lu gar—.

Pe ro de to dos mo dos, la cla se te rra te nien te tu vo que ver se in du- 

ci da a ase gu rar su do mi nio aca pa ran do tie rras, no por que hu bie-

ra tra ba ja do res pa ra cul ti var las, sino pa ra de jar las aban do na das y

que no dis mi nu ye ra el nú me ro pro por cio nal de in dios que en ca- 

da mo men to his tó ri co es ta ba a dis po si ción de las ha cien das. Di- 

cho de otro mo do: la cla se crio lla, asen ta da so bre la pro pie dad de

la tie rra y la ex plo ta ción ser vil de los in dios, tu vo que pre ser var- 

se fre nan do su pro pio cre ci mien to nu mé ri co y con cen tran do en

sus ma nos ca da vez más tie rras. Un cre ci mien to des me di do del

nú me ro de ha cien das y ha cen da dos hu bie ra sig ni fi ca do, ine vi ta- 

ble men te, un re cru de ci mien to de la lu cha en to mo a los in dios.

La co ro na no los hu bie ra sol ta do, no hu bie ra ac ce di do a per der

el con trol so bre ellos en los pue blos; de mo do que la úni ca sali da

hu bie ra si do la adop ción es pon tá nea del tra ba jo asa la ria do y la

con si guien te men gua vio len ta de los be ne fi cios de la cla se crio- 

lla. Es te he cho fun da men tal —la li mi ta ción de la dis po ni bi li dad

de in dios— hay que te ner lo pre sen te en la ex pli ca ción de cier tas

ca rac te rís ti cas del de sa rro llo de la cla se crio lla. Su aver sión y re- 

cha zo a los “ad ve ne di zos” —fe nó meno se ña la do en un ca pí tu lo

an te rior— te nía ese pro ble ma muy en el fon do: tie rra ha bía su fi- 

cien te pa ra que gru pos de es pa ño les lle ga ran pe rió di ca men te con

mi ras a ob te ner tro zos de ella; des de cier tos pun tos de vis ta, a la

cla se crio lla le hu bie ra con ve ni do ser un po co más nu me ro sa; pe- 

ro esas con si de ra cio nes per dían to da su va li dez an te el he cho de

que ca da nue vo te rra te nien te co lo nial era un nue vo as pi ran te a

in dios, y el nú me ro de és tos des acon se ja ba por com ple to au men- 

tar el nú me ro de fa mi lias que cons ti tuía la aris to cra cia te rra te- 

nien te. Tam bién guar da es tre cha re la ción con lo que es ta mos se- 

ña lan do la ten den cia, muy acu sa da en la cla se crio lla, a cons ti tuir

una so la gran fa mi lia, a ser una pa ren te la ce rra da. Es evi den te

que de ese mo do se con se guía aca pa rar la tie rra en las ma nos de
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un nú cleo so cial com pac ta do, uni fi car los in te re ses bá si cos e im- 

pe dir la pe ne tra ción de ad ve ne di zos.

La li mi ta ción nu mé ri ca de los in dios dis po ni bles tam bién ope- 

ra ba en la ba se de otro fe nó meno im por tan te: el de que la cla se

crio lla, re no va da por ele men tos ex tran je ros que lo gra ban pe ne- 

trar en ella, se man tu vie ra co mo una cla se muy re du ci da, que no

cre cía, sino más bien ten die ra a ex pul sar de su seno a crio llos

arrui na dos que pa sa ban a las ca pas me dias. Esa lu cha in ter na den- 

tro de la cla se —lu cha sor da, de la que ofre ce cla ro tes ti mo nio la

obra de Fuen tes y Guz mán— re ve la que la ba se de sus ten ta ción

eco nó mi ca de los crio llos era una pla ta for ma li mi ta da, que la cla- 

se no po día cre cer, y que por ese mo ti vo su bían unos y caían

otros. Ha bía tie rra su fi cien te pa ra to dos, pe ro no ha bía in dios en

canti dad ili mi ta da —esa era la pla ta for ma con lí mi tes pe li gro sos

—, y sien do es to así aca pa rar la tie rra, aun que no fue ra a uti li- 

zar se, era una me di da ne ce sa ria de pre ser va ción de la cla se. Los

crio llos com pren die ron, por que la rea li dad se los hi zo ver, que

les con ve nía ser una cla se so cial pe que ña, muy com pac to y due- 

ña de in men sas po se sio nes te rri to ria les. So lo así po día man te ner- 

se ri ca y po de ro sa en el dis fru te de la ex plo ta ción de los in dios.

Y así la en contra mos has ta el fi nal de la co lo nia: 40,000 ha bi tan- 

tes es pa ño les y crio llos en to do el reino, de to das eda des y sexos,

jun to a 1.500,000 de ha bi tan tes in dios y mes ti zos. (Es in te re san- 

te ob ser var que la cla se la ti fun dis ta pu do am pliar se, co mo lo hi- 

zo con la re for ma ca fe ta le ra del si glo XIX, cuan do, eli mi na do el

do mi nio es pa ñol so bre los in dios, se pu do echar ma no de és tos y

dis po ner de ellos am plia men te. Se am plió, pues, la pla ta for ma de

sus ten ta ción de la cla se te rra te nien te —la dis po ni bi li dad de in- 

dios— y la cla se pu do cre cer).

Re su ma mos pa ra ter mi nar. De los cin co prin ci pios que se re- 

ve lan co mo bá si cos de la po lí ti ca agra ria co lo nial, cua tro fue ron

ge ne ra do res y es ti mu la do res del la ti fun dis mo. Sin em bar go, por

sí so los no hu bie ran lle va do el la ti fun dis mo co lo nial a los ex tre- 
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mos que es te fe nó meno al can zó. La es truc tu ra de la co lo nia y la

es en cia de la cla se crio lla fue ron fac to res que obli ga ron a es ta cla- 

se, por los mo ti vos ya in di ca dos, a apro ve char se de aque llos

prin ci pios pa ra am pliar su do mi nio, ce rra do y ex clu yen te, so bre

la tie rra.

Pa ra com pren der có mo la tie rra sin el in dio no va lía na da, y

có mo la bús que da del con trol del tra ba jo del in dio es ti mu ló el

afán de aca pa rar la tie rra, con vie ne se ña lar dos he chos im por tan- 

tes. Pri me ro, que du ran te la co lo nia el va lor de una ha cien da in- 

cluía su de re cho a un nú me ro de ter mi na do de in dios de re par ti- 

mien to, y que en las ope ra cio nes de ven ta siem pre se es pe ci fi ca ba

ese va lor: “… con las ca ba lle rías de tie rra que le per te ne cen, y de re cho de

in dios de re par ti mien to, y lo de más que le to ca…”[49] Y se gun do; que

se com pra ban la bo res y ha cien das con la mi ra de no cul ti var las,

pa ra dis po ner de sus in dios de re par ti mien to en los tra ba jos de

otra em pre sa ag rí co la; ad qui rien do así la fuer za de tra ba jo ser vil

de va rias em pre sas pa ra con cen trar la en una so la.[50]

La tie rra sin in dios no va lía na da, pe ro el gran va lor de los in- 

dios co mo crea do res de va lor, acon se ja ba la ad qui si ción de gran- 

des ex ten sio nes de tie rra.



142

— III —

Tie rras de in dios

So bre las tie rras de los pue blos de los in dios es pre ci so ha cer

al gu nas in di ca cio nes en re la ción con los orí genes co lo nia les del

la ti fun dis mo, a re ser va de vol ver va rias ve ces so bre el te ma en

otros lu ga res, y es pe cial men te al es tu diar la es truc tu ra del pue blo

de in dios.

Co mo de cía mos arri ba, de ma ne ra ge ne ral, las le yes y dis po si- 

cio nes de la mo nar quía en re la ción con la dis po ni bi li dad de tie- 

rras por los in dios se cum plie ron. Los pue blos tu vie ron sus tie- 

rras —sal vo ra rí si mas ex cep cio nes—.[51]

Los do cu men tos crean con fu sión al de no mi nar con mu cha

im pre ci sión esas tie rras, pe ro a la lar ga pue den dis tin guir se con

cla ri dad los tres ti pos de tie rras de in dios exis ten tes.

En pri mer lu gar, las que pro pia men te re ci bían el nom bre de

eji dos, que de ma ne ra más ex plí ci ta sue len lla mar al gu nos do cu- 

men tos eji dos o pas tos, y tam bién mon tes y pas ta jes Era és ta la tie rra

in dis pen sa ble y de uso co mún en los al re de do res del pue blo: tie- 

rra y mon tes pa ra re co lec tar ma de ra y otros ma te ria les de cons- 

truc ción, ma de ra y ho jas se cas pa ra le fia, es pa cios pa ra ex po ner al

ai re y al sol hi los y te las, y prin ci pal men te pa ra sol tar al gu nos

ani ma les de pro pie dad par ti cu lar a fin de que pa cie ran en ellas.

La ley es ta ble cía que la ex ten sión de los eji dos de bía cal cu lar se

re pre sen tán do se dos lí neas rec tas que se cru za ran en el cen tro del

pue blo —la fuen te de la pla za, si la ha bía— ca da una de las cua- 

les de bía te ner una le gua de lon gi tud, o sea me dia le gua des de el
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cen tro del po bla do. Se su po nía que el área en ce rra da en tre los

cua tro ex tre mos de esas lí neas po día con si de rar se co mo eji do de

un pue blo, [52] pe ro es ta nor ma era muy fle xi ble y su frió to da

cla se de vio la cio nes en des fa vor de los pue blos.

En se gun do lu gar —y con la ma yor im por tan cia— fi gu ra ban

las tie rras co mu na les, lla ma das de mu chas ma ne ras: co mu nes, de

co mu ni dad, co mu nes de se men te ra, co mu nes de la bran za, o de la bran za y

se men te ra. El pun to de par ti da de es tas tie rras co mu na les fue ron

las que la co ro na les con ce dió a to dos los pue blos en la épo ca en

que fue ron crea dos —la épo ca de las re duc cio nes, que exa mi na- 

re mos en el Ca pí tu lo Sép ti mo—. En prin ci pio, to do pue blo de

in dios, des de el ac to mis mo de su or ga ni za ción co mo pue blo co- 

lo nial, dis pu so de unas tie rras ce di das por el rey. Eran de pro pie- 

dad co mún, ad mi nis tra das por el ca bil do o Ayun ta mien to de in- 

dios.

A par tir de esa do na ción ori gi nal, mu chos pue blos am plia ron

sus tie rras, bien so li ci tan do y ob te nien do por mer ced di chas am- 

plia cio nes, o bien, en mu chos ca sos, ti tu lán do las por com po si- 

ción des pués de ha ber en tra do en su uso por im pul so de la ne ce- 

si dad. Pa ra es tas com po si cio nes, y pa ra com pras even tua les de

tie rras del co mún, los pue blos echa ban ma no del fon do lla ma do

de co mu ni dad, o de ca jas de co mu ni dad, in te gra do a ba se de cier tas

con tri bu cio nes mu ni ci pa les, en tre las cua les fi gu ra ba, tam bién,

cier ta canti dad de tra ba jo en las mis mas tie rras del pue blo.[53] A

ello se de be que, oca sio nal men te, los do cu men tos ha gan dis tin- 

ción en tre las tie rras de se men te ra y las de co mu ni dad, dán do le

és te se gun do nom bre a las ad qui ri das con fon dos de co mu ni dad;

pe ro se tra ta de al go oca sio nal den tro de la gran in for ma li dad

que rei na ba en la de no mi na ción de las tie rras de in dios. Fue muy

co rrien te lla mar eji dos al con jun to de aque llas tie rras co mu na les,

en glo ban do las de se men te ra y las que eran pro pia men te eji dos;

eran, sin em bar go, dos ti pos dis tin tos de tie rras co mu nes.
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Ade más de los eji dos y tie rras de la bran za o de co mu ni dad,

hu bo tie rras que per te ne cie ron en for ma par ti cu lar a cier tos in- 

dios. En un apar ta do es pe cial, fi na li zan do ya nues tro es tu dio, se

ana li za la exis ten cia de pe que ñas fac cio nes de in dios no ser vi les

en los pue blos; in dios in cor po ra dos al apa ra to de la au to ri dad y

de la ex plo ta ción co lo nial, y se ex pli ca có mo den tro de esas fac- 

cio nes se die ron los in dios ri cos —“in dios no in dios”, co rres pon- 

dien tes a la ca pa me dia al ta ru ral y no a la cla se ser vil—.[54] En

esas re du ci das mi no rías hu bo in di vi duos que dis pu sie ron de me- 

dios eco nó mi cos pa ra com po ner tie rras con el rey. Sin em bar go,

tan to las tie rras de ellos co mo las de al gu nos la di nos que tam bién

lle ga ron a po seer las pro pias, no con fi gu ra ron una rea li dad bas- 

tan te im por tan te co mo pa ra men cio nar la en un pla no de equi pa- 

ra ción con los la ti fun dios y las tie rras co mu na les. Es tas dos úl ti- 

mas rea li da des, la ti fun dios y tie rras co mu na les, eran las que real- 

men te for ma ban el cua dro del agro co lo nial. (El cua dro de la ti- 

fun dios y mi ni fun dios, que com pen dia el pro ble ma agra rio de

nues tro tiem po, no es co lo nial. En tre aquél y és te hay que si tuar

la trans for ma ción agra ria rea li za da por la re for ma ca fe ta le ra en el

úl ti mo ter cio del si glo XIX: des man te la mien to de la es truc tu ra

co lo nial de los pue blos, su pre sión ca si to tal de las tie rras co mu- 

na les, in cre men to de las ran che rías con la in tro duc ción de in dios

en ellas, mul ti pli ca ción en gran es ca la de la pro pie dad agra ria pe- 

que ña en ma nos de mes ti zos, y vio len ta ele va ción del nú me ro de

em pre sas ag rí co las gran des o nue vos la ti fun dios ca fe ta le ros). Du- 

ran te la co lo nia exis tió, cier ta men te, la pro pie dad rus ti ca me dia- 

na y pe que ña de in dios ri cos y la di nos; pe ro fue un fe nó meno

po co ge ne ra li za do.

Las tie rras co mu na les eran el más im por tan te re cur so eco nó- 

mi co de la cla se de in dios sier vos. Fuen tes y Guz mán re co no ce

que eran “… to do el cau dal de su ma nu ten ción.[55] y en dis tin tas for- 

mas se ña la que eran ne ce sa rias “… a la con ser va ción y co mún y ge ne- 

ral con ve nien cia de sus po bla zo nes…”[56] Cuan do por mo ti vo del re- 
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par ti mien to, o de otras obli ga cio nes one ro sas, se veían los in dios

pri va dos de tiem po pa ra tra ba jar en sus tier nas co mu nes, so lían

que jar se in di can do que eso les aca rrea ba la rui na: “… no te ne mos

lu gar de acu dir a nues tras se men te ras que es nues tra ha cien da y sus ten- 

to…”.[57]

No to das las tie rras co mu na les se ha lla ban siem pre en el con- 

torno o cer ca nía de los pue blos. Al gu nos te nían par te de sus tie- 

rras en pa ra jes ale ja dos; otros te nían lo me jor y prin ci pal de las

mis mas a gran des dis tan cias del po bla do.[58] En es tos ca sos, el

tiem po in ver ti do en ser vi cios pa ra los gru pos do mi nan tes re sul- 

ta ba do ble men te one ro so y per ju di cial, pues tam bién era más el

tiem po re que ri do pa ra la bo rar las tie rras co mu nes, ha bi da cuen ta

del que se ne ce si ta pa ra ca mi nar has ta don de se en contra ban.

Las tie rras co mu na les eran, co mo ya se di jo, pro pie dad co lec- 

ti va de los in dios de ca da pue blo. Su ad mi nis tra ción es ta ba a car- 

go del Ayun ta mien to. Pe ro co mo di chos ór ga nos de go bierno

lo cal es ta ban en ma nos de las ca ma ri llas de in dios “prin ci pa les”,

y co mo és tos eran en mu chos ca sos unos tram po sos ex plo ta do res

de los in dios co mu nes, [59] ve nía a ser fre cuen te que el tra ba jo en

las tie rras co mu nes im pli ca ra exac cio nes y frau des, par ti cu lar- 

men te cuan do se tra ta ba del tra ba jo rea li za do co mo con tri bu ción

pa ra las ca jas de co mu ni dad.[60]

Aun que la pro pie dad era co lec ti va, el tra ba jo en aque llas tie- 

rras era in di vi dual en los tér mi nos más des alen ta do res. Las au to- 

ri da des in dí genas, los Al cal des y Re gi do res que en ca da mo men- 

to lo fue ran, dis tri buían las par ce las de tie rra co mu nal en tre las

fa mi lias del pue blo.[61] El sis te ma im pe día el arrai go y el sen ti- 

mien to de po se sión so bre una par ce la de ter mi na da, de mo do que

no só lo anu la ba los po de ro sos in cen ti vos que pu do ha ber ha bi do

en un es fuer zo real men te co lec ti vo, sino que tam bién des truía el

es tí mu lo in di vi dual que lle va al cam pe sino a in tro du cir me jo ras

en el tro zo de tie rras que le es pro pio.
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A ello se su ma ban cir cuns tan cias es pe cia les. La vi da de los

pue blos de in dios, co mo la de to das las co mu ni da des pe que ñas y

atra sa das, es ta ba do mi na ba por in tri gas que da ban lu gar a to da

cla se de abu sos por par te de quie nes, en el seno de aque llas co- 

mu ni da des, te nían po tes tad de qui tar unas par ce las y dar otras a

ca pri cho.[62] El fa vo ri tis mo, las ven gan zas, el pro pó si to de hu mi- 

llar a los in dios co rrien tes cuan do re cla ma ban su de re cho, eran

re sor tes que mo ti va ban tras la dos y re dis tri bu cio nes injus tas.[63]

To do ello ac ti va do in ce sante men te por los cam bios de au to ri da- 

des in dí genas, que se ha cían ca da año.[64]

Aun que las le yes abrían la puer ta pa ra que cual quier per so na

pu die ra ad qui rir en pro pie dad un tro zo de tie rra por com po si- 

ción, esa po si bi li dad era to tal men te nu la pa ra la po bla ción in dí- 

gena co rrien te de los pue blos. En pri mer lu gar, por que el ré gi- 

men de tra ba jo le sus traía a los in dios mu cho tiem po y mu cha

ener gía, y con lo que de uno y otra les que da ba po dían ape nas

tra ba ja ren las tie rras co mu na les. En se gun do lu gar, por que los

in gre sos del in dio co rrien te eran exi guos, y si con ellos ape nas

po día so bre vi vir, mal ha bría po di do des em bol sar una su ma pa ra

com prar tie rra. Es tos he chos, que aquí ano ta mos bre ve men te en

re la ción con la po lí ti ca ge ne ral de tie rras, se rán com pren di dos en

su dra má ti ca rea li dad cuan do los es tu die mos di rec ta men te.

Aun que las le yes pres cri bían que no se ad mi tie ra a com po si- 

ción nin gu na tie rra que hu bie ra si do usur pa da a los in dios, es to

no se cum plió a ca ba li dad. El por qué de he chos se me jan tes no

pue de ha cer se com pren si ble mien tras no se ha ana li za do la si tua- 

ción real y ver da de ra del in dio en el con tex to de la so cie dad co- 

lo nial: la ex plo ta ción a que es ta ba so me ti do; la opre sión que pe- 

sa ba so bre él, la vio len cia que se em plea ba pa ra aho gar sus más

le ves ex pre sio nes de re bel día. Una dis cre ta apro xi ma ción a aque- 

lla rea li dad pue de ob te ner se, por de pron to, re su mien do muy

bre ve men te los pa sos de unas ‘‘di li gen cias” —es de cir unos trá- 
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mi tes— en ca mi na das a com po ner tie rras a fa vor de cier to en co- 

men de ro.
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— IV —

Un ca so de “di li gen cias” pa ra ob te ner

tie rras
Se tra ta de un vie jo ex pe dien te de tie rras es co gi do en tre mu- 

chos otros se me jan tes; no por que ten ga al go es pe cial, sino jus ta- 
men te por que re sul ta re pre sen ta ti vo de lo que so lían ser esas di- 
li gen cias. No ha re mos otra co sa que apun tar sus mo men tos más
sig ni fi ca ti vos, y agre gar po cas ob ser va cio nes y pa rén te sis.

Abre el ex pe dien te una so li ci tud de Alon so Ál va rez de San ti- 
zo, ve cino de la Ciu dad de Guate ma la.[65] Es el mes de ene ro de
1602, y Don Alon so Cria do de Cas ti lla pre si de la Au dien cia de
Guate ma la. En la so li ci tud adu ce Ál va rez de San ti zo ser hi jo le- 
gí ti mo de Alon so de Luar ca, uno de los con quis ta do res de la
pro vin cia; agre ga que tie ne hi jas le gí ti mas “pa ra po ner en es ta- 
do” y que por la ne ce si dad que te nía no las ha bía pues to con for- 
me a su ca li dad. (Es ta mos, pues, an te un crio llo. Se pre sen ta co- 
mo hom bre ne ce si ta do, pe se a que es en co men de ro de la mi tad
de San to To más Chi chi cas te nan go y de dos pue blos más.[66] As- 
cen den cia de con quis ta do res e hi jas por ca sar: da tos muy fre- 
cuen tes al prin ci pio de es tas so li ci tu des).

No es po ca co sa lo que pi de. Un si tio de es tan cia pa ra ga na do
ma yor, y ocho ca ba lle rías[67] de tie rra pa ra siem bras de tri go. Ex- 
pre sa el lu gar en que se ha llan y ha ce re fe ren cia a los de ta lles to- 
po grá fi cos que sir ven de lin de ros: un arro yo, unas lo mas, etc. In- 
me dia ta men te in di ca las dis tan cias de los pue blos más cer ca nos: a
una le gua se en cuen tra Te cpán Guate ma la y San ta Apo lo nia;
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apro xi ma da men te a tres le guas se ha lla San to To más Chi chi cas- 
te nan go, y a cua tro Te cpán

Ati tlán. (Ade lan te com pro ba re mos que en es ta so li ci tud no
men cio na el pue blo que ver da de ra men te po seía tie rras co mu na- 
les den tro de las so li ci ta das, y que por eso mis mo iba a opo ner se
a la so li ci tud. Pe ro cuan do eso ocu rra, ya las “di li gen cias” se es- 
ta rán de sa rro llan do en el cír cu lo es tre cho de las re la cio nes en tre
el so li ci tan te y el co mi sio na do fren te a los in dios. Se ha rá lo ne- 
ce sa rio pa ra que los de Co ma la pa no pue dan ha blar. No fue ca- 
sual, pues, la omi sión de Co ma la pa en es te pun to de la so li ci tud.
Co mien zan los tru cos). (Por otra par te, es ta mos fren te a un ca so
de so li ci tud de tie rras por par te de un en co men de ro en la cer ca- 
nía de su pue blo de en co mien da. En otro lu gar di ji mos que las
le yes tra ta ban de im pe dir esa pro xi mi dad, por que los en co men- 
de ros sa ca ban ven ta ja del as cen dien te que te nían so bre los in dios
de su en co mien da, vin cu lán do los al tra ba jo en tie rras cer ca nas
que a tal efec to ob te nían).

En la des crip ción que ha ce de las tie rras que so li ci ta, el in te re- 
sa do de cla ra que pa sa por ellas el ca mino real de Guate ma la a
Chi chi cas te nan go. (Da to im por tan te. Es tá so li ci tan do tie rras
eco nó mi ca men te bien si tua das —que son las que van a ir aca pa- 
ran do los la ti fun dis tas—. Si la pro xi mi dad de las vías de co mu- 
ni ca ción le con fie re va lor a cual quier tie rra, el he cho de que el
ca mino pa se por mi tad de ella lo au men ta mu cho más. El ca mino
de re fe ren cia po nía en con tac to esas tie rras con dos cen tros im- 
por tan tes: na da me nos que con la ca pi tal del reino, y con un po- 
bla do que ha bía aco gi do, igual que el de To to ni ca pán, a la po bla- 
ción fu gi ti va de la ciu dad qui ché de Uta tlán —o Gu mar caj—
arra sa da en tiem pos de la con quis ta).

Alon so Ál va rez de San ti zo ex pre sa que “es tá pres to a com po- 
ner se con su ma jes tad**, y en el ex pe dien te se in ter ca la, in me dia- 
ta men te des pués de la so li ci tud que lo en ca be za, la Real Cé du la
de 1591 —ya co men ta da por no so tros arri ba— que abrió la
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puer ta de la com po si ción de tie rras pa ra que des fi la ran por ella
los te rra te nien tes co lo nia les du ran te dos si glos.

El Pre si den te, co mo de le ga do del rey en lo re la ti vo a tie rras y
úni ca au to ri dad fa cul ta da pa ra ex ten der tí tu los, [68] nom bra un
co mi sio na do y le or de na aten der los si guien tes pun tos:

ue ci te al Fis cal de la Au dien cia pa ra que, en su ca li dad de
pro tec tor de los in dios, es té pre sen te en las di li gen cias o al me- 
nos es té en te ra do de su de sa rro llo. (Por des gra cia, el Fis cal pro- 
tec tor no in ter vie ne en na da, y no vuel ve si quie ra a men cio nar lo
el ex pe dien te. El he cho se ha ce no to rio por que mu cha fal ta les
hi zo a los in dios un de fen sor de tal ca te go ría). ue ci te a las au- 
to ri da des in dí genas de los pue blos cer ca nos a las tie rras so li ci ta- 
das, y a otras per so nas que po sean tie rras en el con torno. ue les
ha ga sa ber a los in dios, “por len gua de in tér pre te” lo que so li ci ta
Ál va rez de San ti zo, y que den in for ma ción acer ca de si va en su
per jui cio. ue ha ga una eva lua ción de las tie rras so li ci ta das, que
vea “la bon dad y va lor dé llas pa ra lo que to ca a la com po si ción”, y que
de to do rin da in for me al Pre si den te.

La ges tión se tras la da aho ra al cam po. (El Pre si den te y el Fis cal
han que da do le jos. El en co men de ro y el co mi sio na do dia lo gan
—ca be su po ner lo así— mien tras ca bal gan tras la dán do se de un
pue blo a otro. Es de cir: un re pre sen tan te de los in te re ses del rey
—un rey in te re sa do en ven der tie rras— y un crio llo in te re sa do
en ad qui rir ocho ca ba lle rías pa ra la bo res de tri go, van a pre gun- 
tar le a los in dios si aque lla com pra ven ta va en per jui cio su yo).

En Te cpán Guate ma la se ci ta a las au to ri da des y “prin ci pa les”,
pe ro re sul ta que los Al cal des ha bía mar cha do pre ci sa men te a la
ciu dad ca pi tal, “que les ha bía Su Se ño ría man da do que allá fue- 
se”. (Im po si ble sa ber si fue me ra ca sua li dad que el Pre si den te los
lla ma ra en aque llos días. Pue de sos pe char se tam bién que las au- 
to ri da des in dí genas es tu vie ran elu dien do el en fren ta mien to con
el co mi sio na do). Ello no obs tan te, los de más in dios ex pre san que
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la ven ta de aque llas tie rras les se rá per ju di cial, por es tar cer ca nas
al pue blo y por que a ellas van a ca zar y a ex traer otros apro ve- 
cha mien tos que les sir ven pa ra pa gar sus tri bu tos. (Los in dí genas
es tán tra tan do de evi tar la pro xi mi dad de un nue vo te rra te nien te
cer ca de su pue blo, y a fal ta de más só li das ra zo nes in vo can lo de
la ca za y lo re la cio nan ma li cio sa men te con lo de los tri bu tos del
rey —¡in ge nua ma li cia!— El co mi sio na do quie re obli gar los a
que ven gan con él a ver las tie rras en au sen cia de los Al cal des.
Los in dios se nie gan a ir en esa for ma, y agre gan que, por lo de- 
más, no de be rían ir los Al cal des de ca da pue blo su ce si va men te,
sino en for ma si mul tá nea los re pre sen tan tes de to dos los pue blos
in te re sa dos. (La ten sión ha co men za do. Es cla ro que el co mi sio- 
na do quie re ha cer la vis ta de tie rras aun sin las au to ri da des, y que
tie ne pri sa. La ob ser va ción de los in dios acer ca de que no con- 
vie ne que va yan los Al cal des de ca da pue blo unos des pués de
otros, es im por tan te: com pren den que el co mi sio na do pue de
tra tar de sor pren der y de so rien tar a los unos con fal sas de cla ra- 
cio nes no da das por los otros). Los in dios de Te cpán Guate ma la
de nun cian tam bién, allí mis mo, que los más in te re sa dos en re la- 
ción con las tie rras so li ci ta das son los del pue blo de Co ma la pa
“co mo más cer ca nos a di chas tie rras”. (Sus de cla ra cio nes pa re cen
in cre par al co mi sio na do, pre gun tán do le por qué mo ti vo ha co- 
men za do a pe dir opi nión en el pue blo que me nos in te re sa do po- 
día es tar en la tie rra so li ci ta da por Ál va rez San ti zo. Ha sali do a
luz el da to cla ve. Los in dios de Co ma la pa, pue blo no men cio na- 
do en la so li ci tud a enu me rar a los co lin dan tes, se rán los per ju di- 
ca dos. Las di li gen cias pa re cen pro gra ma das por el co mi sio na do
de mo do que los de Co ma la pa no emi tan su pa re cer, o de mo do
que emi tién do lo a lo úl ti mo, ca rez ca de fuer za jun to a las de cla- 
ra cio nes de los otros pue blos. Los de Te cpán Guate ma la han
pues to el de do so bre la lla ga). El co mi sio na do se tras la da a San ta
Po lo nia pa ra rea li zar des de allí su plan. Ci ta a la au to ri dad in dí- 
gena, y tam bién aquí le di cen que se en cuen tra en Guate ma la.
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Les in for ma a los in dios del pe di do de Ál va rez de San ti zo, y le
res pon den que acor da rán al go cuan do vuel va la au to ri dad. Les
pi de sus nom bres a los de cla ran tes y se nie gan a dar los —des con- 
fían, y tie nen ra zón—. Les pi de acom pa ñar lo a ver las tie rras y
de cla rar si son su yas, y se rehú san ca te gó ri ca men te. “Vis to su
mal me dio y po co co me di mien to los apre mié con cár cel… y así
ni por pe nas ni por co sa al gu na qui sie ron ir”. (Se ve que to da la
co mar ca es tá aho ra so bre avi so. Son pue blos cer ca nos unos de
otros, y to dos abo mi nan el na ci mien to de una ex ten sa la bor de
tri go que só lo va a traer les obli ga cio nes y mo les tias. Ade más, es
se gu ro que han en ten di do el pro pó si to de ig no rar y de so ír a los
in dios de Co ma la pa, y por eso se nie gan a dar de cla ra cio nes ais- 
la das que pue den per ju di car a aqué llos y a to dos. ¿Có mo se las
irá a arre glar el co mi sio na do con los de Co ma la pa? No le se rá di- 
fí cil de jar los bur la dos).

A Co ma la pa lle ga so la men te el in tér pre te, y les in for ma a los
in dios, reu ni dos en ca bil do, el mo ti vo de su mi sión. Los Al cal des
y “prin ci pa les” de es te pue blo —¡que en es te ca so no se ha llan
au sen tes!— le di cen al in tér pre te que quie ren ha blar di rec ta men- 
te con el co mi sio na do “por que tie nen que contra de cir y ale gar
acer ca de las di chas tie rras por que son su yas y les per te ne cen, y
asi mis mo son de los in dios de Te cpán Ati tlán”. Pe ro mien tras es- 
to ocu rre, en San ta Po lo nia es tá el co mi sio na do atro pe llan do pa- 
ra ha cer una far sa que lle na rá cier tos re qui si tos. Es ur gen te ha cer
la “vis ta de ojos” pa ra dic ta mi nar si las tie rras son de in dios o son
rea len gas, y co mo los in dios han adop ta do la de ci sión de no acu- 
dir, vuel ve el co mi sio na do contra ellos su ar ma y de ci de ha cer la
vis ta sin su pre sen cia. Los ci ta a to dos pa ra el día si guien te, a sa- 
bien das de que no acu di rán. (Al me nos di ce que los ci tó. No po- 
de mos sa ber si lo hi zo, y tam po co si la ci ta ción lle gó a tiem po).
El he cho es que na die lle gó a San ta Po lo nia pa ra ir a ha cer la vis- 
ta de las tie rras, “y co mo se ha bían ex cu sa do de no que rer ir nin- 
guno de ellos, hi ce pa re cer an te mí al hi jo del Al cal de y a otro
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in dio… que fui in for ma do que eran in dios muy cur sa dos en an- 
dar por to das las di chas tie rras…y salí des de di cho pue blo por la
ma ña na lle van do con mi go a los di chos in dios y a otros es pa ño les
y a otros in dios la di nos en len gua cas te lla na que en di cho pue blo
se ha lla ron**. (Es tá cla ro. No ha bien do Al cal des a ma no, hi zo
cap tu rar —“hi ce pa re cer an te mi— al hi jo de un Al cal de, se gu- 
ra men te hom bre jo ven e inex per to —en rea li dad un rehén—, y
a otros in dios que tam po co eran au to ri da des, pe ro que “se ha lla- 
ron”, en el pue blo y de los cua les afir ma que son bue nos co no ce- 
do res de la co mar ca).

Sa le pues la co mi ti va, in te gra da por un pe que ño gru po de in- 
dios lle va dos a la fuer za y no fa cul ta dos pa ra re pre sen tar a su
pue blo, y un gru po de es pa ño les que son en es te ca so el ele men- 
to de fuer za in dis pen sa ble. Sa len de ma ña na, y ca bal gan por los
pi na res de la re gión. (Los es pa ño les y crio llos van a lo mo de sus
ca bal ga du ras, los in dios a pie, pues só lo con li cen cia es pe cial ex- 
pe di da por el Pre si den te po día un in dio mon tar so bre su ja mel- 
go, si aca so era po see dor de tal lu jo).[69] Va en la co mi ti va Alon so
Ál va rez de San ti zo. Van dos in tér pre tes: “el uno es pa ñol crio llo
de Guate ma la, y el otro in dio muy la dino en len gua cas te lla na,
que am bos dos en tien den y sa ben bien la len gua achie (sic) ma- 
ter na. (El pri me ro pu do ser un ami go del en co men de ro, en to do
ca so un ele men to de su cla se, que se pres ta ba a ha cer le el im por- 
tan te fa vor de acom pa ñar lo y de vi gi lar al otro in tér pre te).

Echan a an dar des de San ta Po lo nia, y to man el rum bo de San- 
to To más Chi chi cas te nan go. El do cu men to no di ce que lle ga ran
a aquel pue blo, ni que se hi cie ra in da ga ción con sus Al cal des. Só- 
lo ex pre sa que to ma ron ese rum bo pa ra re co rrer las tie rras so li ci- 
ta das. (Es de cir, el re co rri do se ha ce ca mi nan do ha cia la re gión
en que se tro pe za rá con in dios que re co no cen por en co men de ro
a Ál va rez de San ti zo, y que no di rán na da con tra río a lo que és te
quie re que di gan). Es ta mos en el pun to del ex pe dien te en que se
ha ce la “vis ta de ojos”, y que con tie ne, en es te ca so, una me ra
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des crip ción de las tie rras so li ci ta das: bos ques ra los o tu pi dos, una
co li na allá, un río acu llá, y dan do un am plio ro deo lle ga el gru po
a una gran pie dra que le da nom bre a la re gión: Tu na baj. Re co- 
no cen unas ex pla na das, acer ca de las cua les se ano ta que la tie rra
es muy bue na pa ra tri go —se gún ex pre san “los di chos es pa ño les
que allí iban”—, y des pués de an dar cua tro ho ras a ca ba llo fue ra
de ca mino, se de ci de que la ins pec ción es su fi cien te y que no es
pre ci so ver to da la tie rra so li ci ta da. Se que dan sin lle gar a una
“la gu ne ta de agua” que se ha lla cer ca de Te cpán Ati tlán y que es
uno de los con fi nes de lo pe di do. (Es de cir que no se acer can a
Te cpán Ati tlán; pe ro re cuér de se que los in dios de Co ma la pa ex- 
pre sa ron que las tie rras en cues tión tam bién per te ne cían en par te
a los de ese pue blo).

He cho es tá. El es cri to de la vis ta de ojos no in clu ye de cla ra- 
ción al gu na de los in dios acom pa ñan tes; pe ro si aca so ha bla ron,
tu vo que ha ber si do a en te ro gus to del co mi sio na do, del en co- 
men de ro so li ci tan te, ¡y de los di chos es pa ño les que allí iban!: en
pri mer lu gar, por que pa ra eso fue ron arras tra dos a aquel hu mi- 
llan te pa seo; y en se gun do lu gar, por que al fi nal del do cu men to
de la vis ta de ojos se ha ce cons tar que las tie rras re co rri das se tie- 
ne por “rea len gas, yer mas y bal días”. (Pre ten die ron los in dios,
pues, frus trar el trá mi te mien tras no se es cu cha ra a los de Co ma- 
la pa; por eso se ne ga ron a dar de cla ra ción por se pa ra do. Sa bían
que a los de ca da pue blo se les pre gun ta ría ex clu si va men te si a
ellos les per te ne cía par te de aque llas tie rras, y sus ne ga ti vas ser vi- 
rían pa ra de jar mar gi na dos a quie nes real men te que rían “contra- 
de cir y ale gar acer ca de las di chas tie rras por que son su yas y les
per te ne cen”. Pe ro ese mis mo re cur so le dio ba se le gal al co mi sio- 
na do —el mí ni mo de ba se le gal ne ce sa rio pa ra que no apa re cie ra
to do co mo pu ra vio la ción—, por que lo de jó en la po si bi li dad de
ir a ver las tie rras con de cla ra ción de unos in dios des au to ri za dos
y ate mo ri za dos. En cuan to a los de Co ma la pa, el co mi sio na do
cum plió con ellos al pie de la le tra lo que el Pre si den te le ha bía
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or de na do, pues su obli ga ción era —nó te se—ha cer sa ber a los in- 
dios “por len gua de in tér pre te’* las pre ten sio nes del en co men- 
de ro. Y exac ta men te eso fue lo que hi zo: no pre sen tar se en per- 
so na, rehuir la con fron ta ción, co mu ni car les el pro ble ma por me- 
dio de un in tér pre te).

Ga na da ya la par ti da, el co mi sio na do vuel ve a ci tar a los Al- 
cal des de los pue blos cer ca nos y de los di rec ta men te afec ta dos,
pe ro aho ra no pa ra pre gun tar les si al gu na de aque llas tie rras era
su ya —por que eso ya que dó ave ri gua do y con sig na do en la “vis- 
ta de ojos*’— sino pa ra ha cer con ellos “con cier to y tran sac- 
ción’*.

Los in dios acu die ron a esa ci ta ción; los de Te cpán Guate ma la,
los de San ta Po lo nia y los de Co ma la pa. Su tác ti ca de re plie gue
ha bía da do re sul ta dos de sas tro sos. Por lo que ha ce a los de Co- 
ma la pa, van a te ner aho ra opor tu ni dad de ha blar, cuan do ya es tá
de ci di do y re suel to el pun to so bre el cual que rían ob je tar. El ex- 
pe dien te, que per mi te ha cer al gu nas con je tu ras más o me nos ló- 
gi cas —las he mos he cho—, de ja en el más com ple to mis te rio
mu chos fac to res que tie nen que ha ber ac tua do en aque llas di li- 
gen cias. Po de mos es tar se gu ros, sin em bar go, de que se tra ta de
fac to res de pre sión; más exac ta men te, de opre sión. Por que de
pri mas a pri me ras con sig na el do cu men to de aque lla bo chor no sa
reu nión que los in dios acu die ron, “y que ago ra por bien de paz y
con cor dia ve nían to dos…y quie ren y con sien ten y tie nen por
bien que Su Se ño ría el Se ñor Pre si den te ha ga mer ced al di cho
Alon so Ál va rez de San ti zo de las di chas ca ba lle rías de tie rra que
pi de**. Los de Co ma la pa no ex pre sa ron nin gún re pa ro en re la- 
ción con las tie rras que an te rior men te ha bía que ri do de fen der
por su yas. Los de San ta Po lo nia ac ce den a que se le den a Ál va rez
de San ti zo unas tie rras que con si de ra ban pro pias, pe ro con si guen
que no se le ce da nin gu na que cai ga den tro de tres le guas con ta- 
das des de el cen tro del pue blo. El res to del tes ti mo nio de aque lla
reu nión es tá for ma do por re co men da cio nes que ha cen los in dios



156

re la ti vas a cier tos de ta lles im por tan tes, que sir ven pa ra com pren- 
der un po co más la si tua ción. Ex pre san que la tie rra en de rre dor
de los pue blos no les sir ve só lo pa ra sem brar, sino que ne ce si tan
es pa cios pa ra sa car “za ca te” (fo rra je sil ves tre), ma de ra pa ra cons- 
truc ción, le ña, “oco te” (ra jas de ma de ra re si no sa pa ra com bus- 
tión y alum bra do), y tam bién pa ra ca zar co ne jos y aves cu ya car- 
ne con su men o ven den. Pi den que los “mo zos ni cria dos” del te- 
rra te nien te no tra ten mal a la gen te de los pue blos, y que cui de
que sus ga na dos, cuan do los ten ga, no en tren a ha cer da ño en sus
“mil pas y se men te ras”. Fi nal men te abor dan un pun to cla ve, que
de ben ha ber te ni do en men te des de que co no cie ron las pre ten- 
sio nes del crio llo so li ci tan te: “que no pi da in dios tra ba ja do res ni
de otra ma ne ra de los di chos pue blos… pa ra las se men te ras y
otras la bo res de las di chas tie rras”, y pues to que de to dos mo dos
ha brá de ne ce si tar los, “los pi da del di cho pue blo de San to To- 
más, su es tan cia y en co mien da, y en San ta Cruz Uta tlán, y en
San Pe dro y otras par tes que él qui sie re”.

Des de lue go, Ál va rez de San ti zo acep tó ab so lu ta y so lem ne- 
men te to das aque llas im po ten tes re co men da cio nes, “y que
contra ello no irá ni ven drá ago ra ni en tiem po al guno”. (Es in te- 
re san te ano tar que en los días en que se fir ma ba el do cu men to
que es ta mos co men tan do, ve nía en ca mino ha cia Guate ma la la
Real Cé du la —de 24 de No viem bre de 1601— que de fi ni ti va- 
men te au to ri za ba y re gu la ba el re par ti mien to de in dios pa ra el
la bo reo de ha cien das y la bo res de los es pa ño les y crio llos. La es- 
tu dia re mos en su lu gar).[70] Lo que ur gía era de jar ata dos a los in- 
dios en la acep ta ción de que el te rra te nien te to ma se po se sión de
aque llas tie rras, pues era eso lo que ha cía fal ta pa ra sa car con éxi- 
to la ges tión an te el Pre si den te. Dos pá gi nas re ple tas de la be rín- 
ti cas fór mu las de de re cho cum plen ese im por tan te ob je ti vo. Los
Al cal des in dios sus cri ben con sus nom bres el com pro mi so: que
no se les oi ga si re cla man al go en contra de lo acor da do allí.
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Los trá mi tes co lo nia les so lían ser—mu cho se ha in sis ti do en
ello— lar guí si mos y len tos pa pe leos bu ro crá ti cos. No así el que
nos ocu pa. La so li ci tud de Ál va rez de San ti zo es de ene ro de
1602, y la fir ma del pa pel que aca ba mos de ci tar es de fe bre ro del
mis mo año.

El do cu men to que nos ha ser vi do pa ra es ta rá pi da se cuen cia de
imá ge nes y si tua cio nes no in clu ye el pa go de la com po si ción, ni
co rre in ser to el tí tu lo co rres pon dien te. Con tie ne so la men te las
“di li gen cias” que he mos re se ña do.[71] Son esas di li gen cias, sin
em bar go, las que no nos in te re san.

Por que “el pro ble ma de la tie rra” no es otra co sa que el pro- 
ble ma de la lu cha de cla ses en to mo a la apro pia ción de ese me- 
dio de pro duc ción.

Y el do cu men to ofre ce un cua dro sen ci llo y vi vo —igual que
mu chos otros do cu men tos del mis mo ca rác ter— de lo que era
esa lu cha en la so cie dad co lo nial. Po ne an te los ojos los ele men- 
tos es en cia les de esa lu cha: los re cur sos del crio llo pa ra ven cer a
los in dios; la dis po si ción del co mi sio na do y su va lio sí si ma co la- 
bo ra ción pa ra em bau car a los in dios: la au sen cia de ins tan cias ju- 
di cia les su pe rio res que im pi die ran efec ti va men te aque llas ar bi- 
tra rie da des; la si tua ción de des ven ta ja ge ne ral y de des va li mien to
en que se ha lla ban los in dios, y mu chas co sas más.

Aun que la le gis la ción co lo nial con tem pla ba con el ma yor in- 
te rés la pre ser va ción y am plia ción de las tie rras de los in dios —
ya di ji mos por qué te nía que ser así—, al fi na li zar la épo ca co lo- 
nial se ha bía crea do un cua dro de gran des equi li brio. Unos pue- 
blos ha bían lle ga do a te ner mu cha tie rra, y la arren da ban a gen te
de otros pue blos y tam bién a los mes ti zos[72] —fe nó meno im- 
por tan te, és te, que en su lu gar es tu dia re mos—. Otros, en cam- 
bio, la ha bían per di do ba jo la pre sión de di ver sos fac to res y te- 
nían muy po ca. Tam bién los pu ros cam bios de mo grá fi cos ha bía
con tri bui do a ese des equi li brio, pues unos pue blos ha bía au men- 
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ta do mu cho su po bla ción y otros es ta ban ca si des po bla dos, con- 
ser van do unos y otros sus do ta cio nes de tie rra an te rio res a esos
cam bios.[73]

La exis ten cia de ha cien das con enor mes ex ten sio nes de tie rra
no cul ti va da —es de cir, la ti fun dios—, la de un nú me ro cre cien te
de mes ti zos que ca re cían de tie rras to tal men te, el pro ble ma de
mu chos pue blos de in dios que las te nían muy es ca sas, y los gra- 
ves in con ve nien tes del sis te ma de pro pie dad co mu nal con tra ba- 
jo in di vi dual, su je to a ca pri chos de dis tri bu ción, fue ron rea li da- 
des que obli ga ron a con si de rar se ria men te, to da vía ba jo el ré gi- 
men co lo nial y co mo me di da que de bía rea li zar se den tro de él, la
ne ce si dad de una re for ma en la dis tri bu ción y el apro ve cha mien- 
to del agro. El pri mer pro yec to de re for ma agra ria que co no ce la
His to ria de Guate ma la se es bo zó en 1810. Pro yec to em brio na rio
y lleno de in cer ti dum bres; pro yec to ol vi da do, que se que dó en
el pa pel, pe ro que allí con ser vó, pa ra que hoy ten ga mos no ti cia
de ella, la si tua ción del país en lo re la ti vo a tie rras al fi nal de la
co lo nia. Va mos a de di car le un bre ve apar ta do, úl ti mo de es te ca- 
pí tu lo, con una fi na li dad con cre ta y bien de li mi ta da: com pro bar
que la po lí ti ca agra ria co lo nial, es en cial men te fo men ta do ra del
la ti fun dio, con du jo a una si tua ción que ya era muy di fí cil y pro-
ble má ti ca en las pos tri me rías de aque lla épo ca. Com pro ba re mos,
ade más, que el pa no ra ma del agro al fi nal de la co lo nia era un pa- 
no ra ma de la ti fun dios y tie rras co mu na les de in dios.

El la ti fun dis mo guate mal te co tie ne sus raíces en la co lo nia y
es un ves ti gio co lo nial. Pe ro es pre ci so en ten der —y en otros ca- 
pí tu los lo ire mos ex pli can do— que hu bo de sa rro llos his tó ri cos
co lo nia les has ta mu cho tiem po des pués de la In de pen den cia,
con di cio na dos por la per du ra ción de las ba ses co lo nia les de nues- 
tra so cie dad.
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— V —

Ne ce si dad de re for ma agra ria an tes de la

In de pen den cia
El pro yec to que he mos men cio na do es par te de un do cu men- 

to más am plio, y lo pri me ro que va mos a ha cer es va lo rar el con- 

jun to co mo fuen te his tó ri ca. Se tra ta de los “Apun ta mien tos so- 

bre Agri cul tu ra y Co mer cio del Re yno de Guate ma la”,[74] re dac- 

ta dos en 1810 por una co mi sión del Con su la do de Co mer cio de

la ciu dad de Guate ma la. El do cu men to fue pe di do por An to nio

La rra zá bal, Di pu ta do por la ciu dad en las Cor tes de Cádiz, pa ra

te ner en él una in for ma ción que le se ria in dis pen sa ble en las dis- 

cu sio nes de aque lla me mo ra ble asam blea. (Pa re ce que tam bién

so li ci tó y le fue pre pa ra do por el Con su la do un do cu men to so- 

bre la si tua ción de la Mi ne ría en el reino, el cual ha des apa re ci- 

do). Na tu ral men te, los tro zos más am plios y en jun dio sos de los

Apun ta mien tos son aque llos de di ca dos al co mer cio, por que di- 

cha ac ti vi dad su fría una gra ve con trac ción en aque llos años crí ti- 

cos, y por que el do cu men to ex pre sa pri mor dial men te las preo- 

cu pa cio nes de los gran des co mer cian tes de la ciu dad de Guate- 

ma la. Esa mis ma cir cuns tan cia le con fie re, sin em bar go, un gran

va lor co mo fuen te his tó ri ca re fe ri da a la agri cul tu ra, por que ex- 

pre sa in te re ses y pun tos de vis ta que no son los de los ha cen da- 

dos, y tra ta con bas tan te fran que za los pro ble mas del agro. Por

otra par te, tra tán do se de co mer cian tes es pa ño les en su ma yo ría,

y de per so nas que ad ver sa ban la In de pen den cia, no ca be sos pe- 

char que sus opi nio nes acer ca de la tie rra es tu vie ran afec ta das
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por pa sión o ex tre mis mo po lí ti ca de nin gu na es pe cie. Se tra ta de

un tes ti mo nio bas tan te ob je ti vo.

En lo re la ti vo a la si tua ción del agro, los co mer cian tes te nían

in te re ses opues tos a los de los la ti fun dis tas. El bien es tar y la

pros pe ri dad de los ha cen da dos re po sa ban so bre el tra ba jo se mi- 

gra tui to y por en de so bre la mi se ria de los in dios y de los la di nos

po bres, co mo lo de mos tra re mos al es tu diar el ré gi men de tra ba jo

ag rí co la en pue blos y ran che rías. El de sa rro llo del co mer cio, en

cam bio, exi gía una ele va ción de la ca pa ci dad de com pra de la

po bla ción —cons ti tui da ma yo ri ta ria men te por las ma sas cam pe- 

si nas—, una am plia ción del mer ca do in terno, la cual só lo po día

al can zar se con re for mas bá si cas. En tre otras, la dis tri bu ción de

tie rras en pro pie dad a in dios y mes ti zos po bres, y la su pre sión de

las for mas de tra ba jo ser vil se mi gra tui to. Aho ra bien: esas re for- 

mas, que hu bie ran re vo lu cio na do la es truc tu ra de la so cie dad co- 

lo nial, eran pro pug na das por los co mer cian tes, sin em bar go, en

el en ten di do de que no ha bría In de pen den cia, y de que ellos se- 

gui rían sien do los im por ta do res fa vo re ci dos en ex clu si va por el

mo no po lio co mer cial es pa ñol.

Los te rra te nien tes, por su par te, pen sa ban exac ta men te al re- 

vés. De sea ban la In de pen den cia en el en ten di do de que no trae- 

ría una li be ra ción eco nó mi ca de las ma sas cam pe si nas, sino úni- 

ca men te su pa so a la de pen den cia ex clu si va de la cla se crio lla.

Por otra par te, anhe la ban la li ber tad de pro duc ción y de co mer- 

cio pa ra ven der li bre men te y a me jo re s pre cios sus pro duc tos de

ex por ta ción; par ti cu lar men te el añil —que por cau sa del mo no- 

po lio se ven día ca da vez me nos— [75]y tam bién el ta ba co, en el

que te nían pues tas gran des es pe ran zas.[76]

En dos pa la bras; a los crio llos les in te re sa ba una in de pen den cia

sin Re vo lu ción, y a los co mer cian tes les hu bie ra con ve ni do una

trans for ma ción re vo lu cio na ria sin In de pen den cia. Es to úl ti mo se

po ne de ma ni fies to en los Apun ta mien tos, \ de ma ne ra par ti cu lar

en sus dos sec cio nes ti tu la das “Agri cul tu ra con res pec to a los in- 
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dios” y “Agri cul tu ra con res pec to a Par dos y Blan cos”. Am bas

sec cio nes for man una uni dad den tro del do cu men to, y son, en el

lé xi co de nues tro tiem po, un pro yec to de re for ma agra ria.

Ce ñi dos a lo que nos in te re sa en ese lu gar, des ta ca re mos al gu- 

nas ob ser va cio nes y re co men da cio nes de aquel pro yec to.

El gra do de ex pan sión al can za do por el la ti fun dis mo ha cia el

fi nal de la co lo nia, apa re ce cla ra men te ma ni fies to en ob ser va cio- 

nes co mo las si guien tes: “… En cuan to a los ha cen da dos, unos po seen

tie rras de con si de ra ble nú me ro de le guas sin tra ba jar las, a re ser va de al gu- 

na muy cor ta par te, re sul tan do por con si guien te inú ti les a ellos y al co- 

mún, que ca re ce ab so lu ta men te de te rreno pro pio pa ra sem brar sus maíces

u otro fru to. El ga na do ma yor es por lo re gu lar el ner vio y subs tan cias de

es tas gran des ha cien das, pues crián do se (ga na do) en las Pro vin cias re mo- 

tas, y com pra do y traí do pa ra re pas tar lo en las de las Ca pi tal pa ra abas te- 

cer la de car ne, for ma un trá fi co en tre un or den de in di vi duos que ni co rres- 

pon de pro pia men te a la agri cul tu ra ni al co mer cio…”[77] Nó te se que no

cal cu la la ex ten sión de las gran des ha cien das en ca ba lle rías, sino

por le guas. Se tra ta de una po se sión es tric ta men te la ti fun dis ta,

de in ten ción aca pa ra do ra, que ape nas po ne en cul ti vo un tro zo

pro por cio nal men te pe que ño de la pro pie dad. El res to sue le em- 

plear se, en las ha cien das cer ca nas a la ciu dad ca pi tal, pa ra el en- 

gor de de ga na do traí do de otras re gio nes, a ba se de pas tos es pon- 

tá neos Es de la ma yor im por tan cia la in di ca ción de que aque llas

gran des ex ten sio nes no cul ti va das po dían ser le úti les “al co mún”

que ca re ce ab so lu ta men te de te rreno pro pio. ¿uién es el “co- 

mún”? Cier ta men te ade lan te nos di rá el do cu men to que mu chos

pue blos no tie nen tie rras su fi cien tes pe ro aho ra no ha bla de in- 

dios, sino del “co mún”.

Se tra ta de una ca rac te rís ti ca del do cu men to que con vie ne se- 

ña lar. La po lí ti ca agra ria de la co lo nia, se gún he mos di cho, de- 

fen día las tie rras de in dios y le ne gó tie rra a los mes ti zos —a las

ca pas me dias, co mo las lla ma re mos con más co rrec ción cuan do

exa mi ne mos su de sa rro llo—. Aun que el pri me ro de esos dos
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prin ci pios fue en ge ne ral res pe ta do y es tu vo vi gen te to do el

tiem po, hu bo de to dos mo dos usur pa ción de tie rras de in dios.

En el apar ta do an te rior he mos vis to el cua dro de rea li da des en

que es tos frau des se rea li za ban, y los pro pios Ayun ta mien tos in- 

di can la exis ten cia de tie rras usur pa das a los in dios en la épo ca en

que fue ron re dac ta dos.[78] De mo do, pues, que al fi nal de la co lo- 

nia ha bía es ca sez de tie rras en mu chos pue blos de in dios. El se- 

gun do de los prin ci pios ci ta dos —ne ga ción de tie rras a los mes- 

ti zos— cau só na tu ral men te un gran nú me ro de la di nos po bres

sin tie rras. Los Apun ta mien tos, al re fe rir se a la po bla ción ne ce si- 

ta da de tie rra, se sitúan al mar gen de la po lí ti ca agra ria co lo nial

en lo to can te a los mes ti zos —a los “par dos” co mo el do cu men- 

to los lla ma— y atien de por igual a in dios y mes ti zos. Pa ra re fe- 

rir se a to da la po bla ción que po dría apro ve char la tie rra aca pa ra- 

da por los la ti fun dios, sin ha cer la di se mi na ción que ha cía la po- 

lí ti ca agra ria co lo nial, em plea el tér mino “el co mún”. El do cu- 

men to no se atre ve a de nun ciar di rec ta men te la dis cri mi na ción

de los mes ti zos, y se pro nun cia dis cre ta men te contra d dis cri mi- 

na ción ex clu yén do la de su pro yec to de nue va re par ti ción.[79] En

mu chos pun tos de ja en ten der, con vi si ble in ten ción de ha cer lo,

que la tie rra de be re par tir se por igual en tre to dos los que la ne ce- 

si tan.

En otros lu ga res el do cu men to es más ca te gó ri co acer ca de la

sig ni fi ca ción del la ti fun dis mo: “… Ya que da de mos tra do —di ce—

que el ori gen o cau sa pri ma ria de los atra sos y obs truc ción que ex pe ri men ta

en el Rey no la Agri cul tu ra, apo yo de la sub sis ten cia de to dos sus ha bi tan- 

tes, es sin contra dic ción el que las tie rras se ha llan dis tri bui das en po se sio- 

nes in men sas en tre po cos in di vi duos, con enor me per jui cio de los mu chos

que for man la ma sa del Es ta do, y que no tie nen un pal mo de te rreno en

pro pie dad don de sem brar una mil pa. Pa re ce pues co sa ra zo na ble, jus ta,

ne ce sa ria al Rey no,y con for me a nues tras Le yes de In dias, que las tie rras

es tén re par ti das en mu chas ma nos, pa ra que es te ca so que de re mo vi da la

cau sa del gra ve mal in di ca do”[80]
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Ese tro zo re sul ta sor pren den te y alec cio na dor por mu chos

mo ti vos. En la pri me ra pá gi na de los Apun ta mien tos —¡en los

pri me ros ren glo nes!— los au to res ha bían di cho que el reino te- 

nía un área to tal apro xi ma da de 64,000 le guas cua dra das y una

po bla ción de un mi llón de ha bi tan tes[81] Y pa ra ilus trar en qué

me di da el reino se ha lla ba po co po bla do, ha bían pro por cio na do

los da tos com pa ra ti vos de que Es pa ña —“nues tra ma dre Es pa- 

ña”— al ber ga ba on ce mi llo nes de ha bi tan tes en un te rri to rio de

44,000 le guas cua dra das.[82]

Se gún esos da tos, en el reino ha bía fa bu lo sas ex ten sio nes de

tie rra pa ra dis tri buir la ale gre men te en tre los ha bi tan tes. Pe ro allí

es tá pre ci sa men te la lec ción del pá rra fo ci ta do. Cuan do se ha bla

de la tie rra de un país no se ha bla de su su per fi cie te rri to rial, sino

de los te rre nos que, ade más de cul ti va bles y sus cep ti bles de ro tu- 

ra ción con los re cur sos eco nó mi cos y téc ni cos exis ten tes, se en- 

cuen tran si tua dos cer ca o den tro de una red más o me nos am plia

de co mu ni ca cio nes que los vin cu la con los mer ca dos. Si cien fa- 

mi lias de un país han aca pa ra do las tie rras que re ú nen esas con di- 

cio nes, de na da sir ve que más allá ha ya in men si da des del te rri to- 

rio vir gen. El la ti fun dis mo lle gó a ser un pro ble ma en el reino de

Guate ma la —el pro ble ma nú me ro uno, se gún los Apun ta mien- 

tos— por que, aun tra tán do se de una so cie dad que vi vía en diez

o do ce ciu da des pe que ñas y en se te cien tos pue blos de in dios, to- 

do ello es par ci do so bre un te rri to rio pro por cio nal men te muy

gran de, la tie rra eco nó mi ca men te útil lle gó a es tar aca pa ra da en po- 

cas ma nos, in de pen dien te men te de que hu bie ra gran des ex ten- 

sio nes de te rri to rio po ten cial men te uti li za ble ba jo otras con di- 

cio nes de de sa rro llo de la so cie dad. Los fac to res que de ter mi na- 

ron el arri bo a esa si tua ción los he mos se ña la do con an te rio ri- 

dad; ema na ban de los in te re ses eco nó mi cos de la mo nar quía y de

las ca rac te rís ti cas es en cia les dé la cla se crio lla. Eran fac to res pro- 

fun da men te inhe ren tes a la es truc tu ra co lo nial.
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¿ué pro po ne el pro yec to de los co mer cian tes en re la ción con

los la ti fun dios?

ue los ha cen da dos con ser ven “sin contra dic ción ni opo si- 

ción” to do aque llo que de pú bli co y no to rio es té sien do tra ba ja- 

do y fruc ti fi que.[83] Las ex ten sio nes que por fal ta de re cur sos o

por in do len cia es tén aban do na dos —“en per jui cio de la ma sa de

la po bla ción”— se rá obli ga to rio ven der las a pre cios ra zo na bles si

hay com pra dor que las quie ra, y se da por su pues to que lo ha brá

en to dos los ca sos.[84] Aun que es ta pres crip ción es to tal men te

utó pi ca, es sig ni fi ca ti va, por que rei te ra la opi nión del Con su la do

en cuan to a que ha bía mu cha gen te ne ce si ta da de las tie rras aca- 

pa ra das por los la ti fun dios. O lo que es lo mis mo: de mues tra que

ya ha bían si do aca pa ra das to das o la ma yo ría de las tie rras rea len- 

gas eco nó mi ca men te úti les. De no ha ber si do así, el pro yec to

hu bie ra en ca mi na do la so lu ción del pro ble ma agra rio ha cia la

ob ten ción de tie rra del rey. Y no ocu rre tal co sa. Cuen ta con

ellas pa ra el re par to, pe ro no las con si de ra su fi cien tes. Tam bién

es in te re san te ob ser var có mo, ba jo la de no mi na ción de “la ma sa

de la po bla ción”, en glo ba otra vez a in dios y mes ti zos.

El es ta do ge ne ral de la agri cul tu ra es ruin,*[85] y la si tua ción

ge ne ral de los in dios es de mi se ria[86] se gún el do cu men to. Las

tie rras co mu na les son en mu chos ca sos in su fi cien tes, y la dis tri- 

bu ción de las mis mas de pen de ar bi tra ria men te de las au to ri da des

in dí genas.[87] Ese sis te ma ha ce que el in dio ca rez ca de es tí mu lo

pa ra tra ba jar.[88]

La idea me du lar del pro yec to es que a los in dios hay que dar- 

les tie rra en pro pie dad, [89] y a los la di nos tam bién, [90] en par ce las

pro por cio na das a sus ne ce si da des y al nú me ro de hi jos que ten- 

gan.[91] Es la ma ne ra de con ver tir los en ver da de ros agri cul to res,
[92] lo que no lle ga rán a ser mien tras ca rez can de tie rra o la ten gan

sin el ali cien te de ser su ya pro pia.
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El pro yec to pro po ne un com pli ca do sis te ma de vi gi lan cia pa ra

com pro bar que las tie rras con ce di das es tán sien do efec ti va men te

tra ba ja das y es ta ble ce san cio nes pa ra quien no las tra ba je.[93]

Prohi be ven der las, [94] y le pres ta es pe cial aten ción —lo cual ha ce

ho nor a los au to res del do cu men to— a la ne ce si dad de pro veer a

los nue vos pro pie ta rios con he rra mien ta, se mi llas, ani ma les, “y

de más que ne ce si ten”, co brán do les en for ma gra dua da y con los

fru tos de sus co se chas.[95]

Na tu ral men te, el pro yec to tro pie za con un gra ve obs tá cu lo

que es pre ci so re mo ver pa ra que el re par to rin da los re sul ta dos

de sea dos: es el re par ti mien to de in dios, que les ro ba tiem po y

ener gías y los apar ta de sus siem bras. Los co mer cian tes acon se jan

de ci di da men te abo lir el tra ba jo for za do, adop tar el sa la rio li bre y

cul ti var las ha cien das y la bo res con in dios y mes ti zos que de mo- 

men to no es tén aten dien do sus tie rras pro pias, o que de su vo- 

lun tad quie ran de di car se a aquel ti po de ac ti vi dad re mu ne ra da.
[96]

No ca be du da de que la apli ca ción de es te sor pren den te plan

de re for ma agra ria sin In de pen den cia hu bie ra sig ni fi ca do un gi- 

gan tes co pa so ade lan te pa ra la so cie dad guate mal te ca. Pe ro tam- 

po co pue de ha ber du da acer ca de que to do él era una uto pía, un

buen de seo irrea li za ble. La cla se so cial ca pa ci ta da pa ra to mar el

po der en aquel mo men to —la cla se crio lla— hu bie ra en contra- 

do su rui na en aque llas rea li za cio nes, y na tu ral men te no to mó en

se rio ni una pa la bra del pro yec to del Con su la do.

Su va lor co mo tes ti mo nio his tó ri co, en cam bio, es gran de, ya

que has ta su uto pis mo tie ne sig ni fi ca ción. El pro yec to de mues- 

tra, de ma ne ra pal ma ria, dos o tres co sas que con vie ne re te ner.

Pri me ra y prin ci pal: que el de sa rro llo del la ti fun dis mo lle gó a

blo quear, to da vía du ran te la co lo nia, el de sa rro llo eco nó mi co de

los in dios y de las ca pas me dias en cre ci mien to. Lle gó a ser un

gra ve pro ble ma ya en aque lla épo ca.
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Se gun da: que las tie rras co mu na les de in dios, por mo ti vo de

las usur pa cio nes, del sis te ma ar bi tra rio de dis tri bu ción, y prin ci- 

pal men te por el tiem po que el tra ba ja dor per día en ser vi cios for- 

za dos gra tui tos y se mi gra tui tos no eran su fi cien tes pa ra sa car al

in dio de la mi se ria en que los.Apun ta mien tos nos lo pre sen tan.

Ter ce ra: que al fi nal de la co lo nia el pro ble ma de la tie rra se

ha bía agu di za do, ade más, co mo con se cuen cia del cre ci mien to

de mo grá fi co de las ca pas me dias, a quie nes la po lí ti ca agra ria co- 

lo nial se la ne gó sis te má ti ca men te. Más ade lan te ave ri gua re mos

y di re mos por qué.

Si el pro yec to co men ta do no fue ra su fi cien te prue ba de que la

ma la dis tri bu ción de la tie rra lle gó a ser, to da vía en la co lo nia, el

pro ble ma ca pi tal de la so cie dad guate mal te ca, te ne mos a ma no

una le gí ti ma prue ba que apor ta mos con de di ca to ria es pe cial pa ra

quie nes, co gi dos en la ideo lo gía de los crio llos la ti fun dis tas —sin

ser lo, mu chas ve ces— se es tre me cen al oír ha blar de re for mas

agra rias. Allí va:

El más drás ti co e in tran si gen te de to dos los Ca pi ta nes Ge ne ra- 

les del reino de Guate ma la, en via do es pe cial men te pa ra re pri mir

el mo vi mien to de In de pen den cia y tris te men te re cor da do por la

cruel dad que pu so en el cum pli mien to de su mi sión; el ceñu do y

amar go —¡pe ro no ton to!— Jo sé Bus ta man te y Gue rra, lle gó a

la con clu sión de que en el reino de Guate ma la era ne ce sa ria una

am plia re par ti ción de tie rras en tre la gen te po bre. En un do cu- 

men to de 1813, di ri gi do al go bierno pen in su lar y “muy re ser va- 

do”, acon se ja: “… Abrir las fuen tes de ri que za pú bli ca pa ra des te rrar la

mi se ria que dis po ne a los que la su fren a re vo lu cio nes en que es pe ran va riar

de suer te; mul ti pli car el nú me ro de pro pie ta rios pa ra au men tar el de ver- 

da de ros ciu da da nos (…) Pro te ger li be ral men te a los in dios. cla se la más

nu me ro sa y re co men da ble, al mis mo tiem po que por su sen ci llez es la más

ex pues ta a ser se du ci da”[97] Y a la ho ra de re co men dar las me di das

con cre tas más ur gen tes pa ra im pe dir que en Guate ma la se de sa- 

rro lla ran los pla nes de sub ver sión contra el ré gi men, Bus ta man te
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y Gue rra re co men dó mu cha dras ti ci dad, re for zar las mi li cias, pe- 

ro tam bién: “…que se re par tie sen en pe que ñas suer tes a los mu la tos e

in dios hon ra dos que no fuesen pro pie ta rios, las tie rras que se pu die sen con- 

ce der sin per jui cio de ter ce ro, pro por cio nán do les cau da les del fon do de co- 

mu ni da des pa ra los pri me ros gas tos de cul ti vo…”.[98]

Se tra ta ba de una me di da de ma gó gi ca, cla ro es tá. Pe ro la efi ca- 

cia que el Pre si den te le su po nía ra di ca ba en que la fal ta de tie rra

era un po de ro so fac tor de des con ten to en tre in dí genas y mes ti- 

zos —a quie nes lla ma “mu la tos”— y él es pe ra ba que aque llos re- 

par tos fue ran, por eso mis mo, un gol pe a la opi nión fa vo ra ble a

la In de pen den cia.

Es in te re san te se ña lar, de pa sa da, que aquel du ro fun cio na rio

que fin gía acha car le los mo vi mien tos de In de pen den cia a la ac- 

ción de mi no rías sub ver si vas, re co no cía con to da cla ri dad, cuan-

do se di ri gía se cre ta men te a la au to ri dad pen in su lar, que es la

mi se ria la que arro ja a la lu cha re vo lu cio na ría a quie nes la pa de- 

cen, y que el pro ce di mien to ra cio nal pa ra ami no rar esa lu cha,

des de el pun to de vis ta de los do mi na do res, es abrir el ac ce so a

las fuen tes de ri que za a un nú me ro ma yor de ciu da da nos, quie- 

nes se con ver ti rán pre ci sa men te en ciu da da nos al con ver tir se en

pro pie ta rios. Re co men da ba dis tri buir tie rra, por que la tie rra era

—co mo lo es hoy to da vía— la prin ci pal fuen te de ri que za del

país. Ya en ton ces se ha lla ba mal dis tri bui da. La en fer me dad de

Guate ma la ya es ta ba allí.
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— I —

La ne ga ción del in dio co mo ne ce si dad de

cla se
La ne ga ción del in dio co mo ne ce si dad de cla se

Si des pués de ha ber leí do la Re cor da ción Flo ri da se ha ce una

evo ca ción ge ne ral de to dos sus ele men tos, de jan do que las imá- 

ge nes ven gan a la me mo ria con es pon ta nei dad, se no ta rá có mo se

or de nan por sí so las en una es pe cie de je rar quía. En pri mer lu gar,

la ima gi na ción se ha lla rá inun da da por los co lo res in ten sos de un

pai sa je va ria do y exu be ran te, una tie rra ame na y fér til que por

mo do mi la gro so le rin de sus fru tos al hom bre. So bre aquel pai sa- 

je ve re mos er guir se la ima gen de los con quis ta do res, cu bier tos

de ace ro re lu cien te y mo nu men ta li za dos por la ad mi ra ción del

crio llo. Aso ma rán des pués los mo vi mien tos del es pa ñol re cién

lle ga do a In dias, el fun cio na rio ceñu do y el aven tu re ro lleno de

ma li cia, fi gu ras és tas que pre sen tan un di bu jo an gu lo so y vio len- 

to, co mo pro yec ción de la ani mo si dad y el te mor que el crio llo

sen tía fren te a ellas. En se gui da ve re mos des fi lar a las fa mi lias

crio llas be ne mé ri tas, em po bre ci das unas, to da vía po de ro sas las

más, in fa tua das y re sen ti das to das. ui zá des pués ven gan a nues- 

tros ojos los salo nes del Ayun ta mien to, o tal vez re cor de mos los

cam pa na rios de las igle sias des pun tan do so bre la te chum bre de

pue blos y vi llas. Y así su ce si va men te, las per so nas y las co sas del

mun do del cro nis ta se irán ha cien do pre sen tes en la re me mo ra- 

ción con cier to or den, de acuer do con el ca lor y en én fa sis que él

pu so en ca da una al des cri bir las.
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De pron to nos da mos cuen ta de que el in dio vie ne de úl ti mo.

Se ha bía re za ga do en al gu na par te, y aún al acor da mos de él se

nos apa re ce des di bu ja do, em pe que ñe ci do, des pro vis to del al to

re lie ve que os ten tan otros ele men tos de la Re cor da ción. ¡Pre ci- 

sa men te el in dio!, que es ta ba en to das par tes, que sos te nía con su

tra ba jo a aque lla so cie dad; que era, en fin, la ra zón de ser del co- 

lo nia je.

¿ué pa sa con el in dio en la Re cor da ción? ¿Aca so es te do cu- 

men to his tó ri co, ri quí si mo en in for ma ción del país que des cri be,

vie ne a re sul tar po bre en un as pec to tan im por tan te?

Se ría equi vo car se pen sar tal co sa. El in dio es tá allí. Es tá en to- 

das las pá gi nas de la cró ni ca co mo es ta ba en to dos los rin co nes

del reino. Pue de de cir se aún más: es te do cu men to es la prin ci pal

fuen te his tó ri ca pa ra el co no ci mien to de los in dios de Guate ma la

du ran te la épo ca co lo nial, y so lo la cró ni ca de Xi mé nez pue de

com pa rár s ele sin lle gar nun ca a ser le igual. [1] Al de cir que el in- 

dio apa re ce es fu ma do y dis mi nui do en la Re cor da ción, no se ha

di cho que es té au sen te del cua dro so cial que en ella se pin ta. Lo

que ocu rre es que la obra, le jos de pe car de in fi de li dad en es te

pun to, es un re fle jo exac to de la rea li dad den tro de la cual se ges- 

tó. La contra dic ción que en ella se des cu bre, en tre lo fun da men- 

tal pre sen cia del in dí gena en to dos los pun tos de la na rra ción, y

la ten den cia del cro nis ta a des di bu jar lo y ne gar le su va lor hu ma- 

no, co rres pon de a una contra dic ción ob je ti va, que se da ba en la

vi da co lo nial, y la cró ni ca no ha ce más que re fle jar la. Co mo los

crio llos vi vían del tra ba jo de los in dios, és tos te nían que ser, en

una u otra for ma, la preo cu pa ción car di nal del gran tes ti mo nio

crio llo que es la Re cor da ción. Pe ro al mis mo tiem po, si guien do

una ley vá li da pa ra to dos los gru pos ex plo ta do res, los crio llos

que rían di si mu lar la ver da de ra pro ce den cia de su bien es tar y su

ri que za, y ese mó vil los lle va ba a ne gar le mé ri tos a los in dios, a

bo rrar la gran im por tan cia de su tra ba jo, agi gan tan do sus po si- 

bles de fi cien cias, ocul tan do el ori gen eco nó mi co de las mis mas,
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in ven tan do mu chas otras y so ca van do por to dos los me dios del

pres ti gio de los na ti vos. Así, pues, la pe cu lia ri dad más no to ria de

la cró ni ca de Fuen tes y Guz mán en re la ción con el te ma del in- 

dio es una ac ti tud ne ga ti va, pe si mis ta, in cli na da siem pre a res tar- 

le va lor a aquel gran gru po so cial.

Sin em bar go, se di jo al prin ci pio de es te li bro que la ideo lo gía

de los crio llos es ta ba lle na de contra dic cio nes y am bi güe da des,

de ri va das —tam bién se se ña ló es to— del he cho de que los crio- 

llos fue ran una cla se do mi nan te a me dias, obli ga da, por en de, a

asu mir po si cio nes dis tin tas fren te a un mis mo asun to se gún que

lo con tem pla ra en re la ción con otros gru pos do mi nan tes, ri va les

su yos, o en re la ción con los sec to res opri mi dos. El te ma de las

dos Es pa ñas ya ilus tró par cial men te esa es ci sión de opi nio nes: se

exal ta a una Es pa ña y se nie ga a la otra; se afir ma la su pe rio ri dad

his pa na fren te a los in dios, y se dis cu te esa su pe rio ri dad fren te al

es pa ñol. Aho ra bien: el te ma del in dio es el que da lu gar a los

más vio len tos des pla za mien tos de en fo que, a las más fla gran tes

contra dic cio nes, y nin gún otro asun to sus ci ta en la Re cor da ción

una pro ble má ti ca tan com ple ja y una tal di fi cul tad de jui cio. Pa- 

ra ana li zar con cier to or den ese to rren te de opi nio nes di ver sas,

vol ca do en un cau dal de in for ma ción no ti cio sa acer ca de los na- 

ti vos, con vie ne fi jar la aten ción por un mo men to en los si guien- 

tes pun tos:

Exa mi nar las po si cio nes del crio llo fren te a la an ti güe dad pa- 

ga na de los in dios, com pa rán do las con sus po si cio nes fren te al

pa ga nis mo que se man te nía vi vo en tre los in dios de su tiem po.

Hay allí una sig ni fi ca ti va es ci sión de opi nio nes.

Ob ser var el cho que rei te ra do en tre las opi nio nes del au tor

acer ca de los de fec tos del in dio, y la re fu ta ción de esas opi nio nes

con te ni da en los da tos ob je ti vos que la pro pia cró ni ca su mi nis- 

tra. Esas fa llas son par ti cu lar men te ilus tra ti vas cuan do se tra ta de

te mas ta les co mo la pre ten di da “hol ga za ne ría y de ja dez” de los

in dios.
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Ob ser var có mo, en mu chos ca sos, la cró ni ca mis ma ofre ce la

ex pli ca ción y la jus ti fi ca ción —no la contra dic ción— de cier tos

ras gos que el crio llo se ña la co mo de fi cien cias del ca rác ter del in- 

dio. In sis te, por ejem plo, en de cir que el in dio es re ce lo so y des- 

con fia do, y no se per ca ta de que va rios re la tos con te ni dos en su

obra dan ra zón de por qué el in dio se veía obli ga do a cui dar se,

re ce lan do de to do.

Hay que ana li zar los sor pren den tes mo men tos en que el cro- 

nis ta, al te ran do su po si ción fun da men tal de ne ga ción del in dio,

pa re ce adop tar de pron to ac ti tu des de apo yo y de fen sa de los in- 

dí genas. En to dos esos mo men tos pue de com pro bar se —le yen do

cui da do sa men te el tex to— que ocu rre uno de es tos dos fe nó me- 

nos: lo más fre cuen te es que es té con si de ran do a los na ti vos, no

en su lla na re la ción con los crio llos, sino en sus re la cio nes con los

es pa ño les, y que la apa ren te de fen sa no sea otra co sa que la “ne- 

ga ción de la ne ga ción” que aqué llos ha cían del in dio. En otras

oca sio nes po drá de mos trar se que el cro nis ta es tá re fi rién do se a

ex ce sos in ne ce sa rios en la ex plo ta ción y el mal tra to de los na ti- 

vos, y que, en rea li dad, no los es tá de fen dien do, sino que es tá

dan do el gri to de alar ma fren te al pe li gro de su ex ter mi nio. En

uno y otro ca so la apa ren te de fen sa de los in dios es, en el fon do,

una mal di si mu la da de fen sa de los in te re ses de cla se del cro nis ta.

To das es tas contra dic cio nes y es tos cam bios de ac ti tud —que

ve re mos en se gui da con al gún de te ni mien to— han si do mo ti vo

de que se juz gue mal a Fuen tes y Guz mán, en ten dien do que sus

in con gruen cias eran, sim ple men te, mues tras de una de plo ra ble

fal ta de de fi ni ción ideo ló gi ca fren te al te ma del in dio. Sin em- 

bar go, ha ha bi do su per fi cia li dad de par te de quie nes así lo han

cri ti ca do, pues qui sie ron en ten der la ideo lo gía so cial del crio llo

co mo si és ta flo ta se sus pen di da en el tras mun do pla tó ni co, ol vi- 

dan do que las ideas de un te rra te nien te y en co men de ro, ex plo ta- 

dor de in dios, ri val de otros ex plo ta do res, te nían que es tar afec- 

ta das por las gran des contra dic cio nes de la so cie dad en que se
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des en vol vía la vi da de aquel hom bre. Si Fuen tes y Guz mán quie- 

re con ven ce mos de la hol ga za ne ría de los in dios, y en la cró ni ca

en contra mos a los in dios siem pre tra ba jan do, ello no es prue ba

de que el cro nis ta ado le cie ra de fal ta de con sis ten cia[2] ideo ló gi ca,

sino más bien de que en su ideo lo gía era un re qui si to ne gar la

im por tan cia del tra ba jo de los in dios, y es to tie ne que ha ber res- 

pon di do a mo ti va cio nes que es pre ci so des en tra ñar. Si ma cha ca

so bre el te ma de que el in dio es des con fia do y ma li cio so, y al

pre sen tár nos lo en sus re la cio nes con los mes ti zos nos di ce que

és tos lo en ga ñan va lién do se de su in ge nui dad y can di dez, de be- 

mos co le gir de ello, no que el cro nis ta cam bia ra de pa re cer en el

tiem po que trans cu rría en tre una afir ma ción y otra, sino que la

ac ción de los mes ti zos so bre los in dios era mo ti vo de preo cu pa- 

ción pa ra el crio llo, por cau sas que es pre ci so sa car a luz.

Así, par tien do del prin ci pio de que las contra dic cio nes ló gi cas

del crio llo eran, en di ver sos gra dos y for mas, re fle jos de contra- 

dic cio nes ob je ti vas de su so cie dad, he mos de ver có mo sus in- 

con se cuen cias e in cer ti dum bres nos dan la pis ta pa ra es cla re cer

im por tan tes cues tio nes de la vi da co lo nial, es pe cial men te en lo

que con cier ne a las re la cio nes en tre in dios y crio llos.
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— II —

Pa ga nis mo muer to y pa ga nis mo vi vo

Su gran in te rés por la con quis ta obli gó a Fuen tes y Guz mán a
asu mir una ac ti tud re la ti va men te fa vo ra ble pa ra los in dí genas de
aque lla épo ca. No quie re es to de cir que adop ta se una po si ción
tan ecuá ni me co mo pa ra la men tar que aque lla de sas tro sa ca la mi- 
dad ca ye ra so bre los abo rí genes, por que una tal ob je ti vi dad hu- 
bie ra si do de to do pun to anor mal en un he re de ro de la con quis- 
ta; pe ro era de mu cha im por tan cia pa ra el crio llo po der de mos- 
trar que los ca ci caz gos prehis pá ni cos ha bían es ta do a la al tu ra de
la fae na con quis ta do ra, y sus ojos es ta ban muy aten tos, por tal
mo ti vo, pa ra per ci bir cual quier in di cio de po de río, de ri que za,
de ta len to o de ener gía en los pue blos que le hi cie ron fren te a la
hues te de Pe dro de Al va ra do. No hay que ol vi dar que los de trac- 
to res de la con quis ta, em pe ña dos en des lu cir la y arrin co nar su
re cuer do, ale ga ban que no ha bía si do gran mé ri to do mi nar a una
gen te tan dé bil y apo ca da co mo eran los in dios. Es te ar gu men to
po nía en aprie tos al crio llo, por que, en efec to, los in dí genas que
es ta ban a la vis ta, re du ci dos a la mi se ria y opri mi dos por ca si dos
si glos de vi da co lo nial, no ofre cían el es pec tá cu lo de unos ene- 
mi gos dig nos de los ha za ño sos con quis ta do res. No ha bían si do
cier ta men te es tos los in dí genas que le pre sen ta ron ba ta lla a los
hé roes del crio llo, sino aque llos otros que no ha bían pa sa do to- 
da vía por la des truc to ra ex pe rien cia de la ex plo ta ción co lo nial.
Ha bía que in sis tir en la di fe ren cia que los se pa ra ba, pe ro sin em- 
ba rran car se ex pli can do las cau sas de la mis ma; sin to car el de li ca- 
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do pro ble ma de que aque lla asom bro sa de se me jan za en tre los in-
dios de la con quis ta y los in dios de la co lo nia era re sul ta do, pre- 
ci sa men te, de la con quis ta y la co lo nia.

En mu chos ca sos, el cro nis ta sal ta con agi li dad por en ci ma del pro ble- 

ma: “… cuan do los es pa ño les con quis ta ron es tos paí ses y rei nos
tan di la ta dos, eran los in dios de ellos muy be li co sos, do ta dos de
gran don de go bierno, in ge nio sos, y en tre ellos, co mo an tes he- 
mos pro pues to, hu bo ar tí fi ces de mam pos te ría, can te ros, pla te- 
ros de ma so ne ría, orí fi ces, en ta lla do res e his to ria do res, con otras
ha bi li da des de que es ta ban ador na dos. Y aho ra son co bar des,
rús ti cos y sin ta len to, sin go bierno, des ali ña dos, sin ar te y lle nos
de ma li cia, pa ra que se co noz ca que to das las co sas se mu dan,
pues aun las más fir mes del mun do es tán su je tas a una con ti nua
va rie dad y mu dan za”. 2 Nó te se cuán ma ño sa men te evi ta ex pli car la

cau sa de tan ver ti cal de ca den cia de los in dios, lle van do la aten ción del lec- 

tor ha cia una con si de ra ción pu ra men te abs trac ta: es “la mu dan za de las

co sas” la cau san te de que los in dios ha yan per di do sus an ti guos atri bu tos.

En otras oca sio nes, sin em bar go, la rea li dad de esa gran caí da
se im po ne con de ma sia da evi den cia, y el cro nis ta tie ne que ha cer
al gu na alu sión a sus cau sas. Eso ocu rre, por ejem plo, en la im- 
pre sio nan te des crip ción de la de rro ta de los in dios de Us pan tán.
Des pués de re fe rir el cro nis ta la ma nio bra con la que el ejérci to
es pa ñol en vol vió y ma sa cró a los us pan te cos, [3] y de in di car que
to dos los pri sio ne ros fue ron mar ca dos con hie rro y re par ti dos
co mo es cla vos, pa sa a con tar que un ca ci que in dí gena, vién do se
he ri do y te nién do lo por afren ta, co rrió del cam po de ma tan za a
su lu gar de ori gen, y sacan do a su mu jer y a dos hi jas a un lu gar
cer cano, las ahor có en un ár bol y des pués se qui tó la vi da arro- 
ján do se so bre su lan za. “… Ta les co mo es te eran los in dios de Ve ra paz

—co men ta el cro nis ta— a los que aho ra des pre cian mu chos de los que pa- 

san do de Es pa ña a es tas par tes, vien do que obe de cen a pa los y a pes co za- 

das, pien san que así fue ron siem pre y que su aba ti mien to na ce de pu si la ni- 

mi dad y no de es tar ya acos tum bra dos al su fri mien to, des pués de ha bi tua- 
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dos en él por el cír cu lo de cien to y se s en ta y nue ve años que ha co rri do su

su je ción des de 1524 a es te de 1693…”.[4] Aquí el cro nis ta in si núa la
ver dad: cien to se ten ta años de su fri mien to co lo nial, de pa los y
pes co za das, eran la cau sa del aba ti mien to en que se veía a los in- 
dios a fi nes del si glo XVII. Al ex pre sar se así, el crio llo co rre gra ve
ries go de es tro pear aque llo que pre ci sa men te es tá tra tan do de
em be lle cer. Por que bas ta rá de cir una so la pa la bra de más pa ra
des em bo car en la con clu sión, per fec ta men te ló gi ca y ade más his- 
tó ri ca men te co rrec ta, de que el aba ti mien to de los in dios ac tua- 
les, tan dis tin tos de los in dios de la con quis ta, era con se cuen cia
del es ta do en que los pu so la con quis ta mis ma. Se tra ta de uno de
esos pa sa jes de la Re cor da ción —¡tan fre cuen tes!— en que el au- 
tor es asal ta do por el in quie tan te re cuer do de quie nes —“pa san- 
do de Es pa ña a es tas par tes”— adop ta ban una ac ti tud ne ga ti va
fren te a to do lo in diano y fren te a la con quis ta, obli gan do con
ello a los crio llos a ne gar aque lla ne ga ción. En esos mo men tos el
au tor es pre sa de cier ta agi ta ción y ner vio sis mo que me nos ca ban,
la con sis ten cia ló gi ca de su na rra ción, pe ro que en ri que cen el do- 
cu men to con in nú me ros des te llos de ver dad no in ten cio na da.

No po de mos de te ne mos a co men tar más am plia men te los epi- 
so dios de la con quis ta de Us pan tán; a pre gun tar, por ejem plo, si
la tác ti ca gue rre ra de los con quis ta do res iba siem pre en ca mi na da
a en vol ver a los na ti vos, con el fin de apre sar el ma yor nú me ro
de es cla vos al mo men to del de sas tre; a dis cu tir —tam bién es to
po dría ha cer se— si aquel in do ma ble y va le ro so ca ci que to mó la
trá gi ca de ci sión de sui ci dar se con su fa mi lia por que se sin tió
afren ta do, co mo di ce el cro nis ta, o si lo hi zo mo vi do por el con- 
ven ci mien to de que la muer te era pre fe ri ble al des tino que les es- 
pe ra ba en ma nos de los ven ce do res. Úni ca men te de be mos de jar
se ña la da la bue na dis po si ción del crio llo fren te a los ges tos de va- 
len tía y co ra je de los gue rre ros na ti vos, dis po si ción que trae el
re la to mu chos epi so dios se me jan tes al ci ta do, y que, aso cia da ín- 
ti ma men te al pro pó si to de ele var los mé ri tos de los con quis ta do- 
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res, lo lle va a pre sen tar con bas tan te ecua ni mi dad los mé ri tos de
los in dios en aquel mo men to te rri ble y de ci si vo.

De ma ne ra ge ne ral, Fuen tes y Guz mán le brin da su elo gio a
di ver sos as pec tos de la cul tu ra in dí gena prehis pá ni ca que lle ga- 
ron a su co no ci mien to —mo nu men tos, cons truc ción y for ti fi ca- 
ción de ciu da des, for mas de go bierno, le yes, je rar quías so cia les,
exi gen cias mo ra les, ar tes, pic to gra fía (que él lla ma es cri tu ra), ar- 
te sanías, co no ci mien to de los usos de las plan tas— to dos los cua- 
les son ob je to de mi nu cio sas des crip cio nes en den sas y va lio sí si- 
mas pá gi nas de la obra. [5]

Hay un as pec to de la cul tu ra in dí gena, sin em bar go, que le re- 
sul ta de ci di da men te odio so y que es, en to do mo men to, ob je to
de sus ata ques más des tem pla dos. Las for mas de la re li gio si dad
prehis pá ni ca —que lla ma re mos aquí pa ga nis mo in dí gena, sin en- 
trar a dis cu tir la le gi ti mi dad de esa usual de no mi na ción—, las
creen cias y los ri tos prehis pá ni cos, ya sea que los con si de re exis- 
tien do an tes[6] o des pués de la con quis ta, sus ci tan en el crio llo al- 
go más que una re pul sa: es una exal ta da e in dig na da preo cu pa-
ción. Pa ra des ven tu ra su ya, bas ta ba la ac ción del ara do en la su- 
per fi cie de la tie rra pa ra que de ella bro ta ran, co mo por en sal mo,
fi gu ri llas pa ga nas de to da cla se. Di ría se que eran la san gre del
país, pron ta a ma nar con cual quier ras gu ño que se hi cie ra en su
epi der mis. Don An to nio nos cuen ta, alu dien do qui zá a ex pe- 
rien cias te ni das en sus pro pias tie rras de la bor, que “… Ca da día
se des en tie rran y sacan de los sur cos de los sem bra dos, fi gu ras de
feí si mas y des pro por cio na das re pre sen ta cio nes de hom bres y
mu je res, de sier pes, de mo nos, de águi las y otras in fi ni tas y ri- 
dícu las fi gu ras (…) que rue dan de unas par tes a otras…” [7] y en
otro lu gar di ce que “… en las tie rras de cul ti vo sue le des cu brir el
ara do es pan to sas y des co mu na les fi gu ras de ído los…” [8]

El crio llo no se hu bie ra de te ni do a ha blar de aque lla ca ter va
de re pre sen ta cio nes re li gio sas si hu bie sen si do pie dra muer ta. Pe- 
ro muy bien se sa bía que la re li gión in dí gena es ta ba vi va, y que
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los in dios, en la me di da que se man te nían ape ga dos a sus creen- 
cias pre cris tia nas, es ta ban sus traí dos a la con quis ta es pi ri tual. El
cro nis ta sa bía, por ex pe rien cia de vie jo fun cio na rio de ni vel me- 
dio, que en los amo ti na mien tos de in dios siem pre salía a re lu cir,
en una u otra for ma, el fac tor re li gio so prehis pá ni co, lo cual ha- 
cía pen sar que la in ci den cia de la re bel día era más ele va da don de
la cris tia ni za ción era me nos pro fun da. [9] Co mo te rra te nien te co- 
no cía, tam bién, que los ri tos pa ga nos an da ban es con di dos has ta
en los lu ga res que me nos po día sos pe char se.

En el pri mer to mo de la Re cor da ción, Fuen tes re la ta un epi- 
so dio que pue de ser vir aquí —es co gi do en tre otros— pa ra ilus- 
trar có mo el pa ga nis mo es ta ba vi vo en tre los na ti vos y có mo hu- 
bie ra de sea do el crio llo ver le muer to. Cuen ta que, en mi tad de
unas tie rras de la bor, se le van ta ba una gran fi gu ra mo no lí ti ca
prehis pá ni ca. [10] No se ha bía he cho ca so de aque lla mo le co mo
po si ble ob je to de cul to clan des tino, pe ro co mo era un es tor bo
pa ra el tra zo de los sur cos, se re sol vió mo ver la y arro jar la a una
ba rran ca pro fun da que ha bía allí cer ca. Con pa lan cas y ti ro de
bue yes fue arras tra da y lan za da al pre ci pi cio. Pe ro a la ma ña na si- 
guien te —¡va ya sor pre sa! — el ído lo es ta ba otra vez en su si tio
se cu lar. Por tres ve ces se rea li zó el fa ti go so tra ba jo de lan zar la, y
otras tan tas fue res ti tui da de no che a su si tio. Se ña la don An to- 
nio que el pe so de la ta lla ha cía im po si ble que los in dios la res ca- 
ta sen du ran te la no che, y el cor te de la ba rran ca, por otra par te,
im po si bi li ta ba que fue se su bi da a lo mo de mu la. A nues tro hom- 
bre no le ca be la me nor du da de que só lo pu do re gre sar “… con

la in dus tria del de mo nio, que le asis tía…”,. [11] Se op tó fi nal men te
por des truir la a gol pes de pi que ta, y fue de ver se, en ton ces, el
pe sar de los in dios al con tem plar có mo la efi gie caía he cha pe da- 
zos. A na die se le ocul tó el sen ti mien to y la mu da re sis ten cia que
opu sie ron. Ve ne ra ban se cre ta men te aque lla re pre sen ta ción, y así
co mo pu die ron res ti tuir la en el cur so de la no che sin ser vis tos,
es de su po ner se que le ren di rían cul to des de tiem po in me mo rial.
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Ta les re ve la cio nes dis gus ta ban a nues tro ha cen da do, pe ro no
le sor pren dían. A lo lar go de to do su re la to in sis te en de cir que el
pa ga nis mo in dí gena es ta ba vi vo ba jo una ca pa su per fi cial de cris- 
tia nis mo: “… tie nen tan arrai ga das es tas su pers ti cio nes que no hay mo- 

do pa ra per sua dir los de lo con tra rio, y es sin du da por que el de mo nio en es- 

tas co sas les dis po ne los su ce sos co rres pon dien tes…”;[12]”… has ta hoy sus

mi nis tros y cu ras más ce lo sos no han po di do con du cir los por el ca mino se- 

gu ro de la fe…”[13]

ue los in dí genas no adop ta ron ple na y ex clu si va men te las
creen cias de la in doc tri na ción ca tó li ca, sino las com bi na ron con
creen cias su yas y de sa rro lla ron una re li gión mix ta, fue ob ser va- 
do por to dos los cro nis tas co lo nia les. [14] Sin em bar go, nin guno
de los gran des cro nis tas re li gio sos —Re me sal, Vás quez, Xi mé- 
nez—, que por ra zón de su pro fe sión es ta ban per fec ta men te en- 
te ra dos del fe nó meno, lo se ña la con tim bres tan alar man tes ni le
con ce de la im por tan cia que le con fie re el cro nis ta lai co. Es te no
se opo ne so la men te a lo que es pu ro ri to pa gano, sino a to do lo
que pre sen ta un tin te pre cris tia no y sig ni fi ca un salir se de la fer- 
vien te aus te ri dad que él de sea ría pa ra los in dios. Le asus tan las
ex pan sio nes y bo rra che ras que iban aso cia das a las fies tas re li gio- 
sas de los pue blos, por que re cuer da que en su gen ti li dad los in- 
dios se em bria ga ban por mo ti vos re li gio sos. [15] Des aprue ba que
en las fies tas cris tia nas los in dios bai len al son de lar gas trom pe tas
de ma de ra, por que los na ti vos usa ban ya ésos ins tru men tos an tes
de su cris tia ni za ción. [16] Y así, con in tran si gen cia, se ma ni fies ta
en to do mo men to contra la su per vi ven cia, evi den te unas ve ces,
em bo za da otras, de for mas de re li gio si dad prehis pá ni ca aso cia das
o so bre pues tas a las for mas cris tia nas.

Las cau sas pro fun das de aquel fe nó meno de sin cre tis mo es ta- 
ban más allá de las po si bi li da des es cru ta do ras del cro nis ta, y no
pue de re pro chár s ele que, a fal ta de otra ex pli ca ción, re cu rra al
pia do so y fá cil ex pe dien te de im pu tár se lo al “de mo nio”—per so- 
na je, es te úl ti mo, tan irreal y su pers ti cio so co mo cual quie ra de
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las fan ta sías re li gio sas de los in dios, y que sue le apa re cer en la
cró ni ca cuan do se to ca el te ma del pa ga nis mo. —[17] Hay que
bus car aque llas cau sas, por su pues to, en el ba jo ni vel cul tu ral en
que fue ron man te ni dos los in dí genas du ran te la co lo nia. Tie ne
que ha ber si do un fac tor de pri mer or den, tam bién, la ten den cia
de los in dios a man te ner vi vas sus tra di cio nes: no por iner cia,
sino den tro de un es fuer zo en de re za do a no acep tar ple na y pa si- 
va men te las creen cias in tro du ci das por sus do mi na do res y ene- 
mi gos de cla se. Asi mis mo de be ha ber ju ga do un pa pel im por tan- 
te la cir cuns tan cia de que el ca to li cis mo que se les ad mi nis tró a
los in dí genas, re du ci do a los as pec tos más ele men ta les de di cha
re li gión, pre sen ta ba mu cha si mi li tud con as pec tos im por tan tes
de la re li gio si dad prehis pá ni ca: pién se se, por ejem plo, en la sus- 
tan cial se me jan za en tre el ejer ci cio de ha cer pro pi cia la vo lun tad
de los dio ses, vien do en ellos unos pro tec to res pre po ten tes, y el
mis mo ejer ci cio en re la ción con los san tos del ca to li cis mo más
ele men tal. Tam bién fue im por tan te fac tor la to le ran cia que, en
ge ne ral, mos tra ron los re li gio sos en car ga dos de los pue blos de
in dios,[18] quie nes se con for ma ron con ver a los na ti vos con ven- 
ci dos del ori gen so bre na tu ral de sus des di chas y con ello pa sade- 
ra men te ador me ci dos.

Esa to le ran cia y con for mi dad no se de bió úni ca men te a que
los re li gio sos fuesen dis pli cen tes y des cui da dos, [19] sino que fue
tam bién, en gran me di da, re sul ta do de la te naz opo si ción que los
in dios pre sen ta ron siem pre a la la bor de sus in doc tri na do res, y
de la pre sión que so bre ellos ejer cie ron pa ra que pa sa sen por al to
sus creen cias y prác ti cas pa ga nas. [20] Los prin ci pa les cro nis tas y
mu chos do cu men tos de los si glos XVII y XVI II ha blan de la ne- 
ce si dad de for zar y cas ti gar a los in dios pa ra que acu dan a la Igle- 
sia; [21] ha blan de las di ver sas com bi na cio nes re li gio sas que se da- 
ban den tro y fue ra del tem plo cris tia no; [22] de cla ran que las
creen cias prehis pá ni cas cons ti tuían el ver da de ro fon do re li gio so
de los in dí genas. [23] El gran cro nis ta do mi ni co de fi na les del si glo
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XVII y prin ci pios del XVI II, Fray Fran cis co Xi mé nez, buen co no- 
ce dor de los in dios, pu do com pro bar que las creen cias y tra di cio- 
nes con te ni das en el Po pol Vuh (por él des cu bier to y tra du ci do)
per du ra ban lle nas de vi da en tre los na ti vos: “… ha llé que era la

Doc tri na que pri me ro ma ma ban con la le che y que to dos ellos ca si la tie nen

de me mo ria…”[24] Y cin cuen ta años des pués, en el do cu men to
más com ple to que po see mos acer ca de los há bi tos re li gio sos de
los in dios —la Des crip ción de la Dió ce sis de Guate ma la, he cha
por el Ar zo bis po Don Pe dro Cor tés y La rraz— se lee la si guien- 
te con clu sión; “… Los in dios ge ne ral men te se con ser van en sus ido la- 

trías an ti guas, y su cris tia nis mo no es más que apa rien cia e hi po- 

cresía…”, [25]

Aho ra bien; esos mag ní fi cos do cu men tos, re dac ta dos por dos
re li gio sos es pa ño les ca pa ces de un al to gra do de sin ce ri dad, [26]

apor tan mu chos ele men tos pa ra abo nar la hi pó te sis de que ha bía
una es tre cha re la ción en tre la su per vi ven cia del pa ga nis mo y la
re sis ten cia de los in dios fren te a la do mi na ción co lo nial; o lo que
es lo mis mo: que el afe rrar se a sus creen cias era en los in dios, una
ma ne ra de opo ner se a su con quis ta es pi ri tual, y, por en de, una
ma ni fes ta ción pe cu liar de la lu cha de cla ses. No se pue de pen sar
de otro mo do cuan do se lee en Xi mé nez ob ser va cio nes co mo la
si guien te: “… Es tan ta la des con fian za que de los es pa ño les tie nen, que

por que los mi nis tros (re li gio sos, S. M.) son es pa ño les ca si se pue de de cir

que no creen lo que les di cen, po nién do lo siem pre en du da…”[27] Y lo
mis mo se in fie re de las fran cas y des alen ta das con clu sio nes del
in for me del Ar zo bis po Cor tés y La rraz: “… Tie nen a los es pa ño les

y la di nos por fo ras te ros y usur pa do res de es tos do mi nios, por cu yo mo ti vo

los mi ran con odio im pla ca ble y en lo que los obe de cen es por pu ro mie do y

ser vi lis mo. Ellos no quie ren co sa al gu na de los es pa ño les, ni la re li gión, ni

la doc tri na, ni las cos tum bres…”[28]

Si en el úl ti mo ter cio del si glo XVI II un re li gio so es pa ñol, re-
cién lle ga do a la pro vin cia, pu do per ci bir que en los in dios alen- 
ta ba un im pla ca ble odio de cla se y que el re cha zo de la re li gión
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de los do mi na do res guar da ba nexos con el odio que se les te nía,
es ra zo na ble su po ner, en ton ces, que un te rra te nien te de la se- 
gun da mi tad del XVII, asi duo ob ser va dor de los na ti vos a lo lar go
de to da una vi da, tu vo que ha ber vis lum bra do que allí don de
per vi vía el pa ga nis mo ha bía un mar gen de con cien cia in dí gena
no so me ti da y una ex pre sión de re bel día[29] Aun más ra zo na ble
re sul ta di cha su po si ción si se trae a la me mo ria que Fuen tes y
Guz mán sa bía, só lo por no ti cias y re fe ren cias, sino por ex pe rien- 
cia di rec ta, que el des con ten to de los in dí genas so lía ha cer cri sis
cuan do se les con tra ria ba en es te sen si ble pun to de sus creen cias
y prác ti cas pa ga nas. Mu cho le ha bía co mu ni ca do a es te res pec to
los frai les doc tri ne ros ami gos su yos, [30] y mu cho ha bía vis to con
sus pro pios ojos. [31] Un in te re san te ejem plo de ello es el epi so dio
que re la ta en el ca pí tu lo no veno del oc ta vo li bro de la Re cor da- 
ción: [32]

Iba de ca mino Fray Mar cos Ruiz por las sie rras de Hue hue te- 
nan go a dar la mi sa en los pue blos de su vi si ta —sa be mos ya lo
que es to quie re de cir[33] cuan do lle ga ron a sus oí dos las cam pa nas
del en cum bra do pue blo de San Juan Ati tlán. Pen só que po drían
es tar re pi can do pa ra ha cer le re ci bi mien to, se gún era cos tum bre,
pe ro co mo se en contra ba le jos to da vía, se di ri gió an tes a otros
po bla dos de su iti ne ra rio. Lle ga do por fin a San Juan ob ser vó
con sor pre sa que las co fra días no salían en su en cuen tro, y que a
la en tra da del pue blo no ha bía acu di do na die a re ci bir lo. Sin ha- 
cer se no tar lle gó has ta la Igle sia. Ha llá ba se és ta muy ador na da y
lle na de aro mas, y el pue blo es ta ba allí, en tu siás ti ca men te em be- 
bi do en los por me no res de un ri to sor pren den te. Se le ren día
cul to y se le ha cían ofren das a un in dio jo ven, mu do y sim ple en
ex tre mo a quien se ha bía ata via do con las ves ti du ras sacer do ta les
del ri to ca tó li co y se ha bía co lo ca do en el al tar ma yor. El frai le
— “ha llan do co mo Moi sés per ver ti do su re ba ño” di ce An to nio— no
pu do me nos que in te rrum pir la ce re mo nia con enér gi cas pa la- 
bras y ex pli car a los in dios la mag ni tud de aquel pe ca do pa ra él
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atroz. Pe ro no qui sie ron es cu char le. Se fue ron salien do del tem- 
plo has ta de jar lo so lo y se lle va ron al in dio mu do a otro si tio.
ui so en ton ces Fray Mar cos apre sar a aquel hom bre pa ra re mi- 
tir lo a las au to ri da des y con se me jan te ve lei dad pu so en gra ve
pe li gro su exis ten cia: “… irri ta do el pue blo contra él, le aco me tie ron

con ma che tes, pa los y pie dras pa ra que rer le ma tar, salien do no sin gran de

ayu da de Dios, a uña de ca ba llo, de en tre las ma nos de aque llos bár ba ros

obs ti na dos…”[34] Es es te el mo men to en que el cro nis ta apa re ce
co mo per so na je del su ce so: Fuen tes y Guz mán era en aquel en- 
ton ces Al cal de Ma yor de Hue hue te nan go. A él le co rres pon dió
en viar la fuer za pú bli ca al pue blo al bo ro ta do, or de nar la cap tu ra
de los in dios más com pro me ti dos, to mar les con fe sión y asig nar- 
les cas ti gos. Dis pu so que a cua tro de ellos se les azo ta ra por las
ca lles del pue blo ca be ce ra, y los en tre gó a la Igle sia de la mis ma
lo ca li dad de Hue hue te nan go pa ra que sir vie ran en ella por dos
años pri va dos de li ber tad. [35] Es de se ña lar se que dos de aque llos
cua tro in fe li ces eran in dios prin ci pa les —pues el cro nis ta in di ca
que ha bían si do al cal des de su pue blo— lo cual aña de al go a la
pa li za que hu bie ron de re ci bir pa ra es car mien to del pú bli co,
tam bién in dí gena, de aquel lu gar. [36] El crio llo, em pe ro, re me- 
mo ran do los de ta lles del in ci den te pa ra re la tar lo, ha ce cuen ta de
que no pro ce dió con su fi cien te dras ti ci dad: “… Creo que no ex ce dí

en su cas ti go, an tes bien me re ce lo ha ber que da do cor to…”[36a]

Con clu ya mos. La su per vi ven cia del pa ga nis mo y el re cha zo
del ca to li cis mo eran fe nó me nos de ri va dos del odio que los in dios
sen tían ha cia sus do mi na do res y ex plo ta do res. No po dían és tos
úl ti mos, por lo tan to, ver con tran qui la in di fe ren cia las prue bas
—muy nu me ro sas, ade más— de que la con cien cia del in dio no
es ta ba ple na men te con quis ta da. De allí la aver sión que un hom- 
bre co mo Fuen tes y Guz mán sen tía ha cia to das las ma ni fes ta cio- 
nes del pa ga nis mo vi vien te. Ya que no fue ra su in te li gen cia re fle- 
xi va, su ins tin to de cla se le ad ver ti ría que una fuer za ad ver sa se



184

ocul ta ba tras aque llas pie dras ve ne ra das y aque llos al bo ro tos en
que los doc tri ne ros te nían que es ca par a ga lo pe ten di do.

To tal men te di fe ren te era su ac ti tud —re cor dé mos lo pa ra ce- 
rrar es te apar ta do— fren te a otras ma ni fes ta cio nes de la cul tu ra
prehis pá ni ca que ya es ta ban muer tas, y que, ca re cien do de sig ni- 
fi ca ción ac tual en la lu cha de cla ses con el in dio, la te nían, no
obs tan te, pa ra la lu cha con los pen in su la res ne ga do res de lo in- 
diano. Nó te se có mo la bi fur ca ción de las ideas del cro nis ta acer- 
ca de los va lo res in dí genas prehis pá ni cos —¡te ma que pa re ce ría
no guar dar re la ción con pro ble mas eco nó mi cos y lu chas de cla- 
ses!— obe de cía a la ac ción ejer ci da so bre la men ta li dad del crio- 
llo por dos fo cos de in te rés eco nó mi co y so cial: su preo cu pa ción
fren te al pa ga nis mo vi vo res pon día al de seo de lle gar a tra tar con
in dios ple na men te con quis ta dos y exen tos de re bel día. Su sim pa- 
tía fren te a cier tos as pec tos ya muer tos de la cul tu ra in dí gena
res pon día a la ne ce si dad de man te ner en al to el pres ti gio de la
con quis ta, asun to és te cu ya sig ni fi ca ción eco nó mi ca y de cla se ya
fue ana li za da en otro lu gar.
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— III —

Los tres gran des pre jui cios en su re la ción

con el tra ba jo for za do
En el apar ta do pre ce den te he mos vis to có mo el cro nis ta se

pro nun cia en sen ti do con tra rio fren te a dos as pec tos de un mis- 

mo asun to. Hay allí una es ci sión de ac ti tu des y de opi nio nes,

una di co to mía, y no pro pia men te una contra dic ción. Sin em bar- 

go, el gran de y com ple jo te ma del in dio es oca sión de nu me ro sas

y fla gran tes contra dic cio nes en la Re cor da ción Flo ri da, y a ellas

en tra mos aho ra. Si hu bié ra mos de agru par las en se ries, di ría mos

que la pri me ra gran se rie de contra dic cio nes pro vie ne de la in- 

com pa ti bi li dad en tre las opi nio nes del au tor acer ca de al gu nas

ca rac te rís ti cas de los in dios, y los da tos de la rea li dad que la cró- 

ni ca re tra ta. Es tas asom bro sas in com pa ti bi li da des, que al gu nas

ve ces ocu rren con só lo dos o tres pá gi nas de por me dio, obe de- 

cen siem pre a pre jui cios de cla se pro pios del cro nis ta, de ma ne ra

que no son me ros des cui dos, sino ofus ca cio nes lle nas de sig ni fi- 

ca do his tó ri co.

Así, por ejem plo, en el no ta ble ca pí tu lo en que des cri be los

fér ti les va lles que ro dea ban a la ciu dad de Guate ma la, nos di ce

que “… son los in dios pai sanos de es tos va lles des can sa da men te ri cos, y

ja más por su ac ti vi dad y la bo rio sa fre cuen cia ne ce si ta dos…”[37] Pa sa en

se gui da a re fe rir con de ta lle al gu nas in te re san tes cos tum bres de

aque lla gen te, ha cien do des plie gue del gran co no ci mien to que

de ella te nía, y el im pul so de la des crip ción lo lle va, in sen si ble- 

men te, a dar no ti cia de una ca rac te rís ti ca de los in dios que no
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po día fal tar en aquel cua dro: su gran re sis ten cia fí si ca, que de be

ha ber im pre sio na do a quie nes, co mo don An to nio, ha bían vis to a

los in dí genas en el fra gor del es fuer zo co ti diano. Ano ta en ton ces

los si guien tes da tos, que apa re cen ape nas dos pá gi nas ade lan te de

la re fe ren cia a los in dios “des can sa da men te ri cos” y que alu den a

ellos mis mos sin so lu ción de con ti nui dad: “… Son gran dí si mos su- 

fri do res de la in cle men cia y tra ba jo, y si fue ran más do ta dos de es píri tu ar- 

dien te hi cie ran, sin du da al gu na, ven ta ja a to das las na cio nes del mun do,

por el aguan te y gran su fri mien to y te són que tie nen en el tra ba jo; por que

al sol y al agua y hie los, só lo les cu bre un mi se ra ble ves ti do de su til y ro ta

te la, de man ta de al go dón, que lla man til ma; no sien do otra co sa el ves ti do

que una ca mi sa de man ta y un cal zon ci llo de sa yal, que en el ri gor de las

llu vias se les en ju ga y se ca en el cuer po por ca re cer de re mu da, no te nien do

pa ra dor mir, so bre el des nu do, frío y du ro sue lo, más co ber tor que el de una

cor ta y po bre fra za di lla, pe ro con ella tie nen por ge ne ral cos tum bre cu brir- 

se la ca be za, de jan do des abri ga dos y des cu bier tos los pies. Pá san se seis y

ocho días con el cor to y se co ali men to de unas tor ti llas de maíz que sacan de

sus ca sas pa ra ir a via je o al tra ba jo de las la bran zas, sin otra co sa que a

es te or di na rio y mí se ro ali men to acom pa ñe, en que no sé que otra na ción

les imi te…”[38]

No se va ya a su po ner que ha bla ba de unos in dios al de ci mos

que eran sua ve men te ri cos y de otros cuan do di ce que dor mían

en el sue lo, que la exi gua ves ti men ta se les se ca ba so bre el cuer po

y que salían a tra ba jar to da la se ma na con unas tor ti llas en du re ci- 

das en el mo rral: son exac ta y ri gu ro sa men te los mis mos. En tre

aque lla afir ma ción y es tos da tos no se ha al te ra do si quie ra el su- 

je to gra ma ti cal en el tex to. [39] Ocu rre, sim ple men te, que nos ha- 

lla mos an te uno de esos tro zos de la obra —uno de los más pal- 

ma rios, es cier to, es co gi do de in ten to pa ra ejem pli fi car— en que

el crio llo ex pre sa con na tu ra li dad sus pre jui cios pa ra contra de cir- 

los des pués, sin per ca tar se de ello, al des cri bir la rea li dad sin pre- 

ven cio nes. (Es pro ba ble que la ex tre mo sa y de ma sia do evi den te

contra dic ción del ejem plo ci ta do ten ga su ex pli ca ción en el he- 
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cho, po co per cep ti ble y por eso dig no de se ña lar se, de que al co- 

men zar a ha blar de la re sis ten cia fí si ca de los in dios le ha ya ve ni- 

do a la me mo ria al au tor el re cuer do de sus ene mi gos pen in su la- 

res, gran des pro pa gan dis tas de su pro pia re sis ten cia pa ra el tra ba- 

jo. Es el ins tan te en que ex pre sa que a los na ti vos so lo les fal ta ría

un es píri tu ar dien te —¿có mo el del es pa ñol? — pa ra su pe rar en

el es fuer zo “a to das las na cio nes del mun do”. Ya arre ba ta do por

la se cre ta mo ti va ción de pre sen tar a los in dios co mo tra ba ja do res

más re sis ten tes que los es pa ño les, des cri be las pé si mas con di cio- 

nes en que los na ti vos vi vían y la bo ra ban, pa ra po der de cir le des- 

pués a los pen in su la res que ellos no so por ta rían tra ba jar así. A

ello se de be que ter mi ne el pá rra fo con esas pa la bras lle nas de in- 

ten ción: “en que no sé que otra na ción les imi te”. Y a ello se de- 

be, tam bién, que no se ha ya per ca ta do de la contra dic ción exis- 

ten te en tre es tos úl ti mos ele men tos y la ase ve ra ción ini cial so bre

la ri que za de los in dí genas, la cual ase ve ra ción es ta ba ya muy le- 

jos de su pen sa mien to aun que ha ya que da do tan cer ca en el tex- 

to. Es, no ca be du da, un va lio so ejem plo de contra dic ción por

des pla za mien to del en fo que al mo men to de es cri bir).

La fiel pre sen ta ción de la rea li dad (ac tuan do la mo ti va ción ya

se ña la da) trae al re la to unos in dios en cue ros y que ca si no co- 

men. ¿De dón de salió la des can sa da ri que za que a esos mis mos

in dios se les atri bu ye dos pá gi nas atrás?

Con vie ne sa ber, an te to do, que la re gión alu di da en el ca pí tu- 

lo no era po ca co sa: la for ma ban nue ve va lles am plio y fér ti les,

ser vi dos por la po bla ción tra ba ja do ra de se ten ta y sie te pue blos

de in dios. [40] Se le da ba al con jun to el nom bre co mún de Va lles

(o Va lle) de Guate ma la por va rias ra zo nes. Pri me ra, que so bre

to dos ellos te nían ju ris dic ción, co mo Co rre gi do res, los Al cal des

or di na rios de la ciu dad de Guate ma la. Se gun da, que ca si la to ta- 

li dad de las la bo res y ha cien das de esa re gión eran pro pie dad de

per so nas y fa mi lias que ha bi ta ban en la ciu dad. Ter ce ra, que sus

nu me ro sos pue blos no so la men te pro veían de ma nos a las la bo- 
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res y ha cien das, sino que tam bién sur tían de ali men tos y otros

bienes in dis pen sa bles a la ciu dad: le ña, car bón, za ca te y mu chos

ar tícu los más. Eran su des pen sa y su gra ne ro. Se in te gra ba el

con jun to con el va lle pro pia men te de Guate ma la —ro dean do la

ciu dad— y los de Chi mal te nan go, Ji lote pe que, Ca na les, Saca te- 

pé quez, Mix co, Me sas de Pe ta pa, las Va cas y Alo te nan go. [41] Los

in dios de esa im por tan te zo na eran te ni dos por más prós pe ros y

me nos mal tra ta dos que to dos los del res to del reino, y a ello se

de be, en par te, que el cro nis ta se per mi ta ha blar de su ri que za:

eran “des can sa da men te ri cos” si se los com pa ra ba con los de

otras re gio nes. [42]

Sin em bar go, co no cien do un po co la vi da de don An to nio de

Fuen tes, y otro po co lo que el va lle sig ni fi ca ba pa ra él, se lle ga a

com pren der muy bien cuá les fue ron los mó vi les pro fun dos que

lo lle va ron a afir mar, tan sin cui da do, que aque lla po bla ción de

des ca mi sa dos, que dor mían en el sue lo, era una po bla ción no

me nes te ro sa. Y va le la pe na de te ner se un mo men to a ver es te

asun to, por que el creer que los in dios vi ven bien en la po bre za,

el que rer con ven cer se, y con ven cer a los de más de que son ri cos

en la des gra cia, es uno de los más vie jos y arrai ga dos pre jui cios

del crio llis mo. [43]

Re cor de mos, pa ra co men zar, que el in ge nio azu ca re ro y las

la bo res de don An to nio se ha lla ban en el Va lle de las Me sas de

Pe ta pa, que era uno de los de Guate ma la. [44] Es muy pro ba ble

que des de la in fan cia ha yan im pre sio na do su men te los co men ta- 

rios de la vi da y los pro ble mas del va lle, y que muy tem prano

ha ya he cho sus pri me ras vi si tas a aque llas pro pie da des que más

tar de pa sa rían a ser su yas. Si pa ra en ton ces el jo ven Fuen tes no

hu bie ra adop ta do la cos tum bre de afir mar que los in dios de la re- 

gión eran des can sa da men te ri cos, po cos años más tar de ten dría

que con ven cer se de ello por la fuer za de cier tos he chos que se ña- 

la re mos en se gui da.
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Don An to nio era ca si un ado les cen te cuan do en tró a for mar

par te del Ayun ta mien to, [45] y ca bal men te en el año de su in gre so

sur gió un gra ve pro ble ma que hi zo cri sis tres años más tar de, en

1663, cuan do an da ba por los vein tiún años nues tro te rra te nien- 

te. [46] En efec to: ocu rrió que el Fis cal de la Au dien cia, in dig na do

por cier tas que jas que le pre sen ta ron los in dios de un pue blo, y

apo yán do se en el he cho de que el tra ba jo for zo so de los na ti vos

ha bía si do abo li do en otras co lo nias, de ci dió pe dir —¡na da me- 

nos que es to! —; la to tal su pre sión de los re par ti mien tos de in- 

dios en to do el reino de Guate ma la. [47] Se con mo vió aque lla so- 

cie dad, pues la ini cia ti va del fis cal to ca ba sus ba ses. Los in dí genas

cap ta ron al gu nos ru mo res de lo que pa sa ba, y eso bas tó pa ra que

die ran mues tras de co men zar a agi tar se y opu sie ran una de su sa da

re sis ten cia an te la obli ga ción de ir a tra ba jar a las ha cien das y la- 

bo res. [48] Fue di fí cil ta rea per sua dir los de que se tra ta ba so la men- 

te de una po nen cia con de na da al fra ca so, y de que cual quier de- 

sor den los com pro me te ría gra ve men te pa ra cuan do es tu vie ra re- 

cha za da.

Por su la do, los in te re sa dos en la con ser va ción del tra ba jo for- 

zo so de los in dios salie ron de in me dia to a la de fen sa del re par ti- 

mien to. El Ca bil do a la ca be za de to dos, no só lo por mo ti vos de

su ju ris dic ción so bre se ten ta y sie te pue blos que da ban in dios a

las la bo res y ha cien das del va lle, sino por que, co mo ya se di jo en

otro lu gar, aque lla ins ti tu ción era un ver da de ro re duc to de los

in te re ses crio llos. En el mo men to más crí ti co, va rios con ven tos

de re li gio sos pre sen ta ron apre ta dos es cri tos ale gan do la ne ce si- 

dad de con ser var el ré gi men de tra ba jo com pul si vo de los in dios.
[49] El de San Fran cis co, en fren tán do s eles, de cla ró que lo ha cían

por que em plea ban in dios de re par ti mien to en sus pro pie da des

ru ra les, y ele vó al Con se jo de In dias un vi go ro so es cri to de nun- 

cian do los ve já me nes que los in dios pa de cían ba jo aquel sis te ma

de tra ba jo. [50]
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El Ca bil do nom bró una co mi sión de cua tro in di vi duos de su

seno pa ra ha cer le fren te a las ve lei da des del Fis cal. Es ta ba in te- 

gra da por un Al cal de, el Sín di co y dos Re gi do res.

Uno de los Re gi do res, se gu ra men te el in te gran te más jo ven

de la co mi sión, era don Fran cis co An to nio de Fuen tes y Guz- 

mán. [51] No es po si ble sa ber qué par ti ci pa ción tu vo el no vel con- 

ce jal en la pre pa ra ción de los es cri tos, lle nos de una ha bi li do sa

com bi na ción de ver da des y men ti ras, que pre sen tó la co mi sión

en aquel li ti gio. Pe ro una co sa es cier ta e in du da ble: los ar gu- 

men tos y los tru cos fun da men ta les em plea dos pa ra jus ti fi car y

de fen der el tra ba jo obli ga to rio de los in dios, tie nen que ha ber

que da do de fi ni ti va men te asi mi la dos a la men ta li dad del jo ven

crio llo en aque llos años.

La pe ti ción del Fis cal fra ca só en el Con se jo de In dias. [52] El re- 

par ti mien to no fue abo li do. Pe ro los gru pos so cia les que gra vi ta- 

ban so bre el tra ba jo com pul si vo de los na ti vos sin tie ron que el

sue lo se les ha bía abier to de ba jo de los pies. [53] Y los pre jui cios

crio llis tas re la cio na dos con el tra ba jo del in dio, tras ser es gri mi- 

dos y per fec cio na dos en las con tin gen cias del plei to, salie ron for- 

ta le ci dos, tem pla dos en la prue ba de aquel tran ce, y más de ci di- 

da men te con sa gra dos co mo ver da des que ha bía que re pe tir y

pro pa gar en to do mo men to y con cual quier pre tex to.

(Un pre jui cio de cla se —tal co mo aquí se en tien de y se usa di- 

cho con cep to— es una ase ve ra ción de uso ge ne ra li za do y cons- 

tan te en tre los in di vi duos de una cla se so cial, la cual ase ve ra ción

fal sea la rea li dad en sen ti do fa vo ra ble a los in te re ses eco nó mi cos

de di cha cla se. Ella mis ma ha ela bo ra do sus pre jui cios en el pro- 

ce so his tó ri co de la lu cha con otros gru pos so cia les, y lle ga a

con ven cer se de que son ver da des in dis cu ti bles y a ser in ca paz de

cap tar ra cio nal men te las fa la cias que en cie rran).

Tres son los pre jui cios que con ener gía in sis ten cia y ma ña, se

re pi ten a lo lar go de to dos los es cri tos ela bo ra dos por los gru pos
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te rra te nien tes en el con flic to de 1663. Uno es afir mar que los in- 

dios son ha ra ga nes, que no tra ba jan si no se les obli ga. [54] Otro

con sis te en de cir que son in cli na dos al vi cio, es pe cial men te a la

em bria guez, y que au men tan en tre ellos las bo rra che ras y los es- 

cán da los si no se les tie ne ocu pa dos con el tra ba jo obli ga to rio. [55]

Y el ter ce ro con sis te en ex pre sar, en las más di ver sas y cap cio sas

for mas, que los in dios no pa de cen po bre za, que vi ven con for mes

y tran qui los. [56] Son tres in ve te ra dos pre jui cios crio llis tas, que

des de lue go es tán pre sen tes a lo lar go de to da la Re cor da ción, y

el ter ce ro es el que se ex pre sa, de ma ne ra ca si me cá ni ca, en la

afir ma ción del cro nis ta so bre la “des can sa da ri que za” de los in- 

dios del Va lle de Guate ma la. Pa ra com pren der por qué co bra ron

tan to arrai go es tas men ti ras en la men ta li dad de los crio llos, es

pre ci so fi jar la aten ción en el si guien te he cho im por tan tí si mo.

Cuan do el Fis cal pi dió la abo li ción del re par ti mien to, la su- 

pre sión del tra ba jo for zo so, es ta ba pi dien do en el mis mo ac to la

im plan ta ción del tra ba jo asa la ria do, la li bre con tra ta ción del tra- 

ba jo. Lo di ce con to da cla ri dad su pe ti ción: “… Su pli co a V. S.

que en eje cu ción de las di chas Cé du las, que en ca so ne ce sa rio pi do se pon- 

gan con es te pe di mien to, usan do de su na tu ral pie dad y de la que Su Ma- 

jes tad (Dios le guar de) man da se use con es ta gen te, se sir va de man dar

dar me des pa cho no só lo pa ra es tos in dios, sino ge ne ral pa ra to das las pro- 

vin cias, en que, con gra ves y se ve ras pe nas se man de que nin gu na Jus ti cia

ni otra per so na, de cual quier ca li dad y con di ción que sean, obli guen ni

pue dan obli gar a los in dios a que se sir van y tra ba jen for za dos y vio len ta- 

dos, si no es que vo lun ta ria men te quie ran por su jor nal ser vir, ni se ha gan

en ma ne ra al gu na Re par ti mien tos a las la bo res, y que ce sen los que hu bie- 

ren he cho y los jue ces que pa ra es te efec to se sue len nom brar, sino que los

de jen cul ti var y be ne fi ciar sus mil pas y lo que qui sie ren tra ba jar pa ra sus- 

ten tar se y pa gar sus tri bu tos…”[57] ue ce se el tra ba jo obli ga to rio, que se

su pri man los re par ti mien tos en to das las pro vin cias del reino, que des apa- 

rez can los jue ces re par ti do res, y que los in dios tra ba jan li bre men te por un

jor nal. No hay equí vo co. En otros pa pe les ex pre sa la mis ma idea con to da
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cla ri dad. Le di ce al Rey: “… Se ñor, sien do pun tual y bue na la pa- 

ga, tra ba jan los in dios sin re par ti mien to y sin jue ces re par ti do res,

que son los más per ju di cia les; se al qui lan y acu den con pun tua li- 

dad. Es ta ver dad se ex pe ri men ta en to das las ocu pa cio nes en que

se ne ce si ta de ellos, y con las la bo res que no tie nen re par ti mien- 

to” [58] La su pre sión del re par ti mien to im pli ca ba la crea ción del tra ba jo

asa la ria do de li bre con tra ta ción. Y he aquí el fon do de to do aquel pro ble-

ma: la de fen sa del re par ti mien to im pli ca ba una lu cha por evi tar la li bre

con tra ta ción y el sa la rio. Aun que una co sa im pli ca ba la otra, los crio llos

hi cie ron pro di gios pa ra que só lo se vie ra una ca ra del pro ble ma.

En sus pe ti cio nes de cían: es ne ce sa rio que se con ser ven los re- 

par ti mien tos de in dios. Pe ro pe dían eso sin con fe sar el pro pó si to

ver da de ro: no que rían pa gar sa la rios li bres. Si los in dios no eran

obli ga dos a tra ba jar, ha bría que atraer los e in te re sar los con el sa- 

la rio, y no acu di rían sino has ta que les lu cra ofre ci do el do ble, [59]

o más, de lo que se les da ba co mo pa ga for zo sa de re par ti mien to.
[60] El tra ba jo li bre sig ni fi ca ba un en ca re ci mien to in me dia to de la

ma no de obra, y era es to lo que los crio llos te nían que evi tar con

di si mu lo, sin que la ver dad salie ra a luz. Pa ra cu brir esa ver dad

na cie ron y se con ser va ron los tres pre jui cios crio llis tas arri ba

enun cia dos. Los tres te nían la mis ma fi na li dad: ade lan tar se, in- 

ter cep tar, salir se al pa so a la con si de ra ción de que los in dios tra- 

ba ja rían de bue na ga na y vi vi rían en me jo res con di cio nes si tu- 

vie ran la po si bi li dad de con tra tar li bre men te el pre cio de su fuer- 

za de tra ba jo. Los tres pre jui cios ser vían pa ra im pe dir el plan tea- 

mien to de es ta úl ti ma po si bi li dad. Al ase gu rar por ade lan ta do

que el in dio es ha ra gán de su na tu ra le za, que da so bren ten di do

que no tra ba ja rá a nin gún pre cio. Si se da por sa bi do que de sea

más en tre gar se a los vi cios que de di car se al tra ba jo, que da di cho

que usa rá la li ber tad pa ra em bo rra char se en vez de tra ba jar; o

bien: que lo que ga ne de más le ser vi rá pa ra aho gar se en chi cha.

Si se asien ta que el in dio no es más fe liz cuan do dis po ne de me- 

jo res con di cio nes de vi da, sino que él en cuen tra “su” fe li ci dad en
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me dio de pri va cio nes, que da di cho que es equi vo car se pen sar

que se le fa vo re ce el pro cu rar le un bien es tar que él no de sea. Los

crio llos —la cla se te rra te nien te ex plo ta do ra de tra ba jo ser vil—

no hu bie ran in ven ta do nun ca esas tres fa la cias, ni ellas hu bie ran

lle ga do a te ner el arrai go que al can za ron en la men te crio lla, si

no hu bie ra es ta do de por me dio la ne ce si dad de jus ti fi car el tra- 

ba jo for za do. Esa ne ce si dad los con vir tió en fer vien tes de fen so- 

res y pro pa ga do res de los tres pre jui cios.

No tie ne na da de ex tra ño, pues, que es tán pre sen tes en la gran

cró ni ca crio lla. Trein ta años an tes de con ce bir la idea de es cri bir- 

la, su au tor se ha bía vis to en ro la do en una de aque llas crí ti cas si- 

tua cio nes en las cua les, pa ra sa car ade lan te los in te re ses de la cla se

crio lla, ha bía que con ven cer se cie ga men te de la “ver dad” de las

tres fa la cias y es gri mir las con el ma yor cui da do. En el más ex ten- 

so e im por tan te de to dos los es cri tos que ela bo ró la co mi sión el

Ca bil do en 1663, [61] se ha cen ver da de ros pro di gios de con ven ci- 

mien to ma ño so a ba se de los pre jui cios ci ta dos, [62] y se elu de en

esa for ma, de ma ne ra ab so lu ta, la men ción del au men to de pa ga

o el sa la rio li bre co mo po si ble so lu ción del pro ble ma. [63] En ese

es cri to, co mo en to dos los de más, se ha bla del bien es tar de los

in dios del Va lle de Guate ma la, y se in si núa en di ver sas for mas

que no hay mo ti vos le gí ti mos pa ra preo cu par se por ellos. Cap- 

cio sa men te pre gun tan los con ce ja les cuál se rá la cau sa de que en

esos va lles ha ya au men ta do el nú me ro de in dios, mien tras en

otras re gio nes dis mi nu yen; y con tes tan: “… no se po drá de cir que

por sus ma los tra ta mien tos, ni por que se les dan a los in dios in to le ra bles

tra ba jos…”[64] La fa la cia, co mo el lec tor ya ha brá no ta do, ra di ca

en pre ten der que se con ser ve el tra ba jo for za do en el Va lle de

Guate ma la por que en di cha re gión vi vían me jor los in dios y se

en contra ban me nos mal tra ta dos —lo cual, co mo ya se di jo, era

ver dad—. Lo que ló gi ca men te ha bía que com pa rar, era la si tua- 

ción de los in dios de re par ti mien to con la de aqué llos que vi vían

en pue blos exi mi dos de pres tar di cho ser vi do —que des de lue go
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los ha bía—. Pe ro cla ro es tá que el Ayun ta mien to no po día ha cer

tal com pa ra ción sin trai cio nar se. La hi cie ron los im pug na do res

del re par ti mien to, par ti da rios del Fis cal de la Au dien cia, de mos- 

tran do las ven ta jas de que go za ban los in dios de los pue blos li- 

bres de aque lla obli ga ción. A ello va mos a re fe rir nos cuan do

nues tro asun to sea pro pia men te la or ga ni za ción del re par ti mien- 

to de in dios —te ma fun da men tal, al que va mos acer cán do nos

—; en es te mo men to es ta mos se ña lan do las mo ti va cio nes eco nó- 

mi cas de los gran des pre jui cios crio llos acer ca del in dio.

Sa be mos aho ra de dón de salió la des can sa da ri que za que el

cro nis ta les asig nó a los in dí genas de los va lles de Guate ma la. Es

fru to del pro ce so his tó ri co en que se in cu ba ron los tres pre jui- 

cios co men ta dos, y ex pre sión iner cial de uno de ellos por par te

de un hom bre que, co mo he mos vis to, te nía mo ti vos pa ra es tar

pro fun da men te con ven ci do de que los in dios eran ri cos en la po- 

bre za. Dos pá gi nas más ade lan te, la rea li dad re fu ta el pre jui cio

sin que el au tor se dé cuen ta. Los pre jui cios de cla se son así; lle- 

gan a con ver tir se en me ca nis mos rei te ra ti vos, in cons cien tes, cie- 

gos, in sen si bi li za do res res pec to de aque lla rea li dad que los re fu- 

ta, ya que, pre ci sa men te, la ra zón de ser del pre jui cio es la de for- 

ma ción de esa rea li dad en fun ción de fuer zas mu cho más po de- 

ro sas que la ló gi ca.

He mos te ni do que re fe rir al gu nos he chos y pre sen tar si tua cio- 

nes con cre tas pa ra ex pli car el fon do de los pre jui cios so bre la ha- 

ra ga ne ría, la pro c li vi dad vi cio sa y la pre ten di da con for mi dad de

los in dios. Los más su ti les de ta lles de la ideo lo gía de una cla se so- 

cial son, a ve ces, pro duc to de pro ce sos muy com ple jos. Por lo

de más, las re fe ren cias al con flic to de 1663, apar te de su va lor co- 

mo ele men tos de las ex pli ca cio nes que an te ce den, ilus tran te mas

to ca dos en otras sec cio nes de es te li bro: el Ayun ta mien to co mo

ins ti tu ción re pre sen ta ti va de los in te re ses crio llos; el fun cio na rio

es pa ñol aten tan do contra el pa tri mo nio de los crio llos; la ex plo-

ta ción de los in dios co mo fun da men tal mo ti vo de dis pu ta en tre
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la aris to cra cia te rra te nien te y los re pre sen tan tes de la mo nar quía.

De be ob ser var se que la men ción de ta les asun tos en la ex pli ca- 

ción de los pre jui cios crio llos no es me ra men te ca sual; po ne de

ma ni fies to que cual quier ahon da mien to en la vi da co lo nial, lle- 

ga do a cier to ni vel, su gie re el gran trián gu lo in ver ti do cu yos án- 

gu los su pe rio res son la cla se crio lla y la bu ro cra cia im pe rial, cu- 

yas lí neas re pre sen tan las ten sio nes fun da men ta les de aque lla di- 

ná mi ca so cial, y cu yo vér ti ce, to can do la tie rra y sos te nien do la

fi gu ra co mo un pun to de apo yo, es el in dio.
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— IV —

La pre ten di da “hol ga za ne ría” co mo re sis- 

ten cia
En to dos los pun tos en que el de sa rro llo de la na rra ción lo

per mi te, don An to nio de Fuen tes in tro du ce al gu nas pa la bras pa- 

ra la men tar la ín do le de pra va da de los na ti vos: “… co mo es tas gen- 

tes tie nen po ca per se ve ran cia pa ra lo bue no, y vuel ven con tan ta pro pen- 

sión y fa ci li dad a los vi cios…”[65] Tam po co des apro ve cha los pa sa jes

en que pue de re cor da mos su pre ten di da hol ga za ne ría: “… en los

in dios es muy no ta ble es ta inu ti li dad y de ja mien to, y muy dis tan te de

buen dic ta men el dis cu rrir se de ellos que de su li bre ar bi trio se apli quen y

pro pon gan a co sa al gu na en que ima gi nen pue den te ner al gún tra ba jo,

aun que és te fue se pa ra vol ver les gran pro ve cho…”;[66] “… es ta ge ne ra- 

ción de los in dios a la ver dad ne ce si ta de ser siem pre com pe li da y apre mia da

pa ra to do lo que es tra ba jo…”[67]

Sa be mos, por que ello es un fe nó meno his tó ri co uni ver sal, que

el in te rés que el hom bre po ne en el tra ba jo se ha lla en pro por- 

ción di rec ta con el be ne fi cio que di cho tra ba jo le re por ta. ue al

es cla vo era pre ci so obli gar lo a tra ba jar a gol pes y ba jo dis tin tas

for mas de te rror, por que, no apro ve chán do le en na da su es fuer- 

zo, su úni co afán era aho rrar ener gías y no re ga lar le su vi da al

amo. ue a los sier vos —en dis tin tas for mas ba jo los di fe ren tes

re gí me nes feu da les que se han da do his tó ri ca men te— fue siem- 

pre ne ce sa rio es tre char los pa ra ele var el ren di mien to de su tra ba- 

jo cuan do la bo ra ban pa ra el se ñor feu dal, contra pe san do así su

na tu ral in cli na ción a re ser var fuer zas pa ra aque llos días o pe río- 
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dos en que tra ba ja ban pa ra sí mis mos. ue los se res hu ma nos, en

fin, tra ba jan con en tu sias mo y de sa rro llan el má xi mo ren di mien- 

to cuan do lo ha cen pa ra sí mis mos, con la ga ran tía de que el pro- 

duc to de su es fuer zo les per te ne ce, ya sea in di vi dual o co lec ti va- 

men te. Así, pues, lo pri me ro que hay que plan tear en re la ción

con la lla ma da “ha ra ga ne ría” de los in dí genas de Guate ma la —

tan pre go na da por el crio llis mo— es la po si bi li dad de que sea,

más bien, un re sis tir se a tra ba jar en ma las con di cio nes y pa ra pro- 

ve cho úni co de ha cen da dos, en co men de ros, re li gio sos y re yes

tan dis tan tes co mo des co no ci dos.

El in dio es ta ba obli ga do a acu dir al tra ba jo de las ha cien das y

la bo res co lo nia les ba jo la pre sión del sis te ma de re par ti mien tos.

Se le pa ga ba un real por día, la cual re mu ne ra ción le era one ro sa

e in con ve nien te, y no ha bía po si bi li dad de dis cu tir la. [68] Bus ca- 

ban, pues, los in dios, pre tex tos y sub ter fu gios pa ra es ca par de

aque lla obli ga ción, y, no pu dien do sus traer se de ella, tra ba ja ban

a re ga ña dien tes obli ga dos por los ca pa ta ces.

Se sa bía que los na ti vos acu dían vo lun ta ria men te cuan do se les

pa ga ba dos rea les por día. Tam bién los ha bía que se con tra ta ban

por real y me dio si ade más se les da ba al gu nos ali men tos. Es ta- 

ban tam bién los lla ma dos “pe se ros”, que tra ba ja ban vo lun ta ria- 

men te por ocho rea les a la se ma na (es de cir, un pe so), más cier tos

ali men tos. [69] Pe ro es tos da tos eran ma ne ja dos por los te rra te- 

nien tes con el ma yor cui da do y fue ron ab so lu ta men te omi ti dos

en to dos sus es cri tos de 1663, aun que son da tos que co rres pon- 

den a esa épo ca. [70] Es cla ro que la re ve la ción de que los in dios

acu dían vo lun ta ria men te al tra ba jo cuan do se les pa ga ba un po co

más que el real de re par ti mien to, echa ba por tie rra el pre tex to de

la hol ga za ne ría pa ra for zar los; ha bría saca do a luz que la tal ha ra- 

ga ne ría no era otra co sa que la re pul sa de un tra ba jo in con ve- 

nien te por mal re mu ne ra do, ca si gra tui to.

El in dio te nía que tra ba jar tam bién pa ra pro du cir tri bu tos. Es

sa bi do que el tri bu to fue una cuo ta obli ga to ria pa ra to dos los in- 
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dios de la Amé ri ca es pa ño la, pa ga de ra al rey co mo re co no ci- 

mien to de su se ño río. [71] Des de fi na les del si glo XVI que dó es ta- 

ble ci da la canti dad de dos pe sos anua les en el reino de Guate ma- 

la, [72] y esa su ma es ta ba vi gen te to da vía a prin ci pios del si glo

XIX. [73] Pa ga ban to dos los in dios va ro nes en tre los die cio cho y

los cin cuen ta años de edad. ue da ban exi mi dos úni ca men te los

“le gí ti mos ca ci ques”[74] —in dios no bles, de quie nes ha bla re mos

en el sép ti mo ca pí tu lo, —, tam bién sus pri mo gé ni tos, y los al- 

cal des in dios mien tras lo eran. [75] Las in dias tam bién tri bu ta ron,

aun que una canti dad me nor —un tos tón, o sea cua tro rea les—,

has ta me dia dos del si glo XVI II. [76] (En otras co lo nias es pa ño las no

tri bu ta ban las mu je res.) Es ta ban exi mi dos del tri bu to los ne gros

es cla vos, los mes ti zos y los mu la tos. [77] De bi do a la es ca sez de

mo ne da —que fue un tras torno eco nó mi co per ma nen te en el

reino— se de cre tó, ya des de 1634, que los tri bu tos de bían ser

co bra dos en es pe cie y no en di ne ro. [78] Tan to los que le co rres- 

pon dían a la co ro na, co mo los que re ci bían los en co men de ros —

se re cor da rá que la en co mien da que dó de fi ni ti va men te con ver ti- 

da en una con ce sión de tri bu tos a par ti cu la res—[79] ha bía que re- 

du cir los a me tá li co des pués de re ci bir los de los in dios, y los ta les

re ma tes fue ron oca sión de frau des y mal ver sacio nes en per jui cio

de los tri bu ta rios. [80]

Pa ra tri bu tar, los in dios te nían que tra ba jar, pro du cir prin ci- 

pal men te fru tos —maíz, ca cao, chi le— y tam bién ar tícu los de

ar te sanía —man tas de la na, pe ta tes—. Era un es fuer zo de bal de,

en be ne fi cio ex clu si vo del rey, de los en co men de ros y de las au- 

to ri da des que me dra ban con el co bro. Los in dios rea li za ban

aquel tra ba jo con el ma yor des gano, y era pre ci so obli gar los con

pri sión y azo tes. [81] La do cu men ta ción co lo nial pre sen ta a ca da

mo men to el pe no so cua dro de los in dios cas ti ga dos por in do len- 

cia y re tra so en el pa go de los tri bu tos. No fal tan re fe ren cias de

es te ti po en la Re cor da ción. [82]



199

Des pués de tra ba jar pa ra los ha cen da dos y pa ra el rey —o sus

be ne fi cia dos, los en co men de ros—, el in dio te nía que tra ba jar pa- 

ra sos te ner se a sí mis mo y a su fa mi lia. Es te es fuer zo era com ple- 

ta men te di fe ren te de los dos an te rio res —re par ti mien to y tri bu- 

ta ción—, y el in dio no te nía aquí los po de ro sos mo ti vos que te- 

nía allá pa ra re sis tir se y abo rre cer el tra ba jo. Sin em bar go, tam- 

po co po día tra ba jar pa ra sí mis mo en con di cio nes que es ti mu la- 

ran un má xi mo in te rés y ren di mien to. Con ex cep ción de al gu- 

nos in dios ri cos, que te nían tie rras pro pias, la gran ma sa de los

na ti vos tra ba ja ba en las tie rras de los pue blos —tie rras co mu na- 

les, ya men cio na das en el ca pí tu lo an te rior—, las cua les eran di- 

vi di das en par ce las y dis tri bui das ar bi tra ria men te por las au to ri- 

da des in dí genas del po bla do. He mos se ña la do, al exa mi nar es te

pro ble ma en su lu gar, que el sis te ma de cam biar par ce las, de tras- 

la dar a los in dios de una par ce la a otra, era cau sa de que nin guno

de ellos se in te re sa ra en me jo rar las con di cio nes de la que even- 

tual men te le to ca ba. Es te he cho fue ob ser va do y se ña la do por

va rias per so nas en la épo ca co lo nial. [82a]

Aun que la tie rra de in dios era co mu nal, el tra ba jo en ellas era

in di vi dual en la for ma más des alen ta do ra No da ba lu gar al arrai- 

go ni al in te rés que ha bría sur gi do so bre una par ce la pro pia, ni

ofre cía las ven ta jas de una em pre sa co lec ti va, de ver da de ra co- 

ope ra ción.

Así, pues, el úni co cam po en que el in dio co mún po día de sa- 

rro llar cier to in te rés por el tra ba jo, era un cam po bas tan te me z- 

qui no y es tre cho: el de los jor na les li bre men te con tra ta dos y el

del tra ba jo por ta rea. Con res pec to al pri me ro, ya se di jo que los

in dios acu dían a él sin re ti cen cias. [82b]

Con res pec to al se gun do es po co lo que hay que de cir, pe ro

muy sig ni fi ca ti vo. El pa go por ta rea, a des ta jo, se usó am plia- 

men te en la co lo nia. Ese da to, por sí so lo, es prue ba de que los

in dios acep ta ban una po si bi li dad de au men tar sus ra quí ti cos in- 

gre sos mul ti pli can do su es fuer zo. Fuen tes y Guz mán nos in for- 
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ma que los ha cen da dos del Va lle de Guate ma la acos tum bra ban

pa gar por ta reas, y que los in dios, es for zán do se, tri pli ca ban así su

pa ga. [83]

En re su men. El re par ti mien to era des ven ta jo so pa ra los in dios

y por eso lo rehuían. La pro duc ción de bienes pa ra tri bu tar les

era to tal men te gra vo sa, pues re ga la ban allí su tra ba jo. Odia ban

esa obli ga ción. El tra ba jo en sus tie rras co mu na les no ofre cía

gran des ali cien tes, pe ro, aun sien do así, ese tra ba jo arro ja ba al

mer ca do in terno gran canti dad de bienes. Las “pla zas” o “mer ca-

dos” se ma na les de los pue blos y las ciu da des se abas te cían, fun- 

da men tal men te, con lo pro du ci do por los in dios en sus tie rras

del co mún. Y fi nal men te, allí don de el in dio po día en con trar al- 

gún in te rés en es for zar se —ca so del sa la rio li bre y del tra ba jo

por ta rea—, se es for za ba. Era “ha ra gán”, pues en to dos aque llos

ca sos en que te nía mo ti vos pa ra opo ner re sis ten cia a un tra ba jo

que le re sul ta ba des ven ta jo so. Lo que a los ojos del crio llis mo

apa re cía co mo “de ja mien to” de los in dios, no era otra co sa que

re sis ten cia.

Ha blan do con ri gor, era pre ci sa men te lo con tra rio del de ja- 

mien to.

Ha cia el fi nal de la Re cor da ción Flo ri da hay un cor to e in te re- 

san te ca pí tu lo en el cual, ex pli can do el cro nis ta có mo y por qué

na cie ron los lla ma dos “jue ces de mil pas”, nos tras la da al mo men- 

to his tó ri co en que na ció eso que fue lla ma do hol ga za ne ría de los

in dios. Di ce el na rra dor que muy al prin ci pio de la co lo ni za ción,

allá por la dé ca da trein ta del si glo XVI, se ge ne ra li zó en tre los in- 

dios el pro pó si to de arro jar de sus te rri to rios a los es pa ño les a ba- 

se de no tra ba jar pa ra ellos: “… de jan do de sem brar sus se men te ras de

maíz, pa ra que así, con el ham bre y las des di chas, se fuesen pa ra otras

par tes, de jan do sus te rri to rios li bres co mo an tes; pe ro co mo el va lor y la

dis po si ción es pa ño la na cie se a do mi nar los, no tu vo efec to su in ten to, por- 

que ins ti tu yén do se y crián do se jue ces de mil pas por el año de 1539, que les

obli ga ba a ha cer se men te ras y co ger las, no so lo se re me dia ron las re pú bli cas
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es pa ño las, sino que los juz ga dos de mil pas que da ron es ta ble ci dos.”[84] En

esas pa la bras es tá com pen dia do to do el pro ble ma; pre sen ta do,

ade más, en su má xi ma pu re za al mo men to de na cer. Di ría se que

quien las es cri bió que da ba im po si bi li ta do, por el he cho mis mo

de ha ber las es cri to, pa ra vol ver a lla mar “de ja dez” de los na ti vos

a lo que des de el prin ci pio fue re sis ten cia, re cha zo de una si tua- 

ción que los obli ga ba a tra ba jar pa ra sos te ner y en ri que cer a un

nú cleo pa ra si ta rio de ex tran je ros. Sin em bar go, aun que los da tos

de la rea li dad contra di cen a gri tos el pre jui cio del au tor en el

seno mis mo de la cró ni ca, és te lo gra en sor de cer se y se guir ade- 

lan te re pi tien do a por fía lo que la con cien cia de cla se le exi ge

que re pi ta: ¡son ocio sos por na tu ra le za, abo rre cen el tra ba jo, es

pre ci so obli gar los! [85]
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— V —

Los pre jui cios me no res: la des con fian za

del in dio
Jun to a los gran des pre jui cios —ri que za en la mi se ria, ha ra ga- 

ne ría, ín do le vi cio sa—, el crio llis mo echó a ro dar pa ra lar gos si- 

glos un pu ña do de pre jui cios me no res, lla mé mos les así, que vie- 

nen a ser, si se los exa mi na con al gún de te ni mien to, apén di ces

com ple men ta rios de los ma yo res: el in dio es des con fia do y ma li- 

cio so, [86] re cha za los be ne fi cios de la “ci vi li za ción”, [87] es abu si vo

cuan do se le da tra to amis to so, [88] etc. To das es tas pe que ñas fa la- 

cias, en va rian tes más o me nos ate nua das, aso man aquí y allá en

el dis cur so de la Re cor da ción Flo ri da.[89] No va mos a de di car les

tiem po y es pa cio que ne ce si ta mos pa ra ana li zar otros asun tos

más im por tan tes. Sin em bar go, es del ma yor in te rés mos trar, no

los per jui cios mis mos, sino có mo en cuen tran su re fu ta ción en la

gran ri que za de da tos que la cró ni ca ofre ce en su lar go de sa rro- 

llo. Bas ta rá pa ra ello un ejem plo.

El cro nis ta ha ce la ob ser va ción, en dis tin tos pun tos de la obra,

de que los in dios son re ce lo sos, des con fia dos y muy da dos a

guar dar sus se cre tos. [90] No ex pre sa fran ca men te que se tra te de

un de fec to de los na ti vos —co mo ocu rre cuan do alu de a las su- 

pues tas de fi cien cias de los pre jui cios fun da men ta les—, pe ro

men cio na la re ser va y des con fian za de los in dios co mo al go con-

na tu ral en ellos, y esa su til im pli ca ción con vier te sus re fe ren cias

en de cla ra cio nes pre jui cio sas. Al ocul tar que la des con fian za tie- 

ne mo ti vos y jus ti fi ca ción en cier tas con di cio nes con cre tas de la
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vi da del in dio, se su gie re fa laz men te que es un de fec to o una li- 

mi ta ción de su na tu ra le za. Vea mos có mo ocu rre to do es to en un

pa sa je de la cró ni ca es co gi do pa ra tal fin, el cual pa sa je —co sa tan

fre cuen te en es te in creí ble do cu men to his tó ri co— es una lec ción

de vi da co lo nial por mu chos res pec tos.

Vie ne el cro nis ta re fi rién do se a los ya ci mien tos de me ta les

pre cio sos, te ma que lo apa sio na por ra zo nes que ya he mos in di- 

ca do. [91] Pa ra de mos trar la exis ten cia de un ya ci mien to au rí fe ro

en la cer ca nía del po bla do de Mo to cin tla, cuen ta el si guien te

epi so dio. [92]

Fue doc tri ne ro de aquel hu mil de pue blo un tal Fray Fran cis co

Bra vo, na tu ral de Má la ga, quien, en el tra to con los in dios que

es ta ban ba jo su cu ra de al mas, tu vo no ti cia de que a po ca dis tan- 

cia ha bía un ya ci mien to de oro. Sa bía el frai le que los in dios, en

ge ne ral, se es for za ban por ocul tar los ya ci mien tos mi ne ra les, [93]

pues el na ci mien to de una mi na era una ver da de ra ca la mi dad pa- 

ra la po bla ción de la co mar ca cir cun dan te. Es ta ba él, por lo tan- 

to, en po se sión de un da to ex tra or di na rio, y qui so ma ne jar lo con

cui da do pa ra sa car le pro ve cho. Co men zó por re co men dar les a

sus fe li gre ses, en to das sus plá ti cas y ser mo nes, que por nin gún

mo ti vo fue ran a re ve lar le a na die la exis ten cia del te so ro, del cual

él te nía se gu ra no ti cia. Es tu vo fin gien do so li da ri dad y pro tec- 

ción du ran te año y me dio, y, al mis mo tiem po, cul ti va ba en lo

par ti cu lar la con fian za de un in dio vie jo que le te nía apre cio. Al

prin ci pio se ne gó es te in dio a con fe sar le el se cre to — “con ci bien do

sos pe chas y ma li cias, co mo es pro pio de aques ta es tir pe… “di ce el na rra- 

dor—, [94] pe ro fi nal men te tu vo la de bi li dad de lle var le a re ga lar

unas pe que ñas por cio nes de oro en pe pi tas. Iban así las co sas

cuan do el re li gio so se vio en la ine vi ta ble ne ce si dad de aban do- 

nar Mo to cin tla. Te nía que tras la dar se a la ciu dad de Guate ma la,

y de allí em pren der via je a Es pa ña. Se vio obli ga do a pre ci pi tar

los he chos. Con gre gó al pue blo, le hi zo rue gos y pro me sas, y lo- 

gró con cer tar un pac to con los fie les. Ellos lo lle va rían al lu gar
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don de se en contra ba el oro, pe ro a con di ción de que fue se con

los ojos ven da dos. El vi ca rio acep tó, y al do min go si guien te,

des pués de la mi sa, le ven da ron los ojos, lo con du je ron ha cien do

ro deos pa ra de so rien tar lo, y fi nal men te lo lle va ron al cria de ro

del pre cio so me tal. Co gió y lle vó cuan to le per mi tie ron sus fuer- 

zas —por que otra con di ción ha bía si do que nin gún in dio le ayu- 

da ría a to mar ni a trans por tar el oro—. [95] Po cos días des pués se

mar chó.

Pe ro su ce dió lo que los in dios de Mo to cin tla te mían. [96] Es- 

tan do a pun to de em bar car con rum bo a Es pa ña, el re li gio so en- 

vió a la Au dien cia de Guate ma la un in for me com ple to de lo que

le ha bía ocu rri do, in clu yen do al gu nas se ñas de lo po co que pu do

per ci bir en su via je a ojos ce rra dos. La Au dien cia, con si de ran do

que con ello iba a con se guir se “un ex tre ma do ser vi cio al rey”,

des pa chó in me dia ta men te un co mi sio na do —no me nos que uno

de sus Oi do res— con am plias fa cul ta des pa ra ave ri guar la ubi ca- 

ción del ya ci mien to. Las me di das adop ta das por el Oi dor co- 

men za ron en la amo nes ta ción, se am plia ron a los ofre ci mien tos,

pa sa ron a las ame na zas, de ri va ron a la pri sión en cár ce les se pa ra- 

das, apre mia ron se gu ra men te con el tor men to fí si co —aun que

es to no lo de cla re el cro nis ta— y cul mi na ron con el tor men to

psí qui co de la con de na a muer te. En efec to: fue ron con de na dos a

la hor ca va rios in dios a quie nes se su po nía sa be do res del se cre to,

es pe ran do que lo ma ni fes ta rían al en con trar se an te la muer te. Su

si len cio le su gi rió al Oi dor la té tri ca idea de mon tar to do el apa- 

ra to y si mu lar la eje cu ción del úl ti mo su pli cio, de tal mo do que,

arro ja dos al va cío con la so ga al cue llo, no se aho ga sen aque llos

in for tu na dos. Pe ro tam po co es to sir vió. Uno a uno fue ron lle va- 

dos al pa tí bu lo, y se de ja ron ahor car sin sol tar su se cre to. [97]

Na die ha bló. El Oi dor tu vo que vol ver se a la ciu dad de

Guate ma la sin ras tro de lo que bus ca ba, des pués de tor tu rar en

di ver sas for mas du ran te on ce me ses a la po bla ción de aquel obs- 

cu ro lu gar del dis tri to de Hue hue te nan go. [98] To dos los re cur sos
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de que dis po nía el ex pe ri men ta do y po de ro so fun cio na rio, no

bas ta ron pa ra ven cer lo que el cro nis ta lla ma la “pro ter via y per ti- 

na cia”[99] de los in dios, su per ver sa ter que dad.

Es muy sig ni fi ca ti vo el he cho de que el na rra dor no in tro duz- 

ca en el re la to del epi so dio —su ce so ver da de ra men te dra má ti co

— ni la más le ve no ta de con mi se ra ción, no di ga mos ya de com- 

pren sión pa ra sus pro ta go nis tas in dios. En vez de acep tar que los

in dios veían en las mi nas una des gra cia, a tal pun to que es ta ban

dis pues tos a in mo lar vi das pa ra evi tar la, se li mi ta a ca li fi car de co- 

bar día el te mor que les cau sa ban[100] —aun que el re la to es tá de- 

mos tran do que no po día ser co bar día lo que da ba lu gar al sa cri fi- 

cio per so nal y al he ro ís mo—. En lu gar de su ge rir que fue un

gra ve error en tre gar le al doc tri ne ro pe que ñas por cio nes de me- 

tal, ex ci tan do con ello su co di cia y dán do le prue bas de fi ni ti vas

de que ha bía oro, el cro nis ta des aprue ba las du das y va ci la cio nes

ini cia les del in dio que co me tió aque lla im pru den cia, vien do en

ellas el con sa bi do “de fec to” de los na ti vos: “… sos pe chas y ma li- 

cias…”, re ce lo y des con fian za. [101] La to tal in sen si bi li dad pa ra el

su fri mien to que se en cie rra en los mo men tos más trá gi cos de

aquel su ce so —la acep ta ción de la muer te pa ra ale jar del po bla do

a mi ne ros y ca pa ta ces, ani qui la do res de in dios— le im pi de ver el

he ro ís mo de que die ron prue ba los na ti vos con de na dos y lle va- 

dos a la hor ca, pa ra quie nes no tie ne otro ca li fi ca ti vo que el de

“per ti na ces”, [102] va le de cir ter cos.

No se ña la mos esos de ta lles la men tan do la in sen si bi li dad del

cro nis ta, y me nos re pro chán do se la —lo cual se ría una sim ple za

—, sino pre ci sa men te que rien do de mos trar có mo los pre jui cios

de cla se le im po nen una lí nea de pen sa mien to, le ve dan otras que

po drían pa re cer más ra zo na bles, y nos lo pre sen tan en su ge nui- 

na ac ti tud crio lla de me nos pre cio pa ra el in dio e in sen si bi li dad

pa ra sus va lo res. Tam bién se quie re de mos trar có mo cho can den- 

tro de la cró ni ca los pre jui cios y la rea li dad. Al es cri bir las pá gi- 

nas del epi so dio de Mo to cin tla, Fuen tes y Guz mán no es ta ba
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pen san do en la hu ra ñez de los in dí genas ni era su pro pó si to pre- 

sen tar la co mo un de fec to ca rac te rís ti co de ellos. Si su te ma hu- 

bie se si do con cre ta men te la “des con fian za del in dio”, se hu bie ra

cui da do de no re fe rir un omi no so acon te ci mien to que po ne a los

lec to res so bre la pis ta del por qué de aque lla hu ra ñez. Lo que te- 

nía en la ca be za era la cues tión de los me ta les pre cio sos y el pro- 

pó si to de de mos trar que jun to a Mo to cin tla ha bía oro. Y de mos- 

trán do lo nos en tre ga, co la te ral men te y sin pro po nér se lo, to do lo

que allí es ta mos vien do: una va lio sa ilus tra ción de có mo ac tua- 

ban los pre jui cios me no res en la men ta li dad del cro nis ta; un tes- 

ti mo nio de su ra di cal ne ga ción de los in dios cuan do no ha bía

mo ti vos in di rec tos pa ra “de fen der los”; y, en fin, una prue ba his- 

tó ri ca, vi va y pal pi tan te, de lo que so bre ve nía a los in dios cuan- 

do aflo ja ban en su ma li cia y des con fian za, en sus re ce los y cui da- 

do de los se cre tos, en aque lla cau te la que no era más que un ar bi- 

trio fren te al en ga ño, fren te a las tram pas y ace chan zas de la gen- 

te de otras cla se so cia les, las que, en el ré gi men co lo nial, te nían

más re cur sos que los in dios y lle va ban siem pre las de ga nar.

Fiel a la tra di ción ideo ló gi ca de su gru po, el crio llo se la men- 

ta: ¡los in dios son tan des con fia dos!… Pe ro al do blar una pá gi na

de la Re cor da ción nos sa le al pa so la rea li dad pa ra de ci mos: ¡Ay

de los in dios cuan do con fían!…
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— VI —

La fal sa de fen sa del in dio y sus mo ti va cio- 

nes de cla se
Son va ria das e in con ta bles las ex pre sio nes ad ver sas pa ra los in- 

dios en la Re cor da ción, en las que se nie gan o se ocul tan sus va- 

lo res, se les ca lum nia y se po nen de ma ni fies to los pre jui cios

crio llos. Re sul tan por eso sor pren den tes aque llos pa sa jes en que,

rom pien do de mo men to la ten den cia ge ne ral de la obra, apa re- 

cen ex pre sio nes de con mi se ra ción y has ta de de fen sa del in dio.

To ma dos ais la da men te, ta les mo men tos pue den ser mo ti vo de

con fu sión, y un in ge nio ma lig no po dría se lec cio nar los en un flo- 

ri le gio pa ra sos te ner que Fuen tes era, muy en el fon do y a pe sar

de to do, un “de fen sor” de los in dios.

Sin em bar go, bas ta una cier ta fa mi lia ri za ción con las mo da li- 

da des de la cró ni ca —o lo que es lo mis mo, con la com ple ji dad

ideo ló gi ca del cro nis ta— pa ra re cha zar cual quie ra ex pli ca ción

sim plis ta de aque llos pa sa jes ex cep cio na les. Un exa men de te ni do

de los mis mos vie ne a re ve lar que, en efec to, el crio llo te nía par- 

ti cu la res mo ti vos pa ra pro nun ciar se en fa vor de los na ti vos en

muy es pe cia les oca sio nes, pe ro que esos vi ra jes no im pli can un

aban dono de su po si ción ne ga do ra bá si ca.

El pro ble ma de las epi de mias, de las pes tes de vi rue la y de sa- 

ram pión que ha cían es tra gos en los pue blos de in dios, es mo ti vo

de sen ti das la men ta cio nes. El cro nis ta se com pa de ce de los na ti- 

vos y acu sa con du re za a las au to ri da des, a las cua les, se gún di ce,

“… no se les ha da do na da de que se des tru yan y mue ran sin cu ra ción ni
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re ga lo co mo unos pe rros…”[103] En otro lu gar, in di can do que los in- 

dios eran muy sen si bles al con ta gio de la vi rue la y muy dé bi les

pa ra re sis tir la —lo cual se com pren de, ha bi da cuen ta de la po- 

bre za en que vi vían—, di ce lo si guien te: “… pe ro en las pes tes

mue ren mi se ra ble y co pio sa men te sin ex cep ción de eda des, por que de ellos,

co mo de los ani ma les me nos úti les, no ha cen ca so los su pe rio res, que de ben

mi rar por su con ser va ción y au men to…”[104]

La dis mi nu ción nu mé ri ca de los in dios te nía que ser mo ti vo

de preo cu pa ción pa ra quie nes vi vían a sus ex pen sas, co mo era el

ca so de to dos los ha cen da dos y en co men de ros. Esa preo cu pa- 

ción, re la ti va a los in dios en tan to que pro duc to res de ri que za,

no im pe día que se les si guie ra des pre cian do en tan to que se res

hu ma nos. Los mo men tos de con mi se ra ción pa ra el in dio re la cio- 

na dos con las epi de mias vie nen a ser, en rea li dad, mo men to de

so bre sal to del crio llo al con si de rar la ex tin ción de quie nes, con

su es fuer zo ba ra to o gra tui to, sos te nían a la aris to cra cia co lo nial.

Si hu bie ra es ta do en ma nos de los crio llos evi tar aque lla mor tan- 

dad, po de mos es tar se gu ros de que lo hu bie ran he cho. (Al in ven- 

tar se la va cu na y ser en via da a las co lo nias por ges tión de la co- 

ro na, los Ayun ta mien tos pres ta ron una va lio sa co la bo ra ción en

el tra ba jo de di fun dir sus be ne fi cios y en se ñar a los pro pios in- 

dios a apli car la; pe ro eso no fue sino has ta los pri me ros años del

si glo XIX). En la épo ca de nues tro cro nis ta no eran co no ci das, y

por en de tam po co con tro la das, las cau sas rea les de las epi de mias,

y no se po día ha cer otra co sa que re zar. En oca sio nes en que la

pes te fue de ma sia do vio len ta y pro lon ga da, el Ayun ta mien to

ges tio nó la or ga ni za ción de pro ce sio nes pa ra que, en ro ga ti va

pú bli ca, se im plo ra se del cie lo el ce se de aquel “cas ti go”. [105] Era

na tu ral que los ex plo ta do res de in dios no de sea ran su dis mi nu- 

ción, sino su mul ti pli ca ción. To más Ga ge afir ma que la cos tum- 

bre de ca sar los sien do to da vía ni ños —cos tum bre que él ob ser vó

en el reino de Guate ma la— obe de cía al pro pó si to de que se re- 
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pro du je ran pron to y no dis mi nu ye ra el nú me ro de tri bu ta rios.
[106]

No aprue ba nues tro te rra te nien te que los in dios sean lle va dos

de la tie rra fría a los obra jes de añil, las sali nas y los ase rra de ros

de la tie rra cá li da. Contraen las en fer me da des del cli ma ca lu ro so,

di ce, y mue ren o re gre san en fer mos, y ese cons tan te ir y ve nir ha

si do la cau sa de que se arrui nen mu chos pue blos. [107] Da los

nom bres de po bla dos ex tin gui dos o ca si des apa re ci dos, y po ne

es pe cial én fa sis en se ña lar que la ela bo ra ción del añil, por sí so la

y sin con tar con las en fer me da des de la cos ta, es bas tan te pa ra

mi nar de fi ni ti va men te la salud de los in dios. [108] Ha ce mi nu cio- 

sas des crip cio nes de los pro ce di mien tos de pro duc ción del añil y

de la sal, con el fin de de mos trar que eran des truc ti vos pa ra los

tra ba ja do res. [109] Al to car ta les asun tos el cro nis ta po ne al des cu- 

bier to cier tos as pec tos po co co no ci dos de la ex plo ta ción co lo nial

y nos de pa ra la sor pre sa de ver lo in dig na do an te ta les ex ce sos:

“… in de fen sos y sin vo ces, no se ven sus mi se rias, por que no se oyen sus

pa la bras”.[110] He aquí, pues, nue va men te, el gri to de alar ma an te

el ex ter mi nio de los na ti vos, con la di fe ren cia de que el fac tor de

su des truc ción no es aho ra la vi rue la, sino la re mi sión de in dios a

lu ga res dis tan tes e in sanos pa ra rea li zar tra ba jos obli ga to rios. [111]

No quie re el crio llo que los in dios se aca ben.

Tam po co guar da si len cio an te cier tos ex ce sos que, en su opi- 

nión, so bre pa sa ban el lí mi te de aguan te de “los po bres y mi se ra bles

in dios”[112] Con si de ra que es des pia da do, por ejem plo, co brar les

im pues tos so bre el trá fi co de la sal: pro duc to del cual ob te nían

mí se ros be ne fi cios y en cu ya ela bo ra ción “… re vien tan y tra su dan

lo me jor de su san gre…”.[113] Don An to nio ha bía vi si ta do el ar dien- 

te in fierno de las sali nas de la cos ta, [114] y sa bía que eran in dios

del al ti pla no los que de allá traían la sal pa ra ven der la en el mer- 

ca do de la ciu dad de Guate ma la. El im pues to se co bra ba en las

adua nas de en tra da de la ciu dad (ga ri tas) y per te ne cía a las ca jas

rea les. [115] Era, pues, una ex tor sión que no be ne fi cia ba en nin gu- 
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na for ma a los crio llos, que le ex pri mía a los in dios el exi guo be- 

ne fi cio de un ex te nuan te pro ce so de pro duc ción y trans por te, y

que fi nal men te, po nía en pe li gro el apro vi sio na mien to de sal pa- 

ra la ciu dad y pa ra las ha cien das del va lle de Guate ma la. No po- 

día el crio llo —ha cen da do del va lle, re gi dor de la ciu dad, ene mi- 

go del ex ter mi nio de los in dios y no me nos ene mi gos de las ca jas

rea les— per ma ne cer im pa si ble an te los he chos in di ca dos. Re sue- 

na nue va men te, allí, su cla mor en de fen sa de los in dios.

La más des con cer tan te y pe re gri na ex pre sión de lás ti ma por

los na ti vos sur ge a pro pó si to de dos pe que ños po bla dos cer ca nos

a la ciu dad —San Juan Gas cón y San ta Inés—, los cua les, por ca- 

re cer de tie rras de co mu ni dad, se veían obli ga dos a com prar a

otros pue blos el maíz de su con su mo bá si co. [116] Ese he cho, que

re sul ta in sig ni fi can te si se lo con si de ra en me dio de las in nu me ra- 

bles y pas mo sas injus ti cias de que da no ti cia la Re cor da ción, le

arran ca al cro nis ta, sin em bar go, sus más vi bran tes cla mo res de

jus ti cia pa ra el in dio: “… a la ver dad fue ra más de jus ti cia y ra zón que

la tu vie ran (la tie rra) es tos mi se ra bles que no que la ob ten gan al gu nas co- 

mu ni da des; así por po bres, co mo por la ra zón de es tar en la tie rra de su

pro pia na tu ra le za. Más quién bas ta rá contra los po de ro sos del mun do,

cuan do ve mos que en to dos tiem pos las vo ces del mi se ra ble no se aten die- 

ron”. [117] Véa se al crio llo, idea li za dor fre né ti co de la con quis ta,

in si nuan do que la tie rra le co rres pon de a sus ha bi ta do res abo rí- 

genes; di si mu la dor sis te má ti co de las cau sas de la po bre za de los

in dios, vien do aho ra en la po bre za un ar gu men to; hom bre po- 

de ro so has ta don de ca bía ser lo en aque lla so cie dad, cla man do

contra los po de ro sos “del mun do”. El cro nis ta que no per ci bió el

in for tu nio de los in dios al re fe rir el epi so dio de Mo to cin tla —y

tan tos otros, igual men te pe no sos— de cla ran do aquí que no son

es cu cha das las vo ces de los mi se ra bles.

Pe se a su tono de cla ma to rio y ver da de ra men te ex cep cio nal, el

pa sa je de re fe ren cia só lo pue de con fun dir a quien quie ra va lo rar- 

lo ais la da men te. Si tua do en el con tex to de rea li da des e ideas que
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ve ni mos co no cien do co mo raíz y es en cia del crio llis mo, es fá cil

en con trar le mo ti va cio nes de cla se. De be se ña lar se, en pri mer lu- 

gar, que los en co men de ros siem pre fue ron de fen so res de la pro- 

pie dad co mu nal de los in dios, por que ella era la ba se de pro duc- 

ción de los tri bu tos. [118] Los ha cen da dos, por su par te es ta ban

igual men te in te re sa dos en que los pue blos tu vie ran sus tie rras,

por que, ba jo el sis te ma de re par ti mien to, en el cual no re ci bían

los in dios una pa ga su fi cien te, era in dis pen sa ble que ob tu vie ran

de otras fuen tes lo ne ce sa rio pa ra sub sis tir. De lo con tra rio mo ri- 

rían de ham bre. La exis ten cia de las tie rras de in dios era una con- 

di ción in dis pen sa ble pa ra que los pue blos pu die ran en viar tra ba- 

ja do res ca si gra tui tos a las ha cien das y la bo res. Y es de no tar se,

en abono de lo que ve ni mos se ña lan do, que los dos pue blos ci ta- 

dos en el pá rra fo que co men ta mos es ta ban exi mi dos de dar in- 

dios de re par ti mien to, se gún lo ano ta de pa sa da el cro nis ta. [119]

Es tá bas tan te cla ro, pues, que la cau sa de que don An to nio de-

fen die ra el de re cho de los pue blos a te ner sus tie rras es tri ba, fun- 

da men tal men te, en el he cho de ha ber si do él un en co men de ro y

un ha cen da do. Pe ro si qui sié ra mos to da vía una ex pli ca ción adi- 

cio nal pa ra el tono ai ra do de sus úl ti mas pa la bras, re la ti vas a “los

po de ro sos del mun do”, con ven drá in di car que son pre ci sa men te

esos po de ro sos —y no el pro ble ma de los in dios sin tie rras— los

que mo ti van el tono del cu rio so pá rra fo. La tie rra po día otor gar- 

la so la men te el rey, por me dio del Pre si den te de la Au dien cia en

su ca li dad de juez pri va ti vo de tie rras. Es tas au to ri da des es pa ño- 

las, que se arro ga ban de ma ne ra ex clu yen te el de re cho de con ce- 

der la tie rra, que te nían en sus ma nos el dar y qui tar la fuen te de

ri que za nú me ro uno, son los po de ro sos que mor ti fi can al crio llo

y lo lle van a acor dar se de los mi se ra bles a quie nes no se aten dió

en tiem po al guno. El cro nis ta apa ren ta llo rar las mi se rias del in- 

dio, pe ro en rea li dad es su pro fun da ra bie ta de crio llo re sen ti do

la que gi me en esas pa la bras.
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Y no es ex tra ño. Co mo re gla ge ne ral pue de de cir se que allí

don de el crio llo apa re ce de fen dien do al in dio, es fá cil des cu brir

los in te re ses crio llos real men te de fen di dos. Y allí don de la de- 

fen sa adop ta un tono de cla ma to rio e in dig na do, de be sos pe char- 

se que en su pen sa mien to es tán las au to ri da des im pe ria les, y que

es a ellas a quie nes acu sa ve la da men te por de ba jo de sus pa la bras

jus ti cie ras. En el ca so de las vi rue las, son “los su pe rio res” los que

de jan mo rir a los in dios co mo pe rros. En el ca so de la sal, son las

“ca jas rea les” las que se co men al in dio. En el ca so de las tie rras

co mu na les, son “los po de ro sos del mun do” los que no las dis tri- 

bu yen con equi dad. En los tres ejem plos, y en al gu nos más que

po drían ci tar se, hay en el fon do un in te rés crio llis ta ame na za do.

Es tas ob ser va cio nes no tie nen úni ca men te el pro pó si to de

mos trar las li mi ta cio nes de cla se del cro nis ta que nos sir ve de

fuen te prin ci pal. Es de la ma yor im por tan cia com pren der que el

crio llis mo, por de fi ni ción y de ma ne ra ge ne ral, es in ca paz de

plan tear una efec ti va de fen sa del in dio sin trai cio nar se. El crio- 

llis mo es la ideo lo gía de los crio llos, y és tos son el gru po so cial

de la ti fun dis tas ex plo ta do res de in dios sier vos. Sien do así, la de- 

fen sa crio llis ta no pue de ir más allá de pro cu rar que los in dios no

se aca ben y que si gan sien do in dios. Even tual men te de nun cia los

ex ce sos de otros gru pos que tam bién ex pri men a los na ti vos, pe- 

ro esa de nun cia, que se pre sen ta con pre ten sio nes de “de fen sa”,

no de fien de otra co sa que la ex clu si vi dad de la ex plo ta ción crio- 

lla de los in dí genas.

(Só lo cuan do se ha su pe ra do el ni vel feu dal del crio llis mo,

des de po si cio nes re vo lu cio na rias bur gue sas —tal el ca so me xi- 

cano— u otras más avan za das, se plan tea la perspec ti va de la de- 

sin di ge ni za ción co mo una con se cuen cia na tu ral y es pon tá nea del

de sa rro llo de las ma sas in dí genas. El he cho de que en Guate ma la

se si ga ha blan do de “me jo ra mien to del in dio” en el su pues to de

que de be se guir sien do in dio, es prue ba de que en la pro ble má ti- 

ca in di ge nis ta pre va le cen to da vía los en fo ques del crio llis mo. In- 
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tro du ci mos es ta no ta pa ra que se vea que el pro ble ma de la fal sa

de fen sa del in dio, tan cla ra men te ejem pli fi ca da en la cró ni ca

crio lla, tie ne am plí si mas pro yec cio nes his tó ri cas.)

Se ría erró neo su po ner que el no de sear la des truc ción de los

na ti vos equi va lía, en el crio llo, a de sear su pros pe ri dad. Así co- 

mo se alar ma an te cier tos ex ce sos de la ex plo ta ción que no be ne- 

fi cia ban a su gru po so cial, [120] lo ha lla mos afli gi do, tam bién,

fren te a cier tos he chos que en al gún mo do fa vo re cían a los in dios

ale ján do los de su con di ción de sier vos.

Le dis gus ta, por ejem plo, que los in dí genas del Va lle de Ji lote- 

pe que cons tru yan “tra pi chue los”, mo des tas ins ta la cio nes en que

ela bo ra ban la ca ña en es ca la re du ci da: azú car, ra pa du ra, mie les y

otros pro duc tos. [121] Di ce el cro nis ta que, sien do muy nu me ro- 

sos es tos tra pi chue los y cor tí si mos sus gas tos de pro duc ción, han

ba ja do los pre cios, y con ello le han crea do pro ble mas a los gran- 

des in ge nios azu ca re ros. Sin em bar go, ex pli ca, no es eso lo más

gra ve —¡nues tro hom bre tie ne preo cu pa cio nes es pi ri tua les en

re la ción con los in dí genas! … lo más gra ve es el da ño que de los

tra pi chue los le vie ne a “…las al mas des tos po bres in dios…”, [122]

por que con las mie les fa bri can chi cha y aguar dien te, se em bria- 

gan, en fer man, se hie ren unos a otros, caen en ex ce sos li bi di no- 

sos, co ha bi tan in ces tuo sa men te con sus hi jas, sus ma dres, her ma- 

nas, cu ña das, nue ras y ni ñas de cor ta edad, y Dios es ofen di do y

el rey pier de va sa llos que se le mue ren. [123] El fue go de So do ma

y Go mo rra pa re ce ve nir le a las mien tes al con si de rar la pro pa ga- 

ción de los tra pi chue los, acer ca de los cua les re sul ta di fí cil com- 

pren der có mo, sien do pe que ñas fá bri cas rús ti cas que pro du cían

azú car su fi cien te pa ra ba jar el pre cio de di cho pro duc to, po dían,

ade más, pro du cir be bi das en canti dad bas tan te pa ra crear se me- 

jan te cua dro de des com po si ción so cial. Lo que es tá cla ro, en de- 

fi ni ti va, es que a don An to nio le dis gus ta ba que los in dios tu vie- 

ran sus pro pias fá bri cas de azú car, y que, co mo pro pie ta rio de un
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in ge nio, veía con ma los ojos que los sier vos se le con vir tie ran en

com pe ti do res.

En otro lu gar ex pre sa su in quie tud por que los in dios del Va lle

de Guate ma la, en con jun to, es ta ban pro du cien do de ma sia do tri- 

go, [124] y aun que por ese mo ti vo ha bía ba ja do el pre cio de tan

im por tan te pro duc to, y los pro pios in dios pro duc to res ob te nían

al gu na ga nan cia —da tos, am bos, ofre ci dos por el cro nis ta en el

mis mo lu gar—, a él le pa re ce, sin em bar go, que el fe nó meno tie- 

ne más in con ve nien tes que ven ta jas: es tán arrui nan do a los pro- 

pie ta rios de la bo res, [125] ha su bi do el pre cio de otros pro duc tos

cu yo cul ti vo, se gún di ce, ha si do pro por cio nal men te des cui da- 

do, y, en fin, pues tos los in dios a pro du cir tri go en canti da des

que re ba san cier to lí mi te, se sa len de la lí nea que les co rres pon- 

de: “… aban do nan do los tra tos de su na tu ra le za y es tir pe…”[126] di ce

con va gue dad y un tan to ofus ca do. La cir cuns tan cia de que

aquel even tual au men to de la pro duc ción tri gue ra de los in dios

fue ra pa ra ellos mo ti vo de pros pe ri dad, no le to ca las fi bras al

dis gus ta do na rra dor. Lo más pro ba ble es que no hu bie se men cio- 

na do si quie ra el asun to, si no hu bie ra es ta do de por me dio su

preo cu pa ción de te rra te nien te due ño de la bo res.

Se mues tra en fa da do —per mí ta senos un ejem plo más fren te al

au men to de los te la res en tre los in dios, los cua les, re ba san do la

fun ción au to con sun ti va y do més ti ca de te jer pa ra ves tir, co men- 

za ban a pro du cir pa ra ven der. Sa be mos que es ta pro duc ción ar- 

te sa nal tu vo un cre cien te de sa rro llo du ran te la co lo nia y que en- 

tró en com pe ten cia con los ta lle res de las ciu da des, en ma nos de

mes ti zos. [127] Don An to nio de Fuen tes pre sen ció el re fe ri do au- 

ge de los te la res in dí genas, y si bien a él no le cau sa ban per jui cio

di rec to y per so nal —co mo ocu rría con el azú car y el tri go— lo

cier to es que a los crio llos les era eno jo sa cual quier ma ni fes ta ción

de li be ra ción eco nó mi ca de los in dios. Bus ca el cro nis ta, co mo

en to dos los pa sa jes se me jan tes a és te, una jus ti fi ca ción de su

eno jo: di ce que por los te la res aban do nan los in dios sus siem bras,
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y has ta fin ge preo cu par se por los mer ca de res de te las no in dios;
[128] pe ro fi nal men te, en el em ba ra zo de no po der de cla rar su au- 

ténti co sen tir de crio llo —¡los in dios al cam po to dos! —, des ba- 

rra en una se rie de ex pre sio nes de tí mi da y en fu rru ña da des apro- 

ba ción pa ra las au to ri da des es pa ño las: “… por que el des cui do y per- 

mi sión del go bierno ha da do lu gar a to do lo que es li ber tad no ci va, y tan ta

ma no y am pa ro a los in dios, que se rá mi la gro si el fo men to que se les ha

apli ca do no nos sa le a los ojos; y oja lá que mi dis cur so se en ga ñe!…”[129]

Di cho en otras pa la bras: nos va mos a arre pen tir de es tar le dan do

tan ta li ber tad a los in dios. El crio llo le re pro cha a las au to ri da- 

des, por una par te, no evi tar la des truc ción de los in dios, pe ro

por otra, tam bién, no evi tar que al gu nos de ellos al can cen cier ta

li ber tad eco nó mi ca.

No es di fí cil en con trar la ex pli ca ción de to dos es tos vi ra jes,

do ble ces y contra dic cio nes, si se tie ne pre sen te que el tra ba jo ser- 

vil de los in dios era la ba se de sus ten ta ción ma te rial de los crio-

llos, y que, por lo tan to, el más po de ro so con di cio nan te de la ac- 

ti tud men tal de és tos en re la ción con aqué llos te nía que ser, in- 

de fec ti ble men te, el pro pó si to de con ser var y am pliar el con trol

so bre di cho tra ba jo. Los re tor ci mien tos y vai ve nes del pen sa- 

mien to del crio llo acer ca del in dio vie nen de ter mi na dos por la

con si de ra ción —no exen ta de pa sión e in quie tud— de di ver sos

fac to res que po nían en pe li gro la bue na mar cha de unas re la cio- 

nes de ca rác ter feu dal en tre te rra te nien tes y na ti vos. La de fen sa

crio llis ta del in dio, ver bi gra cia, es una ex pre sión pa ra dó ji ca de la

de fen sa del pa tri mo nio de la cla se.
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— VII —

El in dio co mo ele men to de la pa tria del

crio llo
Ce rre mos ya es te ca pí tu lo de di ca do a exa mi nar las más acu sa- 

das ca rac te rís ti cas de la ac ti tud crio lla fren te al in dio. Aun que

he mos em plea do y ci ta do otros do cu men tos, la Re cor da ción

Flo ri da ha si do, aquí más que en ca pí tu los an te rio res, la fuen te

in me jo ra ble y prin ci pa lí si ma. No nos en tre ga ría el do cu men to

es ta ve ta de su ri que za si, in cu rrien do en un error fre cuen te, qui- 

sié ra mos va lo rar lo só lo co mo la cró ni ca-his tó ria del his to ria dor

y cro nis ta Fuen tes y Guz mán. He mos se gui do, em pe ro, el pro- 

ce di mien to de ver a la obra y al au tor, a la Re cor da ción y a don

An to nio, co mo fe nó me nos his tó ri cos ellos mis mos. Es co sa bas- 

tan te sa bi da que el his to ria dor, cual quier his to ria dor o cro nis ta,

en tan to que re pre sen ta a la épo ca y al gru po so cial des de cu ya

perspec ti va mi ra ha cia el pa sa do, cons ti tu ye en sí un fe nó meno

his tó ri co dig no de es tu dio. Es te sen ci llo prin ci pio teó ri co, apli- 

ca do a la Re cor da ción Flo ri da, con vier te en pre cio sos ma te ria les

mu chí si mos as pec tos de la obra que, vis tos de otro mo do, apa re- 

cen co mo erro res o fa llas del au tor y de fec tos de la obra. Cam- 

bios de opi nión, contra dic cio nes y pre jui cios, vis tos co mo ele- 

men tos de ac ti tud, han si do el te ma me du lar del ca pí tu lo.

Sin em bar go, he mos que ri do pre sen tar el cho que en tre los

pre jui cios de cla se y la rea li dad, y es te pro pó si to ha te ni do que

aca rrear un buen nú me ro de da tos con cre tos acer ca del in dio.

Con vie ne re te ner los. Se hi zo am plia re fe ren cia al sin cre tis mo re- 
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li gio so de los in dí genas, y en re la ción con ello se in di có que la

re sis ten cia a la ple na cris tia ni za ción en cu bría, co mo con te ni do

de cla se, una re sis ten cia a la ple na con quis ta es pi ri tual. Al des me- 

nu zar el pre jui cio crio llis ta de la in na ta hol ga za ne ría del in dio se

se ña ló, pri me ro, que ha bía una re sis ten cia al tra ba jo for za do y al

tra ba jo gra tui to —en re la ción con és te úl ti mo se des cri bió el tri- 

bu to—; y se gun do, que tra tán do se de tra ba jo de li bre con tra ta- 

ción, se po día dis po ner de in dios aun con sa la rios ba jí si mos y

con pa go a des ta jo. Re fe ren cias me nos de te ni das hi ci mos de las

mi nas co mo ca la mi dad pa ra los in dios, de las epi de mias de vi rue- 

la y del tras la do for zo so de tra ba ja do res de tie rra fría a cli mas cá- 

li dos.

Re cor de mos aho ra, pa ra com ple tar la y con cluir, aque lla afir- 

ma ción que se hi zo al fi nal del pri mer ca pí tu lo de es te tra ba jo. Se

di jo allí que la pa tria del crio llo, tal co mo apa re ce en la obra de

Fuen tes y Guz mán, no era en mo do al guno la pa tria del in dio, y

que és te ve nía a ser, en rea li dad, só lo un ele men to, aun que im- 

por tan te, de la pa tria de aquél. [130] Es qui zá opor tuno com ple tar

di cha ase ve ra ción di cien do qué ele men to, con cre ta men te, es el

in dio en la pa tria crio lla. No só lo por que el ha ber lle ga do a es te

pun to del en sa yo po ne al lec tor —ca be su po ner lo ra zo na ble- 

men te— en con di cio nes de com pren der y acep tar aque lla pri- 

me ra afir ma ción, sino por que se tra ta de con cluir una sec ción del

en sa yo que pre ci sa men te ver sa so bre la idea del in dio en la men- 

ta li dad del crio llo. En nin gún lu gar de su obra afir ma ni nie ga el

cro nis ta que el in dio sea su com pa trio ta, o que la pa tria “que lo

arre ba ta” sea tam bién pa tria del in dio. La ra zón por la cual no

to ca ese pun to es ob via: no le pa só por la ima gi na ción. En el pa- 

no ra ma no ti cio so de la Re cor da ción Flo ri da el in dio apa re ce en

un pla no so cial per fec ta men te de li mi ta do y con una fun ción cla- 

ra men te de fi ni da: es el tra ba ja dor de la tie rra. La tra ba ja pa ra sí

mis mo, pa ra los ha cen da dos y due ños de la bo res, pa ra las co mu- 

ni da des re li gio sas, pa ra los en co men de ros y pa ra el rey. No es
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igual a los es pa ño les, ni a los ne gros, ni a los dis tin tos ti pos de

mes ti zos. Es tá obli ga do a tra ba jar y a tri bu tar. Las le yes ha cen de

él un su je to es pe cial, con de re cho y obli ga cio nes di fe ren tes de

los de otros sec to res so cia les. Y si en la rea li dad co lo nial apa re ce

el in dio en un pla no de su pe di ta ción co mo gran ma sa la bo ran te

y ser vil, mu cho más ne ta men te de fi ni do y se gre ga do apa re ce en

la sub je ti vi dad del crio llo. La lec tu ra aten ta de la Re cor da ción

no de ja lu gar a du das en es te pun to. El in dio es tá allí pa ra ser vir.

Esa es su ra zón de ser des de el mo men to —siem pre pre sen te en

la sub je ti vi dad del crio llo— en que fue ga na da la tie rra. Es te úl- 

ti mo con cep to, la tie rra ga na da, in vo lu cra al in dio. Y cuan do el

crio llo tie ne la vi ven cia del le ga do re ci bi do de sus ma yo res, de

“lo que hoy go za mos”, el in dio es tá allí co mo al go que exis te

jun to a la tie rra y exis te pa ra tra ba jar la. To do lo que de al gu na

ma ne ra, re mo ta o in mi nen te, po ne en pe li gro esa úl ti ma y fun- 

da men tal cer ti dum bre de cla se, es mo ti vo de alar ma y de re pro- 

ba ción pa ra el cro nis ta. En la pa tria del crio llo el in dio es y de be

ser el com ple men to de la tie rra.
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— I —

Los pri me ros mes ti zos

En tre las mi no rías do mi nan tes —es pa ño les y crio llos— y la

gran mul ti tud opri mi da de los in dios, fue de sa rro llán do se en los

si glos co lo nia les la com ple ja ga ma so cial de las ca pas me dias. La

con quis ta ha bía da do por re sul ta do una sim ple y rí gi da es tra ti fi- 

ca ción en la que ta les ni ve les no exis tían. Pe ro des pués de tres- 

cien tos años, al lle gar la co lo nia a su fin, ya cons ti tuían las ca pas

me dias la ter ce ra par te de la po bla ción to tal del reino.[1] He mos

lle ga do al pun to en que se ha ce pre ci so con si de rar a aque llos sec- 

to res, pa ra in cor po rar los a la di ná mi ca de cla ses de la so cie dad

co lo nial.

Cuan do se es tu dian las ac tas de los pri me rí si mos ca bil dos de la

ciu dad de San tia go de Guate ma la —ca bil dos de con quis ta do res,

en que se ha ce men ción de sali das gue rre ras, y en los que se tra ta

prin ci pal men te de pro ble mas co mo el re par to de la tie rra, el re- 

par to de los in dios, el tra zo de la ciu dad— lla ma la aten ción en- 

con trar se de pron to, en un ca bil do del mes de ju lio de 1528, con

una men ción de las cu nas pa ra ni ños. Sí, las cu nas, aun que pa rez- 

ca ex tra ño. Se dis cu tió y fi jó en ese ca bil do, jun to a otras ta ri fas,

la de los tra ba jos de car pin te ría, y que dó con sig na do que los car- 

pin te ros no co bra rían más de un pe so por ha cer “una cu na pa ra

ni ños”[2] Ha bía se co men za do la cons truc ción de la ciu dad en el

va lle de Al mo lon ga só lo sie te me ses an tes —fue asen ta da, co mo

se sa be, el 22 de No viem bre de 1527—[3] y era na tu ral que se

dis cu tie ra, jun to al re par to de so la res y los pro ble mas re la ti vos a
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la cons truc ción de vi vien das, el pro ble ma del me na je de es tas úl- 

ti mas: me sas, si llas, ar cas, puer tas.[4] La ex ce si va de man da de que

era ob je to el tra ba jo de los ar te sanos, y el cor to nú me ro de és tos

—to da vía eran ar te sanos es pa ño les, que ha bía de ja do la es pa da y

la ba lles ta pa ra apli car se al yun que y a la sie rra—, fue cau sa de

que pre ten die ran co brar pre cios de ma sia do ele va dos por sus pro- 

duc tos, y de que el ca bil do, po nién do les co to, fi ja ra las ta ri fas

men cio na das. Esa es con di da men ción del mue ble que se ha ce ne- 

ce sa rio don de hay se res hu ma nos re cién na ci dos, su gie re, de pa- 

sa da, las si guien tes re fle xio nes.

Los ni ños que en ese mo men to na cían, y los que ha bían lle ga- 

do re cién na ci dos a la ciu dad —que en los pri me ros años de be

ha ber te ni do mu cho de cam pa men to— fue ron en gen dra dos en

el pe río do de las su ble va cio nes in dí genas; el pe río do en que la

tro pa es pa ño la, pues ta en apu ros por la re be lión, an du vo errá ti- 

ca, ata can do y se gu ra men te re ple gán do se por tem po ra das, sin

po der es ta ble cer se en un lu gar de fi ni ti vo.[5] Fue ron hi jos de la

vio len cia, en gen dra dos en el odio y en el mie do. El rap to y la

vio la ción de mu je res in dí genas du ran te la con quis ta fue un fe nó- 

meno tan fre cuen te co mo el ro bo de ali men tos, de jo yas de otros

bienes. Igual im pu ni dad pre si día to das esas for mas de pi lla je.[6]

En el jui cio que se le si guió a Al va ra do en Mé xi co —1529— no

se le acu só úni ca men te por ro bos y vio len cias in ne ce sa rias con

in dios y has ta con es pa ño les, sino tam bién por ul tra jes de ca rác- 

ter se xual y por crí me nes co me ti dos en los in dios pa ra arre ba tar- 

les sus mu je res.[7] No hay nin gún mo ti vo pa ra su po ner que los

com pa ñe ros de ar mas de “don Pe dro” adop ta ran pro ce di mien tos

me nos di rec tos pa ra re sol ver el apre mio se xual en me dio de un

mun do ene mi go. Per te ne ce al más ri dícu lo gé ne ro no ve les co y

por no grá fi co to do lo que se ha fan ta sea do acer ca de “la hem bra

in dí gena, que, tré mu la y cu rio sa, abría su re ga zo a los se mi dio ses

bar bu dos, ren di da por la se duc ción de los ven ce do res, etc. etc.”
[8] (Fan ta sías muy del gus to de au to res y lec to res con la mas gro- 
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se ra men ta li dad crio llis ta, por su pues to). Las fuen tes his tó ri cas

no ofre cen nin gún pun to de apo yo a ta les sue ños eró ti cos, y pre- 

sen tan, por el con tra rio, un cua dro de su ma cruel dad por par te

de los con quis ta do res y de odio su pre mo por par te de los in dios.
[9] Con esas ba ses de be su po ner se que, al igual que en to das las

gue rras de con quis ta co no ci das, las mu je res de los ven ci dos de- 

ben ha ber es ta do ho rro ri za das con el acu chi lla mien to de sus

hom bres —hi jos, pa dres, es po sos—, iden ti fi ca das con los va lo res

de su so cie dad, y hon da men te con tur ba das an te el de rrum be de

su mun do y la perspec ti va de la es cla vi tud.

Sin em bar go, el ca bil do ci ta do re fle ja un mo men to que ya no

es el de las gran des car ni ce rías. Se ha en tra do en el pe río do de los

crí me nes con mo ti vo de la ex plo ta ción es cla vis ta in ten si va; pe- 

río do tam bién san grien to, pe ro con un ca rác ter di fe ren te. Se es- 

tán cons tru yen do vi vien das en las que van a co ha bi tar, por lo

pron to y en tan to lle gan mu je res es pa ño las, los con quis ta do res y

las in dias que les sir ven. La men ción de las cu nas en la ta ri fa de

car pin te ros de la ta di cha con vi ven cia; por que la cu na es un mue- 

ble eu ro peo, no usa do por los in dios[10] y no se hu bie ra he cho

ne ce sa rio si los pri me ros ni ños mes ti zos, en unión de sus ma dres,

hu bie sen per ma ne ci do en las vi vien das na ti vas. Se es tá fren te a

un ti po de fa mi lia muy pe cu liar, im pro vi sa da y pro vi sio nal, que

se rá aban do na da po co tiem po des pués.

En el cur so de las dé ca das ter ce ra y cuar ta del si glo XVI lle ga- 

ron mu je res es pa ño las en gru pos im por tan tes a la nue va co lo nia.

En Abril de 1539, re gre san do de su se gun do via je a Es pa ña, Al- 

va ra do le di ri gió al Ayun ta mien to de Guate ma la una cu rio sa car- 

ta: co mu ni ca ha ber lle ga do a Puer to Ca ba llos en tres na víos con

mu cha gen te, pi de in dios pa ra tras la dar se, y, no des co no cien do

las es pe ran zas de sus ca ma ra das, los en tu sias ma in for mán do les

que do ña Bea triz, su es po sa, trae por com pa ñía “… vein te don ce- 

llas muy gen ti les mu je res, hi jas de ca ba lle ros de muy bue nos li na jes…”.
[11] Cua tro años más tar de se tie ne no ti cia de la lle ga da de una na- 
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ve, pro ce den te de San Lu car de Ba rra me da, que trae por car ga- 

men to “mu chas mu je res de Cas ti lla”.[12]

Las le yes es pa ño las no so lo au to ri za ban el ma tri mo nio en tre

in dí genas y es pa ño les, sino que re co men da ban no po ner im pe di- 

men to a ta les ma tri mo nios, dan do por su pues to que ha brían de

ca sar se no so la men te es pa ño les con in dias, sino tam bién in dios

con es pa ño las.[13] Esas sa nas dis po si cio nes no mo di fi ca ban, em pe-

ro, la rea li dad in dia na. So bre las ba ses de la es cla vi tud crea da por

la con quis ta, era del ma yor in te rés pa ra los con quis ta do res man-

te ner y ahon dar las di fe ren cias en tre los dos gru pos, ve dar les a

los in dios el ac ce so al pla no eco nó mi co y cul tu ral de los es cla vis- 

tas, y su mir los en la in fe rio ri dad. Por tal mo ti vo los es pa ño les no

se unie ron con las mu je res in dias, no se aso cia ron ma ri tal men te

con ellas, sino que úni ca men te usa ron de ellas; no crea ron con

ello un acer ca mien to so cial, sino die ron una de mos tra ción de la

dis tan cia que ha bía en tre la cla se de las es cla vas y la de sus amos.

Es in te re san te re cor dar, a es te res pec to, que to da vía en el mo- 

men to de las Le yes Nue vas, al ser abo li da la es cla vi tud, hu bo que

le gis lar prohi bien do es tric ta men te el dar le muer te a los in dios y

el vio lar a sus mu je res e hi jas.[14]

Pos te rior men te, al ins tau rar se el ré gi men de ser vi dum bre, fue

muy fre cuen te el con cu bi na to de es pa ño les o crio llos con mu je-

res in dias, no ya co mo con se cuen cias del do mi nio di rec to so bre

sus per so nas, sino co mo re sul ta do de la pre sión ejer ci da des de el

pla no de los se ño res so bre las mu je res de la cla se ser vil. Se de sa- 

rro lló lo que con to da pro pie dad pue de lla mar se un “mes ti za je

feu dal”, tra yen do con ese con cep to a la me mo ria los abu sos que

en el feu da lis mo cen tro-eu ro peo po día per mi tir se el se ñor so bre

las mu je res de los sier vos —sin ol vi dar el cé le bre “de re cho de

per na da”.[15] Ba jo el feu da lis mo co lo nial se die ron las con di cio nes

ge ne ra les de pre sión eco nó mi ca y so cial pa ra que, co mo fe nó- 

meno rei te ra do, los va ro nes del gru po te rra te nien te pu die ran

ser vir se se xual men te de las mu je res in dí genas.[16]
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Dos he chos hay que se ña lar y re te ner en re la ción con es te

pro ble ma. Pri me ro: que el con cú bi to de es pa ñol o crio llo con

in dia —al que lla ma re mos mes ti za je ini cial, aun que se pro du jo

du ran te to do el co lo nia je— se de sa rro lló al mar gen del ma tri- 

mo nio y fue, en de fi ni ti va, una pe cu liar fa ce ta de la opre sión co- 

lo nial. Y se gun do: que el in cre men to nu mé ri co de los mes ti zos

se de bió, más que al mes ti za je ini cial, a la mul ti pli ca ción de mes- 

ti zos en tre sí y re la cio nán do se con otros gru pos, fe nó meno al

que he mos de re fe ri mos más ade lan te.

De los mes ti zos in dia nos se opi na ba, en ge ne ral lo si guien te:

“… los mes ti zos tie nen buen ta lle, aun que en al go se di fe ren cian de los

cas te lla nos; son co mún men te no ve le ros, chis me ros, men ti ro sos y glo to nes,

aun que hay mu chos vir tuo sos”.[17] La pri me ra par te de ese jui cio, re- 

la ti va a su bue na dis po si ción fí si ca, co mu ni ca al go que po día su- 

po ner se: tra tán do se de la pri me ra ge ne ra ción de mes ti zos, no te- 

nían és tos por qué ado le cer de ma la cons ti tu ción, pues to que

eran hi jos de mu je res sa nas, se gu ra men te to ma das de en tre la ju- 

ven tud de la aris to cra cia in dí gena, y, en to do ca so, no ex pues tas

to da vía a los da ños de la po bre za que se pa de ció en mu chas re- 

gio nes del reino du ran te la co lo nia. La se gun da par te anun cia al- 

go que es de mu cho in te rés: los mes ti zos pre sen tan, des de el mo- 

men to de su apa ri ción, los ras gos pro pios de un sec tor so cial dis- 

lo ca do; un gru po que tie ne fren te a sí la ta rea de ir en contran do,

con for me va cre cien do, su ajus te y aco mo do en una so cie dad cu- 

yas gran des pie zas es truc tu ra les, pree xis ten tes y per fec ta men te

de fi ni das, van a ofre cer le un cam po de de sa rro llo muy es tre cho.

Los mes ti zos no eran ni que rían ser in dios sier vos. Tam po co eran

ni po dían ser se ño res, pues no he re da ban tie rras ni go za ban del

apo yo de cla se ne ce sa rio pa ra ob te ner las. Eran tra ba ja do res li bres

que te nían que en con trar un tra ba jo útil a la so cie dad y re mu ne- 

ra do por ella. Es to era de por sí un pro ble ma, pe ro se veía agra- 

va do por tres fac to res que ade lan te es tu dia re mos en sus efec tos:

el au men to in ce san te del nú me ro de mes ti zos, el len tí si mo de sa- 
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rro llo eco nó mi co de la so cie dad co lo nial —con es tan ca mien to y

cri sis en su úl ti ma eta pa—, y una po lí ti ca blo quea do ra pa ra es tos

nue vos sec to res por par te de los gru pos do mi nan tes. Pa de cien do,

pues, gran es tre chez eco nó mi ca, y por en de tam bién de ins truc- 

ción y pre pa ra ción ge ne ral, la gran ma yo ría de ellos tu vo que ha- 

cer de la exis ten cia una per ma nen te im pro vi sación y una aven tu- 

ra. La lu cha por la sub sis ten cia en un me dio ad ver so los obli gó a

ser muy as tu tos, da dos a la in tri ga, irri ta bles y agre si vos, po co

dis ci pli na dos y de cri te rios mo ra les muy elás ti cos. Es tas ca rac te- 

rís ti cas, que los gru pos do mi nan tes cri ti ca ron co mo fuen te de

mo les tias y con tra tiem pos pa ra ellos, eran con se cuen cia y ex pre- 

sión del dra ma que vi vía la ma yo ría de los mes ti zos, se gún se irá

vien do con for me los co noz ca mos me jor.

En la car ta en que el pri mer Obis po de Guate ma la, don Fran- 

cis co Ma rro quín, le co mu ni ca al em pe ra dor la ines pe ra da y cer- 

ca na muer te de Pe dro de Al va ra do y de su es po sa —es sa bi do

que mu rie ron los dos en 1541—, ha ce la pe no sa ob ser va ción de

que el ade lan ta do so lo de jó hi jos ile gí ti mos: “… Dios Nues tro Se- 

ñor no fue ser vi do que ellos de xa sen le gí ti mo he re de ro, syno bas tar dos”.[18]

Sie te años más tar de, el Obis po se di ri ge al mo nar ca pa ra in for- 

mar le que en la ciu dad hay mu chos mes ti zos y mes ti zas, y que es

con ve nien te to mar me di das pa ra in doc tri nar los y pa ra que las

mu je res se ca sen.[19] Cin co años des pués, una Real Cé du la se re- 

fie re a los mes ti zos huér fa nos y pi de in for ma ción so bre su es ta do

y so bre lo que con ven dría ha cer con ellos; su gie re la po si bi li dad

de en viar los a Es pa ña a apren der ofi cios.[20] Do ce años más tar de

—en 1565— otra cé du la dis po ne: “… ue los hi jos de es pa ño les e

in dias que an du vie sen per di do; se re co jan y sa quen de en tre los in dios, tra- 

yén do los a vi vir a las ciu da des de es pa ño les”.[21] He ahí a los mes ti zos

de la pri me ra ge ne ra ción, des cu brién do se a sí mis mos co mo bas- 

tar dos en un ám bi to so cial que no ha bía con ta do con su apa ri- 

ción y que los aco ge con cier ta per ple ji dad. No se sa be qué des- 

tino con ven drá asig nar les, aun que ya se vis lum bra que las pri me- 
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ras ge ne ra cio nes to ma rán el cam po de las ar te sanías y otros ofi- 

cios que los es pa ño les irán de jan do. Ha apa re ci do al guien que no

es sier vo y tam po co es se ñor, y co mo su po si ción de hom bre li- 

bre y re sen ti do pue de ser ger men de agi ta ción en tre los in dios, se

le or de na salir de los pue blos y vi vir en las ciu da des.

Re pe ti das e inú ti les se rán las ór de nes de ais lar a los mes ti zos

de los in dios.[22] En el cur so de tres cen tu rias irán co bran do im- 

por tan cia no só lo en los pue blos, sino en las ciu da des, las ha cien- 

das, las mi nas, las fe rias, las sali nas, los cuar te les, de sa rro llan do

una im por tan te ac ti vi dad eco nó mi ca en la agri cul tu ra y la ga na- 

de ría, así co mo en las ar te sanías, el trans por te y el co mer cio me- 

nor. Al gu nos se rán ma es tros de dis tin tos ofi cios, y mu chí si mos

se rán peo nes. Al gu nos se rán ca po ra les y va que ros, y una enor me

ma yo ría se rá de mí se ros co lo nos en las ran che rías de las ha cien- 

das. To do es to ten dre mos que ana li zar lo más ade lan te, cuan do

ya no es te mos vien do a los mes ti zos co mo gru po étni co emer- 

gen te, sino co mo con fi gu ra do res de gru pos so cio-eco nó mi cos.
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— II —

El pro ble ma: ¿cas tas o ca pas me dias?
En su eta pa ini cial fue el mes ti za je un fe nó meno re la ti va men te

sim ple, pe ro lle gó a ser de una com ple ji dad inex tri ca ble en eta- 

pas ul te rio res. Vein te años des pués de la con quis ta, cuan do sé ha- 

cía adul ta la pri me ra ge ne ra ción de mes ti zos, la gran re for ma de

las Le yes Nue vas pro mo vió la in tro duc ción de es cla vos afri ca nos

—co mo se re cor da rá— Hi zo en ton ces su in gre so el ter cer ele- 

men to étni co del mes ti za je co lo nial, los ne gros. De las unio nes

en tre los tres ele men tos ra cia les bá si cos —es pa ño les, in dios y ne- 

gros— sur gie ron tres ti pos de mes ti zos que tam bién po de mos

lla mar bá si cos: el pro crea do por es pa ñol con in dia, al que se lla- 

mó pro pia men te “mes ti zo”; el pro crea do por es pa ñol con ne gra,

al que se lla mó “mu la to”; el pro crea do por ne gro con in dia, al

que se lla mó “zam bo”. Es pa ño les o crio llos, in dios, afri ca nos,

mes ti zos, mu la tos y zam bos, mez clán do se en tre sí, pro crea ron

se res de fór mu las étni cas va ria dí si mas, to dos los cua les, au men- 

tan do en nú me ro du ran te la co lo nia, cons ti tu ye ron el ele men to

hu ma no de las ca pas me dias de

aque lla so cie dad. La ne ce si dad de dis tin guir a to do es te con jun to, pe se a

su com ple ji dad, de los ele men tos ra cia les bá si cos, dio ori gen a una sim pli fi- 

ca ción que cier to do cu men to re su me en las si guien tes pa la bras. El blan co

con el in dio da el mes ti zo, y si és te pro du ce (por pro crea, S. M.)

con blan co re sul ta el cas ti zo, que uni do al blan co su pro le pa sa

ya por blan ca; sien do sal to atrás ¡a mez cla del mes ti zo o el cas ti- 

zo con cua les quie ra otra ra za. La blan ca con el ne gro da el mu la- 
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to, y el ne gro con el in dio el zam bo. Es tas son las ra zas ca li fi ca- 

das y co mún men te co no ci das en el país (…) Las mez clas sub se- 

cuen tes de las per so nas mix tas son ina ca ba bles e in no mi na das…”
[23]

Por for tu na no son los ma ti ces étni cos los que a no so tros nos

in te re san, sino los gru pos so cia les en su pro ce so y en su ac ción

co rre la ti va, to do ello de ter mi na do por fac to res eco nó mi cos que

no tie nen na da que ver con la ra za ni con el co lor de la piel.

De be ano tar se, pa ra co men zar, que la le gis la ción in dia na ha cía

di fe ren cia cio nes muy pre ci sas pa ra que las cas tas —así se de no- 

mi na ba al con jun to de los sec to res mes ti zos— no fue ran con fun- 

di das ni tra ta das en un pla no de igual dad con los es pa ño les y

crio llos ni con los in dios. Res pec to de es tos úl ti mos ha llá ban se

las cas tas en ven ta ja, pues no es ta ban obli ga das a tri bu tar[24] te- 

nían li ber tad pa ra tras la dar se a vi vir de un lu gar a otro[25] y sus

in di vi duos po dían con tra tar su tra ba jo en don de y con quien les

con vi nie ra. Res pec to de es pa ño les y crio llos, en cam bio, las cas- 

tas se ha lla ban en des ven ta ja. No te nían ac ce so a car gos pú bli cos,

les es ta ban ve da das cier tas ocu pa cio nes, y las pe nas pa ra un mis- 

mo de li to eran más du ras si el reo per te ne cía a una cas ta. Es bien

sa bi do que el de re cho in diano fue un de re cho es ta men ta rio en

que se ha cía di fe ren cia en tre los su je tos de acuer do con su con di- 

ción so cial.[26] Es muy fre cuen te en con trar en la do cu men ta ción

co lo nial dis po si cio nes que dis cri mi nan a mes ti zos, mu la tos y a

to da la “gen te de co lor que bra do” —co mo tam bién se usa ba de- 

cir—[27] pri ván do la de cier tos de re chos y asig nán do le pe nas in fa- 

man tes por de li tos que so lo oca sio na ban mul tas cuan do eran co- 

me ti dos por es pa ño les.[28] El or de na mien to ju rí di co de la do mi- 

na ción es pa ño la en cua dró rí gi da men te a los mes ti zos por so bre

los in dios y por de ba jo de pen in su la res y crio llos.

Va rios au to res han se ña la do que las cas tas no cons ti tuían cla- 

ses. Y es cier to. Nin guno de los gru pos mes ti zos con si de ra do en

sí mis mo, ni el con jun to de ellos, con fi gu ra ba una cla se so cial.
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Las cas tas eran es pe ci fi ca cio nes étni cas que la le gis la ción co lo nial

se in te re só en de fi nir, no tan to con el pro pó si to de dis tin guir a

unas de otras, sino pa ra dis tin guir las a to das ellas de los in dios y

de los es pa ño les, mar cán do les un área pro pia de obli ga cio nes. Sin

em bar go, no po de mos con for ma mos con de jar asen ta do lo an te- 

rior, por que, si bien es cier to que las cas tas no eran cla ses, no es

me nos cier to, por otro la do, que el ele men to hu ma no que las

cons ti tuía, agru pa do por efec to de sus dis tin tas fun cio nes e in te- 

re ses eco nó mi cos, pu do ha ber con fi gu ra do ca pas o cla ses, con

ab so lu ta in de pen den cia de las fór mu las étni cas. Aún más: el me- 

ro he cho de afir mar que las cas tas no eran cla ses, sin dar más ex- 

pli ca ción, pa re ce una tri qui ñue la en ca mi na da a de jar la im pre- 

sión de que en la so cie dad co lo nial no ha bía cla ses sino cas tas. Ya

se tra te de una fa la cia o de sin ce ra su per fi cia li dad, no va mos no- 

so tros a de glu tir tan in sig ne píl do ra! Al con tra rio. Va mos a de di- 

car es te ca pí tu lo a la in da ga ción de si el de sa rro llo del mes ti za je

no con fi gu ró, al mar gen de las cas tas y de to da di fe ren cia ción ra- 

cial, gru pos so cio-eco nó mi cos, cla ses o ca pas so cia les, cu ya ac- 

tua ción pue da ha ber si do im por tan te en la di ná mi ca del con jun- 

to co lo nial. Si la in da ga ción arro ja re sul ta dos po si ti vos, tra ta re- 

mos, en la se gun da par te del ca pí tu lo, de ana li zar las re la cio nes

di ná mi cas exis ten tes en tre los gru pos me dios que ha ya mos po di- 

do de fi nir y las tres gran des fuer zas de las que he mos ve ni do ha- 

blan do: la cla se de los crio llos, la cla se de los in dios, y la mo nar- 

quía es pa ño la re pre sen ta da por sus fun cio na rios. Es ta sec ción del

li bro pue de re sul tar más am plia que las que le pre ce den y si guen,

pe ro no im por ta: que re mos ha cer en trar a la es ce na uno tras

otro, y ver los des pués reu ni dos y en ac ción, a to dos los per so na- 

jes del dra ma.

ue den he chas unas in di ca cio nes rá pi das.

Pri me ra. Lla ma re mos mes ti zos —pues eso eran— y no “cas- 

tas”, a los ele men tos hu ma nos ori gi na dos por la mez cla de las ra- 

zas arri ba men cio na das. Usa re mos el tér mino la di nos en el sen ti- 
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do que ya co men za ba a em plear lo Fuen tes y Guz mán y que lle-

gó a ge ne ra li zar se du ran te la co lo nia: pa ra de sig nar a per so nas o

con jun tos de per so nas que no eran in dias ni es pa ño las o crio llas.

El con cep to de la di nos es más am plio que el de mes ti zos por que

in clu ye a los ne gros.[29]

Se gun da. El con cep to la dino es ne ga ti vo, pues se re fie re a to das

las per so nas que en la so cie dad co lo nial no eran in dí genas ni es- 

pa ño las o des cen dien tes pu ros de es pa ño les. In di ca una su ma de

per so nas sin es pe ci fi car sus ca rac te rís ti cas. Nues tro te ma con sis- 

te, pre ci sa men te, en se ña lar la exis ten cia de gru pos es pe cí fi cos

en tre los la di nos, lo cual ex clu ye to tal men te la po si bi li dad de

que en nin gún mo men to con si de re mos a la su ma de los la di nos

co mo un gru po so cial.

Ter ce ra. Se gui mos em plean do el con cep to de cla se so cial tal

co mo fue de fi ni do en el se gun do apar ta do del pró lo go de es te li- 

bro. Con vie ne te ner lo muy cla ro.

Cuar ta. En ten de mos por ca pa so cial —di fe ren cián do la de la

cla se so cial— un gru po nu me ro so de per so nas que, en una so cie- 

dad, pre sen tan un ni vel de ri que za o de po bre za se me jan te, pe ro

que, de bi do a que no de sem pe ñan una fun ción eco nó mi ca co- 

mún y bien de fi ni da en el ré gi men de pro duc ción y de pro pie- 

dad, tam po co re co no cen in te re ses eco nó mi cos co mu nes ni reac- 

cio nan con la so li da ri dad que es pro pia de las cla ses —si bien es

cier to que en de ter mi na das si tua cio nes his tó ri cas, arras tra das las

ca pas por las cla ses, pue den ac tuar en una di rec ción bas tan te pre- 

ci sa—.

Y fi nal men te, quin ta. Sa be mos de ante ma no que nues tro aná- 

li sis nos lle va rá a la con clu sión de que los mes ti zos no for ma ron

cla ses, sino ca pas —en cu yo seno ma du ra ba even tual men te una

cla se so cial—. Sin em bar go, esa con clu sión no nos di ce na da si

no lle ga mos a ella dan do los pa sos ne ce sa rios, y dar los es la úni ca

ma ne ra de co men zar a com pren der, aun que so lo sea en for ma
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ele men tal, la ver da de ra sig ni fi ca ción his tó ri ca de eso que con fu- 

sa men te lla ma mos mes ti za je re fe ri do a la co lo nia.
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— III —

Los es cla vos ne gros
El es tra to más ba jo y más am plio de la so cie dad co lo nial lo

for ma ban los in dios co mu nes, de quie nes, por eso mis mo, se ha

he cho y se ha rá has ta el fi nal de es te li bro bá si ca re fe ren cia; la ín- 

fi ma mul ti tud de los mase gua les o in dios co rrien tes, sin pro pie dad

ni pri vi le gio al guno, obli ga dos a tra ba jar y a tri bu tar.

Sin em bar go, los es cla vos afri ca nos se en con tra ron en una si- 

tua ción ca si tan ma la co mo la de los in dios es cla vi za dos, peor

que la de los in dios sier vos, du ran te el pe río do en que di chos

afri ca nos fue ron efec ti va men te es cla vos. El pri mer pa so en di rec- 

ción a las ca pas me dias co lo nia les tie ne que ser, in de fec ti ble men- 

te la com pren sión de los pro fun dos cam bios ha bi dos en la es cla- 

vi tud de los ne gros, co mo se ve rá en se gui da.

Hay no ti cias de im por ta ción de es cla vos afri ca nos des de el

mo men to mis mo de la pro mul ga ción de las Le yes Nue vas en

Guate ma la —1543—.[30] Unos vein te años más tar de, por Real

Cé du la se au to ri za su ven ta y re ven ta li bre en el reino.[31] Se co- 

no cen re pe ti das re co men da cio nes en el sen ti do de subs ti tuir a los

in dios por tra ba ja do res ne gro en las mi nas.[32] En los años en que

To más Ga ge vi vió en Guate ma la vio es cla vos prin ci pal men te en

Pe ta pa y Ama ti tlán, lo ca li za ción de bi da a que en esa re gión ha bía

gran des in ge nios azu ca re ros, se gún lo in di ca el pro pio cro nis ta y

via je ro.[33] Pe ro ya en esos años —fi nal de la pri me ra y prin ci pio

de la se gun da dé ca da del si glo XVII— se ha cen no to rios dos fe- 

nó me nos de mu cho in te rés. Pri me ro, que los ne gros lle van su
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lu cha a ex tre mos que son cau sa de alar ma pa ra las au to ri da des

co lo nia les, pues mu chos de ellos con si guen fu gar se y for mar

gru pos en re bel día.[34] Y se gun do fe nó meno: el Ayun ta mien to

de Guate ma la —es de cir, la voz de los te rra te nien tes ra di ca dos

en la ca pi tal— co mien za a ges tio nar que no se in tro duz can más

es cla vos afri ca nos en el reino. En 1612 (7 de ju lio) en te ra do del

pr óxi mo arri bo de dos na ves car gas de afri ca nos, el ca bil do pi de

a la Au dien cia que no per mi ta su des em bar co “por ha ber mu chos

hom bres de co lor”[35] Ape nas dos me ses des pués ele va otro es cri to

so bre el mis mo asun to.[36] En Abril de 1617 se di ri ge ala Au dien- 

cia ra zo nan do que no es con ve nien te la im por ta ción de más ne- 

gros,[37] y en Oc tu bre de 1620 ele va una pro tes ta por que al gu nos

co mer cian tes y mi ne ros se pro po nen in tro du cir afri ca nos por el

puer to de Tru ji llo.[38]

A los te rra te nien tes del reino de Guate ma la les in te re só en un

de ter mi na do mo men to la ad qui si ción y ex plo ta ción de es cla vos

afri ca nos, pe ro en otro mo men to —se s en ta o se ten ta años más

tar de— de jó de in te re sar les y ges tio na ron en sen ti do con tra rio,

evi tan do la lle ga da de más tra ba ja do res de co lor. A es te fe nó- 

meno pue de se ña lár s ele al gu nas cau sas con di cio nan tes, que ac- 

tua ron, se gún to das las apa rien cias, en de rre dor de una fac tor de- 

ter mi nan te, se gún tra ta re mos de ex pli car.

Re cor de mos que los ne gros fue ron in tro du ci dos en gran es ca- 

la en aque llas co lo nias don de los in dios ha bían si do ex ter mi na- 

dos —co mo en el ca so de Cu ba—; tam bién en aqué llas en que

hu bo gran des cen tros mi ne ros, por que allí sa tis fa cían el pro pó si- 

to im pe rial y lo cal de fa ci li tar un la bo reo in ten si vo de los me ta- 

les sin mer ma de la po bla ción na ti va —es el ca so del vi rrei na to

de la Nue va Es pa ña (Mé xi co)—; y tam bién en aque llas, fi nal- 

men te, en que se de sa rro lla ron gran des plan ta cio nes, prin ci pal- 

men te ca ñe ras, en zo nas ca lu ro sas y de po bla ción in dí gena po co

den sa —Nue vo Reino de Gra na da (Co lom bia)—. Ta les ten den- 

cias han si do se ña la das por los His to ria do res de los res pec ti vos
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paí ses. Nos to ca a no so tros in di car que el reino de Guate ma la fue

el ca so con tra rio en los tres as pec tos re fe ri dos. Fue con quis ta do

vein te años más tar de que las An ti llas, y la afluen cia de co lo nos

des de ese mo men to has ta la pro mul ga ción de las Le yes Nue vas

fue com pa ra ti va men te re du ci da, lo cual quie re de cir —es im por- 

tan te se ña lar lo— que hu bo me nos es cla vis tas y me nos tiem po

pa ra lle var ade lan te la des truc ción de los in dios.[39] En se gun do

lu gar, fue una co lo nia po bre en mi nas.[40] Y fi nal men te, no fue

gran de el de sa rro llo de las plan ta cio nes ag rí co las en las zo nas

más cá li das del reino. La pro duc ción de los ce rea les bá si cos —

maíz y tri go— se lo ca li zó en las re gio nes tem pla das y frías, con

den sa po bla ción in dí gena que pres ta ba en ellas su fuer za de tra- 

ba jo.[41] Mu chos in ge nios azu ca re ros y ha cien das de ca ña se en- 

contra ban en los va lles tem pla dos, co mo los cer ca nos a la ca pi tal.
[42] En zo nas ba jas y cá li das se ha lla ban las plan ta cio nes de ca cao,

las ha cien das ga na de ras y las plan ta cio nes y obra jes de añil, y de- 

be in di car se que un im por tan te por cen ta je de los ne gros que hu- 

bo en el reino se en contra ba en las em pre sas añi le ras y ga na de ras.
[43] Sin em bar go, es tos ren glo nes de la pro duc ción no hi cie ron

ne ce sa ria la im por ta ción de es cla vos en nú me ro cre ci do. El ca cao

es ta ba ca si to tal men te en ma nos de los in dios.[44] El añil ab sor bió

mu cha ma no de obra mes ti za y con tó, ade más, con man da mien- 

tos de in dios, que si guie ron ha cién do se a pe sar de to das las dis- 

po si cio nes y re co men da cio nes en contra.[45] En su ma, ni la lo ca li- 

za ción ni la mag ni tud de las em pre sas ag rí co las del reino de

Guate ma la, en re la ción con la lo ca li za ción y la mag ni tud de las

ma sas tra ba ja do ras in dí genas y mes ti zas dis po ni bles, crea ron

con di cio nes que exi gie ran el in gre so de gran des ma sas de tra ba- 

ja do res afri ca nos.

Aho ra bien; el pe río do de ac ti va im por ta ción de ne gros, y de

su efec ti va ex plo ta ción es cla vis ta en Guate ma la, cae en tre el mo- 

men to de la su pre sión de la es cla vi tud de in dios y los años en

que fue que dan do or ga ni za do el tra ba jo for zo so por me dio de
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los re par ti mien tos. Lo cual obli ga a pen sar que, en de fi ni ti va, el

fac tor de ter mi nan te de que la in tro duc ción de ne gros dis mi nu-

ye ra, fue la dis po ni bi li dad de ma no de obra for zo sa. Hu bo in tro- 

duc ción de es cla vos afri ca nos en Guate ma la cuan do se cre yó que

los in dios pa sa rían a la con di ción de tra ba ja do res li bres, y tam- 

bién en el pe río do en que fue es truc tu rán do se y au to ri zán do se el

nue vo ré gi men de ser vi dum bre. Al es tar és te ins tau ra do, los ne- 

gros se hi cie ron in ne ce sa rios. Sien do in ne ce sa rios, no se de sa rro- 

lla ron las ins ti tu cio nes y los me dios de fuer za pre ci sos pa ra con- 

tro lar los, y, en ta les cir cuns tan cias, se to ma ron pe li gro sos e in de- 

sea bles a los ojos de los gru pos do mi nan tes. Es el mo men to en

que el ca bil do pi de el ce se de su im por ta ción, y en que la Au- 

dien cia, com pren dien do per fec ta men te la co yun tu ra, co la bo ró

pa ra re du cir a tér mi nos in sig ni fi can tes la en tra da de ne gros du- 

ran te el res to de la épo ca co lo nial.[46]

Des de me dia dos del si glo XVII la do cu men ta ción re ve la con

cla ri dad un he cho que ha brá de te ner gran des con se cuen cias so- 

bre la es truc tu ra de cla se co lo nial: gra dual men te re du ci do su nú- 

me ro, los es cla vos de ja ron de ser lo que ha bían si do an tes pa ra

con ver tir se en es cla vos de con fian za, es cla vos ca si pa triar ca les.

No ya tra ba ja do res ex plo ta dos en gra do su per la ti vo y sin nin gún

in cen ti vo en su tra ba jo, sino tra ba ja do res a quie nes se con fia ba la

ad mi nis tra ción de las ha cien das o de cier tos as pec tos del tra ba jo

en ellas, del mis mo mo do que se les per mi tía vi vir en el in te rior

de cier tas ca sas ri cas. Vi nie ron a ser, dis per sos en pe que ños gru- 

pos en las ha cien das ca ñe ras, añi le ras y ga na de ras, y tam bién en

las ca sas par ti cu la res de las ciu da des, guar dia nes, ca pa ta ces, mo- 

zos de ca ba lle ri za, sir vien tes do més ti cos, en una re la ción bas tan- 

te cer ca na con sus amos. Mu chos de ellos, sin de jar de ser es cla- 

vos —pe ro es cla vos de es te ti po— fue ron man do nes y tu vie ron

au to ri dad so bre los in dios en las ha cien das, pe se a que los na ti vos

eran “va sa llos li bres de Su Ma jes tad” se gún las le yes co lo nia les.

Se dio una re la ción in só li ta de au to ri dad y has ta de ex plo ta ción
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de es cla vos so bre sier vos. Hay de ello cla ras prue bas do cu men ta- 

les.[47]

En esas con di cio nes, fal tan do la afluen cia de nue vos ele men tos

de ra za ne gra, los exis ten tes fue ron ab sor bi dos por el mes ti za je.

Ha cia el fi nal de la co lo nia, un im por tan te do cu men to re fle ja el

pun to a que ha bía lle ga do el in di ca do pro ce so; di ce así: “… con- 

tra yén do nos a es ta Pro vin cia de Guate ma la, su ce de que aquí han si do

muy ra ras las in tro duc cio nes de ne gros afri ca nos; és tos só lo se re co no cen re- 

pro du ci dos sin mez cla en los puer tos de Omoa y Tru ji llo y en uno que otro

in ge nio del in te rior de la Pro vin cia. Los po cos que han pa sa do a las de más

ciu da des y pue blos han for ma do la cla se de gen tes que se di cen mu la- 

tos…”.[48] Y un au tor con tem po rá neo[49] ha te ni do el acier to de

se ña lar los si guien tes he chos, co mo sig ni fi ca ti vos de lo que lle gó

a ser la con di ción de los es cla vos: al ser abo li da la es cla vi tud por

la Asam blea Na cio nal de las Pro vin cias de Cen tro Amé ri ca —

1823—, la re so lu ción se to mó por una ni mi dad de los di pu ta dos,

sin opo si ción; los amos re nun cia ron a la in dem ni za ción que el

de cre to les con ce día; y los ne gros li be ra dos pre fi rie ron que dar se

en ca sa de sus amos.[50]

Se ría equi vo ca do, pues, su po ner que los ne gros fue ron el sec- 

tor más opri mi do en la so cie dad co lo nial guate mal te ca. Aun pa ra

el pe río do de su efec ti va ex plo ta ción es cla vis ta hay que te ner

pre sen te, co mo he cho muy im por tan te, que los ha cen da dos tu- 

vie ron que com prar los a pre cios que ja más ima gi na ron pa gar por

los es cla vos in dios[51] lo cual fue un fac tor de ci si vo pa ra que se les

die ra un tra to di fe ren te[52]

La le gis la ción in dia na es ta ble cía que los ne gros po dían re di- 

mir se com pran do su li ber tad[53] y mu chos la ob tu vie ron en el pe- 

río do de tran si ción en tre la es cla vi tud efec ti va y la es cla vi tud

ate nua da, y si guie ron com prán do la des pués.[54] La do cu men ta- 

ción guate mal te ca men cio na con in sis ten cia a los ne gros li bres en

la se gun da mi tad del si glo XVII, co mo em plea dos, co mo ofi cia les

de ar te sanías, y tam bién co mo pe que ños agri cul to res, arren da ta- 
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rios y has ta pro pie ta rios de mo des tas par ce las. En el si glo XVI II

eran ya muy po cos, y los cóm pu tos de po bla ción del XIX ape nas

in di can que hay en el reino “al gu nos ne gros”.[55]

La com pren sión de la dis tin ta si tua ción de los es cla vos ne gros

en los dos pe río dos in di ca dos —es cla vi tud efec ti va y es cla vi tud

ate nua da— es im por tan te, en tre otras co sas, pa ra es cla re cer la

cues tión de la gen te de co lor en la lu cha de cla ses de la co lo nia.

Los ne gros fue ron una cla se so cial per fec ta men te de fi ni da en el

pri mer pe río do. Fue ron tra ba ja do res cau ti vos, for za dos, exen tos

de es tí mu lo y de in te rés en el tra ba jo, y su lu cha se en de re zó —

co mo la de to dos los es cla vos del mun do— ha cia la re cu pe ra ción

de la li ber tad por la eva sión en re bel día. Se su ble va ron en dis tin- 

tos lu ga res del reino, rehu ye ron el con trol de sus amos, se hi cie- 

ron fuer tes en la mon ta ña, crea ron po bla dos al mar gen de la ley,

sa cri fi ca ron sus vi das tra tan do de pro lon gar su in se gu ra re den- 

ción, y obli ga ron al go bierno a ha cer cre ci das ero ga cio nes pa ra

so me ter los o dis per sar los por las ar mas.[56] Se lla mó ci ma rro nes a

los es cla vos fu gi ti vos, ha bi ta do res de efí me ros cho ce ríos cons- 

trui dos por ellos mis mos pa ra vi vir en li ber tad. Me dian do el si- 

glo XVII se tie nen las úl ti mas no ti cias de es tos hu mil des Es par ta- 

cos de nues tro pa sa do, y de al gu nas pro vi den cias to ma das por el

go bierno pa ra ter mi nar de des man te lar los. De allí ade lan te ce san

las su ble va cio nes y no vuel ve a plan tear se la lu cha abier ta de los

ne gros[57] lo cual no de be in ter pre tar se co mo su de rro ta, sino co- 

mo una con se cuen cia in me dia ta del pa so del se gun do pe río do y

ti po de es cla vi tud.

Al dis mi nuir su nú me ro por mo ti vo del mes ti za je y del ce se

de las im por ta cio nes, al ser gra dual men te re ti ra dos del la bo reo

efec ti vo de la tie rra —que en tra ron a rea li zar los in dios de re par- 

ti mien to—, y al con ver tir se mu chos de ellos en tra ba ja do res de

con fian za, los es cla vos ne gros per die ron las ca rac te rís ti cas que,

en el pe río do an te rior, ha bían he cho de ellos una cla se bien de fi- 

ni da en su fun ción eco nó mi ca y en su lu cha. En el lar go pe río do
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que va des de 1650 has ta los años de la In de pen den cia, no hay

ma ni fes ta ción al gu na de los es cla vos co mo cla se. Y es dig no de

in di car se que el tran ce de la eman ci pa ción —años 1808 a 1823

— acen tuó la fi so no mía de to das las cla ses y ca pas de la so cie dad

co lo nial guate mal te ca, pre sen tán do las en el más al to gra do de

de fi ni ción de que eran ca pa ces. Los es cla vos ne gros eran ya en- 

ton ces un sec tor in sig ni fi can te.

An tes de pro se guir la ave ri gua ción en ca mino ha cia las ca pas

me dias —en don de en con tra re mos a los ne gros li be ra dos— es

pre ci so sin te ti zar el sig ni fi ca do de la es cla vi tud de afri ca nos; no

só lo por que no ten dre mos me jor opor tu ni dad de ha cer lo, sino

por que la com ple ji dad de cier tos te mas que ade lan te nos aguar- 

dan exi ge que es to que de cla ro.

En el pro ce so co lo nial guate mal te co, los ne gros in gre sa ron

pa ra ocu par el lu gar de los in dios saca dos de la es cla vi tud. Du- 

ran te el pe río do en que cum plie ron esa fun ción, y por el he cho

mis mo de cum plir la, fue ron una cla se ex plo ta da fun da men tal.

Fue ron, jun to a los in dios —que en ese pe río do es ta ban cam- 

bian do de con di ción— una cla se an ta gó ni ca res pec to de los gru- 

pos es pa ñol y crio llo. Aho ra bien; a di fe ren cia de otras co lo nias,

en las que la ex plo ta ción es cla vis ta con ti nuó pa ra le la men te a la

ser vil y asa la ria da de in dios y mes ti zos, en Guate ma la el tra ba jo

ser vil de los in dios, en com bi na ción con el asa la ria do de in dios y

mes ti zos, re du jo a pro por cio nes mí ni mas la ne ce si dad de es cla- 

vos afri ca nos. Co mo con se cuen cia, en un se gun do pe río do mu- 

cho más am plio, en que los in dios rea su mie ron ple na men te la

fun ción de cla se pro duc to ra y ex plo ta da fun da men tal, la dis mi- 

nu ción cuanti ta ti va de los ne gros mo ti vó en tre ellos una re gre- 

sión cua li ta ti va ha cia el vín cu lo pa triar cal con sus amos, y una

vio len ta pér di da de su sig ni fi ca ción en la di ná mi ca de cla ses.
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— IV —

Pro pa ga ción de mes ti zos
Pa ra ilus trar el au men to nu mé ri co de los mes ti zos re sul ta

apro pia do traer a la me mo ria, en vi sión rá pi da, la ima gen que de

ellos ofre cen va rías fuen tes his tó ri cas de dis tin tos pe río dos.

La cró ni ca de To más Ga ge, pre sen tan do el cua dro so cial del

reino a prin ci pios del si glo XVII, to da vía se re fie re a los dis tin tos

ti pos de mes ti zo con mu cha con cre ción y de ta lles, co mo si el

cro nis ta per ci bie se las pro por cio nes de san gre afri ca na, in dí gena

o eu ro pea que le con fe rían su pe cu liar ma tiz al in di vi duo den tro

de las cas tas. Los ne gros apa re cen en cre ci do nú me ro, son más

im por tan tes que los mes ti zos y se ha ce de ellos rei te ra da men- 

ción.

El cua dro de la Re cor da ción Flo ri da, co rres pon dien te a los úl- 

ti mos años del pro pio si glo XVII y qui zá vá li do pa ra los prin ci- 

pios del si guien te, pre sen ta a los mes ti zos de ma ne ra por com- 

ple to dis tin ta. Han co bra do pa ra en ton ces gran im por tan cia; es- 

tán en la ciu dad, en el va lle y en mu chos pue blos. El cro nis ta ya

no ha ce dis tin ción de ma ti ces: em plea la de no mi na ción “mes ti- 

zos y mu la tos” pa ra re fe rir se a to dos los mes ti zos sin dis cer nir[58]

y co mien za a em plear el tér mino “la di nos” pa ra de sig nar a los

gru pos de gen te mes ti za en dis tin tas lo ca li da des del reino.[59] Se

van bo rran do los ma ti ces étni cos den tro del gran con jun to, pe ro

co mien zan a ser evi den tes las di fe ren cias de or den eco nó mi co y

so cial: Fuen tes y Guz mán da no ti cia de gru pos de mes ti zos ru ra- 

les flo tan tes y muy ina dap ta dos, a quie nes acu sa de va gos y la- 
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dro nes en el cam po; [60] los dis tin gue, no obs tan te, de otros gru- 

pos de “mes ti zos y mu la tos” que tra ba jan la tie rra, crían y ven- 

den ga na do, se de di can al pe que ño co mer cio en tien das y co mo

buho ne ros, y re co no ce que cons ti tu yen una fuer za útil y ne ce sa- 

ria den tro de la so cie dad.[61] En di ver sos pun tos de la Re cor da- 

ción se ha ce co men ta rio, tam bién, de las no ta bles ap ti tu des y ha- 

bi li da des de los mes ti zos de di ca dos a las ar te sanías, lo cual in tro- 

du ce, jun to a los sec to res se ña la dos an te rior men te, un gru po

mes ti zo ar te sa nal.

Los ne gros no cons ti tu yen asun to de im por tan cia en la Re- 

cor da ción, y ape nas los men cio na co mo exis ten tes en al gu nas

ha cien das azu ca re ras; [62] es de no tar se, sin em bar go, que Fuen tes

alu de en dos o tres opor tu ni da des, a su re la ción di rec ta —¿pa- 

triar cal?— con ne gros es cla vos su yos, re ve lan do, de pa sa da, que

uno de ellos ha bi ta ba en la pro pia ca sa del cro nis ta y fue ob je to

de la aten ción de to dos los mé di cos de la ciu dad con mo ti vo de

cier ta en fer me dad que lo aque jó.[63]

El pa no ra ma so cial que re co ge la es tu pen da “Des crip ción” del

Ar zo bis po Cor tés y La rraz, re tra to de la en tra ña de su dió ce sis

en el úl ti mo ter cio del si glo XVI II
[64] no só lo ofre ce una ima gen

nue va de los mes ti zos, sino que es una ver da de ra re ve la ción en lo

con cer nien te a ellos. Por que, ha bi tua dos co mo es ta mos a pen sar

la vi da co lo nial co mo vi da de ciu dad —afán de ol vi dar sus más

cru das rea li da des y sus ba ses eco nó mi cas, que se ha lla ban en el

cam po— nos prohi bi mos, jun to a mu chas otras co sas, la cap ta- 

ción del pro ce so de cre ci mien to de los mes ti zos allí don de fue

más im por tan te en sí mis mo y co mo fac tor del de sa rro llo eco nó- 

mi co de la co lo nia. El Ar zo bis po, pe ne tran do has ta los más apar- 

ta dos rin co nes de la dió ce sis, re co rrien do a lo mo de mu la ca mi- 

nos in creí bles con el fin de re ca bar los da tos ne ce sa rios pa ra su

in for me[65] vino a com pro bar, con sor pre sa y alar ma, que al mar- 

gen de las ciu da des de los blan cos y de los pue blos de in dios, en

una zo na di fu sa que es ca pa ba al con trol de las au to ri da des y de la
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Igle sia, se ex ten día el mun do li cen cio so, mi se ra ble y vio len to de

los la di nos ru ra les. A los ojos del pre la do y de su co mi ti va ya no

hay mes ti zos ni mu la tos, ni po si bi li dad de es ta ble cer di fe ren cias

de ma tiz étni co en aque lla con fu sa mul ti tud la di na que vi vía api- 

ña da en ha cien das, ha tos, ran che rías, va lles, tra pi ches, obra jes,

sali nas y pa jui des;[66] gen te a la que no al can za ba la jus ti cia real,

que no re ci bía doc tri na cris tia na, ni es ta ba vi gi la da por nin gu na

au to ri dad. Es tos nú cleos ru ra les de gen te mes ti za, pe que ños pe ro

in con ta bles, se le an to jan al Ar zo bis po “… unas for ta le zas del de- 

mo nio, des de don de, con opro bio del cris tia nis mo, bur la o sal vo con duc to

to das las le yes na tu ra les, di vi nas, ecle siás ti cas y rea les…”.[67] Por mo- 

men tos lle ga a cal cu lar que es tá allí la mi tad de la po bla ción to tal

del reino. Más tran qui li za do, ad mi te que po dría ser la ter ce ra

par te. Aun así, di ce, “… es mu cha gen te pa ra tan to aban dono…”.[68]

El gran va lor do cu men tal de la “Des crip ción”, en és te co mo

en mu chos otros de sus te mas, ra di ca en que el au tor no se li mi tó

a con sig nar cier tas ano ma lías y la cras mo ra les de la vi da co lo nial,

sino que, in te re sa do sin ce ra men te en ave ri guar las cau sas, tu vo

que des cen der al pla no de las con di cio nes ma te ria les de exis ten- 

cia de la po bla ción.[69] Esa ma ne ra de in da gar en ri que ció el in for- 

me con mu chos y muy va lio sos da tos acer ca de la rea li dad eco- 

nó mi ca del reino a fi nes del si glo XVI II —a los que vol ve re mos

obli ga da men te más ade lan te—. Por lo pron to, es el pri mer do- 

cu men to que lla ma la aten ción so bre la ma sa de los la di nos ru ra- 

les, se ña lan do su im por tan cia nu mé ri ca y re ve lan do que esa ca pa

me dia de mes ti zos po bres, tra ba ja do res del cam po, era la se gun- 

da gran fuer za pro duc to ra y ex plo ta da del reino, in me dia ta men- 

te des pués de los in dios.

Los la di nos ru ra les apa re cen prin ci pal men te en las ha cien das,

co mo “fa mi lias de asien to” —así lla ma el in for me a las que ha bi- 

ta ban per ma nen te men te en el lu gar— o co mo es co te ros, es de cir

gru pos de tra ba ja do res que no per ma ne cían en un lu gar fi jo, que

iban de una ha cien da a otra y no re co no cían nin gún po bla do co- 
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mo lu gar de su re si den cia.[70] Es tos gru pos tras hu man tes es ta ban

com pues tos por per so nas de am bos sexos y de to das las eda des.
[71]

La cons tan te y mi nu cio sa re fe ren cia que se ha ce de los tra ba ja- 

do res de las ha cien das en la Des crip ción no de ja lu gar a du das:

siem pre son la di nos. Cuan do no lo di ce ex pre sa men te, se in fie re

del tex to, y en oca sio nes de ja en ten der que una co sa con lle va la

otra:“… la gen te la di na de las ha cien das…’”[72] Si oca sio nal men te

apa re cen in dios en esos lu ga res, di ce o da por en ten di do que ello

es una ano ma lía.[73] El au tor del in for me sa bía per fec ta men te, y

lo ex pre sa con to da cla ri dad que a los in dios les es ta ba prohi bi do

aban do nar sus pue blos[74] y que, pe se a ello, tra ta ban de es con- 

der se en los re duc tos de los la di nos ru ra les.[75] (He mos de vol ver

so bre es tos da tos cuan do exa mi ne mos, en su lu gar, los sub ter fu- 

gios adop ta dos por los in dí genas pa ra es ca par al con trol y a la

ex plo ta ción a que es ta ban so me ti dos en los pue blos).

Los la di nos de las ha cien das, ca se ríos, tra pi ches, sali nas y va- 

lles, en quie nes el Ar zo bis po vio un mis mo ti po de gen te por ra- 

zón de su ge ne ral aban dono es pi ri tual y ma te rial, cons ti tuían,

ob je ti va men te, una ca pa de aque lla so cie dad. Eran tra ba ja do res

ag rí co las li bres, des pro vis tos de tie rra y de cual quier otro me dio

de pro duc ción, y, en con se cuen cia, eco nó mi ca men te apre sa dos y

ex plo ta dos. Más ade lan te va mos a ana li zar su si tua ción y su gran

im por tan cia eco nó mi ca —pues aquí só lo los es ta mos men cio- 

nan do en re la ción con el cre ci mien to de la po bla ción mes ti za—

y ve re mos que tra ba ja ban prin ci pal men te a cam bio de usu fruc to

de la tie rra aje na que ha bi ta ban. Tal com pro ba ción los po ne al

mar gen de la de fi ni ción es tric ta de tra ba ja do res asa la ria dos, si- 

tuán do los en un pla no in ter me dio, se mi-feu dal, en tre los sier vos

y los obre ros ag rí co las.

Nos ha lla mos fren te a un sec tor mes ti zo que pre sen ta im por- 

tan tes ca rac te rís ti cas eco nó mi cas co mu nes re la ti vas a su fun ción

y a su si tua ción. Los la di nos ru ra les eran la ca pa me dia ru ral más
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ba ja, lin dan te con los in dios, aun que es en cial men te dis tin ta de

ellos por ra zón de la li ber tad de mo vi mien to y con tra ta ción, así

co mo por es tar exo ne ra da de tri bu tar. El de sor den, los vi cios y el

áni mo atra bi lia rio que el Ar zo bis po ob ser vó en los la di nos del

cam po, eran con se cuen cia na tu ral y ne ce sa ria de las con di cio nes

en que vi vían —que la pro pia Des crip ción ilus tra am plia men te

—: ais la mien to y a ve ces gran des dis tan cias en tre uno y otros

gru pos, así co mo en tre és tos y los pue blos y las ciu da des; pé si- 

mos ca mi nos —sen de ros in tran si ta bles en cier tas épo cas del año

— y di fi cul ta des de to da ín do le pa ra la co mu ni ca ción y el in ter- 

cam bio; [76] to tal au sen cia de es cue las —pues las mí se ras es co le tas

pa rro quia les se ha lla ban en los pue blos, y no en to dos—; fal ta

com ple ta de es tí mu los pa ra la su pe ra ción per so nal, an te una

perspec ti va vi tal que ape nas iba más allá del cer co de mon ta ñas

cir cun dan tes y la cer ti dum bre de una muer te tem pra na. To do

ello, cla ro es tá, so bre la ba se de un tra ba jo mal re mu ne ra do y en

oca sio nes muy du ro.[77]

El in for me ha ce men ción del arren da mien to de tie rras de las

ha cien das a la gen te po bre que vi vía en ellas[78] da to que ve re mos

am plia do en otros do cu men tos y que re ve la otra for ma de ex- 

plo ta ción feu dal a que es ta ba so me ti da la ca pa la di na po bre del

cam po.

Es in te re san te ob ser var que los ne gros ca si no fi gu ran en el in- 

for me de Cor tés y La rraz. Ex cep cio nal men te se ña la una con cen- 

tra ción de es cla vos en el in ge nio de San Ge ró ni mo, es plén di da

em pre sa azu ca re ra que po seían los do mi ni cos cer ca de Sa la má.[79]

No vuel ve a men cio nar los en el cóm pu to de ha bi tan tes de más

de ocho cien tas ha cien das que se ci tan en el do cu men to. Y no

me nos in te re san te re sul ta com pro bar que la úni ca re fe ren cia per- 

so nal que se ha ce de un ne gro, de un in di vi duo de co lor, vie ne

aso cia da a los abu sos de cier to Al cal de Ma yor cu ya cruel dad es- 

can da li zó al Ar zo bis po: se de tie ne en va rios pun tos a de nun ciar- 

la, y en uno de ellos re fie re que el fun cio na rio in ven tó una ori gi- 
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nal ma ne ra de azo tar a los in dios, la cual con sis tía en no atar los al

pos te pú bli co —la pi co ta— sino em plear a un ne gro for zu do

que los aga rra ba por las ma nos mien tras re ci bían el hi rien te cas ti- 

go (“… pa ra que los in dios azo ta dos sien tan ma yor aba ti mien to…”)[80]

Así pues, en Ga ge —prin ci pios del XVII— te ne mos po cos

mes ti zos y mu chos ne gros, y, de és tos, al gu nos van a la hor ca

por re bel des; su si tua ción es igual a la de los in dios. En Fuen tes

—fi nal del si glo— el cua dro ha cam bia do ra di cal men te: ya son

muy im por tan tes y nu me ro sos los mes ti zos, en tan to que los ne- 

gros apa re cen so la men te en al gu nas ha cien das y en cier tas ca sas

ri cas de las ciu da des; uno de ellos, ser vi dor del cro nis ta, re pre- 

sen ta en la cró ni ca a los es cla vos de con fian za, cu ya si tua ción y

ven ta jas eran to tal men te inac ce si bles pa ra los in dios. En el in for- 

me de Cor tés y La rraz —ha cia 1770— los ne gros no cuen tan,

aun que los men cio ne al gu na vez. In ci den tal men te alu de a uno

—ne gro li bre, al pa re cer— que era es bi rro de un déspo ta lo cal,

ver du go de in dios. Los mes ti zos, en cam bio, son uno de los

gran des te mas de la Des crip ción y una per ma nen te preo cu pa ción

pa ra el au tor, quien vio en ellos, sin equi vo car se, a una de las más

im por tan tes fuer zas so cia les del reino. Lle va do por el de sig nio

de po ner én fa sis en aque llos gru pos que se ha lla ban más sus traí- 

dos al con trol de la Igle sia, tu vo que de di car le a los mes ti zos ru- 

ra les una aten ción es pe cia lí si ma, só lo com pa ra ble con la que le

de di có a los in dios —a és tos por ser los ver da de ros sos te ne do res

de la ren ta de los cu ra tos.[81] De ese mo do, la Des crip ción se con- 

vir tió en tes ti mo nio de la exis ten cia y la im por tan cia de una ca pa

so cial que sue le ser omi ti da en la vi sión his tó ri ca de la so cie dad

co lo nial: los tra ba ja do res ru ra les po bres no in dios, que re pre sen- 

ta ban, se gún pa re ce, más de la mi tad de la po bla ción mes ti za.[82]

Ten dre mos que vol ver a fi jar en ellos nues tra aten ción más ade- 

lan te, al re fe ri mos a vi llas y ran che rías. Con vie ne que vea mos

pri me ro a los mes ti zos en las ciu da des.
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— V —

La ple be ur ba na
En las ciu da des del reino, el de sa rro llo de los mes ti zos con fi- 

gu ró tres ca pas me dias ur ba nas. Dos de ellas son su ge ri das por

los do cu men tos que las de no mi nan: la ple be y los ar te sanos. La

ter ce ra, mu cho me nos de fi ni da y más tar día, es ob je ti va men te

per cep ti ble en la re tros pec ción his tó ri ca. La lla ma re mos ca pa

me dia al ta ur ba na.

En el si glo XVII no se en cuen tra to da vía con mu cha fre cuen cia

la pa la bra ple be en los do cu men tos, pe ro ya se le con ce de mu cha

im por tan cia a la rea li dad que des pués, ca da vez más de ci di da- 

men te, se rá nom bra da con ese tér mino. Fuen tes y Guz mán usa

de pre fe ren cia ex pre sio nes ta les co mo “la gen te del vul go”, “la

gen te or di na ria”.[83] Sa be mos, sin em bar go, que en 1667 se amo- 

ti nó un sec tor de la gen te po bre de la ciu dad de San tia go, y que,

al dis cu tir se en el Ayun ta mien to la ne ce si dad de or ga ni zar una

guar dia pa ra ha cer le fren te a ta les tu mul tos, el re gi dor Fuen tes y

Guz mán dio su pa re cer en los si guien tes tér mi nos: “… que por

cuan to la ple be ha cre ci do y la no ble za dis mi nui do (…) y pa ra

ma yor res pe to, me jor ma nu ten ción, alien to y vi gor de la real

jus ti cia en los ca sos de ac ci den te co mo aho ra ha su ce di do, en el

em ba ra zo que se hi zo a la eje cu ción de la real jus ti cia por los pre- 

sos de la más ín fi ma ple be (…)y en con si de ra ción de que se pue- 

den nu me rar so lo en los pue blos que nos cer can del va lle de es ta

ciu dad más de se ten ta mil in dios, pue de pru den te men te re ce lar se

cual quie ra mo vi mien to de de ser vi cio del Rey Nues tro Se ñor,
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au men tán do se tan gran nú me ro de in dios con el gran de a que ha

ve ni do el de mu la tos, mes ti zos y zam bos, tie ne no so lo por con- 

ve nien te, sino por ne ce sa rio el que se pon ga la guar da de cin- 

cuen ta hom bres” [84]

Otro re gi dor, com pa ñe ro del que nos es co no ci do, se re fi rió

en aque lla se sión de ca bil do a “… la au da cia que ha mos tra do el vul- 

go de es ta ciu dad…”[85] no só lo con oca sión del tu mul to re cien te,

en que una mul ti tud irri ta da se ha bía en fren ta do a la au to ri dad

pa ra cu brir la fu ga de cier tos reos[86] sino en mu chas otras al te ra- 

cio nes re gis tra das en los úl ti mos años.

Los de más pa re ce res, exa mi na dos uno a uno, no arro jan más

luz so bre lo que en to dos ellos se en tien de por ple be: es “el vul- 

go”, la gen te po bre de la ciu dad, mes ti za ca si to da ella, que se ha- 

cia ca da día más nu me ro sa y, al pa re cer, tam bién más irri ta ble y

agre si va.

La di fi cul tad que pue de ofre cer la com pren sión del con cep to

co lo nial de ple be, se re suel ve cuan do que dan en ten di dos los si- 

guien tes dos pun tos. Pri me ro, que no ha cía re fe ren cia al co lor de

la piel ni a la ocu pa ción de las per so nas, sino ex clu si va men te a su

ni vel de po bre za y a cier ta con duc ta ge ne ral que apa re cía co mo

pro pia de la gen te po bre de la ciu dad. Así, pues, la ple be es ta ba

cons ti tui da por mes ti zos, mu la tos, zam bos, ne gros li bres y la

mul ti tud de com bi na cio nes que se en glo ba ban en la de sig na ción

de “par dos”; pe ro ha bía par dos aco mo da dos —ar te sanos, ten de- 

ros, ar tis tas—, que a na die se le hu bie ra ocu rri do de cir que per- 

te ne cían a la ple be. Eran par dos de otro ni vel eco nó mi co y so- 

cial. Así, tam bién, ha bía ar te sanos, ten de ros y ar tis tas arrui na- 

dos, no aco mo da dos, que per te ne cían a la ple be con el tro pel de

apren di ces, ofi cia les, sir vien tes y peo nes, más ne ce si ta dos y des- 

de lue go mu cho más nu me ro sos que sus ma es tros y pa tro nes. La

ple be era la ma sa po bre la ciu dad.
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Cuan do en un do cu men to co lo nial en contra mos, por ejem- 

plo, la dis po si ción de que a las nue ve de la no che, al to car la

cam pa na de que da, se re co jan en sus ca sas to dos los mo ra do res de

la ciu dad, pe ro “… es pe cial men te los ofi cia les me cá ni cos, mes ti zos y

mu la tos y de más in di vi duos de la ple be…”[87] nos sen ti mos in cli na dos

a pen sar que la ple be es ta ba for ma da, al me nos en su ma yor par- 

te, por los mes ti zos y mu la tos y to dos los tra ba ja do res no ma es- 

tros —ofi cia les— de ofi cios y ar te sanías. Al pie de la le tra, es lo

que di cen esas pa la bras, pe ro no fue eso lo que real men te se qui- 

so de cir con ellas. Las he mos es co gi do pa ra ejem pli fi car el uso

im pre ci so que se ha cía del con cep to de ple be, el cual uso da ba

por en ten di das cier tas im pli ca cio nes que a no so tros se nos es ca- 

pan por ha lla mos fue ra de aquel con tex to so cial. Esas pa la bras

da ban a en ten der lo si guien te: des pués de las nue ve de la no che

de be re ti rar se de la cir cu la ción ca lle je ra to da la po bla ción po bre

de la ciu dad, la gen te ru da y me nes te ro sa, que es ma yo ría, y de

so bra se sa be que su in cli na ción a la vio len cia ori gi na gres cas y

pro ble mas en el trans cur so de la no che y es mo ti vo de in tran qui- 

li dad pa ra las per so nas aco mo da das.

Ob je ti va men te, la ple be co lo nial era la po bla ción ur ba na me- 

nes te ro sa. Sin em bar go, la com pren sión del con cep to de ple be

exi ge, en se gun do lu gar, que se lo en tien da co mo una ela bo ra- 

ción ideo ló gi ca de la mi no ría do mi nan te, y que, por lo tan to, se

per ci ba el con te ni do sub je ti vo de aver sión y te mor que lle va ba

es con di do. Mal po día ha ber se da do a sí mis ma ese nom bre una

po bre gen te anal fa be ta, que no ha bía ido a la es cue la ni te nía la

más re mo ta no ción de His to ria de Ro ma. Apo dá ron la así los in- 

te gran tes del re du ci do gru po que pa sa ba por las au las de los co le- 

gios co lo nia les —co le gios de se ño ri tos—, que re ci bían una for- 

ma ción ca tó li co-la ti na, y que, iden ti fi ca dos des de la ban ca es co- 

lar con los “pa tri cios” [88] —es de cir, con los es cla vis tas de la an- 

ti güe dad ro ma na— vie ron en los mes ti zos po bres de las ciu da des

del reino al go se me jan te a la ple be de las ur bes im pe ria les. Co sas



248

bien dis tin tas eran, por cier to, pe ro ofre cían si mi li tu des ex ter nas

su fi cien tes pa ra que la men ta li dad de los gru pos do mi nan tes —

qui zá imi tan do a los de otras co lo nias— aso cia ra aquel vo ca blo

de los tex tos la ti nos con es ta rea li dad emer gen te e in quie tan te:

ma sa po bre, ma sa des con ten ta, ma sa me dia pa ra la cual no ha- 

bían si do es pe cí fi ca men te crea dos los apa ra tos de con trol es pi ri- 

tual y de re pre sión del Es ta do, pues por de ba jo de ella se en- 

contra ba, to da vía, la gran ma sa fun da men tal de los in dios ex plo- 

ta dos —tam bién en Ro ma ha bían si do los es cla vos la gran cla se

an ta gó ni ca de los pa tri cios, y no la ple be, aun que és ta, por dis- 

fru tar de de re chos, se mos tra ba mu cho más ac ti va y agre si va.

Re so nan cias ta les de be ha ber te ni do el tér mino ple be en la

men ta li dad de un crio llo co mo el re gi dor Fuen tes. (Hom bre que

no hi zo Uni ver si dad por que fri sa ba los cua ren ta años cuan do la

de San Car los de Guate ma la ini ció sus la bo res[89] pe ro que ha bía

he cho es tu dios en el co le gio je sui ta de San Lu cas —“la ins ti tu- 

ción de en se ñan za su pe rior más im por tan te del si glo XVII” se gún

afir ma un en ten di do en es ta ma te ria—.[90] Hom bre que muy

pro ba ble men te co men zó a leer los clá si cos la ti nos des de la ju- 

ven tud y que ci ta en sus es cri tos a to dos los his to ria do res ro ma- 

nos im por tan tes; [91] que gus ta ba lla mar “pa tri cios” a los fun da- 

do res de la aris to cra cia co lo nial guate mal te ca; [92] que se acuer da

de las “Geór gi cas” de Vir gi lio cuan do se re fie re a la crian za de

abe jas[93] del Ve su bio cuan do des cri be un vol cán de su te rru ño[94]

y de las co li nas de Ro ma al men cio nar los mon tes que cir cun da- 

ban a la ciu dad de Guate ma la.[95]).

Crio llo cul to, ador na do con la ti ni da des, su ver da de ra es cue la

for ma ti va ha bía si do, em pe ro, el de sem pe ño de car gos pú bli cos

y el cui da do de sus pro pie da des a lo lar go de trein ta años. De- 

cano de crio llos; re cor de mos que an da ba en los vein te años

cuan do la cri sis y de fen sa de los re par ti mien tos, pa ra in di car que

ra ya ba los cin cuen ta cuan do lo en contra mos opi nan do so bre la

ple be en el ca bil do. Es el úni co par ti ci pan te de aque lla se sión que
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re la cio na los mo vi mien tos de la ple be con el pe li gro de un le van- 

ta mien to de in dios. De su de cla ra ción se des pren de qué, pa ra él,

la pe li gro si dad de los amo ti na mien tos de la ple be no ra di ca ba en

ellos mis mos, sino en su ca rác ter de po si bles des en ca de nan tes del

des con ten to de se ten ta mil in dios que “cer ca ban” la ciu dad de

Guate ma la. Es dig no de no tar se que en cier to pa sa je de su cró ni- 

ca—es cri to só lo dos años an tes del mo men to que re fe ri mos—[96]

ya se ha bía de te ni do el cro nis ta a se ña lar que en tre los in dios del

va lle ha bía mu chas ar mas, y que era con ve nien te re co ger las:

“… con pre tex to de ca za do res y de va que ros es un nú me ro

con si de ra ble de es co pe tas, fle chas, lan zas y ja rre ta de ras el que se

ha lla en tre los in dios, y en que se de bie ra car gar mu cho la con si- 

de ra ción, la di li gen cia y vi gi lan cia, pa ra qui tar las y po ner las en la

real sa la de ar mas de la ciu dad de Goa the ma la, don de es tu vie ran

me jor pa ra ar mar nues tra gen te en oca sio nes que se ofre cie sen”.
[97]

En los tres si glos co lo nia les se su ce die ron, unas a otras, las

prohi bi cio nes so bre el uso y la te nen cia de ar mas en tre los in dios

y en tre la ple be: se prohí be a mes ti zos, ne gros y mu la tos, te ner

ca ba llos, ye guas y ar mas (año 1607); [98] que nin gún mes ti zo,

mu la to o ne gro li bre lle ve es pa da, ma che te ni otra ar ma, so pe na

de dos cien tos azo tes “ama rra do a un pa lo” (año 1634); [99] que se

re co jan las ar mas de fue go que ha ya en los pue blos y que no se

per mi tan jun tas o mar chas con pre tex to de re go ci jos (1693); [100]

que nin gún in dio, mes ti zo ni otra per so na pue da “car gar” cu chi- 

llo, pu ñal, ma che te ni da ga (1710); [101] que so lo a los es pa ño les

se les per mi ta lle var ar mas, co mo son es pa das de cin co cuar tas y

otras se me jan tes, bien acon di cio na das y en vai na das (1766).[102]

Pe se a to do, los he chos de san gre fue ron ca da vez más fre cuen tes

en tre la ple be de la ciu dad de Guate ma la, y las pe nas lle ga ron a

ser tan des me su ra das co mo ine fi ca ces: en 1806, por ban do se hi- 

zo sa ber que la so la por ta ción de ar mas cor tas se cas ti ga ría con

dos cien tos azo tes y seis años de pre si dio.[103]
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La de lin cuen cia ha bía al can za do ín di ces alar man tes en tre la

gen te me nes te ro sa de la ciu dad —lo cual se ex pli ca si re cor da- 

mos que el em po bre ci mien to ge ne ral del reino, en la úl ti ma eta- 

pa co lo nial, tu vo que re per cu tir más so bre la gen te po bre y ele- 

var el ín di ce de su des es pe ra ción—. Un pe rió di co de la épo ca de

la In de pen den cia co men ta que en un año en tra ron al hos pi tal de

la ciu dad más de se te cien tas per so nas, hom bres y mu je res, he ri- 

das en ri ñas de las cua les mu rie ron die ci nue ve.[104] Al año si- 

guien te se lle gó a la ci fra de no ve cien tos he ri dos en ri ñas, y el

pe rió di co se ña la, con to da cla ri dad, que esa ola de crí me nes se

de sa rro lla ba úni ca men te en el seno de una ca pa so cial de ter mi na- 

da, a la que lla ma “una ple be li ber ti na y san gui na ria”[105]

La ple be no era so la men te una rea li dad re co no ci da por to dos

los ob ser va do res des de el si glo XVII, sino que lle gó a ser, a fi nes

del XVI II y prin ci pios del XIX, uno de aque llos pro ble mas que da- 

ban oca sión a se su dos y bien in ten cio na dos in for mes de los al tos

fun cio na rios es pa ño les. En 1812, el oi dor de cano de la Au dien cia

de Guate ma la, don Joa quín Ber nar do Cam pu sano, re mi tió al go- 

bierno pen in su lar una in te re san te “Ex po si ción so bre los de sór- 

de nes de la ple be” [106] El buen sen ti do del au tor, uni do al ca rác- 

ter re ser va do del do cu men to, pu sie ron en és te cier tos pá rra fos

que re fle jan con bas tan te fran que za la rea li dad e in ten tan ex pli- 

car la con sano cri te rio. “Aun acos tum bra do a ver tan tos vi cios y mi se- 

rias en las cla ses ba jas de otras ciu da des de Amé ri ca —co mien za di- 

cien do el oi dor— no ha de ja do de asom brar me el ex ce so a que lle ga es ta

in fe li ci dad en la de Guate ma la. Sus ba rrios su mer gi dos en una des es pe ra- 

da po bre za, con de na dos a la ocio si dad, no pre sen tan sino pen den cias san- 

gui na rias, una con ti nua bo rra che ra, la an dra jo sa des nu dez, las cos tum- 

bres más gro se ras, y la co rrup ción de los ino cen tes in dios fo ras te ros…”:
[107] En esas cris pan tes pa la bras, que por su den si dad son dig nas

de ser leí das dos y más ve ces, hay ele men tos de de fi ni ción que es

pre ci so ex traer, por que se tra ta de ras gos per ma nen tes de la ple- 

be, si bien apa re cen más acen tua dos en el úl ti mo pe río do de la
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co lo nia. Una des es pe ra da po bre za. De so cu pa ción for zo sa. Se gre- 

ga ción en ba rrios pro pios. Vio len cia y vi cios co mo na tu ral con- 

se cuen cia de las con di cio nes an tes apun ta das. In fe li ci dad no vis ta

por el fun cio na rio en otras ciu da des de Amé ri ca.

El oi dor di ce con to da cla ri dad que hay ple be en to das las ciu- 

da des del reino, aun que su in for me se re fie ra con más én fa sis a la

de la ca pi tal: “… la ple be de es ta ca pi tal co mo la de las de más ciu da des

del Reino…”.[108]

Se ha creí do que la vio len cia en tre la gen te po bre po día re fre- 

nar se mul ti pli can do y agra van do las pe nas, di ce el sen sato juez,

pe ro ese ha si do un “fa tal error”; [109] es do lo ro so pa ra los jue ces

sen si bles im po ner cas ti gos que no to can el fon do del pro ble ma.
[110] La so lu ción es tri ba en edu car, y por to dos los me dios pro cu- 

rar le a la gen te po bre “una sub sis ten cia de cen te”.[111] Con res pec to a

la ocio si dad, re co no ce que es con se cuen cia de la fal ta de opor tu- 

ni da des de tra ba jo en la ciu dad, y por esa ra zón pro po ne, jun to a

cier tos cen tros de tra ba jo co rrec cio nal —no pre si dios, sino cen- 

tros ree du ca do res—, me di das pa ra tras la dar par te de la gen te de- 

so cu pa da de las ciu da des a las cos tas, en don de, se gún él opi na,

hay más ne ce si dad de gen te tra ba ja do ra.[112]

Na tu ral men te, aun que el oi dor di ce que hay que ir al fon do

del pro ble ma, él no ahon da de ma sia do. Al re fe rir nos más ade lan- 

te a la po lí ti ca del blo queo agra rio —ne ga ción de tie rras— se- 

gui da por los gru pos do mi nan tes fren te a los mes ti zos, to ca re- 

mos no so tros la ver da de ra cau sa de aque llas con cen tra cio nes ur- 

ba nas de muer tos de ham bre. Sin em bar go, la “Ex po si ción” tie ne

el mé ri to de se ña lar que los vi cios y de sór de nes de la ple be no

ema na ban de la na tu ra le za de la gen te que for ma ba di cha ca pa

so cial, sino que eran re sul ta do de la po bre za y la de so cu pa ción

en que se veía obli ga da a vi vir. El oi dor lle ga a afir mar que, pe se

a la fe ro ci dad que mos tra ba la gen te de la ple be en sus ac tos vio- 

len tos, ha bía en ella cua li da des hu ma nas la ten tes “… por otra par- 

te son de ín do le dó cil, su mi sa y bien dis pues ta pa ra to do gé ne ro de ar tes e
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in dus trias…”.[113] El pen sa mien to que pre si de to do el in for me po- 

dría re su mir se en las si guien tes pa la bras: es ta gen te no es ma la de

por sí; se ve com pe li da a ser lo; no se po drá co rre gir la cas ti gán- 

do la; hay que ofre cer le opor tu ni da des pa ra me jo rar.

Des afor tu na da men te, esas opor tu ni da des no po dían sur gir

por en can ta mien to en un ré gi men so cial que, pre ci sa men te por

ser lo que era, ha bía ori gi na do aque llas ma sas mi se ra bles. Las so- 

lu cio nes que pro po ne el oi dor eran im prac ti ca bles. De las cos tas

huía la gen te, por que eran un in fierno de en fer me da des en dé mi- 

cas. En cuan to a los cen tros de tra ba jo co rrec cio nal, mal iba a in- 

ver tir di ne ro en ellos un go bierno que es ta ba pi dien do sub si dios

pa ra ha cer le fren te a una gue rra en tre fran ce ses y es pa ño les. El

oi dor no com pren dio que aque lla pa vo ro sa mi se ria de la ple be

no per ju di ca ba en na da los in te re ses de los gru pos do mi nan tes, y

que, en cier to mo do, los fa vo re cía al po ner por los sue los el pre- 

cio de la fuer za de tra ba jo. De to dos mo dos, su “Ex po si ción”

ofre ce da tos fun da men ta les acer ca de lo que era aque lla ca pa so- 

cial en su peor mo men to.

Se di jo an te rior men te, que mu chos ar te sanos po bres, y más

aún sus ofi cia les y apren di ces, for ma ban par te de las ple bes en las

ciu da des co lo nia les. Esa afir ma ción ge ne ral de be ser com ple ta da,

sin em bar go, in di can do que el fe nó meno se pre sen tó con brus ca

acen tua ción en la ciu dad de Guate ma la des pués de los te rre mo- 

tos de 1773 y co mo con se cuen cia del tras la do de la ca pi tal al va- 

lle de la Er mi ta. El tras la do fue el gol pe de fi ni ti vo pa ra mu chos

ta lle res, y has ta gre mios en te ros, que ve nían arrui nán do se con la

cre cien te im por ta ción de ar tícu los in dus tria les eu ro peos. Es tos

pro duc tos, con al gu nos de los cua les no po dían com pe tir en pre- 

cio ni en ca li dad los fa bri ca dos por los ar te sanos del país, in gre sa- 

ron en canti da des ca da vez ma yo res a cau sa de cier ta li be ra li za- 

ción del mo no po lio co mer cial y de un cre cien te contra ban do.

Es tan do así las co sas so bre vino el tras la do de la ciu dad. Tal co mo

lo ha se ña la do un in ves ti ga dor con tem po rá neo en cui da do sa mo- 
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no gra fía so bre los gre mios ar te sa na les en la ciu dad de Guate ma- 

la[114] los tra ba jos de cons truc ción de la nue va ciu dad ab sor bie ron

a una mu che dum bre de ma es tros, ofi cia les y apren di ces, quie nes,

aban do nan do sus ofi cios ha bi tua les, se pu sie ron a tra ba jar in clu so

co mo peo nes en otros ofi cios que se ha cían ur gen tes y eran bien

re mu ne ra dos: es pe cial men te en al ba ñi le ría y car pin te ría. Trans- 

cu rri da, em pe ro, la eta pa de la cons truc ción in ten si va, un gran

nú me ro de aque llos tra ba ja do res fue ron que dan do ce san tes y de- 

sor ga ni za dos, y pa sa ron a en gro sar las fi las de los me nes te ro sos

de la ciu dad.

De be que dar muy cla ro —por que en to mo a es to ha ha bi do

equi vo ca cio nes— que el tras la do de la ciu dad no fue la cau sa de

la apa ri ción de la ple be, sino só lo un fac tor co ad yu van te de su

im pe tuo so cre ci mien to en la ciu dad ca pi tal. He mos vis to que el

de sa rro llo de es ta ca pa so cial apa re ce co mo pro ble ma en los do- 

cu men tos des de el si glo XVII, y que hu bo ple be en to das las ciu- 

da des del reino.

Los ta lle res y los gre mios, la ac ti vi dad ar te sa nal en con jun to,

de bió reor ga ni zar se y re co brar su an ti gua im por tan cia al vol ver a

la nor ma li dad la exis ten cia co lec ti va en la Nue va Guate ma la, da- 

do el ca so de que los pro duc tos ar te sa na les hu bie sen con ti nua do

go zan do de la de man da que an tes te nían. Pe ro fue eso pre ci sa- 

men te lo que ve nía fal tan do ca da vez más en el úl ti mo ter cio del

si glo XVI II y arrui nan do a mu chos ar te sanos.[115] No a to dos por

igual, sino de ma ne ra más di rec ta a los te je do res.[116] Las im por- 

ta cio nes ile ga les de aquel pe río do —que pa re cen ha ber si do más

vo lu mi no sas que las le gí ti mas— es ta ban prin ci pal men te com- 

pues tas por te ji dos —in gle ses, fran ce ses, ho lan de ses y tam bién

es pa ño les—, fe rre te ría y cris ta le ría.[117]

Po de mos pre ci sar es ta cues tión, pues, en los si guien tes tér mi- 

nos. Los te rre mo tos de San ta Mar ta y el tras la do de la ciu dad

fue ron ca la mi da des que so bre vi nie ron por ca sual des gra cia pa ra

los ar te sanos de la ca pi tal, en un mo men to en que ne ce sa ria men- 
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te se pre sen ta ba la de ca den cia de mu chas ar te sanías, de ter mi na da

por la irrup ción de pro duc tos in dus tria les a tra vés de un co mer- 

cio am plia do y un contra ban do in con te ni ble. El tras la do los de- 

bi li tó eco nó mi ca men te, los de sor ga ni zó, y pre ci pi tó su con ver- 

sión en ele men tos de la ple be ca pi ta li na.

La co no ci da agre si vi dad de la gen te de es ta ca pa so cial, en gen- 

dra da por la opre sión pe ro no di ri gi da contra los opre so res, to- 

ma ba for mas au to des truc ti vas. Era en cier to mo do una vio len cia

sui ci da. Es ta pe cu lia ri dad era con se cuen cia de que no ha bía en tre

sus in te gran tes so li da ri dad de gru po. Co mo no te nían uni dad de

fun ción eco nó mi ca ni de in te re ses, tam po co po día for mar se en- 

tre ellos una con cien cia de cla se. La po bre za co mún no une a los

hom bres si con ci ben ca mi nos di ver gen tes pa ra salir de ella. Una

ma sa de me nes te ro sos no for ma una cla se: ca rre te ros, pla ce ras,

za ca te ros, ven de do res am bu lan tes de go lo si nas y ba ra ti jas, co- 

che ros, bor da do ras, em plea dos me no res de ta lle res y ne go cios

di ver sos, co mo me so nes, co me do res, canti nas, es tan qui llos, tien- 

das, car ni ce rías, mo li nos, ca le ras, pa na de rías, im pren tas, bo ti cas.

Gen te que pres ta ba a la so cie dad ser vi cios im por tan tes e in dis- 

pen sa bles, o que es ta ba po ten cial men te do ta da pa ra pres tar los,

pe ro que, de mo do ge ne ral, no en contra ba opor tu ni da des y era

muy mal re tri bui da.

Aquí, en el seno de es ta ca pa so cial con fu sa y he te ro gé nea, só- 

lo uni for ma da por el ra se ro de una po bre za co mún, exis tie ron

los pri me ros obre ros guate mal te cos. Cier tos ta lle res o pe que ñas

fá bri cas no ar te sa na les que em plea ban ma no de obra asa la ria da

pa ra pro du cir mer can cías, co mo lo fue ron los mo li nos, las pa na- 

de rías, los te la res gran des, ex plo ta ron a los pri me ros obre ros del

país —en el mar co de unas re la cio nes de pro duc ción muy se me- 

jan tes a las de los ta lle res ma nu fac tu re ros de las ciu da des eu ro- 

peas de la ba ja Edad Me dia, sal va das las di fe ren cias de ta ma ño—.

Po cos, dis per sos, su mi dos en la tur bia y su pers ti cio sa ig no ran cia

de la gen te po bre de las ciu da des co lo nia les, esos obre ros no con- 
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fi gu ra ron to da vía un em brión de pro le ta ria do. (Se rá pre ci so un

im por tan te de sa rro llo nu mé ri co y de aglu ti na ción en em pre sas

más gran des pa ra que co mien cen a dar se reac cio nes de gru po; y

es to no ocu rri rá sino has ta fi nes del si glo XIX ba jo el im pul so

eco nó mi co de las re for mas li be ra les). No de be mos de jar de se ña- 

lar, sin em bar go, la apa ri ción de los pri me ros obre ros en el mo- 

sai co de la ple be.

La ple be fue una ca pa so cial ur ba na, po bre y he te ro gé nea,

eco nó mi ca men te im por tan te, opri mi da y ex plo ta da en di ver sas

for mas, des con ten ta pe ro in ca paz de es bo zar una ac ti tud ge ne ra- 

li za da de cla se. Su irri ta bi li dad pu do ha ber si do una fuer za po lí- 

ti ca sus cep ti ble de di rec ción por los gru pos que hi cie ron la In de- 

pen den cia, y es evi den te que uno de ellos qui so mo vi li zar la; pe- 

ro a la lar ga pe só más el te mor que ins pi ra ba la po si bi li dad de su

des bor de anár qui co y vin di ca ti vo. (He mos de vol ver so bre es te

pun to en otro li bro).[118] La mi se ria de la ple be es una de las mu- 

chas rea li da des que sue len omi tir se pa ra man te ner un cua dro

idea li za do de la vi da co lo nial, del mis mo mo do que se pa sa por

al to la gran im por tan cia de los la di nos ru ra les po bres. Es tos úl ti- 

mos, te nien do co mu ni dad de fun ción eco nó mi ca y de in te re ses

co mo pa ra for mar una cla se so cial, no la in te gra ron por cau sa de

su gran dis per sión y ais la mien to. La ple be, al con tra rio, con cen- 

tra da en los ba rrios de do ce ciu da des.[119] no com pac tó una cla se

por mo ti vo de la gran dis pa ri dad de fun ción eco nó mi ca de sus

com po nen tes.
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— VI —

La ca pa ar te sa nal pro vee do ra
Re sul ta fá cil en ten der que el con su mo cre cien te de pro duc tos

in dus tria les tu vo que des pla zar a un nú me ro tam bién cre cien te

de pro duc tos ar te sa na les; es un lar go pro ce so que lle ga has ta

nues tros días, y su úl ti ma fa se la es ta mos pre sen cian do. Es ne ce- 

sa rio que es fuer zo de ima gi na ción, en cam bio, pa ra com pren der

la im por tan cia que tu vie ron los ar te sanos en las épo cas an te rio res

al de sa rro llo in dus trial. Es enor me el re cuen to de los pro duc tos

que salían de sus ta lle res, mu chos de los cua les, fal tan do, hu bie- 

ran pa ra li za do la vi da de la so cie dad prein dus trial. Fi je mos la

aten ción en el reino de Guate ma la y ana li ce mos só lo un as pec to

con cre to del te ma; la re la ción de los ar te sanos con el trans por te.

Con una ri si ta bur lo na sue len in di car los ena mo ra dos de “lo

pin to res co de la His to ria” —pin to res cos ellos mis mos, en su frí- 

vo la su per fi cia li dad— que en otros tiem pos du ra ban se ma nas y

me ses, a lo mo de mu la, los via jes que hoy se rea li zan en po cas

ho ras o mi nu tos por el im pul so del mo tor de com bus tión in ter- 

na. Apar te de que di chos afi cio na dos sue len ig no rar el ver da de ro

sig ni fi ca do his tó ri co de ese in ven to co mo fac tor de la épo ca con- 

tem po rá nea, el ca so es que su bes ti man o no ven el es fuer zo tec- 

no ló gi co y la com ple ja tra ma de fe nó me nos eco nó mi cos que se

ha lla ba de trás del via jar y el trans por tar con ani ma les de ti ro y

car ga. Ha ga mos aho ra abs trac ción de la crian za y el co mer cio de

ga na do ca ba llar, que eran fe nó me nos de ter mi na dos prin ci pal- 

men te por las ne ce si da des del trans por te, y ob ser ve mos que
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aque llas for mas de des pla za mien to hu bie ran si do im po si bles sin

la par ti ci pa ción del es fuer zo de va rios ti pos de ar te sanos. En

efec to; la bes tia de ti ro y car ga, cria da y ama es tra da, no es ta ba

to da vía en con di cio nes de re ci bir car ga, ni de lle var so bre sí a un

ji ne te, y aún me nos de ti rar de cual quier ti po de ca rro. En el pri- 

me ro y se gun do ca sos ha cían fal ta los apa re jos y ar ne ses, la mon- 

tu ra y al gu nas co sas más; en el ter ce ro, el vehícu lo mis mo. Lo

cual co mien za a po ner de ma ni fies to que el trans por te co lo nial

era, en gran me di da, obra del tra ba jo de un ejérci to de ar te sanos

que pro du cían cin chos, he bi llas, ar go llas, aros, he rra du ras, fre- 

nos, re ma ches, bo to nes, cuer das, fiel tros, co ji nes, asien tos, lám- 

pa ras, rue das, es pue las, si llas de mon tar, bol sas, al bar das, y un

gran nú me ro de pie zas sim ples y com ple jas de ma de ra, hie rro,

co bre, es ta ño, pla ta y cue ro. El mo vi mien to de las per so nas y las

mer can cías en aque lla so cie dad —que len ta y tar día men te fue

adop tan do el uso de al gu nos ar tícu los in dus tria les—, no de pen- 

día só lo de que la ga na de ría pro por cio na ra ani ma les, sino tam- 

bién del com pli ca do equi po que los po nía en con di cio nes de ser

con du ci dos por ji ne tes, arrie ros y co che ros. Ese ins tru men tal

salía de las ma nos de cien tos y mi les de ma es tros, ofi cia les y

apren di ces, en los ta lle res de si lle ros, ca rro ce ros, guar ni cio ne ros,

cur ti do res, ta la bar te ros, te je do res, pa ñe ros, he rre ros, he rra do- 

res[120] car pin te ros, eba nis tas, en sam bla do res, ce rra je ros, pin to res,

pla te ros, or fe bres o ba tio jas, y mu chos más que es ca pan a nues- 

tro re cuen to.

En igual for ma pue de com pro bar se la ex tra or di na ria im por- 

tan cia de los pro duc tos y ser vi cios ar te sa na les en mu chos otros

as pec tos de la vi da y la ac ti vi dad de aquel pe río do: la ves ti men ta,

el ajuar do més ti co, la cons truc ción, la ilu mi na ción, la or na men- 

ta ción, etc. etc. Há ga se por un mo men to el es fuer zo —va le la

pe na— de pen sar las se ries de ob je tos y ser vi cios que res pec ti va- 

men te ha brían fal ta do en las ciu da des co lo nia les si hu bie se fal ta- 

do el tra ba jo de los ar te sanos ya men cio na dos; a los que se pue de
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agre gar, si se quie re, el de sas tres y ju bo ne ros, za pa te ros, cal ce te- 

ros y som bre re ros; bar be ros, san gra do res, re lo je ros, for ja do res y

ta lla do res… La su pre sión ima gi na ria de to dos esos tra ba ja do res

trae con si go el de rrum be de la ciu dad y de la vi da ur ba na co lo- 

nial; de rrum be tam bién ima gi na rio, pe ro alec cio na dor el tra ba jo

ar te sa nal era un fac tor eco nó mi co in dis pen sa ble, no ya só lo pa ra

la co mo di dad, sino pa ra el sim ple y pu ro sub sis tir ci vi li za do. (Es,

por lo de más, la im por tan cia que tu vie ron los ar te sanos en to das

las so cie da des prein dus tria les que al can za ron la se gun da gran di- 

vi sión del tra ba jo).

A pe sar de su gran uti li dad so cial, los ar te sanos no te nían por

de lan te una ha la ga do ra perspec ti va de bien es tar eco nó mi co. Ser

ar te sano sig ni fi ca ba ha ber to ma do una ocu pa ción de di fí cil

apren di za je y ge ne ral men te fa ti go sa en su eje cu ción; for mal- 

men te re co no ci da co mo ho nes ta por los gru pos do mi nan tes —

que al mis mo tiem po re cha za ban las ar te sanías co mo des hon ro- 

sas pa ra ellos—, y que no brin da ba la po si bi li dad de en ri que cer- 

se. Las ar te sanías se ofre cían co mo un cam po de tra ba jo pa ra la

gen te li bre no po see do ra de me dios de pro duc ción, con una má- 

xi ma perspec ti va de lle gar a po seer los es muy mo des ta me di da.

El he cho de que al gu nos ar te sanos ha yan al can za do un me diano

bien es tar, así co mo la cir cuns tan cia de que va rios de ellos tu vie- 

ran un ta ller, no com pen sa el he cho, ge ne ral y pre va le cien te, de

que la gran ma yo ría de es tos tra ba ja do res fue gen te po bre o muy

po bre. En la so cie dad co lo nial la ri que za era pri vi le gio ca si ex- 

clu si vo de los te rra te nien tes y los gran des co mer cian tes. La or ga- 

ni za ción de aque lla so cie dad ha bía es ta ble ci do, des de sus prin ci- 

pios, unos lí mi tes, un mar co bas tan te es tre cho al des en vol vi- 

mien to de to dos los tra ba ja do res que pro veían a la ciu dad de

bienes y ser vi cios. Va mos a fi jar la aten ción por un mo men to so- 

bre es te fe nó meno, que es im por tan te pa ra el te ma que trae mos

y pa ra com pren der mu chas otras co sas.
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No se pue de en ten der la es truc tu ra de la ciu dad co lo nial si no

se tie nen pre sen tes las cir cuns tan cias que le die ron na ci mien to,

por que al gu nas de las fun cio nes que le die ron ori gen se con ser- 

va ron des pués co mo de ter mi nan tes bá si cas de di cha es truc tu ra.

Las ciu da des co lo nia les fue ron fun da das co mo una exi gen cia de

la con so li da ción del im pe rio. Fun dar las fue un re qui si to —re- 

cor dé mos lo—, una con di ción que la co ro na im po nía a los con- 

quis ta do res pa ra pre miar los. Se con ce día tie rra e in dios a quien

se obli ga ra a fun dar po bla dos y a es ta ble cer se en ellos. Los con- 

quis ta do res y pri me ros po bla do res acep ta ron ese com pro mi so, y

así la crea ción de las ciu da des es tu vo pre si di da por cier tos pro pó- 

si tos fun da men ta les, to can tes, unos, al in te rés de la co ro na que

exi gía di chas fun da cio nes, y otros, al in te rés de los fun da do res y

pri me ros po bla do res. En otras pa la bras: la ciu dad na cía, an te to- 

do, co mo se de fu tu ra del po der real y pun to de con tac to en tre

ese po der y los gru pos hu ma nos cons ti tu ti vos de la co lo nia; y en

se gun do tér mino, la ciu dad na cía co mo lu gar a pro pó si to pa ra

dis fru tar la con quis ta, pa ra go zar sus pro ve chos por quie nes la

ha bían rea li za do. uie nes ha bían asu mi do el es fuer zo y los ries- 

gos de la con quis ta, y ha bían acep ta do el con ver tir se en po bla do- 

res de las ciu da des fun da das por ellos, veían en es te he cho una

ma ne ra —la úni ca ma ne ra po si ble— de con cre tar las as pi ra cio- 

nes que ha bían si do el mo tor de su par ti ci pa ción en la em pre sa.

Si se de se cha la pue ril creen cia de que los con quis ta do res ve nían

mo vi dos por un qui jo tes co afán de aven tu ras, y se re co no ce que

los mo vía el muy com pren si ble de seo de ha cer for tu na —más

com pren si ble si se re cuer da que eran gen te po bre, ve ni da de un

país tra di cio nal men te po bre—[121] fá cil men te se de ja en ten der

que la fun da ción de ciu da des era pa ra ellos la me di da in dis pen sa- 

ble, el pa so de ci si vo, pa ra que su apor ta ción a la con quis ta co- 

men za ra a ren dir en for ma es ta ble los fru tos de sea dos. La ciu dad

de bía ser, des de ese pun to de vis ta, un cen tro de do mi nio y de

dis fru te de lo do mi na do; un cen tro pa ra vi vir sin tra ba jar. Pe ro
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co mo es to úl ti mo só lo es po si ble a con di ción de que al guien tra- 

ba je pa ra sus ten tar a quien no lo ha ce —ley eco nó mi ca inexo ra- 

ble!—, la ciu dad co lo nial res pon dió en su or ga ni za ción, des de

sus prin ci pios, al pro pó si to de que los in dios, y des pués tam bién

los mes ti zos, su mi nis tra sen to do lo ne ce sa rio pa ra la vi da del nú- 

cleo po bla dor es pa ñol y de sus des cen dien tes. Des de la elec ción

del si tio en que la ciu dad ha bría de eri gir se, has ta la ela bo ra ción

de sus or de nan zas mu ni ci pa les, to do es ta ba en al gu na for ma

con di cio na do por ese pro pó si to. El exa men de lo que fue la vi da

co ti dia na en un cen tro co mo San tia go de Guate ma la po ne de

ma ni fies to el si guien te he cho ge ne ral: una vez pa sa dos los con- 

tra tiem pos que de mo ra ron la nor ma li za ción de la vi da ur ba na

des pués de la fun da ción —su ble va ción de los cak chi que les,

inun da ción y rui na de Al mo lon ga—, la exis ten cia de la ciu dad

tie ne por ba se un sis te ma de su mi nis tros y ser vi cios per fec ta- 

men te con tro la do por el Ayun ta mien to, que exi ge abas tos a los

pue blos cir cun dan tes, dic ta pre cios, fi ja jor na les, ela bo ra re gla- 

men tos de tra ba jo pa ra in dios y mes ti zos en la ciu dad, aprue ba o

re cha za ca li da des de los pro duc tos, su per vi sa pe sas y me di das,

pre si de exá me nes de ofi cios, y, en de fi ni ti va, tie ne en sus ma nos

a to dos los pro vee do res.[122]

El he cho ha si do vis to co mo al go na tu ral, pues to que — así se

ha pen sa do— una ciu dad tie ne que abas te cer se y el Ayun ta mien- 

to es tá lla ma do, por de fi ni ción, a re sol ver esa cla se de pro ble mas.

Tam bién se ha di cho que, al pro ce der así, los fun da do res y pri- 

me ros in mi gran tes no ha cían otra co sa que tras plan tar la tra di- 

ción del mu ni ci pio me die val eu ro peo. Lo cual es ver dad, pe ro

no es to da la ver dad. Por que las fun cio nes or di na rias del mu ni ci- 

pio me die val es pa ñol, adap ta das a la es truc tu ra de una so cie dad

com ple ta men te dis tin ta —sur gi da del pro ce so de con quis ta que

en otro lu gar he mos ana li za do—, te nían que co brar un con te ni- 

do de cla se dis tin to. Y es eso lo que no se ha que ri do ver: que las

re la cio nes en tre el Ayun ta mien to de la ciu dad co lo nial y los pro- 
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vee do res de bienes y ser vi cios de esa ciu dad, eran, tra tán do se de

los in dios, unas re la cio nes en tre se ño res y sier vos —ini cial men te

lo fue ron en tre es cla vis tas y es cla vos—, y, tra tán do se de los mes- 

ti zos, eran una ma ni fes ta ción de la po lí ti ca adop ta da des de el

prin ci pio por el nú cleo es pa ñol fren te a di cho sec tor emer gen te.

Esa po lí ti ca con sis tía en ce rrar le a los mes ti zos el ac ce so al pla no

eco nó mi co y po lí ti co de los gru pos do mi nan tes, si tuar los en un

pla no aco ta do por so bre los in dios y por de ba jo de los es pa ño les,

ca na li zar su fuer za de tra ba jo ha cia el ni vel me dio de las ocu pa- 

cio nes li bres, y ejer cer so bre di cha ac ti vi dad un con trol —he

aquí lo más im por tan te— pa ra que los mes ti zos asu mie ran una

se rie de ta reas pro duc ti vas y no pro duc ti vas, to das ellas in dis- 

pen sa bles pa ra la exis ten cia de la so cie dad y pa ra que, exi mi dos

de ellas, pu die ran los es pa ño les y crio llos de di car se a man dar y a

dis fru tar sin pro du cir. La in je ren cia y au to ri dad del Ayun ta- 

mien to so bre los ar te sanos y pro vee do res te nía un evi den te ca- 

rác ter de do mi na ción y has ta opre sión de cla se.[123] Si en cier tas

cir cuns tan cias asu mía la ac ti tud de un pro tec tor de los gre mios,

lo ha cía de fen dien do la es ta bi li dad de la vi da ur ba na y los in te re- 

ses de los con su mi do res, en ten di do que el gru po crio llo de las

ciu da des, re pre sen ta do por el Ayun ta mien to, era por ex ce len cia

y por es en cia un gru po con su mi dor.[124] La exis ten cia mis ma de

los gre mios, la obli ga ción de agre miar se, res pon día a la lí nea edi- 

li cia de con tro lar a los pro vee do res. Y el he cho de que en la ciu- 

dad de Guate ma la es tu vie ran agre mia dos no só lo los ar te sanos,

sino tam bién los sali tre ros, cur ti do res, mo li ne ros, así co mo los

ta ber ne ros, ro pe ros, bo ti ca rios[125] y otros pro vee do res no ar te sa- 

na les, res pon día al he cho de que, des de el pun to de vis ta de los

se ño res de la ciu dad, to dos por igual eran pro vee do res e igual era

el in te rés en dic tar les re gla men tos y te ner los en plan de ser vi do- 

res. La agre mia ción no res pon día real men te a los in te re ses de los

agre mia dos, aun que for mal men te se ha ya pro cu ra do dar esa im- 

pre sión. Es muy sig ni fi ca ti vo que só lo ha ya ha bi do gre mios en



262

las ciu da des im por tan tes del reino —con vi go ro sos nú cleos crio- 

llos y es pa ño les—, fal tan do en las de más ciu da des y en los pue- 

blos gran des, en don de las ar te sanías y ac ti vi da des de abas te ci- 

mien to se rea li za ron li bre men te.[126] Tam bién re sul ta lla ma ti vo el

da to de que los gre mios no ha yan te ni do nun ca re pre sen ta ción

en el Ayun ta mien to de Guate ma la[127] ha bien do si do de tal vi tal

im por tan cia las de ci sio nes de és te so bre aqué llos.

Sos te ne mos, pues, que to dos los pro vee do res in ter nos de la

ciu dad, ar te sanos, ma nu fac tu re ros o re ven de do res, se de sa rro lla- 

ron en un mol de que ve nía im pues to por la es en cia mis ma de la

ciu dad co lo nial —cen tro de do mi nio y de dis fru te—, y fue ron,

por eso, ser vi do res de los gru pos que crea ron la ciu dad pa ra sí.

Ser vi do res lle ga dos cuan do la ciu dad se es ta ba for man do o ya es- 

ta ba for ma da de acuer do con una con cep ción per fec ta men te cla- 

ra pa ra sus fun da do res. Esa con cep ción les asig nó un co me ti do

eco nó mi co y un ni vel so cial que tu vie ron que acep tar.

Aun que co mún men te se ha bla de los ar te sanos co mo de un

sec tor de tra ba ja do res que se de fi ne por cier tos ras gos co mu nes a

to dos sus ofi cios —ta lle res pe que ños, je rar quía de ma es tros, ofi- 

cia les y apren di ces, em pleo de ins tru men tos re la ti va men te sim- 

ples y no otra fuer za que la hu ma na—, el aná li sis de la par ti ci pa- 

ción de aquel sec tor en la di ná mi ca de la ciu dad co lo nial des cu- 

bre, sin em bar go, una gran fal ta de cohe sión y uni dad. Sus in te- 

gran tes, des ave ni dos por pug nas y ri va li da des, y en otros ca sos

dis tan cia dos por una to tal dis pa ri dad de fun ción eco nó mi ca, no

die ron mues tras de po der reac cio nar co mo una en ti dad so cial si- 

quie ra es bo za da. En efec to; una con si de ra ble canti dad de do cu- 

men tos de te ma ar te sa nal ya han si do es tu dia dos —prin ci pal- 

men te por el in ves ti ga dor cu ya mo no gra fía so bre el te ma he mos

ci ta do va rias ve ces—; [128] por otra par te, los cro nis tas co lo nia les

y otros ma te ria les de la épo ca —la mis ma Re cor da ción Flo ri da,

tan pro fu sa en no ti cias de es te ti po— de be rían in for mar nos de

mo vi mien tos, o si quie ra de ges tio nes, lle va das a ca bo por los ar- 
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te sanos co mo con jun to. Así co mo te ne mos no ti cia cla ra y rei te- 

ra da de su ble va cio nes y ges tio nes de in dios, de fu gas y re bel día

de los ne gros, de al bo ro tos de la ple be, de una bien de fi ni da con- 

duc ta de gru po en los crio llos y en los es pa ño les, in mi gran tes y

bu ró cra tas, así es pe ra ría mos en con trar al go de los ar te sanos; pe- 

ro pa re ce que no hu bo ta les even tos ni tal com por ta mien to so li- 

da rio de gru po.

No es ex tra ño. Aquel sec tor pre sen ta ba mu chas e im por tan tes

contra dic cio nes in ter nas de ca rác ter eco nó mi co. La pri me ra de

ellas se da ba en tre los ma es tros, por un la do, y los ofi cia les y

apren di ces por el otro. El apren di za je era una for ma de ex plo ta- 

ción de ado les cen tes, mo vi da por la ne ce si dad que te nían los ma- 

es tros de con tar con al guien que les ayu da se en el tra ba jo[129] y

por la ne ce si dad que te nían los jó ve nes de apren der un ofi cio. El

apren diz tra ba ja ba sin nin gún sa la rio por pe río dos es ti pu la dos

que lle ga ban has ta ocho años en cier tos ca sos.[130] Re ci bía del ma- 

es tro al ber gue, ves ti do, ali men tos y la en se ñan za del ofi cio, el

cual, una vez apren di do. no con ver tía al apren diz en ma es tro, sino en

ofi cial.[131] Los ofi cia les re ci bían un sa la rio, pe ro les es ta ba prohi bi do tra- 

ba jar por cuen ta pro pia mien tras no hu bie ran al can za do la ma es tría.[132]

En cuan to a la po si bi li dad de al can zar la, vea mos lo que di ce el

in ves ti ga dor que nos vie ne pro por cio nan do es tos va lio sos da tos:

“Es pre su mi ble que la as pi ra ción de to do ofi cial ha ya si do la de ad qui rir la

ma es tría, sin em bar go és ta no era po si ble a to dos al can zar la. Mu chos ar- 

te sanos du ran te to da su vi da o gran par te de ella per ma ne cie ron siem pre

co mo ofi cia les. To do ello es ex pli ca ble co mo ve re mos más ade lan te, por los

cuantio sos des em bol sos eco nó mi cos que im pli ca ba la ob ten ción de la ma es- 

tría, y pos te rior men te el man te ni mien to de un ta ller con ofi cia les y apren- 

di ces”.[133] Y se gui da men te el mis mo au tor in for ma de las ce re- 

mo nias y di fi cul ta des que en tra ña ba el exa men de ma es tría,[134]

de los no po cos ca sos en que el exa mi na do era re pro ba do,[135] y

de có mo “Mu chos ofi cia les no ob te nían la ma es tría sino al ca bo de mu- 

chos años de ha ber tra ba ja do con ma es tros exa mi na dos, y hay ex pe dien tes
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en los cua les se ma ni fies ta que ejer cie ron la ofi cia lía du ran te 10, 12 y has- 

ta 20 años”[136]

El apren di za je y la ofi cia lía eran —afir ma mos no so tros— for- 

mas de ex plo ta ción que se da ban en tre los ar te sanos y que na tu- 

ral men te rom pían su uni dad de gru po. El apren diz era prác ti ca- 

men te un sir vien te, su je to a la ca sa del ma es tro[137] y obli ga do a

tra ba jar pa ra él a cam bio de te cho y sus ten to —que de ben ha ber

si do bas tan te aus te ros— y de la ca pa ci ta ción pa ra con ver tir se en

tra ba ja dor asa la ria do del mis mo ma es tro u otros. To le ra ba, pues,

una ex plo ta ción de sir vien te du ran te unos años, pa ra pa sar a una

ex plo ta ción asa la ria da por mu chos años más. Los ofi cia les tra ba- 

ja ban pa ra los ma es tros —no so la men te con ellos, co mo re za la

ci ta— con la mi ra de en trar al gún día en su cír cu lo. No siem pre

lo gra ban ese fin. To do lo cual quie re de cir que en el con jun to de

tra ba ja do res que ge né ri ca men te lla ma mos ar te sanos, ha bía, por

lo pron to, una pug na do ble: en pri mer lu gar, el for ce jeo que

siem pre se es ta ble ce en tre el ex plo ta dor que exi ge y aprie ta y el

ex plo ta do que rehú sa y se de fien de; y en se gun do lu gar, la pug- 

na que tam bién se ocul ta siem pre, en las so cie da des de cla ses, en- 

tre los que en se ñan un ofi cio o pro fe sión y aqué llos que la apren- 

den, cuan do los úl ti mos son com pe ti do res po ten cia les de los pri- 

me ros. Es ta lu cha, que sue le de sa rro llar se con ce re mo nio so di si- 

mu lo —pa ra ello ser vían en tre los ar te sanos los re gla men tos, los

exá me nes, los re qui si tos bu ro crá ti cos, etc.—, es ta lu cha lle ga a

ser su til men te des pia da da cuan do, por ser len to el de sa rro llo

eco nó mi co de la so cie dad, y len to o nu lo, tam bién, el cre ci mien- 

to de la de man da de los ofi cios en cues tión, el gru po de los gra- 

dua dos in ven ta e im po ne mil di fi cul ta des pa ra que su nú me ro no

au men te. Es ta ley his tó ri ca de be ha ber ac tua do con ri gor en tre

los ar te sanos co lo nia les, por que, por una par te, sa be mos que los

mes ti zos se ha cían con ti nua men te más nu me ro sos, lo cual in di ca

que ha bía un nú me ro cre cien te de per so nas jó ve nes en cau za das

ha cia los tra ba jos li bres de ni vel me dio; y por otra par te, sa be- 
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mos que las ciu da des co lo nia les tu vie ron un de sa rro llo eco nó mi- 

co len tí si mo, que no au men ta ron su nú me ro des pués del si glo

XVI, y que en las pos tri me rías de la co lo nia se sin tió en ellas vio- 

len ta men te la con trac ción eco nó mi ca ge ne ral del reino. Es ta

con fluen cia de fac to res, es tan ca mien to eco nó mi co y au men to de

los mes ti zos, fue la cau sa fun da men tal del des em pleo que afec tó

a di cho sec tor —ocio si dad for zo sa, ya men cio na da en otro lu gar

— y de que la ma yo ría de los mes ti zos tu vie ra que des pla zar se

en di rec ción de las dos ca pas me dias po bres que an tes he mos es- 

tu dia do: la di nos ru ra les y ple be ur ba na. En ese mar co hay que si- 

tuar las ten sio nes y pug nas de las dis tin tas je rar quías y gru pos del

sec tor ar te sa nal, pa ra com pren der las en su ver da de ro sig ni fi ca do

y pa ra re la cio nar las con otros pro ce so que ve re mos ade lan te. Ha- 

bía ca da vez más jó ve nes mes ti zos en bus ca de tra ba jo, y no ha bía

más de man da de ar te sanos. Es to ex pli ca par cial men te por qué, al

re fe rir se a la ple be, los do cu men tos men cio nan, co mo uno de sus

con sa bi dos ele men tos a los “ofi cia les me cá ni cos”.[138] Es evi den te

que la ma yo ría de los apren di ces y ofi cia les, y un nú me ro cre- 

cien te de ma es tros po bres, per te ne cían a la ple be ur ba na. Lo cual

quie re de cir— nó te se bien— que so la men te una frac ción del

sec tor ar te sa nal, in te gra da por al gu nos ma es tros y qui zá por

unos po cos ofi cia les po see do res de cier to mo des to bien es tar,

pue den con si de rar se co mo per te ne cien tes a una ca pa me dia aco- 

mo da da, no ri ca ni po bre. Ade lan te com ple ta re mos la vi sión de

es ta ca pa con los pro vee do res no ar te sa na les del mis mo ran go

eco nó mi co. Una ma yo ría de tra ba ja do res ar te sa na les per te ne cían

a la ple be.

Pe ro ade más de las contra dic cio nes eco nó mi cas que ope ra ban

en sen ti do ver ti cal, je rár qui co, y que por sí so las bas ta ban pa ra

di vi dir a los ar te sanos arro ján do los a dos ca pas so cia les dis tin tas

—ple be y ca pa me dia aco mo da da—, otras im por tan tes contra- 

dic cio nes los di vi dían en sen ti do la te ral u ho ri zon tal, di gá mos lo

así. Sal ta a la vis ta, aun tra tán do se de ma es tros, que de be ha ber
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ha bi do cier ta dis tan cia y mu tua in di fe ren cia en tre ar te sanos muy

ca li fi ca dos, co mo pla te ros, re lo je ros, im pre so res, y aqué llos otros

que de sem pe ña ban ofi cios ru dos y mu cho me nos co ti za dos, co- 

mo al ba ñi les, he rra do res o can te ros.

Es ta ble cía una gran di fe ren cia —que nun ca se ha se ña la do al

re fe rir se a los ar te sanos— el que fuesen pro duc to res de bienes o

pres ta do res de ser vi cios; es de cir, que fuesen ar te sanos pro duc ti- 

vos o no pro duc ti vos. Los pri me ros de pen dían no ta ble men te de

la exis ten cia y los pre cios de sus res pec ti vas ma te rias pri mas: fi- 

bras, cue ros, me ta les —te je do res, za pa te ros, he rre ros—; mien- 

tras que los se gun dos no con fron ta dos a ese bá si co pro ble ma:

bar be ros, san gra do res y al béi ta res.

En tre los ar te sanos pro duc ti vos, hay que se ña lar una pri me ra

di vi sión muy im por tan te: aque llos que en contra ban en el país

sus prin ci pa les ma te rias pri mas, y los que las re ci bían a tra vés del

co mer cio ex te rior mo no po lis ta y el contra ban do. Así, por ejem- 

plo, los car pin te ros y te je do res en el pri mer ca so —ma de ra, al- 

go dón—, y los he rre ros y or fe bres en el se gun do —hie rro, es ta- 

ño y bron ce—.[139]

To das esas di ver si da des crea ban di vi sión en tre los ar te sanos,

pues afec ta ban sus in te re ses bá si cos en for mas ais la das unas de

otras y has ta contra pues tas. Aún den tro del gru po de los que ha- 

lla ban en el país su ma te ria pri ma, de be ha ber ha bi do po si cio nes

ra di cal men te opues tas fren te al gran pro ble ma del co mer cio ex- 

te rior y el contra ban do. Los te je do res, co mo ya se di jo en otro

lu gar, se veían se ria men te per ju di ca dos por la im por ta ción de te- 

las y ro pa he cha[140] y en di ver sas for mas ex pre sa ron, co mo gre- 

mio, su exi gen cia de un ma yor con trol so bre el contra ban do y

ma yo res res tric cio nes a la im por tan cia le gal de esos gé ne ros.[141]

En ri gor, fue ron los te je do res, y no otro gre mio apar te de ellos,

quie nes se ma ni fes ta ron en contra de la im por ta ción de los ar- 

tícu los que ve nían a arrui nar los. Vien do lo que les ocu rría con el

contra ban do y con cier ta li be ra li za ción de las im por ta cio nes,
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pre vie ron, sin equi vo car se, que la In de pen den cia, en tan to que

li be ra do ra del co mer cio, se ría pa ra ellos al ta men te per ju di cial.

Así lo dan a en ten der va rios do cu men tos pú bli cos de esa épo ca,

en que los ene mi gos de la eman ci pa ción tra tan de dra ma ti zar di- 

cha perspec ti va.[142] Sin em bar go, se ría fal so afir mar que to dos

los ar te sanos vie ron co mo un pe li gro la li ber tad de co mer cio.

Igual men te gra tui to re sul ta afir mar que los ar te sanos, en con jun- 

to, sim pa ti za ron con la eman ci pa ción. No hay pun to de apo yo

pa ra nin gu na de esas dos ge ne ra li za cio nes por que, co mo se vie ne

ex pli can do, no só lo no for ma ron una cla se, sino que tam po co

for ma ron una ca pa so cial, pues sus in te re ses eco nó mi cos eran

muy de si gua les. Los car pin te ros —pa ra que se vea me jor es te

asun to— quie nes al igual que los te je do res en contra ban en el

país su prin ci pal ma te ria pri ma —la ma de ra—, de ben ha ber es ta- 

do in te re sa dos, no obs tan te, en la am plia ción de las im por ta cio- 

nes: és tas no in cluían pro duc tos de car pin te ría, y en cam bio di- 

ver si fi ca ban y ba ja ban los pre cios de los ins tru men tos e im ple- 

men tos que a ellos les eran in dis pen sa bles. En el in ven ta rio de un

cuantio so car ga men to de contra ban do de co mi sa do en 1818 —la

go le ta San ta So fía—[143] apa re cen im por tan tes canti da des de cla- 

vos de hie rro y de la tón, to mi llos de hie rro y de bron ce, bi sa gras,

can da dos, “cha pas pa ra lla ves”, ti ra do res de “có mo das”, ce rra du- 

ras de hie rro, mar ti llos, ba rre nas, li mas, azue las, “ce pi llos con sus

hie rros mon ta dos”, es co plas sur ti das, “pin zas pa ra car pin te ros”,

sie rras de to da cla se, “com pa ses pa ra car pin te ro”, etc.[144] La so la

pre sen cia de esos ar tícu los ha ce prue ba de la de man da que te nían

por par te de sus com pra do res es pe cí fi cos, pues los fle ta do res de

contra ban do no so lían co rrer ries gos con mer can cías que no tu- 

vie ran ga ran ti za da la ven ta en el co mer cio lo cal. Des de ese pun to

de vis ta, ca be su po ner que los car pin te ros fue ron sim pa ti zan tes

del co mer cio li bre, y por lo tan to, en su ho ra, tam bién de la

eman ci pa ción. Y así po dría mos con ti nuar se ña lan do otros ca sos

par ti cu la res, unos más com ple jos que otros, to dos dis tin tos. Los
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he rre ros: per ju di ca dos por el in gre so de cier tos ar tícu los de me-

tal que an te rior men te eran fa bri ca dos por ellos, pe ro vi va men te

in te re sa dos, al mis mo tiem po, en la li be ra li za ción de las im por ta- 

cio nes de hie rro y en la rup tu ra del mo no po lio de unos cuan tos

im por ta do res que im po nían los pre cios del me tal.[145] Los pla te- 

ros y cohe te ros, tra ba ja do res de dos ma te rias con tro la das por el

go bierno co lo nial, pues to en plan de con ce sio na rios es pe cia les

con au to ri za ción real, y pro ba ble men te in te re sa dos en que di cha

si tua ción se pro lon ga se. Lo que que re mos ilus trar y de mos trar es

la gran dis pa ri dad de ten den cias e in te re ses de los ar te sanos, que

ex pli ca por qué nun ca pu die ron reac cio nar com pac ta dos co mo

una cla se so cial.

Por lo que ha ce a su ac ti tud fren te a la In de pen den cia, las úni- 

cas afir ma cio nes de ca rác ter ge ne ral que pue den ha cer se son,

qui zá, las dos si guien tes. Pri me ra: que el au men to del contra- 

ban do y la perspec ti va del co mer cio li bre, si bien per ju di ca ba a

al gu nos gre mios —el de te je do res es el úni co que no de ja lu gar a

du das—, es muy pro ba ble que be ne fi cia ra a otros que ne ce si ta- 

ban ins tru men tos y ma te rias de im por ta ción; cir cuns tan cia, és ta,

que de be ha ber de ter mi na do na tu ral men te dos po si cio nes dis tin- 

tas, una ad ver sa y otra fa vo ra ble, res pec to de la eman ci pa ción. La

se gun da: que las dos po si cio nes ante di chas son vá li das so la men te

pa ra una ca pa de ar te sanos más o me nos ac ti vos y prós pe ros, y

no pa ra la gran ma yo ría de tra ba ja do res ar te sa na les de la ple be:

apren di ces, ofi cia les y ma es tros po bres. To dos és tos, ca be su po- 

ner lo, de ben ha ber com pren di do que su mi se ria era una con se- 

cuen cia ne ce sa ria del em po bre ci mien to ge ne ral del reino, de la

po lí ti ca res tric ti va y de pri men te del Ayun ta mien to, y, en de fi ni- 

ti va, de un ré gi men que no da ba lu gar al de sa rro llo de la pro duc- 

ción ag rí co la y a la cir cu la ción de di ne ro. De ben ha ber com par- 

ti do la opi nión, muy ge ne ra li za da, de que la In de pen den cia trae- 

ría tras sí un re sur gi mien to eco nó mi co ge ne ral. In cor po ra dos a

la ple be, los ar te sanos po bres —al me nos una gran ma yo ría de
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ellos— de ben ha ber mi ra do en la di rec ción que se ña la ba el gru- 

po di ri gen te li be ral, del que ha bla re mos más ade lan te, y po si ble- 

men te es pe ra ban una In de pen den cia en que to ma rían par te y se

les da ría opor tu ni dad de opi nar. El 15 de Sep tiem bre, sor pren di- 

dos por una In de pen den cia de ci di da y rea li za da a es pal das de las

ca pas me dias y del pro pio gru po li be ral, acu die ron, co mo se sa- 

be, a dar vi vas en los co rre do res y ven ta nas del pa la cio. Pe ro un

es pec ta dor que da gri tos no de ja por eso de ser un es pec ta dor.

(Se gui re mos con es te pro ble ma en otro es tu dio es pe cial).[146]

An tes de enun ciar las con clu sio nes de es te apar ta do, es con ve- 

nien te tras cri bir al gu nos ren glo nes de do cu men tos de 1810 y

1820, pa ra que se vea lo que ha bía ve ni do a ser la si tua ción ge ne- 

ral de los ar te sanos al fi nal de la co lo nia. El he cho de que no ha ya

si do esa su si tua ción en tiem pos an te rio res no le res ta va lor a es- 

tos do cu men tos, pues lo que real men te nos in te re sa es sa ber qué

sig ni fi có en de fi ni ti va el pro ce so co lo nial pa ra los dis tin tos gru- 

pos que en él se for ma ron. Un in for me de 1810, en tran do a ha- 

blar de los mes ti zos, ha ce las si guien tes ob ser va cio nes: “… La se- 

gun da cla se de ha bi tan tes son los 313 334 par dos in clu sos al gu nos ne gros;

cas ta me nos útil por su in na ta flo je ra y aban dono. De es ta es pe cie se pue- 

den ha cer tres di vi sio nes: Pri me ra, ar te sanos, co mo pin to res, es cul to res,

pla te ros, car pin te ros, te je do res, sas tres, za pa te ros, he rre ros, etc., cu yos ofi- 

cios son ne ce sa rios a la Re pú bli ca, pe ro que de tal mo do los ejer cen, por

cos tum bre, ca pri cho y ar bi tra rie dad, que ne ce si tan una re for ma y arre glo

que pre ca van los me nos ca bos que su fre fre cuen te men te el co mún, que es tá

por ne ce si dad ate ni do a ellos…”[147] Des pués de atri buir le a los “par dos”

—es de cir, al con jun to de los mes ti zos—[148] una ma la dis po si ción pa ra el

tra ba jo, apun ta que los ar te sanos no tra ba jan a sa tis fac ción del pú bli co, el

cual, co mo se ve, ne ce si ta de ellos im pres cin di ble men te. Ano ta en se gui da

el do cu men to: “… Ca re cen de fon dos en lo ge ne ral pa ra pro veer se de los

ma te ria les res pec ti vos; es me nes ter que el que ne ce si ta la obra, si su va lor

lle ga a una do ce na de pe sos, los des em bol se al ma es tro an tes de re ci bir- 
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la, pa ra com prar la ma te ria, pa gar a los ofi cia les y co mer mien- 

tras tra ba ja…”[149]

Diez años más tar de, otro tes ti mo nio, és te con ac ti tud que se

su po ne de du do sa sim pa tía ha cia los ar te sanos, suel ta pa rra fa das

co mo las si guien tes: “… Vi ve en la obs cu ri dad —el ar te sano— su- 

mer gi do en una ver gon zo sa ig no ran cia. Su gé ne ro de vi da ex ci ta el des- 

pre cio de mu chos; su fal ta de lu ces le ale ja de la com pa ñía de otros”.[150]

Des pués de in di car que hay hon ro sas ex cep cio nes, pin ta es te

cua dro:

“… Co mo so lo as pi ra a una cor ta ga nan cia, le es in di fe ren te ad qui rir la

con una obra más o me nos aca ba da. Así es que el ar te, en vez de ade lan tar

en su ta ller, de cae con el mis mo de quien de be ría re ci bir su ma yor lus tre.

Por una con se cuen cia pre ci sa, el ar te sano, vién do se de es ta suer te, se

aban do na más. Su ves ti do es des ali ña do y as que ro so. Su tien da des pro vis- 

ta de aún los uten si lios más ne ce sa rios (…). ui sie ra que es ta no fue se la

pin tu ra de un cier to nú me ro de ar te sanos. Re có rran se sus ta lle res; visí ten se

las cár ce les, dé se una ojea da por la ciu dad y se ve rá que no exa ge ro las cir- 

cuns tan cias de su de plo ra ble es ta do”151 Pe se a su li ge re za y cur si le ría,

el ar tícu lo —apa re ci do en el Edi tor Cons ti tu cio nal pe ro no es- 

cri to por nin guno de sus re dac to res de plan ta—152 ofre ce en lú- 

gu bres pin ce la das la rea li dad de la gran ma yo ría de los ar te sanos:

gen te po bre, de la ple be. Las ex cep cio nes a que ha ce re fe ren cia

—“hay mu chos que hon ran del me jor mo do su pro fe sión”—[153] for ma- 

ban par te de la ca pa me dia aco mo da da, ar te sa nal pro vee do ra, se- 

gún he mos ve ni do tra tan do de in di car. Con clu ya mos. No pue de

ha blar se de una cla se so cial de ar te sanos en la ciu dad co lo nial ni

fue ra de ella; no hu bo tal cla se. Tam po co de una ca pa ar te sa nal.

La gran ma yo ría de los tra ba ja do res ar te sa na les per te ne cía a la

ple be, es de cir a la gen te po bre o pau pé rri ma de la ciu dad. Un

gru po re du ci do de ar te sanos aco mo da dos in te gra ba, jun to a un

im por tan te gru po de pro vee do res no ar te sa na les —ta ber ne ros,

car ni ce ros, pa na de ros, ten de ros de me nos cuan tía, ma rra ne ros,

cier tos pro pie ta rios de re cuas, bo ti ca rios, etc. — una ca pa me dia
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ur ba na de abas te ce do res aco mo da dos. Es te úl ti mo ca li fi ca ti vo —

aco mo da dos— es in dis pen sa ble pa ra se pa rar los de los abas te ce- 

do res po bres y mi se ra bles, del ti po de za ca te ros, car bo ne ros,

ven de do res de sal, y otros ur ba nos y su bur ba nos La exis ten cia de

la ca pa me dia de abas te ce do res aco mo da dos, ad mi ti da la he te ro- 

ge nei dad de sus in te gran tes y aten dien do a cier ta uni for mi dad de

for tu na, que es en de fi ni ti va lo que la di bu ja y la des ta ca, es una

rea li dad acer ca de la cual no de jan lu gar a du da los do cu men tos.

To dos ellos, des de la Re cor da ción —en don de ya es cla ra men te

per cep ti ble— has ta los in for mes de las úl ti mas dé ca das co lo nia- 

les, ha cen men ción de un gru po fa vo re ci do de ar te sanos, re ven- 

de do res, due ños de pe que ñas ma nu fac tu ras, trans po nías prós pe- 

ros, que se ha lla ban por en ci ma de la ple be —a la que ex plo ta ban

— y por de ba jo del sec tor po de ro so de te rra te nien tes, fun cio na- 

rios y co mer cian tes, al que ser vían. Gen te que no lle ga ba a ri ca

— aun que al gu nos de sus in te gran tes lo fue ran ex cep cio nal men- 

te— pe ro que tam po co era po bre. Ca da uno de los gru pos fa vo- 

re ci dos que aca ba mos de men cio nar, te nía un ala po bre que caía

en los tur bios fon dos de la ple be: ar te sanos, re ven de do res, ma- 

nu fac tu re ros, trans por tis tas, to dos ellos po bres. Y tam bién te- 

nían allí, en la ple be, su ejérci to de ex plo ta dos: ofi cia les, apren- 

di ces, peo nes, obre ros, sir vien tes, car ga do res, em plea dos asa la- 

ria dos y no asa la ria dos de am bos sexos, de di ver sas eda des y de

to do ti po.

Así pues, ni la ple be ni la ca pa me dia ar te sa nal pro vee do ra —o

abas te ce do ra aco mo da da— eran cla ses, sino ca pas de com po si- 

ción com ple ja. No las dis tin guía y se pa ra ba úni ca men te su di ver- 

sa si tua ción eco nó mi ca, sino tam bién el he cho de que la ca pa

me dia aco mo da da era ex plo ta do ra de la gen te de la ple be. Los

ele men tos de la ca pa me dia ar te sa nal pro vee do ra eran pe que ños

pro pie ta rios en sus res pec ti vos ra mos: due ños de pe que ños ta lle- 

res, de pul pe rías y me so nes, de re cuas de mu las, etc.; en tan to

que los de la ple be eran des po seí dos, due ños so la men te de su
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fuer za de tra ba jo. Pe se a to do ello, no po de mos ha blar aquí de

una “lu cha de ca pas”, por que tal co sa se ría un ab sur do que la

teo ría his tó ri ca tie ne ya se ña la do: la ca pa so cial se ca rac te ri za

pre ci sa men te por su fal ta de com pac ta ción fun cio nal y por en de

de con cien cia so cial. Cuan do se afir ma que los ele men tos he te ro- 

gé neos de una ca pa ex plo tan a los ele men tos tam bién he te ro gé- 

neos de otra, se es tá in di can do que esa ac ción ex plo ta do ra no

uni fi ca a nin guno de los dos gru pos, pues se tra ta de di ver sos ti- 

pos de ex plo ta do res, de ex plo ta dos y de ex plo ta cio nes.

Y ce rre mos es te apar ta do con una ob ser va ción im por tan te.

Mu chos ele men tos de la ca pa me dia ar te sa nal pro vee do ra, de sa- 

rro llán do se co mo pe que ños pro pie ta rios ex plo ta do res de obre- 

ros y em plea dos de co mer cio, se in cor po ra ron a la ca pa me dia al- 

ta de la que va mos a ha blar en se gui da, cons ti tu yen do, allí, un

em brión de pe que ña bur guesía muy dé bil.
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—VIl —

La ca pa me dia al ta ur ba na
Va mos a de di car le aho ra unas pá gi nas a la ca pa so cial que he- 

mos que ri do lla mar me dia al ta ur ba na, de la cual ad ver tía mos, en

una pá gi na an te rior, que re sul ta ba me nos de fi ni da que la ple be y

la ar te sa nal pro vee do ra. Las fuen tes his tó ri cas no ofre cen ele- 

men tos pa ra dis tin guir la exis ten cia y el con torno de es te gru po

—con torno bas tan te bo rro so en to do mo men to— sino has ta las

úl ti mas dé ca das de la co lo nia, y aun que su de sa rro llo tie ne que

ve nir na tu ral men te de pe río dos an te rio res, el he cho es que es ta

ca pa no se pre sen ta co mo tal an tes del si glo XIX. Ha ce su apa ri- 

ción en las dé ca das de la In de pen den cia, y hay mu chos mo ti vos

pa ra es tu diar la tal co mo se va pre sen tan do en esos mo men tos.

Se ría un error su po ner que su es tu dio per te ne ce al aná li sis de

aquel acon te ci mien to; no só lo por que es ta ca pa so cial es un de sa- 

rro llo y un re sul ta do del co lo nia je, sino por que un en sa yo de in-

ter pre ta ción ge ne ral de la co lo nia tie ne que pre sen tar — tie nen

que “de jar lis tos”, di gá mos lo así— a to dos los gru pos que van a

ac tuar en la In de pen den cia y en el gran con flic to de cla ses que

so bre vino des de el mo men to mis mo de su pro cla ma ción.

Uno de los mo ti vos —son va rios— por los que el es tu dio de

la In de pen den cia si gue sien do un ato lla de ro his tó ri co lleno de

gra ves pro ble mas de in ter pre ta ción, con sis te en su po ner que los

gru pos so cia les que lu cha ban por la eman ci pa ción lo hi cie ron

con idénti cos pro pó si tos y la con ce bían de igual ma ne ra. Ocul- 

tan do que la so cie dad co lo nial pre sen ta ba pro fun das di vi sio nes
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de cla ses, se ha da do po ca im por tan cia al he cho de que los gru- 

pos in te re sa dos en la In de pen den cia es pe ra ban de ella re sul ta dos

dis tin tos y has ta con tra rios. Un fe ha cien te cú mu lo de da tos po ne

de ma ni fies to que fren te a los crio llos, que lu cha ban por la

eman ci pa ción a su ma ne ra —In de pen den cia sin Re vo lu ción—,

otros gru pos ur ba nos or ga ni za ron y rea li za ron mo vi mien tos de

In de pen den cia con fi nes y pro ce di mien tos com ple ta men te di fe- 

ren tes. Tres no ta bles ca rac te rís ti cas pre sen tan las ac cio nes po lí ti- 

cas de es tos gru pos; ca rac te rís ti cas que no so lo las dis tin guen ra- 

di cal men te de la lí nea po lí ti ca crio llis ta, sino que, en cier tos mo- 

men tos, sus ci ta ron ver da de ras lu chas en tre los crio llos y es tos

gru pos, blo quean do los pri me ros la rea li za ción de la In de pen- 

den cia tal co mo la de sea ban los se gun dos. [154] Pri me ra ca rac te rís- 

ti ca: una ideo lo gía po lí ti ca re vo lu cio na ria pa ra aquel mo men to,

en la que se plan tea ba la ne ce si dad de rei vin di car a los tra ba ja do- 

res ag rí co las a tra vés de una re dis tri bu ción de la tie rra en los tér- 

mi nos del li be ra lis mo. Se gun da; la con vic ción de que la In de- 

pen den cia de bía ha cer se por la vía vio len ta, po nién do la en con- 

tac to con el mo vi mien to ar ma do y po pu lar me xi cano. Y ter ce- 

ra: au sen cia de te mor fren te a las ca pas me dias po bres, ur ba na y

ru ral, con las que se con ta ba pa ra lle var a efec to la lu cha de In de- 

pen den cia.[155] Ese ca rác ter tu vie ron los mo vi mien tos de San Sal- 

va dor (en 1811 y 1814) y tam bién los de León y Gra na da en Ni- 

ca ra gua (1811-1812).

Es cu rio so y sig ni fi ca ti vo que el Ca pi tán Ge ne ral Bus ta man te

y Gue rra, há bil po lí ti co y buen co no ce dor de la si tua ción, en via- 

ra a pa ci fi car San Sal va dor no a un mi li tar es pa ñol, sino a un pro- 

mi nen te crio llo de la ca pi tal, Don Jo sé de Ay ci ne na; y que el

Ayun ta mien to de Guate ma la, más asus ta do que en tu sias ma do

con aquel le van ta mien to, ha ya en via do na da me nos que a su Re- 

gi dor De cano, Don Jo sé Ma ría Pe y na do —el más há bil y ta len- 

to so po lí ti co crio llo del mo men to—. En los do cu men tos re ser- 

va dos en que el Ca pi tán Ge ne ral le co mu ni có al go bierno pen in- 
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su lar lo que ocu rría en San Sal va dor, León y Gra na da, siem pre

se ña ló la cir cuns tan cia de que los “es pa ño les ame ri ca nos” —es

de cir, los crio llos — no acuer pa ban aque llos mo vi mien tos ar ma- 

dos, y que ese he cho fa vo re cía po de ro sa men te al go bierno.[156]

Igual men te ex pre sa que la ple be ha si do “ha la ga da” y mo vi li za- 

da, y que el te mor que la anar quía sus ci ta en tre el ve cin da rio ri co

es el más im por tan te ene mi go que contra sí te nían aque llas re vo- 

lu cio nes —se usa ese tér mino en los do cu men tos—.[157] Cuan do

se pro ce día en ellas a de po ner a las au to ri da des, los crio llos no

eran lla ma dos a ocu par los pues tos de man do. En la ciu dad de

León, por ejem plo, el mo vi mien to nom bró pre si den te al Obis- 

po, y lo ro deó de una jun ta gu ber na ti va com pues ta por un mé- 

di co y bo ti ca rio—co mien zan a apa re cer los mé di cos y otros pro- 

fe sio na les, nó te se—, un abo ga do prin ci pian te, y dos ve ci nos “de

bue na y re gu lar re pu ta ción” —se gún re za el in for me de Bus ta- 

men te—.[158]

La cé le bre Con ju ra ción de Be lén, or ga ni za da en la ciu dad de

Guate ma la en 1813 y las ti mo sa men te de nun cia da y des ar ti cu la- 

da a fi nes de ese año, te nía el mis mo ca rác ter, el mis mo con te ni- 

do de cla se que los mo vi mien tos ante di chos, y de be ser con tem- 

pla da en esa lí nea si se quie re en ten der su sig ni fi ca do his tó ri co,

su fra ca so, y has ta el ri gor des ata do por la au to ri dad so bre los

com pro me ti dos y sos pe cho sos. El plan in cluía la cap tu ra y dis tri- 

bu ción de ar mas, el apre sa mien to de fun cio na rios ci vi les y mi li- 

ta res, la li be ra ción de los pre sos de Gra na da —que se ha lla ban

hun di dos en las cár ce les de la ca pi tal—, la su ble va ción de la tro- 

pa re gu lar del ba ta llón de la ciu dad, la in cau ta ción del te so ro del

go bierno, y el en vío de agi ta do res a tres re gio nes del in te rior del

país.[159]

Pe ro no es ta mos ha cien do His to ria de la In de pen den cia. Lo

que nos in te re sa es ha cer al gu nas ob ser va cio nes acer ca de la pro- 

ce den cia so cial de los pro ta go nis tas de aque llos mo vi mien tos y

de las per so nas que tu vie ron no to ria vin cu la ción con ellos. Lo
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pri me ro que sal ta a la vis ta es que no son los crio llos. Lo se gun- 

do, muy im por tan te, es que no per te ne cen a la ca pa ar te sa nal

pro vee do ra, si bien es cier to que gen te de esa ca pa me dia pue de

ha ber los acuer pa do y se gui do, co mo lo hi zo evi den te men te la

ple be.[160] Al gu nos ar te sanos fue ron pro ce sa dos por des afec ción

al ré gi men, pe ro eran ca sos in di vi dua les que ocu rrie ron to tal- 

men te al mar gen de los mo vi mien tos a que nos es ta mos re fi rien- 

do.[161] El exa men de las nó mi nas de los pro ce sa dos co mo di ri- 

gen tes re vo lu cio na rios, am plia das con los nom bres de per so nas

que con si guie ron sus traer se a los gol pes de go bierno pe ro que,

no obs tan te, per te ne cían al sec tor den tro del cual se ges ta ban

aque llos mo vi mien tos, es el pri mer pa so que hay que dar en la

bús que da de sus afi ni da des de cla se o de ca pa so cial.

Se ha ce no tar, an te to do, la pre sen cia de mu chos re li gio sos,

re gu la res y se cu la res, mu chos de ellos con de na dos a su frir du ras

pe nas; hom bres de la ta lla del pres bí te ro To más Ruiz —uno de

los más ra di ca les di ri gen tes de Be lén—, de Be ni to So to, re li gio so

pro ce sa do y muer to por lo de Gra na da.[162] Es no to ria la par ti ci- 

pa ción de un gru po de mé di cos, en tre quie nes des cue llas Don

Pe dro Mo li na, Don Ci ri lo Flo res, Don Ma riano Suá rez, Don

San tia go Ce lis —már tir de San Sal va dor—.[163] Tam bién un gru- 

po de abo ga dos, co mo Jo sé Fran cis co Cór do va y Ve nan cio Ló- 

pez. Lla ma es pe cial men te la aten ción un gru po de em plea dos,

va rios de ellos es cri ba nos y ofi ci nis tas en las de pen den cias del

go bierno: el pri me ro de ellos Si món Ber ga ño y Vi lle gas —de- 

por ta do en 1808—, el jo ven Ma riano Be do ya —pre so cin co

años por lo de Be lén y ase si na do en 1821—, An drés Dar dón,

Ma nuel Iba rra. Juan Jo sé Al va ra do, Fran cis co Mon tiel, to dos

ellos hom bres jó ve nes y de cier to de sa rro llo in te lec tual, pa ra

quie nes la so cie dad co lo nial no ofre cía otra perspec ti va que en- 

ve je cer en las ofi ci nas pú bli cas o en em pleos mal re tri bui dos. Es

im pre sio nan te se guir en los do cu men tos la se cuen cia vi tal de un

hom bre co mo Ca ye tano Be do ya —her ma no del már tir y de la
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ad mi ra ble Do ña Do lo res, es po sa del Doc tor Mo li na—: en tre

1813 y 1819 los do cu men tos re la ti vos a Ca ye tano Be do ya se re- 

fie ren to dos, cla ro es tá, a su ex car ce la ción, la cual no se lo gró

has ta que salió del man do Bus ta man te y Gue rra.[164] En 1819

apa re ce una “in for ma ción de po bre za” re la cio na da con una so li-

ci tud de em pleo.[165] En tre fe bre ro y ma yo de 1821 es tá so li ci tan- 

do per mi so pa ra ha cer unas re pre sen ta cio nes de tea tro en la ciu- 

dad de Guate ma la.[166] Pe ro a me dia dos de ese mis mo año apa re ce

por Oa xa ca, tra tan do, en co la bo ra ción con su her ma no, que an- 

da ba por Co mi tán, de po ner se en con tac to y te ner plá ti cas con el

Ge ne ral Fran cis co Bra vo, cau di llo in sur gen te del sur de Mé xi co.
[167] Es de cir: con ju ra, pro ce so, cin co años de cár cel co lo nial —

¡no to das las cár ce les son lo mis mo! —, po bre za, as pi ra cio nes

tea tra les —se gu ra men te con fi nes sub ver si vos—, y de nue vo a

ha cer sa cri fi cios y a lu char por la In de pen den cia cuan do los

tiem pos lo exi gen. Per so na li da des enér gi cas y va lio sas, que no

ca bían en el mol de rí gi do y me z qui no de la de ca den cia co lo nial.

¿uién era es ta gen te?

En to dos los mo vi mien tos se con tó tam bién con al gu nos mi li- 

ta res de me dia na y ba ja gra dua ción, co mo lo fue ron los de Be- 

lén: el Te nien te Joa quín Yú di ce, los Sar gen tos León Díaz, Fe li pe

Cas tro y Ra fa el Ara za men di, y na tu ral men te el al fé rez Jo sé

Fran cis co Ba rrun dia.

La pre sen cia de tres no ta bles hom bres de ori gen in dí gena es

me re ce do ra de un bre ve co men ta rio. Fray To más Ruiz, re li gio so

doc to ra do en Fi lo so fía, con ju ra do de Be lén. El már tir Ma nuel

Tot, co mer cian te jo ven, lle ga do de la Ve ra paz, pro ba ble men te a

la Uni ver si dad.[168] El es tu dian te Mo des to Her nán dez, in dio no- 

ble, pa san te de De re cho, pre so por agi ta dor y por sus con tac tos

con Ma teo An to nio Ma ru re.[169] Es tos in dí genas, por su pues to,

no per te ne cían ni re pre sen ta ban a la cla se so cial de los in dios,

pues eran li bres y ac tua ban en otro ni vel eco nó mi co-so cial. En

otro ca pí tu lo nos va mos a re fe rir a la po si bi li dad que ha bía pa ra
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al gu nos in dios no bles, in cor po ra dos al apa ra to de au to ri dad en el

in te rior del país, de en ri que cer se y si tuar a sus des cen dien tes en

ni ve les eco nó mi cos su pe rio res. Los tres pró ce res re vo lu cio na rios

ci ta dos eran in dios por su ra za, pe ro su po si ción eco nó mi ca y so- 

cial per te ne cían a la ca pa me dia al ta ur ba na. Eran hom bres li bres,

con al to de sa rro llo in te lec tual, his tó ri ca men te her man da dos con

Ber ga ño y Vi lle gas, con el gru po de los Be do ya, con el pro to- 

már tir Ma teo An to nio Ma ru re.

Nos ha lla mos, por de pron to, con un sec tor que pre sen ta una

ten den cia po lí ti ca de fi ni da, pe ro que se in te gra por gru pos de re- 

li gio sos, uni ver si ta rios, pro fe sio na les, mi li ta res de ba ja gra dua- 

ción, y bu ró cra tas y em plea dos de mo des ta ca te go ría.

Sa be mos que la Igle sia y el Ejérci to no son ni han si do nun ca

cla se ni ca pas so cia les; son ins ti tu cio nes in ter na men te je rar qui za- 

das y com pues tas por ele men to hu ma no pro ce den te de dis tin tas

cla ses y ca pas. A ello se de be que cuan do la lu cha de cla ses se

agu di za, es tas ins ti tu cio nes se agrie tan y oca sio nal men te se quie- 

bran des de den tro; la lu cha de cla ses lle ga has ta su seno y rom pe

su uni dad for mal. La His to ria de la In de pen den cia de Amé ri ca

—por no ha blar de las Re vo lu cio nes ul te rio res en nues tros paí- 

ses— ofre ce ejem plo su fi cien te de ejérci tos di vi di dos en ban dos

opues tos. Es co sa sa bi da que, de ma ne ra ge ne ral, el al to cle ro co- 

lo nial se opu so a la In de pen den cia, o ac ce dió, cuan do ya no se

po día ha cer otra co sa, a to le rar for mas de eman ci pa ción su ma- 

men te con ser va do ras. Es sa bi do, tam bién, que el lla ma do ba jo

cle ro, nu tri do prin ci pal men te por cu ras de las ca pas me dias de la

po bla ción co lo nial, le dio a las lu chas de In de pen den cia sus lí de- 

res re vo lu cio na rios más ra di ca les. Se con si de ra que el más ge nial

de ellos fue el cu ra mes ti zo me xi cano Jo sé Ma ría Mo re los, y es

muy in te re san te se ña lar que en la reu nión de ci si va de los con ju- 

ra dos de Be lén, en la jun ta en que se to mó la re so lu ción de lle var

a ca bo el le van ta mien to, el cu ra To más Ruiz —nues tro re li gio so

in dí gena le tra do—… sacó a luz y co men tó una pro cla ma ma nus cri ta
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de Mo re los, en tu sias man do a sus oyen tes…”, se gún re la ta un tes ti mo- 

nio pre sen cial.[170] Tam bién tie ne gran sig ni fi ca ción el he cho de

que los di ri gen tes del se gun do mo vi mien to sal va do re ño —Mi- 

guel Del ga do, Juan Ma nuel Ro drí guez y San tia go Ce lis— ha- 

yan tra ta do de es ta ble cer con tac to con Mo re los, y que ese in ten- 

to, ple na men te com pro ba do por las au to ri da des, ha ya si do el

más te rri ble de los car gos que se les hi cie ron en el dra má ti co pro- 

ce so.[171]

ue no nos de so rien ten, pues, las ins ti tu cio nes, por que no

son ellas quie nes mue ven la his to ria, sino los gru pos so cio-eco- 

nó mi cos: las cla ses y las ca pas, ac tuan do tam bién, na tu ral men te,

en el seno de las ins ti tu cio nes. El he cho de que en los mo vi mien- 

tos re vo lu cio na rios de In de pen den cia apa rez can es tu dian tes y

pro fe sio na les, de be ver se ba jo el mis mo pris ma que los dos gru- 

pos an te rio res. La Uni ver si dad, co mo tal ins ti tu ción, ha re ci bi do

siem pre —ayer co mo hoy— ele men tos de to dos los sec to res so- 

cia les que dis po nen de me dios eco nó mi cos pa ra cur sar en sus au- 

las. Se ría to tal men te equi vo ca do res pon sa bi li zar la de que en tre

sus es tu dian tes V egre sa dos ha yan apa re ci do al gu nos de los más

ta len to sos y va le ro sos hom bres de la In de pen den cia re vo lu cio na- 

ria —Ma teo An to nio Ma ru re, Pe dro Mo li na—, por que en sus

au las se for ma ron, tam bién, hom bres tan dis cu ti bles co mo Ma- 

riano La rra ve y Jo sé del Va lle: mé di co el pri me ro, ene mi go de la

In de pen den cia, ane xio nis ta fu rio so, res pon sa ble de la muer te de

Ma riano Be do ya[172] abo ga do el se gun do, de am plia eru di ción, la

cual fue de gran uti li dad a las au to ri da des es pa ño las y sir vió pa ra

ar gu men tar la pos ter ga ción de la In de pen den cia.[173]

Aun que la exis ten cia de la ca pa me dia al ta vie ne su ge ri da por da tos

muy dis per sos, hay, sin em bar go, fra ses, ob ser va cio nes y cor tos frag men tos

do cu men ta les, que in di can que al gu nas per so nas se per ca ta ron de la exis- 

ten cia de aque lla ca pa so cial. Un frag men to muy in te re san te a es te res pec to

es el que in me dia ta men te va mos a trans cri bir y a co men tar. Fue re dac ta do

por al guien que se ha lló muy cer ca de la rea li dad que aquí es ta mos tra tan- 
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do de de fi nir, y me re ce ser leí do des pa cio: “… Ba jo el go bierno es pa ñol

ha bía dis tin cio nes y cla ses pri vi le gia das. Ha bía una cla se me dia, y el pue- 

blo, que no go za ba de nin gu na con si de ra ción. Las fa mi lias es pa ño las ri- 

cas, y las de los pri me ros em plea dos, ca si siem pre pen in su la res, com po nían

la pri me ra cla se. La se gun da con sis tía en per so nas es pa ño las, de me dia na

for tu na o po bres, de di ca das re gu lar men te a las le tras, en que so lían in ge- 

rir se ta len tos dis tin gui dos de otras ra zas. En la ter ce ra en tra ban los jor na- 

le ros, los sir vien tes, me nes tra les, y aun al gu nos pro pie ta rios no te ni dos por

es pa ño les. Es to su pues to, la idea de In de pen den cia era más ge ne ral en la

cla se me dia. y más na tu ral en los in di vi duos que no go zan do de los pri vi- 

le gios de la pri me ra, co no cían, por sus lu ces, y sen tían, por con si guien te,

más que la úl ti ma, las res tric cio nes y ma les de la de pen den cia. Hu bo,

pues, pro mo ve do res de la In de pen den cia en es ta cla se, y fue ron los más ac- 

ti vos, no por al can zar las dis tin cio nes que abo rre cían, sino por me jo rar de

suer te, sin op ción a me jo rar la has ta en ton ces”.[174]

Si es tu vié ra mos ha cien do el aná li sis de la eman ci pa ción, se ña- 

la ría mos in me dia ta men te el he cho de que el au tor de esos ren- 

glo nes, tes ti go de lo que fue aquel acon te ci mien to, omi te en ab- 

so lu to a los in dios; ni si quie ra los men cio na en su es que ma de los

gru pos so cia les par ti ci pan tes. Sus re cuer dos pa san al pa pel a vue- 

la plu ma —en to do el do cu men to es no to ria la fal ta de es me ro en

la cons truc ción gra ma ti cal— y la In de pen den cia que da re tra ta da

co mo lo que en de fi ni ti va fue: un acon te ci mien to de ciu dad, un

en ca de na mien to de pro cla ma cio nes con tro la das por los gru pos

crio llos de las ciu da des, a es pal das de las ca pas me dias que más

ha bían lu cha do por ella y con frus tra ción de las as pi ra cio nes de

los gru pos re vo lu cio na rios. Pe ro lo que nos in te re sa es ob ser var

có mo es bo za en po cas pa la bras a los gru pos ur ba nos, y có mo su

es que ma coin ci de en al gu nos pun tos con nues tro aná li sis y cho ca

con él en otros.

El gru po do mi nan te —“cla ses pri vi le gia das” di ce— es tá in te- 

gra do por los crio llos y los fun cio na rios. Nó te se có mo, si guien- 

do el uso co lo nial, lla ma es pa ño les a los crio llos, y pen in su la res a
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los es pa ño les de Es pa ña. No sitúa en el otro ex tre mo a los in dios,

sino a lo que él, lla ma “el pue blo”, re fi rién do se exac ta men te a las

ca pas me dias ur ba nas, po bre y aco mo da da. In clu ye a los ar te- 

sanos en el pue blo —los “me nes tra les”— pe ro nó te se que ha ce

la dis tin ción de “al gu nos pro pie ta rios no te ni dos por es pa ño les”,

_que pa re ce alu dir al gru po me dio de ar te sanos y pro vee do res

aco mo da dos, no igua les al res to de la ma sa ur ba na. La cir cuns- 

tan cia de que no em plee la de no mi na ción “ple be” no de be sor- 

pren de mos: el frag men to fue es cri to des pués de la In de pen den- 

cia, la lu cha en tre li be ra les y con ser va do res es ta ba de fi ni ti va men- 

te plan tea da, el au tor era un li be ral —lo re ve la en va rios pun tos

de las Me mo rias— y a esas al tu ras re sul ta ba im po lí ti co el uso de

aque lla des pec ti va de no mi na ción co lo nial. Aho ra bien; con to do

y ser el pue blo el sec tor más nu me ro so de la ciu dad, y tam bién el

más po bre y su fri do —“que no go za ba de nin gu na con si de ra- 

ción”—. no fue ese, di ce el me mo ria lis ta, el sec tor más ac ti vo en

la lu cha de In de pen den cia, sino el que lla ma “cla se me dia”, que

co rres pon de a la ca pa me dia al ta de nues tro es que ma.

La ha ce con sis tir de “per so nas es pa ño las, de me dia na for tu na

o po bres”, y só lo en se gun do lu gar in di ca que so lían in te grar se a

ella ta len tos “de las otras ra zas”. Es tos da tos no de ben to mar se al

pie de la le tra. Lo que real men te ocu rría, y es muy im por tan te

com pren der, es que des pués de tres cen tu rias de mes ti za je ha bía

en la ca pa a la que el au tor se re fie re mu chos des cen dien tes de es- 

pa ño les em po bre ci dos, y por otra par te, un gran nú me ro de per- 

so nas que, sin ser es pa ño las, no po dían ser ca li fi ca das de otro

mo do: per so nas que es ta ban muy cer ca del es pa ñol em po bre ci- 

do, no só lo por su ti po étni co, sino por las cos tum bres, la in du-

men ta ria, el ha bla y la pre sen ta ción ge ne ral. De es te fe nó meno

hay re fe ren cias do cu men ta les.[175] Nos ha lla mos en el mo men to

en que ha lle ga do a su pun to ex tre mo aque lla ten den cia —se ña- 

la da al prin ci pio del ca pí tu lo— que iba bo rran do y con fun dien- 

do las di fe ren cias de ma tiz ra cial y des ta can do, ca da vez más, los
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ni ve les eco nó mi cos y so cia les. Cuan do el me mo ria lis ta di ce que

en la “cla se me dia” so lían in tro du cir se “ta len tos dis tin gui dos de

las otras ra zas”, no se es tá re fi rien do a los mes ti zos, sino a cier tos

ca sos muy con cre tos de in dios cu yo ori gen era cla ro y co no ci do,

co mo los tres que arri ba he mos se ña la do, que efec ti va men te eran

“ta len tos dis tin gui dos” y de cla ra men te eran in dí genas.

De be mos re cor dar aquí, pa ra re la cio nar lo con los fe nó me nos

que es ta mos tra tan do, el pro ce so de em po bre ci mien to de crio- 

llos, del cual ha bla mos al re fe ri mos al des pla za mien to y re no va- 

ción de la cla se crio lla.[176] Fuen tes y Guz mán la men ta ba la suer te

de mu chos be ne mé ri tos em po bre ci dos ya a fi nes del si glo XVII.
[177] A lo lar go de to do XVI II y los prin ci pios del XIX apa re cen do- 

cu men tos que en dis tin tas for mas se re fie ren a es te pro ble ma.[178]

Los crio llos des pla za dos, los que per die ron su po si ción de la ti- 

fun dis tas ex plo ta do res de in dios, na tu ral men te de ja ron por eso

mis mo de ser crio llos, aun que ra cial men te se ha yan con ser va do

co mo des cen dien tes de fa mi lias es pa ño las. Pa sa ban a ser otra co- 

sa. Ya el gran do cu men to crio llo nos ha bía ha bla do de fa mi lias

“ilus tres” que vi vían “apa ga das”, “con obs cu ra pro le”[179] y nos

ha bía en te ra do de que la pro fe sión re li gio sa era un ca mino y un

re fu gio pa ra mu chos de es tos no bles arrui na dos[180] sin de jar de

men cio nar tam bién los em pleos[181] y has ta la Uni ver si dad re cién

crea da[182] co mo opor tu ni da des pa ra es te gen te. El em po bre ci- 

mien to de crio llos fue un fe nó meno len to, que, ac tuan do con

dis cre ta con ti nui dad, fue des ple gan do en la so cie dad co lo nial un

con tex to de “per so nas es pa ño las de me dia na for tu na o po bres”.

Es tas per so nas pa sa ban a for mar par te de las ca pas me dias —es- 

pe cial men te las me dias al tas— en las ciu da des y en los pue blos

del reino.

No ol vi de mos que las fa mi lias no bles, siem pre y en to das par- 

tes, cuan do pier den las ven ta jas eco nó mi cas que son el ar ma zón

de su su pe rio ri dad so cial, con ser van por al gún tiem po las ven ta- 

jas de la edu ca ción que en su es ta do an te rior pu die ron re ci bir.
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Mu chos crio llos em po bre ci dos fue ron in tro du cién do se en los

cam pos en que sus ven ta jas de edu ca ción y for ma ción in te lec tual

po dían ser úti les: en la Igle sia y los cuar te les, en los ni ve les me- 

dio e in fe rior de la bu ro cra cia, y fi nal men te tam bién en la Uni- 

ver si dad y las pro fe sio nes.[183] En esos cam pos se en contra ban,

cla ro es tá, con ele men tos de la cla se do mi nan te que ocu pa ban los

ni ve les de di rec ción, y tam bién, por otro la do, con mes ti zos fa- 

vo re ci dos, pro ve nien tes de la ca pa me dia ar te sa nal pro vee do ra, y

oca sio nal men te con com pa ñe ros y co le gas in dios. To da es ta gen- 

te apa re cía co mo una ca pa so cial le tra da —“de di ca das ge ne ral- 

men te a las le tras” di ce el au tor de las Me mo rias—, no por que la

ca pa me dia al ta ur ba na es tu vie ra in te gra da só lo por in te lec tua les,

sino por que un sec tor de esa ca pa so cial se ga na ba la vi da con las

le tras y los nú me ros, en los es cri to rios de las ofi ci nas pú bli cas y

en al gu nas pri va das, co mo em plea dos o co mo pro fe sio na les.

Lue go, tam bién, por que du ran te los quin ce años que du ró el

pro ce so de la In de pen den cia de Guate ma la (1808-1823), el gru- 

po le tra do de la ca pa me dia al ta de sa rro lló una gran la bor de lu- 

cha ideo ló gi ca por me dio de la pa la bra es cri ta; la bor cu yo ini cio

pue de si tuar se en los es cri tos pe rio dís ti cos y en la poesía po lí ti ca

del ad mi ra ble Ber ga ño y Vi lle gas, y cu ya cul mi na ción, exac ta- 

men te en la mis ma lí nea doc tri na ria, se ha lla en los au da ces po lé- 

mi cos de Don Pe dro Mo li na en “El Edi tor Cons ti tu cio nal”. En- 

tre la gen te le tra da de la ca pa me dia al ta no se en contra ban es- 

tric ta men te los hom bres más eru di tos de las pos tri me rías co lo- 

nia les —pues en tre los crio llos y en la bu ro cra cia es pa ño la hu bo

hom bres muy pre pa ra dos—, pe ro es ab so lu ta men te se gu ro que

en tre ellos se ha lla ba al go mu cho más im por tan te que la eru di- 

ción: allí es ta ban los hom bres de ideo lo gía más avan za da, las

men ta li da des re vo lu cio na rias, las ca be zas más ac ti vas. La cau sa

de es te he cho es tri ba en que la ca pa me dia al ta era, en la so cie dad

co lo nial, el úni co sec tor opri mi do y re sen ti do que te nia un gru- 
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po de hom bres con al to de sa rro llo in te lec tual, uni ver si ta rios o

au to di dac tos, co mo lo fue Ber ga ño.

Mu cho más ren di mien to y odio de cla se tie ne que ha ber ha bi- 

do, por su pues to, en las ma sas so bre las que re ca la di rec ta men te

la ex plo ta ción: los in dios, los la di nos ru ra les, la ple be. Pe ro por

mu cha in te li gen cia na tu ral que hu bie ra en al gu nos de sus hom- 

bres, fal ta ba la pre pa ra ción, fal ta ban los re cur sos con cep tua les in- 

dis pen sa bles pa ra la lu cha ideo ló gi ca. La ig no ran cia los ha cía,

ade más, fa ta lis tas y sen si bles a las ex pli ca cio nes su pers ti cio sas de

su mi se ra ble es ta do.

Fi je mos bien es te pun to. No es exac to afir mar que en la so cie- 

dad co lo nial hu bie ra una “cla se me dia le tra da”. Ha bía una ca pa

me dia al ta, que se ha cía no tar y es cu char por un gru po de po lí ti- 

cos le tra dos. El au tor del frag men to ci ta do ha ce de es te gru po

una cla se, sin ob ser var que ese gru po ilus tra do y pen san te era el

ce re bro, el or ga ni za dor y vo ce ro de una ca pa so cial que te nía

mu chí si mos in te gran tes no le tra dos.

Las mo ti va cio nes de tan ex ce len te dis po si ción re vo lu cio na ría

en tre em plea dos e in te lec tua les de la ca pa me dia pue de ha llar se,

a pri me ra vis ta, en el he cho de que la so cie dad co lo nial no ofre- 

cía opor tu ni da des de su pe ra ción a la gen te de di ca da al tra ba jo in- 

te lec tual y ex clui da de la di rec ción po lí ti ca y ad mi nis tra ti va del

reino; em pleos mal re mu ne ra dos, es tra ti fi ca cio nes je rár qui cas sin

mo vi li dad, pro fe sio nes con es ca sí si ma de man da. Ma riano Be do- 

ya ha bía pa sa do ca tor ce ar tos —lo me jor de su ju ven tud— en un

em pleu cho de la Real Ha cien da (Ad mi nis tra ción de Ren tas de la

co lo nia), ca yó pre so cuan do es ta ba a pun to de ob te ner un in sig- 

ni fi can te as cen so por subs ti tu ción.[184] Don Pe dro Mo li na, dan do

res pues ta a un es cri to en que el Ca pi tán Ge ne ral —Urru tia,

1820— le pe día opi nión so bre la si tua ción de la pro fe sión mé di- 

ca, le di ce, jun to a otras co sas, que hay en fer me dad, epi de mias y

muer te, pe ro que los mé di cos, aun sien do só lo die cio cho gra dua- 

dos pa ra to do el reino, (!) son de ma sia dos pa ra la po ca gen te que
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pue de re que rir y pa gar sus ser vi cios.[185] Agre ga que, pe se a ello,

hay más es tu dian tes de me di ci na que en años an te rio res[186] —da- 

to, és te, de gran in te rés si re cor da mos que la me di ci na era ocu pa- 

ción de gra dan te y mal vis ta por la aris to cra cia; [187] era ca rre ra

pa ra es tu dian tes de ca pa me dia al ta, quie nes, vien do en la po bre- 

za del país una perspec ti va de fra ca so pro fe sio nal, te nían que ver

en la In de pen den cia una opor tu ni dad de trans for ma ción so cial y

no un sim ple reem pla zo de los es pa ño les por los crio llos—. Con

la cla ri dad men tal de quien com pren de que el pro ble ma exi ge

so lu cio nes re vo lu cio na rias, que afec ten a to da la so cie dad, asien- 

ta el Doc tor Mo li na es tas sen ci llas pa la bras: “… En los paí ses po- 

bres, to do se re sien te de la mi se ria (…) El país es po bre; no pue de man te- 

ner mu chos mé di cos, y és te es el pri mer obs tá cu lo efec ti vo que se opo ne a los

ade lan ta mien to de la me di ci na…”.[188]

El país era po bre. Ca da vez más po bre.[189] Pe ro el em po bre ci- 

mien to te nía, co mo en to das las so cie da des de cla ses, efec tos de- 

si gua les so bre los dis tin tos sec to res de la po bla ción. La bu ro cra- 

cia es pa ño la si guió re ci bien do sin in te rrup ción sus es plén di dos

suel dos, que se ob te nían de las pro pias ren tas del país.[190] Los po- 

cos gran des co mer cian tes del reino, mo no po lis tas re la cio na dos

en ex clu si va con las ca sas ex por ta do ras e im por ta do ras de Cádiz,

ob tu vie ron in clu so ven ta jas de la si tua ción, por que, es ca sean do

cier tos ar tícu los eu ro peos in dis pen sa bles, pu die ron ven der los a

me jo res pre cios. El contra ban do, ade más, era rea li za do en gran

par te por un gru po de ellos mis mos.[191] (La prue ba de fi ni ti va de

que la si tua ción del reino no los per ju di ca ba, es su in va ria ble

adhe sión al ré gi men y su des apro ba ción de la In de pen den cia has- 

ta el úl ti mo mo men to).[192] La aris to cra cia te rra te nien te, los crio- 

llos, siem pre ha bían es ta do des con ten tos en me dio de la opu len- 

cia, por los mo ti vos que en otro lu gar he mos es tu dia do de te ni- 

da men te —¡cla se do mi nan te a me dias! —[193] Veían acer car se la

co yun tu ra en que el po der pa sa ría a sus ma nos, y ha cían una di si- 

mu la da y ma ño sa la bor cons pi ra ti va, prin ci pal men te des de sus
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Ayun ta mien tos, so ca van do el po der es pa ñol sin com pro me ter se

ja más abier ta men te. La de ca den cia del im pe rio y la eman ci pa- 

ción en mar cha en otras co lo nias, eran fac to res que tra ba ja ban a

fa vor de los crio llos guate mal te cos. Ellos lo sa bían, y ma nio bra- 

ban cau te lo sa men te, sin pri sa, evi tan do que un mo vi mien to po- 

pu lar ur bano, di ri gi do por la ca pa me dia al ta lle van do tras sí a las

ca pas me dias me nes te ro sas, les arre ba ta se lo que pa re cía ve nir de

ro da do a sus ma nos. El em po bre ci mien to del reino los afec tó po- 

co; no de ja ron por ello de ser la cla se ver da de ra men te adi ne ra da

y po de ro sa del país. Las cla ses y ca pas opri mi das fue ron las que

su frie ron el fe nó meno en tér mi nos de más pe nu ria y más des va- 

li mien to. Esa es la cau sa de que ha ya si do el sec tor le tra do de la

ca pa me dia al ta, y no otro, el des ti na do his tó ri ca men te a le van- 

tar el gri to de pro tes ta y a or ga ni zar los mo vi mien tos de In de- 

pen den cia vio len ta y trans for ma do ra. No era mi sión que es tu- 

vie ra al al can ce de la con cien cia ni de la ca pa ci dad po lí ti ca de

nin guno de los gran des gru pos ex plo ta dos.[194]

Es equi vo ca do, pues, su po ner que la ca pa me dia al ta se com- 

po nía so la men te del sec tor que más de des ta có en la lu cha ideo- 

ló gi ca y po lí ti ca —ofi ci nis tas, em plea dos, es tu dian tes. cu ras,

pro fe sio na les—. Ellos fue ron, re pe ti mos, el gru po pen san te y

por ta voz de al go mu cho más am plio. Es cu rio so, por ejem plo,

que en las reu nio nes se cre tas del Doc tor Pe dro Mo li na ha ya te ni- 

do en tra da el co mer cian te Ba si lio Po rras, quien ade más hi zo do- 

na ción de mil pe sos a aquel gru po po lí ti co.[195] Po rras era co mer- 

cian te me dio, no del ran go de los Urrue la, Pa yés, Isasi, Pe ra les,

Ro má, Ci vi da nes, Tru llé, etc.[196] sino jus ta men te del gru po de

co mer cian tes que se veía blo quea do en sus ope ra cio nes por aque- 

llos otros. Don Ba si lio has ta es cri bió al gu nas co si llas tí mi da men- 

te sub ver si vas, que hi zo cir cu lar ma nus cri tas en tre ami gos de

mu chas con fian za, des con ten tos co mo él; y uno de di chos ami- 

gos era don Víc tor Za va la[197] tam bién co mer cian te me dio, no

gran de co mo los que con tro la ban el Con su la do de Co mer cio, ni
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pe que ño co mo los pro vee do res y ca jo ne ros de la pla za de abas- 

tos.[198] (Don Ba si lio Po rras es bas tan te co no ci do por su ac tua- 

ción el 15 de sep tiem bre, día en que, co la bo ran do con Do ña Do- 

lo res Be do ya de Mo li na y con otras per so nas, con si guie ron que

una mu che dum bre más o me nos nu me ro sa acu die se a los co rre- 

do res del pa la cio a gri tar y a pre sio nar, pues la In de pen den cia es- 

ta ba sien do dis cu ti da y de ci di da por la vía cau te lo sa —la vía

crio lla— en com po nen das con las au to ri da des es pa ño las).[199]

De be re cor dar se que el he roi co in dio re vo lu cio na rio Ma nuel

Tot era co mer cian te; [200] lo cual no im pi de que a la vez fue ra

uni ver si ta rio, co mo in for ma un au tor[201] sino más bien in du ce a

su po ner que el pró cer arri bó a po si cio nes re vo lu cio na rias des de

dos ca mi nos dis tin tos pe ro con ver gen tes: el co mer cio de ni vel

me dio en el in te rior del país (Tot era oriun do de la Ve ra paz), y la

perspec ti va pro fe sio nal del hom bre de ca pa me dia al ta.

Lla ma po de ro sa men te la aten ción, asi mis mo, en con trar en la

lis ta de los con ju ra dos de Be lén a dos per so nas de quie nes se di ce

que te nían por ocu pa ción la de agri cul to res. y que uno de ellos

sea na da me nos que el in fa ti ga ble Ca ye tano Be do ya[202] hom bre

sub ver si vo e in quie to, ver da de ra antí te sis del ti po de te rra te nien- 

te co lo nial. Jun to a él fi gu ra un Ma riano Cár de nas, tam bién

“agri cul tor”, que de be ha ber si do, co mo Be do ya, po see dor de al- 

gu na pro pie dad rús ti ca me dia na o pe que ña.

Un se gun do tro zo do cu men tal, más bre ve en su tex to pe ro

más con cre to en su re fe ren cia al pro ble ma, vie ne a ayu da mos.

Apa re ce en el in for me que rin dió el Te so re ro de las ca jas rea les,

don Ma nuel Ve la, en 1824. Es te al to fun cio na rio es pa ñol, que

veía la In de pen den cia a tres años de dis tan cia y des de la pe nín su- 

la —ya se ha lla ba de re gre so en Ma drid cuan do es cri bió el in for- 

me—[203] le de di có unos ren glo nes a las ca pas me dias; po cos pe ro

muy im por tan tes. Apro xi mán do se al pun to que nos in te re sa, in- 

for ma el Te so re ro:
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“… An tes con vie ne de cir que la po bla ción del ex pre sa do Reino de

Guate ma la as cien de a un mi llón es ca so de ha bi tan tes. ue de ellos se

cuen tan co mo seis cien tos mil In dios; tres cien tos mil Mu la tos, Ne gros y

Cas tas; y de cua ren ta a cin cuen ta mil blan cos o Es pa ño les Crio llos; sien do

muy cor to el nú me ro de los Eu ro peos o Cha pe to nes, que for man una so la

cla se con los del país”.[204] Des pués de dar esas ci fras —que coin ci- 

den con las de otros do cu men tos que ade lan te ci ta re mos—[205] y

de de jar nos en te ra dos de que em plea la de sig na ción “mu la tos,

ne gros y cas tas” pa ra re fe rir se al con jun to de los mes ti zos o la di- 

nos, ano ta en la mis ma ho ja las si guien tes pa la bras, obs cu ras por

su ma la re dac ción, pe ro lu mi no sas en cier tos pun tos que to can

nues tro te ma, co mo el lec tor ve rá si lee con cui da do: La (cas ta)

de los Mu la tos se di vi de en tre los que for man la par te co mún del pue blo,

que es la más nu me ro sa, y en tre los que por la me jo ra de for tu na com po nen

otra (cas ta) me dia, en que se cuen tan bas tan tes per so nas Ecle siás ti cas,

Abo ga dos, Mé di cos, Ma es tros, Ar tis tas, Pro pie ta rios, Agri cul to res y tra- 

tan tes, etcé te ra. Las de la pri me ra di vi sión no han si do por sí mis mos re- 

vol to sos; pe ro co mo ge ne ral men te son po bres, sin prin ci pios ni cos tum bres,

se han uni do con fa ci li dad a los que los son (re vol to sos), lle va dos de la es pe- 

ran za de ali viar su suer te. Mas los se gun dos siem pre han si do del par ti do

de la in de pen den cia, por el anhe lo y de seo de lle gar a igua lar se y po der

par ti ci par de los ho no res y dis tin cio nes que dis fru tan los Crio llos, o Es pa- 

ño les Ame ri ca nos. Es tos en ver dad son los Pa triar cas de la re be lión, y lo

se gui rán sien do, au xi lia dos de los de la cla se me dia, con quie nes han con- 

ta do pa ra sus pla nes y pro yec tos a pe sar de la mu tua aver sión que se tie- 

nen…”.[206]

El ob ser va dor que es cri bió esos ren glo nes fue fun cio na rio de

la Real Ha cien da du ran te vein ti nue ve años de los trein ta y dos

que vi vió en Guate ma la.[207] Es pa ñol am bi cio so, pe ro efi caz, y

exac to, co men zó su ca rre ra co mo ofi cial de la Con ta du ría de Ta- 

ba cos y lle gó a ser Te so re ro Ge ne ral del reino.[208] Se ha lla ba en

León de Ni ca ra gua cuan do el mo vi mien to ar ma do de 1812, y

arros tró la pe li gro sa ta rea de es ca par con los fon dos de las ca jas
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rea les pa ra im pe dir que los re vo lu cio na rios los in cau ta ran.[209] Es

muy pro ba ble que ha ya es ta do pre sen te en la jun ta del 15 de sep- 

tiem bre de 1821[210] y to da vía per ma ne ció en Guate ma la cua tro

me ses pre pa ran do su re gre so a Es pa ña, por que se ne gó a ju rar la

In de pen den cia.[211] Po de mos es tar se gu ros pues, de que co no cía

bas tan te bien la com po si ción so cial de la co lo nia, y de que cap ta- 

ba, has ta don de su po si ción po lí ti ca se lo per mi tía, los ele men tos

que en tra ron en jue go y su co rre la ción ex ter na en el de sa rro llo

de la In de pen den cia.[212] Va rias de sus ob ser va cio nes acer ca de las

ca pas me dias y de los crio llos ya ha bía si do re co gi das por no so- 

tros en otras fuen tes o de du ci das de ellas. Sin em bar go, es de in- 

te rés des pren der las de ese apre ta do tro zo do cu men tal y ver las

ru bri ca das por un ob ser va dor tan im por tan te.

La ca pa me dia al ta “siem pre” ha si do de ci di da par ti da ria de la

In de pen den cia. Lo sa bía mos: su lu cha co men zó des de el mo- 

men to mis mo en que Es pa ña fue in va di da por los fran ce ses y

que dó sin rey en 1808. Los mo vi mien tos ar ma dos fue ron or ga- 

ni za dos y rea li za dos por ella. A ella per te ne cen los már ti res y hé- 

roes de aque lla lu cha.

Los crio llos con si guie ron el con trol de la In de pen den cia, ser

los “pa triar cas” de ella, apro ve chan do pa ra sus fi nes el tra ba jo de

agi ta ción rea li za do por la ca pa me dia al ta en tre las ca pas me dias

po bres.

Sin em bar go, ha bía en tre los dos gru pos “mu tua aver sión”.

Los in te re ses del gru po eran di fe ren tes, he mos di cho no so tros, y

si bien am bos pro pug na ban la In de pen den cia, la con ce bían en

for mas muy dis tin tas. Los que que rían una eman ci pa ción es tá ti- 

ca, con ser va do ra, y los que que rían y ne ce si ta ban una eman ci pa- 

ción trans for ma do ra y re vo lu cio na ria, es na tu ral que se tu vie ran

mu tua aver sión.

Los mu la tos y cas tas —es de cir, los la di nos— se cla si fi can en

dos gru pos, pe ro esa se pa ra ción no tie ne ab so lu ta men te na da que
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ver con la fór mu la étni ca de su mes ti za je, sino úni ca men te con

su si tua ción eco nó mi ca. Es igual lla mar los mes ti zos, mu la tos,

par dos, cas tas o la di nos; lo im por tan te es que la ma yo ría de ellos

son po bres y “for man la par te co mún del Pue blo”, y los otros

for man un gru po que go za de me jor for tu na. Es tos úl ti mos, sin

em bar go, no go zan de la po si ción de los crio llos en lo eco nó mi- 

co ni en lo po lí ti co.

Los la di nos po bres ca re cen de edu ca ción y de or den en su gé- 

ne ro de vi da, “sin prin ci pios ni cos tum bres”. El Te so re ro no pu- 

do in cluir en su in for me la pa la bra mi se ria, por que con ella hu- 

bie ra las ti ma do los re gios oí dos de Fe man do VII, a quien pre ci- 

sa men te que ría ha la gar[213] pe ro la rea li dad se fil tró en tre li neas,

co mo sue le ocu rrir en es tos ca sos: la po bre za de los la di nos co- 

mu nes era tal —ad mi te el Te so re ro— que se ha cía fá cil arras trar- 

los tras la es pe ran za de ali viar su suer te. Allí va, pues, la ple be y

la ma sa an dra jo sa de los la di nos ru ra les.

Los la di nos po bres no han si do por sí mis mos “re vol to sos”.

uie re de cir el Te so re ro que no em pren die ron por sí mis mos ac- 

cio nes contra el ré gi men que los te nía en la mi se ria —eso es lo

que se en tien de por “re vol to so” cuan do ha bla un em plea do del

im pe rio—. He mos di cho no so tros que los la di nos ru ra les no po- 

dían com pac tar se por mo ti vo de su gran ais la mien to y dis per- 

sión, y la ple be por mo ti vo de su fal ta de uni dad de fun ción eco- 

nó mi ca y de in te re ses.

Es in te re san te re pa ra ren que el in for me no dis tin gue ni men- 

cio na al sec tor ur bano que he mos lla ma do ca pa me dia ar te sa nal

pro vee do ra. Nó te se que al enu me rar los ele men tos de la ca pa

me dia al ta no in clu ye a los ar te sanos —aun que pue de ad mi tir se

que los in clu ye ra ba jo la de sig na ción de “Ar tis tas”—. Y evi den- 

te men te es im po si ble que ha ya en glo ba do a la me dia ar te sa nal

pro vee do ra en “la par te co mún del pue blo”. Lo que ocu rre es

que el Te so re ro es ta ba vien do a los gru pos co lo nia les di rec ta y

ex clu si va men te en fun ción de la In de pen den cia, y así vis tos tie- 
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ne que ha ber re sul ta do im per cep ti ble o in sig ni fi can te la ca pa ar- 

te sa nal pro vee do ra por los si guien tes mo ti vos. Pri me ro, que sus

in te gran tes te nían, co mo ya di ji mos, una gran di ver si dad de in- 

te re ses y de po si cio nes fren te a la perspec ti va de la eman ci pa- 

ción, lo cual de be ha ber anu la do o neu tra li za do a mu chos de

ellos en el epi so dio de la In de pen den cia. Se gun do, que un buen

nú me ro de in te gran tes de la ca pa me dia ar te sa nal pro vee do ra —

se gu ra men te una ma yo ría— de be ha ber se ple ga do to tal men te a

los li nea mien tos de la ca pa me dia al ta en lo que res pec ta a po si- 

cio nes fren te a la eman ci pa ción. Y no ha bien do pre sen ta do una

po si ción dis tin ta pa ra el ob ser va dor, és te no te nía por qué dis tin- 

guir los en su enu me ra ción de gru pos po lí ti cos. En dos pa la bras:

el tran ce de la In de pen den cia des di bu jó a la ca pa de ar te sanos y

pro vee do res, neu tra li zan do pa ra el ob ser va dor a to dos sus ele- 

men tos ad ver sos a la In de pen den cia, y en glo ban do en la ca pa

me dia al ta a los que se guían su lí nea po lí ti ca. Es tos he chos, pro- 

pios de un mo men to crí ti co y de des en la ce, no contra di cen, sin

em bar go, la exis ten cia de la ca pa me dia ar te sa nal pro vee do ra co- 

mo una en ti dad his tó ri ca dis tin ta de la ca pa me dia al ta, y cro no- 

ló gi ca men te an te rior a ella.

Pe ro el pun to real men te in te re san te de es te tex to —el pun to

al que que ría mos lle gar— es aquel en que, con cua tro pa la bras,

es cue tas y ro tun das, le otor ga nue vas ba ses a nues tra afir ma ción

de que la ca pa me dia al ta no po día es tar cons ti tui da so la men te

por el sec tor ur bano le tra do. A nues tra sos pe chas, sus ci ta das al

en con trar co mer cian tes y agri cul to res en la con ju ra ción de Be lén

y en el cír cu lo sub ver si vo del Doc tor Mo li na, vie ne a su mar se el

tes ti mo nio de un ob ser va dor que no po día equi vo car se en es te

pun to: jun to a los ecle siás ti cos, abo ga dos, mé di cos, es tu dian tes,

em plea dos, ma es tros, ar tis tas, que cons ti tuían el sec tor le tra do

de la ca pa, ha bía tam bién, se gún acla ra el Te so re ro, pro pie ta rios,

agri cul to res, tra tan tes, etcé te ra.
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Esas cua tro pa la bras abar can y de la tan a un sec tor vi go ro so y

com ple jo de la so cie dad co lo nial, con re pre sen tan tes en las ciu- 

da des, y se gu ra men te con una am plia ra mi fi ca ción en los pue blos

del in te rior del país. Den tro de ese sec tor exis tía el em brión de

una pe que ña bur guesía y de una cla se de agri cul to res pe que ños y

me dia nos. El em brión pe que ño-bur gués es ta ba in te gra do prin ci- 

pal men te por los co mer cian tes que no se be ne fi cia ban con el mo- 

no po lio, que no go za ban de re la cio nes ex clu si vas con las ca sas

es pa ño las, y que por eso mis mo se ha lla ban en un pla no de des- 

ven ta ja fren te a las trein ta gran des fir mas co mer cia les del reino.

Tam bién hay que ubi car allí a cier tos pro duc to res no ar te sa na les,

ma nu fac tu re ros, ex plo ta do res de ma no de obra asa la ria da, que

tie nen que ha ber es ta do in te re sa dos en la am plia ción del mer ca- 

do in terno y en la abo li ción de las tra bas a la pro duc ción: pro- 

pie ta rios de mo li nos, de te ne rías, de fá bri cas de ja bón y de

aguar dien te, y otros. El ru di men to de la cla se de agri cul to res

me dios y pe que ños es ta ba for ma do por to dos los pro pie ta rios de

tie rras no ad qui ri das por he ren cia de con quis ta, ni por de ri va- 

ción ni am plia ción de aque lla he ren cia, ni por do na ción real ba jo

los aus pi cios de los al tos fun cio na rios; es de cir, no ad qui ri das por

las vías pro pia men te co lo nia les pa ra la for ma ción de em pre sas

ag rí co las. Tie rras com pra das a in dios o es pa ño les, o usur pa das, o

ad qui ri das ba jo con di cio nes di fí ci les, sin ayu da ofi cial, que for- 

ma ban he re da des me dias y pe que ñas, tra ba ja das por sus pro pie ta- 

rios o con ma no de obra asa la ria da. Los do cu men tos de la épo ca

de In de pen den cia dan tes ti mo nio de la exis ten cia de es tos agri- 

cul to res, ,[214] y no so tros nos re fe ri mos con al gún de ta lle a su de- 

sa rro llo en el dé ci mo apar ta do de es te ca pí tu lo, al es tu diar la lu- 

cha de los la di nos en pue blos de in dios. El asun to lo exi ge y lo

ame ri ta.

La pa la bra etcé te ra que el Te so re ro aña dió a la men ción de los

pro pie ta rios, agri cul to res y tra tan tes, no es tá allí sin ra zón ni de- 

be ser des es ti ma da. De ja en ten der —ina d ver ti da men te, qui zá,
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pe ro con ape go a la rea li dad— que jun to a los ele men tos men- 

cio na dos ha bía otros que se omi ten. Es que la ca pa me dia al ta ur- 

ba na era un com ple jo so cial. Si bien es po si ble se ña lar en ella, co- 

mo fac tor cen tral, la com bi na ción de los ru di men tos de una pe- 

que ña bur guesía y de una cla se de agri cul to res me dios y pe que- 

ños, y si es in du da ble la pre sen cia de una ac ti va red de em plea dos

y pro fe sio na les que pro ve nían de esos gru pos o guar da ban afi ni- 

dad con ellos —que en to do ca so ac tua ban en nom bre de ellos

—, no es me nos cier to que mu chos otros ele men tos de la ca pa

me dia al ta es ca pan al aná li sis. ue de aquí su ge ri da la con ve nien- 

cia de pre ci sar los en una in ves ti ga ción es pe cial.

El gru po de in te lec tua les y ac ti vis tas re vo lu cio na rios de la

épo ca de la In de pen den cia, fue el pun to de arran que del Par ti do

Li be ral que se for mó in me dia ta men te des pués de la eman ci pa- 

ción pa ra ha cer le fren te al par ti do con ser va dor de los crio llos.

Los re vo lu cio na rios de los días de la In de pen den cia fue ron el nú- 

cleo di rec ti vo de un par ti do que tu vo fuer za su fi cien te pa ra sos- 

te ner una pro lon ga da gue rra de cla ses con los crio llos —pues

eso, una gue rra de cla ses, fue lo que co no ce mos con el nom bre

de lu chas de la Fe de ra ción, y que Ale jan dro Ma ru re lla mó “Re- 

vo lu cio nes de Cen troa mé ri ca” en su obra ma gis tral—.[215] La

más ele men tal ló gi ca his tó ri ca obli ga a pen sar que aque llos hom- 

bres eran re pre sen tan tes de una fuer za so cial muy am plia, cu yos

prin ci pa les ele men tos cree mos es tar se ña lan do con acier to y es- 

pe ra mos pre sen tar en for ma con vin cen te más ade lan te. Los li- 

nea mien tos co rrec tos, al pa re cer, pa ra lle gar a la ple na com pren- 

sión del pa pel his tó ri co de es ta ca pa, son los si guien tes:

La ca pa me dia al ta de las ciu da des no era ex clu si va men te una

ca pa ur ba na —esa es la cla ve de su com pren sión—; se pro lon ga- 

ba y com ple ta ba en la ca pa me dia al ta ru ral, de los pue blos, y es- 

ta ba pre sen te en don de hu bie ra pro pie ta rios de ran go me dio no

co lo nial —no he re de ros de la con quis ta ni del apo yo del po der

es pa ñol. La es truc tu ra de la co lo nia —las re la cio nes co lo nia les de
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pro duc ción— blo quea ba el de sa rro llo eco nó mi co de to da es ta

gen te. Por eso, una In de pen den cia con tro la da por los crio llos re- 

sul ta ba pa ra ella una ver da de ra frus tra ción: no po día es pe rar se de

tal even to una efec ti va li be ra li za ción de los me ca nis mos de ob- 

ten ción de la pro pie dad te rri to rial, ni un cam bio en el ré gi men

de tra ba jo y en la si tua ción de las ma sas opri mi das, y mu cho me- 

nos una am plia ción del mer ca do in terno. Esa fue la cau sa de que

la ca pa me dia al ta —pe que ña bur guesía en ges ta ción y agri cul to- 

res me dia nos y pe que ños— ha ya lu cha do por una eman ci pa ción

con cam bios es truc tu ra les, y de que, al no lo grar su pro pó si to, se

cons ti tu ye ra en fuer za de opo si ción in me dia ta men te des pués de

la In de pen den cia.

La ca pa me dia al ta ur ba na, am plia da y es tre cha men te vin cu la- 

da con la ca pa me dia al ta ru ral —de la que re ci bió ca da vez más

su fuer za eco nó mi ca y po lí ti ca—, ju gó un pa pel de pri mer or- 

den en la lu cha por la In de pen den cia —que le fue há bil men te

arre ba ta da por los crio llos en una ma nio bra de en ten di mien to

con las au to ri da des es pa ño las—; en la desa ne xión a Mé xi co y en

la crea ción de la Re pú bli ca Fe de ral —mo men tos, am bos, en que

lo gró to mar la di rec ción po lí ti ca de la so cie dad cen troa me ri ca na

—; en las gue rras in tes ti nas de la Fe de ra ción —en que ella po la- 

ri zó y di ri gió al ban do li be ral—; y en el mo vi mien to de Re for- 

ma de 1871 —en que fi nal men te to mó el po der, aun que pa ra en- 

ton ces ha bía su fri do im por tan tes al te ra cio nes en su con te ni do de

cla se, co mo in di ca re mos al fi nal de es te li bro—.

Va mos tra tan do siem pre de hil va nar pro ce sos his tó ri cos —

evi tan do, por prin ci pio me to do ló gi co, la des crip ción iner te, el

in for me muer to—; ello nos obli ga a mos trar, a ve ces, re mo tas

pro yec cio nes del te ma que te ne mos en tre ma nos; tam bién nos

obli ga, en cier tos mo men tos, a sol tar los hi los de una ex pli ca ción

pa ra re to mar los de nue vo más ade lan te.
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— VI II —

Las ca pas me dias en la di ná mi ca de cla ses
El ca pí tu lo que es ta mos de sa rro llan do ha exi gi do es fuer zos de

dis cer ni mien to más la bo rio sos que los re que ri dos por nin gu na
otra sec ción de es te li bro. Te nía que ser así. Es ta mos exa mi nan do
el de sa rro llo de los gru pos po co de fi ni dos de la so cie dad co lo- 
nial; aque llos que, ine xis ten tes al mo men to de la con quis ta, no
salie ron de ella con una fun ción eco nó mi ca es ta tui da, sino que,
for mán do se des pués len ta men te, fue ron ha llan do su si tio —con
pro fun dos cam bios in ter nos a lo lar go del pro ce so— en me dio
de los dos gru pos an ta gó ni cos ini cia les. No se nos hi zo par ti cu- 
lar men te di fí cil com pren der có mo, clau su ra da la gran cri sis de la
con quis ta con su úl ti ma fa se, que fue la apli ca ción de las Le yes
Nue vas, que da ron his tó ri ca men te es ta ble ci dos los con quis ta do- 
res, co lo nos y fun cio na rios rea les en el plan de amos, fren te a los
in dios en si tua ción de sier vos. Las dis cre pan cias sur gi das en tre
los dos gru pos do mi nan tes fue ron en su lu gar ex pli ca das: eran
cla rí si mos los in te re ses que uni fi ca ban a la cla se te rra te nien te lo- 
cal fren te a la al ta bu ro cra cia es pa ño la; y es ta úl ti ma, en tan to
que de fen día los in te re ses de la no ble za y la bur guesía pen in su la- 
res —per so ni fi ca das en el rey— ac tua ba tam bién co mo una cla se
sin ser lo.[216] La lu cha de es tos dos gru pos en torno al in dio y
fren te al in dio, así co mo la de és te fren te a sus ex plo ta do res, re- 
sul ta ron tan evi den tes que nos atre vi mos a su ge rir la fi gu ra de
“el gran trián gu lo in ver ti do” —se re cor da rá—[217] pa ra sim bo li- 
zar y es que ma ti zar al má xi mo las prin ci pa les ten sio nes es truc tu- 
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ra les de la so cie dad co lo nial guate mal te ca. Di cho es que ma va a
ser vi mos aho ra, y por eso he mos traí do a la me mo ria sus ya co- 
no ci dos ele men tos.

Una de la fi na li da des del pre sen te ca pí tu lo era, se gún se di jo al
prin ci pio, su pe rar el fá cil ex pe dien te de con sig nar que el mes ti- 
za je dio una “cas tas”. ue ría mos ir mu cho más allá, y bus car, al
mar gen de la cre cien te con fu sión de las mez clas ra cia les —que
no ope ran co mo fac to res his tó ri cos—, la ges ta ción de gru pos di- 
fe ren cia dos por su fun ción, o al me nos por su si tua ción eco nó- 
mi ca y so cial. Pre gun tá ba mos por las ca pas me dias, y nues tra la- 
bor ha si do mos trar su exis ten cia, de fi nir las a in di car al gu nas
par ti cu la ri da des de su de sa rro llo. Pa ra ello he mos te ni do que
mo ve mos so bre am plias perspec ti vas: re mon ta mos has ta los
tiem pos del mes ti za je de con quis ta, la pro crea ción en in dias cau- 
ti vas; y si guien do cier tos des do bla mien tos del pro ble ma he mos
lle ga do a la úl ti ma eta pa co lo nial, en la que los pró ce res de la ca- 
pa me dia al ta, pró ce res re vo lu cio na rios (por eso ol vi da dos),
veían apa gar se sus vi das en té tri cas bar to li nas. He mos te ni do que
men cio nar cons tante men te la vio len cia, la po bre za y la frus tra- 
ción; no por un si nies tro afán de des ta car el la do omi no so de las
co sas —co mo po drían opi nar los nos tál gi cos de la tran qui li dad
co lo nial— sino por que esos sig nos pre si dían, real y des afor tu na- 
da men te, la exis ten cia de la gran ma yo ría de la gen te de las ca pas
me dias en las ciu da des y en el cam po. Dan fe de ello no só lo los
cro nis tas en di ver sas for mas, sino un cre ci do nú me ro de do cu- 
men tos, edi ta dos y de ar chi vo: Ac tas de Ca bil do, Rea les Cé du- 
las, Le yes, Acuer dos de la Au dien cia, ban dos, Or de nan zas, que- 
jas, pro ce sos, ex po si cio nes re ser va das. Me mo rias, pe rió di cos. in- 
for mes eco nó mi cos y otras fuen tes que he mos ve ni do ci tan do.

El es tu dio de las ca pas me dias po ne de ma ni fies to, co mo he- 
cho fun da men tal, que se de sa rro lla ron en las con di cio nes de un
mar co his tó ri co res trin gi do, opre si vo y al ta men te des fa vo ra ble.
Y ese mar co no era otro que el que sim bó li ca men te he mos lla- 
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ma do “el trián gu lo in ver ti do”, es de cir las ten sio nes y li mi ta cio- 
nes crea das por la lu cha de cla ses bá si ca: te rra te nien tes y mo nar-
quía ex plo tan do y dis pu tán do se al in dio.

Va mos a en sa yar aho ra, en la se gun da par te de es te ca pí tu lo,
un ejer ci cio que es in dis pen sa ble pa ra in te grar la vi sión de los
fun da men tos de la so cie dad co lo nial. Se tra ta de sin te ti zar el de- 
sa rro llo de las ca pas me dias, in cor po rán do las al es que ma de la lu- 
cha de cla ses bá si ca. En otras pa la bras, se tra ta de si tuar a las ca pas
me dias en el trián gu lo. El ejer ci cio tie ne dos fi na li da des igual- 
men te im por tan tes. La pri me ra es de mos trar que las ca pas me- 
dias co lo nia les fue ron un re sul ta do his tó ri co, di rec to y ne ce sa- 
rio, de las contra dic cio nes y lu chas exis ten tes en tre los gru pos
pri ma rios. De mos trar lo equi va le a dar la ex pli ca ción cien tí fi ca —
la in ter pre ta ción— de aque llas ca pas, pues se se ña lan los fac to res
que de ter mi na ron su na ci mien to y su pe cu liar de sa rro llo. (Ello
re vis te, ade más, cier to in te rés teó ri co, ya que ofre ce un ejem plo
de có mo las contra dic cio nes bá si cas de una so cie dad de cla ses ge- 
ne ran en ella gru pos so cia les nue vos, lla ma dos a to mar el po der
en una de ter mi na da cir cuns tan cia his tó ri ca fu tu ra.) La se gun da
fi na li dad es com ple tar la vi sión que ya te ne mos de las ca pas me- 
dias, por que hay mu chos as pec tos de su rea li dad que só lo pue den
com pren der se cuan do se las ob ser va mo vién do se apri sio na das en
la red de in te re ses aje nos, que les ce rró cier tos ca mi nos y les im- 
pu so otros.

Re pre sen te mos el trián gu lo. (Al fi nal del li bro en con tra rá el
lec tor un dia gra ma que en cier tos mo men tos pue de ser útil, aun- 
que no in dis pen sa ble, pa ra sim pli fi car las ex pli ca cio nes si guien- 
tes). Los tres án gu los que por su im por tan cia de be rían ser co ro- 
na dos con tres cir cun fe ren cias, sa be mos ya lo que re pre sen tan. El
he cho de que los in dios ha yan si do una enor me ma yo ría de la
po bla ción, así co mo la cir cuns tan cia de que crio llos y es pa ño les
fue ran una ín fi ma mi no ría[218] no al te ran la drás ti ca do mi na ción
que ejer cie ron és tos po cos so bre aque llos mu chos, ra zón por la
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cual con ser va mos la fi gu ra con el vér ti ce ha cia aba jo —el es que- 
ma es di ná mi co, com pen dia fuer zas y re la cio nes, no canti da des
—. Ad mi ta mos, pues, que el án gu lo su pe rior de la iz quier da,
con el re don del que lo ro dea, re pre sen ta a la aris to cra cia crio lla.
ue el de la de re cha sim bo li za a los re pre sen tan tes de la mo nar- 
quía. ue la rec ta ho ri zon tal, unien do y se pa ran do a la vez a esas
dos fuer zas, sim bo li za su obli ga da co la bo ra ción de ex plo ta do res
y sus pug nas y re ga teos, es pe cial men te en to mo al in dio. Los tra- 
zos que des cien den con ver gen tes so bre el in dio sig ni fi can la do- 
ble opre sión que és te pa de cía; pe ro con si de ra dos de aba jo ha cia
arri ba, tam bién sig ni fi can la re sis ten cia de los in dí genas, su mul- 
ti for me lu cha en des ven ta ja con sus opre so res. He allí el es que ma
bá si co de la lu cha de cla ses co lo nial y de sus prin ci pa les ten sio- 
nes. Cuan do en ca pí tu los pre ce den tes ex pli cá ba mos la es en cia de
la con quis ta, la trans for ma ción de la en co mien da y el re par ti- 
mien to, las dos Es pa ñas, la pa tria co mo pa tri mo nio, los gran des
pre jui cios acer ca del in dio, la re sis ten cia de és te fren te a su con- 
quis ta to tal y fren te al tra ba jo for za do, en to do mo men to es tu vo
in si nuán do se esa fi gu ra en el fon do de los he chos. Se tra ta de de- 
mos trar aho ra, que al ex pli car en los apar ta dos pre ce den tes de
es te ca pí tu lo el de sa rro llo de las ca pas me dias —no in dias, no
crio llas, no pen in su la res— nos he mos es ta do re fi rien do a fe nó- 
me nos que no so la men te se re la cio na ban con aque lla tra ma, sino
que fue ron di rec ta men te ge ne ra dos por ella. Va mos a ayu da mos,
si se quie re, ima gi nan do que ga ra ba tea mos una cuan tas no tas y
fi gu ras so bre el trián gu lo. No co rre mos ries go al guno de caer en
es que ma tis mo.[219] por que to do lo que va mos a sim bo li zar con
tra zos y mar be tes, com pen dia pro ce sos y rea li da des vi vas que ya
he mos ex pli ca do an te rior men te y que se gui re mos ex po nien do
en su de sa rro llo con cre to.

Te ne mos que co men zar por los ne gros, ya que, se gún vi mos,
sin ellos fal ta el ter cer ele men to del mes ti za je. Y de en tra da nos
ex po ne mos a que un ino cen te nos di ga que los ne gros eran traí- 
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dos de Gui nea y de otras re gio nes de Áfri ca oc ci den tal[220] y que,
por con si guien te, fue ron un ele men to ve ni do del ex te rior y no
bro ta do del es que ma.

Cier ta men te —ex pli ca ría mos— eran se cues tra dos en otro
con ti nen te y em bar ca dos a la fuer za pa ra ven der los en las co lo- 
nias es pa ño las (tam bién en las por tu gue sas y mu cho más en las
in gle sas) de Amé ri ca. Pe ro eso ocu rrió por que aquí, en las co lo- 
nias, se hi zo ne ce sa ria en dis tin tos mo men tos y por dis tin tos
mo ti vos, la fuer za de tra ba jo de aque llos es cla vos im por ta dos. En
las An ti llas co men zó la in tro duc ción de ne gros muy pron to,
por que, ha bien do si do las is las una ante sa la de la con quis ta con- 
ti nen tal, la ex plo ta ción de los na ti vos fue allí tan in ten sa que lle- 
gó a ex ter mi nar los.[221] En Guate ma la, re gión con quis ta da vein te
años más tar de, no se plan teó el pro ble ma de la ne ce si dad de ne- 
gros sino has ta pa sa dos otros vein te años más: en el mo men to en
que los in dios fue ron saca dos de la es cla vi tud. La ex pli ca ción de
es te asun to la he mos da do en los ca pí tu los en que vi mos có mo la
co ro na es pa ño la, a tra vés de una cam pa ña de de fen sa de los in- 
dios que cul mi nó en las Le yes de 1542, lo gró re cu pe rar los co mo
va sa llos y tri bu ta rios su yos. Los es cla vis tas de la pri me ra eta pa
co lo ni za do ra ne ce si ta ron en ton ces un subs ti tu ti vo de los in dios
que les es ta ban sien do arre ba ta dos, y esa co yun tu ra —ín te gra- 
men te re la ti va a la di ná mi ca del trián gu lo bá si co: co lo nos y co- 
ro na dis pu tán do se al in dio— fue la cau sa de que en tra ra en es ce- 
na el gru po nue vo de los ne gros.

Si hu bié ra mos de sim bo li zar grá fi ca men te a los es cla vos afri- 
ca nos en nues tro dia gra ma, ten dría mos que ha cer lo di bu jan do
un cír cu lo en el in te rior y en la par te más ba ja del co rres pon- 
dien te a los in dios, se ña lan do con ello que se tra ta de un gru po
opri mi do den tro de los opri mi dos. Los in dios es ta ban pa san do a
una con di ción nue va, to da vía no bien de fi ni da. En to do ese lap- 
so, que co rre por la se gun da mi tad del si glo XVI, el cír cu lo de los
es cla vos cre ce. Pe ro re pen ti na men te se es ta bi li za. Des pués co- 
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mien za a de cre cer, y lo ve mos des li zar se ha cia arri ba, has ta salir
del cír cu lo de los in dios. Se ha re gu la ri za do el tra ba jo for zo so de
es tos úl ti mos. Aris to cra cia y mo nar quía se han pues to de acuer- 
do: el in dio, con cen tra do en sus pue blos, tra ba ja rá pa ra los dos.
Tra ba ja rá pa ra tri bu tar, e irá obli ga to ria men te a las ha cien das. Lo
más im por tan te: no se rá li bre de con tra tar las con di cio nes ni el
pre cio de su tra ba jo. Des de ese mo men to —im por tan tí si mo rea- 
jus te en las ten sio nes del trián gu lo— los ne gros ya no se rán ne- 
ce sa rios, sal vo en cier tos lu ga res y en canti da des muy mo de ra- 
das. Y co mo se ha pa ga do un pre cio por ellos, se les tra ta rá me jor
que a los in dios.[222] Des de me dia dos del si glo XVII ce san las su- 
ble va cio nes de ne gros. Es in te re san te se ña lar que la do cu men ta- 
ción sub si guien te no ha ce men ción de mal tra to a los ne gros; no
exis te co mo asun to en los pa pe les co lo nia les. Mu chos pa sa rán a
ser es cla vos de con fian za, otros ob ten drán su li ber tad, y en dis- 
tin tas for mas pa sa rán a las ca pas me dias, en don de el mes ti za je
re du ci rá pau la ti na men te su nú me ro —pe ro el nú me ro de ne- 
groi des au men ta rá has ta con fun dir las de sig na cio nes de “mes ti- 
zo” y “mu la to”—[223] En nues tro dia gra ma só lo que da, por con- 
si guien te, un dis cre to cír cu lo por en ci ma del de los in dios, sig ni- 
fi can do la exis ten cia de nú cleos de es cla vos en po cas ha cien das.
Par tien do de esa pe que ña fi gu ra cir cu lar po dría tra zar se unas lí- 
neas ra dia les te nues en di rec ción al cen tro del trián gu lo, se ña lan- 
do la trans for ma ción gra dual de ne gros in cor po ra dos a las ca pas
me dias. Y eso se ría to do lo es en cial. Nó te se que no so la men te la
apa ri ción, sino ca da uno de los mo men tos y cam bios de ci si vos
del pro ce so de los ne gros, es tu vo de ter mi na do por al gún cam bio
en la lu cha de los gru pos pri ma rios.

El mes ti za je de es pa ñol o crio llo con in dia, tan to el de con- 
quis ta co mo el que he mos lla ma do “mes ti za je feu dal”, sue le ser
fal sea do al pre sen tar lo co mo un fe nó meno bio ló gi co, y aun más
su per fi cial men te co mo un rei te ra do in ci den te se xual. Po dría
sali mos al pa so otra vez nues tro ino cen te ar gu men ta dor—¡ene- 
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mi go de nues tro trián gu lo, y sím bo lo él tam bién! — di cien do
que el coi to y la cie ga pro crea ción per te ne cen a la más ele men tal
na tu ra le za del ser hu ma no, y que son fe nó me nos no só lo an te- 
rio res sino to tal men te aje nos al pro ble ma de las cla ses.

Se ría lar go y es ta ría fue ra de lu gar aquí, ex pli car le que los ac-
tos hu ma nos, en tan to que son hu ma nos, es tán siem pre so cial- 
men te con di cio na dos. Pe ro es fá cil pa ra cual quie ra en ten der la si- 
guien te ver dad: que el hom bre no pue de efec tuar nin gún ac to
de re la ción —sea de la na tu ra le za que fue re— que no es té con di- 
cio na do por el va lor que se otor ga a sí mis mo y a aqué llos con
quie nes se re la cio na; y que la me di da o ma ne ra de va lo rar se y de
va lo rar a los de más le es da da, ne ce sa ria men te, por el ti po de so- 
cie dad en que se ha for ma do y por el lu gar que ocu pa en ella.

Así, pues, el es pa ñol —o el crio llo, si se quie re— rea li zó ac tos
hu ma nos muy dis tin tos cuan do ya ció con mu jer es pa ño la y
cuan do lo hi zo con in dia. En el pla no bio ló gi co es po si ble que
los dos fe nó me nos fue ren muy se me jan tes, pe ro eso a no so tros
no nos im por ta, por que es ta mos tra tan do de en ten der la fe cun- 
da ción, sino los con di cio nan tes so cia les y las con se cuen cias his- 
tó ri cas de la mis ma cuan do es rea li za da en tre per so nas per te ne- 
cien tes a dis tin tas cla ses de una so cie dad de ter mi na da. A la mu jer
es pa ño la, el es pa ñol la ha bía lle va do o la tu vo que lle var a la Igle- 
sia, y allí, en una ce re mo nia a la que el con glo me ra do le atri bu la
sig ni fi ca ción tras cen den te, se com pro me tió a con vi vir per du ra- 
ble men te con ella, a pro te ger y edu car a sus hi jos, a ha cer a es tos,
y even tual men te tam bién a ella, he re de ros de sus bienes. Esos hi- 
jos re ci bie ron, pues, cier tos bienes ma te ria les y cier ta ca pa ci dad
pa ra con ser var los y am pliar los. In gre sa ron al gru po al que per te- 
ne cían sus pa dres y otras fa mi lias que tam bién te nían al go que
con ser var, he re dar y am pliar. En tra ron a for mar par te de la cla se
do mi nan te. Ese des tino les ha bía si do asig na do en la men te de
sus pro ge ni to res mu cho an tes de que na cie ran, al pro gra mar su
pro crea ción, que na da tu vo de “ac to cie go”.
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Tam po co lo fue la fe cun da ción de la mu jer in dia por el es pa- 
ñol o el crio llo. Ya sea que la vio la ra, la en ga ña ra, la so bor na ra, la
se du je ra, la per sua die ra, en cual quie ra de los ca sos se die ron unas
con di cio nes que es pre ci so in di car. La con di ción fun da men tal
del mes ti za je de es pa ñol con in dia fue, des de lue go, la su pe rio ri- 
dad del his pano so bre la na ti va —te ma que de be ser bien en ten- 
di do y que ya nos ocu pó en lu gar opor tuno—.[224] No me ra men- 
te la pre ten sión de su pe rio ri dad, sino la su pe rio ri dad efec ti va en
tér mi nos de ven ta ja eco nó mi ca, so cial, de au to ri dad y de de sa- 
rro llo in te lec tual. El so me ti mien to eco nó mi co, que fue la es en- 
cia per du ra ble de la con quis ta y la cau sa tam bién per du ra ble de
la in fe rio ri dad ge ne ral de los con quis ta dos, si guió ope ran do des- 
de lue go en el mes ti za je, ha cien do de él, co mo ya de cía mos, un
as pec to pe cu liar de la opre sión. En el pe río do es cla vis ta, la mu jer
in dia fue usa da co mo ins tru men to. En el pe río do feu dal se en- 
contró en una si tua ción de in fe rio ri dad me nos arro lla do ra, pe ro
po si ble men te más efec ti va pa ra los he chos que es ta mos ana li zan- 
do. Se ale ja el re cuer do de las de go lli nas de la con quis ta —que
nun ca se bo rra rá del to do—; va ca lan do la la bor doc tri na ria y
aman sa do ra de la cla se do mi nan te; la de si gual dad va sien do so- 
bre lle va da con ac ti tu des nue vas, en las que hay ca bi da pa ra el
opor tu nis mo. Du ran te los si glos co lo nia les, el odio de cla se,
siem pre vi vo en los in dios[225] re ci bió el in flu jo mo de ra dor de la
Igle sia. La mu jer in dia apren dió a pos trar se fren te al hom bre
blan co que se su po nía fa cul ta do pa ra acer car la a Dios; apren dió a
ren dir le cul to a imá ge nes re li gio sas de ti po eu ro peo; a los Cris- 
tos y már ti res blan cos, san gran tes y des nu dos, con su mi dos por la
pa sión, ana tó mi ca men te es tu pen dos.[226] Un gran nú me ro de fac- 
to res de do mi na ción, ma te ria les y psi co ló gi cos, gran des y pe- 
que ños, al gu nos de ellos muy su ti les, en s an cha ron las po si bi li da- 
des del mes ti za je feu dal, sin al te rar su ca rác ter. La mu jer in dia no
fue la es po sa del es pa ñol o crio llo que in ci den tal o re gu lar men te
la po se yó. Fue a lo su mo su con cu bi na in dia (su “ba rra ga na” en
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el lé xi co ju rí di co de la épo ca), lo que en aquel con tex to que ría
de cir: su ser vi do ra ex tra-ma tri mo nial en ma te ria de co mo di dad
se xual. Nin gu na ley, nin gu na ins tan cia mo ral efec ti va obli ga ba
al se ñor co lo nial an te su con cu bi na in dia ni an te los hi jos que en
ella pro crea se.[227] Al con tra rio; la opi nión, den tro de la cla se in- 
dí gena, de be ha ber cen su ra do a la mu jer que, ca yen do en con- 
des cen den cias con el tra di cio nal ene mi go, no se ha lla ba a la al tu- 
ra del odio que ha bía mo ti vos so bra dos pa ra te ner le. Ca be su po- 
ner que esa aver sión de cla se ha ya si do el prin ci pal freno del mes- 
ti za je ini cial o di rec to, de es pa ñol o crio llo con in dia.[228] En el
seno de la cla se do mi nan te la opi nión era aun más drás ti ca, pues
si allá se tra ta ba de un re sen ti mien to, aquí se tra ta ba de la de fen sa
del pa tri mo nio. Ya vi mos en otro lu gar—“he ren cia de san gre y
he ren cia de po der”— có mo la con ser va ción de la ri que za den tro
de un re du ci do nú cleo Eu ro peo he re de ro de la con quis ta, exi gía
que ese nú cleo se man tu vie ra ce rra do y ve la ra por su di fe ren cia- 
ción ra cial, a la cual se le ha bía da do, des de los prin ci pios, el fal so
sig ni fi ca do de una fuen te de dis tin ción en to dos los sen ti dos. Y
la prue ba de que la ver da de ra preo cu pa ción era de raíz es tric ta- 
men te eco nó mi ca, es tá en el he cho de que la opi nión no se con- 
mo vía fren te al con cu bi na to y la pro crea ción de hi jos es pu rios
— su ce sos co rrien tes en la vi da co lo nial— siem pre que la con- 
duc ta del va rón de ja se en ten der que se tra ta ba de es ca pa das que
no ame na za ban la es truc tu ra ni el pa tri mo nio de su fa mi lia le gí- 
ti ma. La aris to cra cia co lo nial, la cla se crio lla, se abrió ba jo la pre- 
sión de es pa ño les in mi gran tes y tam bién se abrió pa ra ex pul sar
de su seno a es pa ño les arrui na dos; pe ro con si guió man te ner se
ce rra da fren te a la gen te mes ti za e in dí gena du ran te el res pe ta ble
lap so de tres si glos. No de be su po ner se, em pe ro, que en el mar co
de las re la cio nes feu da les des apa re ció la vio la ción de las mu je res
in dias en la for ma más bru tal. El fe nó meno per du ró, es pe cial- 
men te en las re gio nes in te rio res del país. A fi nes del si glo XVI II,
Cor tés y La rraz da no ti cia, in dig na do, de abu sos de esa ín do le
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co me ti dos por los Co rre gi do res y Al cal des Ma yo res —fun cio na- 
rios que siem pre fue ron crio llos o es pa ño les—. Di ce de ellos
que, con te ner ac ti vo el lá ti go y des pe lle jar a los in dios en el pos- 
te, se ha cían due ños de los in dios mis mos, de sus cau da les, y
agre ga tex tual men te que tam bién de sus mu je res: “… El es ta do de

los in dios es ha llar se do mi na dos, por lo co mún, por Al cal des Ma yo res co- 

di cio sos y crue les, que ha cen de ellos cuan to se les an to ja sin que pue dan ser

re me dia dos por las Au dien cias; por que aun que quie ran y lo ha gan en efec- 

to (bus car re me dio, que jar se, S. M.) cuan do se ha llan su ma men te

opri mi dos, en ama rrán do los a la pi co ta, qui tar les la piel y en car ce la dos,

con vier ten la que ja en elo gio (…) es fuer te co sa que con te ner una pi co ta

de lan te de las ca sas rea les, sea un Al cal de due ño de los in dios, de sus cau- 

da les y de sus mu je res…” [229]

En ten da mos, pues, que el mes ti za je ini cial fue un ac to rea li za- 
do en el con tex to y co mo con se cuen cia de la in fe rio ri dad y des- 
ven ta ja de la mu jer de la cla se ser vil fren te al hom bre de la cla se
do mi nan te. Fue re sul ta do de la unión bio ló gi ca ba sa da en una
pro fun da de su nión y de si gual dad hu ma na; de la for ni ca ción co- 
mo ac to de do mi nio de cla se más o me nos en cu bier to, y en mu- 
chos ca sos co mo un sim ple ul tra je.

Los hi jos de aque llas unio nes, los mes ti zos ori gi na les, fue ron
lo que fue ron —tra ba ja do res sin pa tri mo nio, lan za dos a la bús- 
que da de ocu pa cio nes de ni vel me dio o com ple ta men te des ca li fi-
ca das— co mo con se cuen cia de que sus pa dres per te ne cían a dos
cla ses an ta gó ni cas, nin gu na de las cua les po día dar les ca bi da sin
per ju di car se o per ju di car los. To do lo cual fue re sul ta do, en úl ti- 
mo aná li sis, de la exis ten cia mis ma de esas cla ses en pug na y de
las po si bi li da des de con duc ta es ta ble ci das por la do mi na ción de
una so bre la otra.

El mes ti za je se cun da rio, la mul ti pli ca ción de los mes ti zos
com bi nán do se en tre sí y con los de más gru pos — in clui dos, por
su pues to, los mis mos es pa ño les y crio llos— no fue ni po día ser
otra co sa que una pro lon ga ción y una com pli ca ción de los re sul- 



305

ta dos del mes ti za je ini cial. La mul ti pli ca ción de se res que na cían
fue ra del gru po do mi na dor acau da la do y fue ra del gru po in dí- 
gena ser vil, era un pro li fe rar de in di vi duos en bus ca de ocu pa- 
cio nes li bres de ni vel me dio e in fe rior. In di vi duos que no ha bían
he re da do pro pie dad, ni au to ri dad, ni ser vi dum bre, y que te nían
que ha cer se úti les pa ra ser re mu ne ra dos y po der so bre vi vir.
Aho ra bien: el éxi to y las vi ci si tu des de esa bús que da de pen dían,
na tu ral men te, de la de man da de tra ba ja do res en aque lla so cie dad
y de las áreas ocu pa cio na les en que los ne ce si ta ra. La ne ce si dad
de tra ba ja do res li bres ac tuó co mo un mol de en el que se fue va- 
cian do la co rrien te hu ma na de los mes ti zos. Las es tre che ces, li- 
mi ta cio nes y ca pri chos de ese mol de van a de ter mi nar las dis tin- 
tas si tua cio nes y fun cio nes de los mes ti zos; es de cir, van a con fi- 
gu rar a las ca pas me dias.

Las pri me ras ge ne ra cio nes de mes ti zos pro por cio na ron la gen- 
te que ha bría de asu mir los ofi cios y tra ba jos li bres que iban ha- 
cién do se ne ce sa rios con el de sa rro llo de la nue va so cie dad; es pe- 
cial men te los ofi cios en se ña dos y des pués aban do na dos por los
es pa ño les —no ol vi de mos que los pri me ros ar te sanos fue ron to- 
dos es pa ño les, y que tam bién ellos se vol vie ron “se ño res de va sa- 
llos”—[230]

Pe ro las ocu pa cio nes de ni vel me dio —ar te sanías, abas tos,
trans por te, etc.— cons ti tuían un cam po bas tan te li mi ta do en la
so cie dad co lo nial guate mal te ca; so cie dad con po cas ciu da des, al- 
gu nas de ellas muy pe que ñas[231] con un de sa rro llo eco nó mi co
muy len to, y que, pa ra col mo de ma les, su frió una pro lon ga da y
gra ve cri sis en su úl ti mo pe río do. Cuan do en otro lu gar de cía- 
mos que las ocu pa cio nes li bres eran un ca mino pa ra los mes ti zos,
hu bie ra si do más exac to de cir que eran una sen da es tre cha, ca si
un ca lle jón. En una pri me ra eta pa, los mes ti zos fue ron en- 
contran do aco mo do útil, y fue en ton ces cuan do con fi gu ra ron la
ca pa me dia ar te sa nal pro vee do ra de las ciu da des. Pe ro gra dual- 
men te fue ha cién do se más di fí cil su si tua ción. El cre ci mien to nu- 
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mé ri co de la po bla ción mes ti za no guar da ba pro por ción con la
de man da de tra ba ja do res ur ba nos, y es te fe nó meno, con ti nua do
has ta el fi nal del co lo nia je, fue la cau sa fun da men tal de la apa ri- 
ción de las ca pas me dias po bres en la ciu dad y en el cam po —la
ple be y los la di nos ru ra les—; mo ti vó la gran ca la mi dad de la de- 
so cu pa ción for zo sa en la dos es fe ras ci ta das, y pre sio nó el es ta- 
ble ci mien to de la di nos en pue blos de in dios. El cua dro de po bre- 
za, de lin cuen cia, por dio se ría y fe ro ci dad san gui na ria que ho rro- 
ri zó al oi dor Cam pu sano al mi rar a las ciu da des[232] así co mo la
dis per sión, el em bru te ci mien to, la des nu dez fí si ca e in te lec tual
que alar ma ron a Cor tés y La rraz al co no cer las ran che rías del in- 
te rior del país[233] eran re sul ta do del pro ce so de des com pen sación
que es ta mos in di can do.

La es ca sa opor tu ni dad de éxi to en las ciu da des de éxi to en las
ciu da des no pue de ex tra ña mos si re cor da mos que no eran más de
do ce o tre ce en to do el reino; [234] que la más po pu lo sa de ellas —
Guate ma la— te nía apro xi ma da men te 60 000 mo ra do res a fi nes
del si glo XVII y so la men te unos 40 000 a prin ci pios del XIX[235] y
que la po bla ción es pa ño la del reino —crio llos y pen in su la res—
era so la men te de 40. 000 per so nas, las cua les no ra di ca ban to das
en las ciu da des.[236] Así, pues, aun si con si de ra mos a aque lla so- 
cie dad en sus me jo res mo men tos, la de man da de bienes y ser vi- 
cios pro por cio na dos por los ar te sanos y pro vee do res tie ne que
ha ber si do muy mo des ta. Al gu nos de di chos bienes eran de con- 
su mo in dis pen sa ble y su de man da re ba sa ba los lí mi tes de las ciu- 
da des; por eso die ron lu gar a que al gu nos gre mios se for ta le cie- 
ran, co mo ocu rrió con el de te je do res, o a que al gún ar te sano en
par ti cu lar se hi cie se ri co —co mo el fa bri can te de can de las que
men cio na Fuen tes; [237] ar tícu lo in dis pen sa ble pa ra el alum bra do
y de mu cho con su mo en el ri to ca tó li co—. Pe ro al mar gen de un
nú cleo li mi ta do de ar te sanos y pro vee do res fa vo re ci dos, era na- 
tu ral que la afluen cia de mes ti zos a las ciu da des vi nie ra a caer ba- 
jo la ex plo ta ción de ese mis mo nú cleo, ca ye ra en la de so cu pa ción
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o en la se mi-ocu pa ción. se vie ra obli ga da a tra ba jar a cam bio de
cual quier co sa, o se lan za ra a los cam pos y pue blos en bus ca de lo
ne ce sa rio pa ra so bre vi vir.

Lo que lle va mos di cho acer ca de las ca pas me dias has ta el pun- 
to en que nos ha lla mos, de ri va ín te gra men te del es que ma co lo- 
nial bá si co. El mes ti za je, tan to el ini cial co mo el se cun da rio, ve- 
ne ro de tra ba ja do res en bus ca de ocu pa ción, fue re sul ta do de la
opre sión de es pa ño les y crio llos so bre los in dios, des en ca de nan- 
te, a su vez, de nue vas si tua cio nes opre si vas. La cir cuns tan cia de
que ha ya ha bi do po ca opor tu ni dad de ven der bienes y ser vi cios,
y aun pu ra fuer za de tra ba jo no ca li fi ca da en las ciu da des y en el
cam po, obe de cía a que la es truc tu ra bá si ca de la co lo nia su po nía
gran des ma sas de sier vos con ba jí si ma o nu la ca pa ci dad de com- 
pra, y una éli te ur ba na, crio lla y es pa ño la, adi ne ra da pe ro su ma- 
men te re du ci da.

Si que re mos vi sua li zar lo in di ca do has ta aquí con fi gu ras y
tra zos so bre el trián gu lo, de be mos te ner al gún cui da do al se lec- 
cio nar y ubi car los sím bo los, por que el mes ti za je fue un pro ce so
com ple jo que arro jó re sul ta dos en va rias di rec cio nes. Por de
pron to, se rá pre ci so tra zar unas fi gu ras que in di quen que los pri- 
me ros mes ti zos nu trie ron el pri mer nú cleo de la ca pa me dia ar- 
te sa nal pro vee do ra, y que, de to das las ca pas me dias, fue és ta la
que pri me ro co men zó a in te grar se. Mar que mos un pe que ño cír- 
cu lo, o un pun to enér gi co pe ro de di men sio nes muy dis cre tas,
exac ta men te en la mi tad y so bre la rec ta que des cien de de los
crio llos a los in dios. Con ven ga mos en que re pre sen ta al mes ti za- 
je, la pro mo ción de mes ti zos de to do ti po, y que, si bien po dría- 
mos ha ber si tua do ese fo co en otros pun tos de la fi gu ra, he mos
pre fe ri do co lo car lo allí por una ra zón bas tan te acep ta ble: la de
que el mes ti za je ini cial, con si de ra do a lo lar go de ca si tres si glos
que du ró la co lo nia, tie ne que ha ber si do mu cho más fre cuen te
en tre crio llos e in dias que en tre es pa ñol con in dia.[238]
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Tra ce mos tam bién, en el es pa cio in te rior del trián gu lo, un
rec tán gu lo es tre cho y lar go, una cin ta, que re pre sen ta a la ca pa
me dia ar te sa nal pro vee do ra. Un vi go ro so tra zo en for ma de fle- 
cha de be ría salir del fo co del mes ti za je y pe ne trar en es te rec tán- 
gu lo, re cor dán do nos que los pri me ros mes ti zos fue ron tam bién
los pri me ros ar te sanos y pro vee do res no es pa ño les, y que el mes- 
ti za je es ta rá siem pre lan zan do ele men tos en esa di rec ción.

To man do co mo re fe ren cia el pun to que sim bo li za al mes ti za- 
je, de be mos de li near aho ra una am plia fi gu ra elíp ti ca que en- 
vuel ve a aquel pun to en uno de sus ex tre mos, pe ro que, con el
otro, se alar ga ha cia aba jo has ta to car el cír cu lo de los in dios. Se- 
ría és ta una ma ne ra de in di car que el mes ti za je, con for me fue co- 
bran do im por tan cia nu mé ri ca, se pro yec tó so cial men te en di rec- 
ción de los tra ba ja do res po bres del cam po y con fi gu ró la ca pa
me dia ba ja de la di nos ru ra les.

Sin em bar go, sa be mos que tam bién lan zó mu cha gen te a los
ba rrios po bres de las ciu da des, y ello nos apre mia a di bu jar in me- 
dia ta men te por de ba jo de la cin ta que co rres pon de a la ca pa me- 
dia ar te sa nal, otra fi gu ra rec tan gu lar idén ti ca, que re pre sen ta a la
ple be. Y así co mo del fo co del mes ti za je hi ci mos salir una fle cha
en di rec ción de la ca pa me dia ar te sa nal, así te ne mos que sa car
otra en di rec ción de la ple be. El in cre men to de mo grá fi co de los
mes ti zos dio ori gen a la ex ten sa ca pa de los la di nos ru ra les, sim- 
bo li za da en la elip se, pe ro tam bién lan zó gen te a la ple be de las
ciu da des. Y co mo en la ple be ha bía mu cha gen te arrui na da pro- 
ve nien te de la ca pa me dia ar te sa nal, no es ta rá de más tra zar una
cor ta fle cha que sir va pa ra re cor dár nos lo. Cier ta men te, es tos sig- 
nos con for ma de fle chas de be rían apa re cer con tra zos más fuer- 
tes y más vi si bles que el res to de las lí neas del dia gra ma, pues to
que in di can des pla za mien tos, in fluen cias di ná mi cas e in te gra do- 
ras, que son jus ta men te lo que más nos in te re sa en el ejer ci cio —
per ci bien do en to do mo men to, por su pues to, que es la di ná mi ca
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del trián gu lo la que de ter mi na, en una u otra for ma, es tos de sa- 
rro llos que va mos in di can do con tra zos.

Aho ra bien. Ad mi ti mos que las ciu da des ofre cían po co te- 
rreno pa ra el de sa rro llo de los mes ti zos, y que esa cir cuns tan cia
con fi gu ró las dos ca pas me dias ur ba nas ya alu di das: sur ge y se
im po ne aho ra una se rie de pre gun tas: ¿por qué se con vir tie ron
mu chí si mos mes ti zos en tra ba ja do res po bres del cam po? ¿por
qué pa ra ron di se mi na dos en mí se ros cho ce ríos y en las ran che rías
de las ha cien das? ¿por qué no fun da ron po bla dos de la di nos, con
sus au to ri da des y con tie rras pa ra tra ba jar? ¿por qué el go bierno
co lo nial, que veía su mi se ria en las ciu da des y en las ran che rías,
no dic tó pro vi den cias pa ra fa ci li tar les el es ta ble ci mien to de cen- 
tros pro pios, in cor po ra dos al sis te ma ad mi nis tra ti vo, do ta dos de
tie rras, aguas, pas tos, bos ques? In clu so ca be pre gun tar por qué
no lo obli gó a con cen trar se en po bla dos nue vos, co mo hi zo en
to do tiem po con los in dios[239] cuan do se es par cían so bre áreas
am plias y no con tro la das. Pre gun tas to das que, in te gra das al
ejer ci cio que ve ni mos rea li zan do, de ben con tes tar se en fun ción
de es ta otra que las en glo ba: ¿pue de aca so de mos trar se que la dis- 
per sión de la di nos en las ha cien das, así co mo su pe ne tra ción en
los pue blos de in dios, fue ron fe nó me nos de ter mi na dos por las
contra dic cio nes bá si cas del es que ma de cla ses co lo nial?

Va mos a ver.
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— IX —

Vi llas y ran che rías
La dis gre ga ción y el des arrai go de los la di nos ya ha bía lla ma do

la aten ción de dos no ta bles ob ser va do res di rec tos: pe ro nues tra

his to rio gra fía, nor mal men te in te re sa da en cues tio nes de otra ín- 

do le, no ha des ta ca do la im por tan cia que en cie rran, sus in di ca- 

cio nes. Se tra ta de dos Ar zo bis pos — aun que, en ri gor, el se gun- 

do de ellos no ha bía al can za do to da vía esa dig ni dad cuan do me- 

di tó y es cri bió so bre ta les pro ble mas—. El pri me ro que pu so el

gri to en el cie lo fue, co mo ya lo vi mos, don Pe dro Cor tés y La- 

rraz: hom bre ilus tra do, que es cri bía un in for me se cre to pa ra un

rey re for mis ta que que ría sa ber la ver dad —Car los III—; [240] re- 

li gio so re cién lle ga do al reino, no con ta gia do de cier tos pre jui- 

cios co lo nia les, a quien la mi se ria no le pa re cía me nos mi se ria

por que la pa de cie ran los in dios, y a quien asom bró en con trar a la

ma yo ría de los mes ti zos dis gre ga dos por los cam pos, su mi dos en

la po bre za, pro mis cua men te amon to na dos en su cios cho ce ríos al

mar gen de to da la ley “di vi na y hu ma na”. Apar te de sus va lio sas

ob ser va cio nes ya ci ta das en pa gi nas an te rio res[241] otras más, muy

re ve la do ras tam bién, van a ser nos úti les den tro de unos mo men- 

tos.

El otro Ar zo bis po vio las co sas se s en ta años más tar de, des de

un án gu lo dis tin to y mu cho más ven ta jo so, mo ti vo por el cual

pu do con den sar en dos ca pí tu los de un im por tan te tra ba jo his tó- 

ri co —al que mo des ta men te lla mó “Me mo rias pa ra la His to ria

del An ti guo Reino de Guate ma la”—[242]una va lio sa se rie de da- 
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tos y ob ser va cio nes que en se gui da va mos a ci tar y a es cru di ñar.

Fran cis co de Pau la Gar cía Pe láez per te ne cía al exi guo gru po de

fa mi lias la di nas que vi vían en el pue blo de in dios de San Juan

Saca te pé quez a fi nes del si glo XVII.[243] Pro ce día, pues de la ca pa

me dia al ta ru ral. Se hi zo cu ra ha cia los años en que co men za ban

las lu chas de In de pen den cia.[244] En 1814 —el año más du ro de la

re pre sión bus ta manti na—[245] ob tu vo la cáte dra de Eco no mía Po- 

lí ti ca en la Uni ver si dad de San Car los[246] y en el año de la In de- 

pen den cia de fi ni ti va, 1823, pu bli có su pri mer tra ba jo con el tí tu- 

lo “Ob ser va cio nes Rús ti cas so bre Eco no mía Po lí ti ca”.[247] Fue el

pri mer Ar zo bis po de la na ción guate mal te ca in de pen dien te, y

aun que le to có de sem pe ñar ese car go du ran te la te ne bro sa dic ta- 

du ra crio lla de los trein ta años (fa lle ció en 1867), po de mos ase- 

gu rar que su per so na li dad se aso cia per fec ta men te a la de aque- 

llos cu ras li be ra les de men ta li dad avan za da, de quie nes he mos

ha bla do en el apar ta do pre ce den te. Pa ra afir mar lo te ne mos una

prue ba do cu men tal que cons ta en se te cien tas pá gi nas, es cri tas

por él mis mo y ter mi na das cuan do te nía 56 años de edad y ha- 

bían pa sa do 20 des de la In de pen den cia: [248] las Me mo rias de

Gar cía Pe láez son el pri me ro y el más im por tan te es fuer zo sis te- 

má ti co rea li za do pa ra sa car a luz el sis te ma eco nó mi co de la co- 

lo nia y ata car lo des de las po si cio nes de la Eco no mía Po lí ti ca li be- 

ral. Gar cía Pe láez de nun cia la co di cia de los con quis ta do res y de

sus des cen dien tes, in sis te en la des truc ción de los in dios ba jo el

sis te ma co lo nial, re ve la las li mi ta cio nes gra vo sas del sis te ma fis cal

y del mo no po lio co mer cial, se ña la y des aprue ba el ré gi men de

tra ba jo for za do, de nun cia las con se cuen cias de la ma la dis tri bu- 

ción de la tie rra, y se re fie re, co mo no po día ser me nos, a la po lí- 

ti ca del go bierno co lo nial fren te a los la di nos. Es te hom bre acu- 

cio so vi vió el pri mer ter cio de vi da ba jo el ré gi men co lo nial, el

se gun do ba jo las crí ti cas cir cuns tan cias de la Fe de ra ción Cen- 

troa me ri ca na, y el ter ce ro co mo Ar zo bis po de Guate ma la ba jo el

po der de los con ser va do res. Dio a la im pren ta sus Me mo rias an- 
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tes de en trar al ter cer tro zo de su lar ga exis ten cia[249] y en ellas no

se en cuen tra ni una so la pa la bra que sig ni fi que con des cen den cia

ideo ló gi ca con el crio llis mo. Al tra tar el pro ble ma de los la di nos

ci ta do cu men tos an ti guos que exa mi nó co mo His to ria dor, pe ro

tam bién hay tro zos en que su ex po si ción se con vier te en cró ni ca,

al re fe rir se a he chos y cir cuns tan cias que el au tor te nía a la vis ta

por que pre va le cían en su tiem po. Es to úl ti mo es im por tan te, y

hay que agre gar lo a las pre mi sas que le con fie ren tan al to va lor

do cu men tal a su tra ba jo.

Va mos a re su mir las ob ser va cio nes del re li gio so eco no mis ta, a

re fle xio nar so bre lo que de ellas se des pren de, y a re la cio nar las

con otros da tos que, así com bi na dos, arro jan luz so bre el pro ble- 

ma.

La po lí ti ca de la di nos, di ce, fue to da ella un des acier to. Y no

por que las le yes fuesen ma las: si las le yes da das por la me tró po li

so bre es te pro ble ma hu bie sen si do obe de ci das, los la di nos hu bie- 

ran re sul ta do be ne fi cia dos. Va rias Rea les Cé du las prohi bían que

se ins ta la ran en pue blos de in dios. La úl ti ma fue del año 1646, y

la Re co pi la ción de Le yes de In dias, de 1680, con fir mó di cha

prohi bi ción.[250] Pe ro las pro pias le yes es pa ño las —ad vier te— re- 

co men da ban la crea ción de vi llas y lu ga res pa ra los la di nos; y en

Mé xi co, si guien do esas re co men da cio nes, se ex ten dió el vi rrei- 

na to ha cia el nor te, ha cia las lla ma das pro vin cias in ter nas, es ta- 

ble cien do po bla dos de la di nos que fue ron co mo avan za das y des- 

pués se con vir tie ron en po bla cio nes im por tan tes.[251] El pro ble- 

ma de las tie rras, que es con subs tan cial con el de la crea ción de

nue vos po bla dos, es ta ba tam bién cla ra men te pre vis to por las le- 

yes, en las que se da ba a los la di nos el de re cho de so li ci tar las y

ad qui rir las al fun dar vi llas.[252] Di ce que las au to ri da des co lo nia- 

les de Guate ma la, in ter pre tan do ca pri cho sa y fes ti na da men te

aque llas le yes, dis pu sie ron que só lo a los in dios po día ce dér s eles

le gal men te tie rras rea len gas en ca so de crea ción de pue blos, pe ro

que, tra tán do se de “cas tas” ha bía que co brar les “su jus to pre cio”.
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[253] In cul pa a los agen tes de la ad mi nis tra ción por ha ber se ne ga- 

do a equi pa rar a los la di nos con los in dios en es te pun to ca pi- 

tal[254] y con clu ye en tono de enér gi ca des apro ba ción: “har to lau- 

da ble re sul ta la le gis la ción en es ta par te, y el ori gen del mal que se la men ta

de be bus car se no en las le yes, sino en la ad mi nis tra ción co lo nial, que, pu- 

bli ca do el có di go que la re gía (se re fie re a las Le yes de In dias, S. M)

rehu só dar les cum pli mien to”[255]

Gar cía Pe láez ad vier te que la ad mi nis tra ción co lo nial re tor ció

esas le yes pa ra no cum plir las, lo cual fue efec ti va men te así. No

obs tan te, da no ti cias de mo men tos en que la Au dien cia, un oi- 

dor, al gún fun cio na rio bien in ten cio na do, qui sie ron pro mo ver la

crea ción de vi llas pa ra la di nos, pe ro hu bo siem pre al go que frus-

tró o de jó en sus pen so aque llos oca sio na les pro pó si tos. El au tor

de las Me mo rias no con ci be sos pe chas en es te pun to, y se con- 

for ma con po der cul par al go bierno co lo nial, dan do por su pues- 

to que su aban dono de los la di nos fue re sul ta do de su ce si vos des- 

cui dos y de una cen su ra ble in di fe ren cia fren te a aquel sec tor so- 

cial. Sus pro pios da tos, em pe ro, in ci tan a la sus pi ca cia; y no so- 

tros, sin re pro char le na da al clé ri go His to ria dor, sin exi gir le el

uso de cla ves me to do ló gi cas que no es ta ba obli ga do a ma ne jar,

va mos a for mu lar in me dia ta men te una pre gun ta que ha de

acom pa ñar nos en to da es ta ave ri gua ción: ¿quién o quie nes ha- 

brían si do per ju di ca dos en sus in te re ses eco nó mi cos con la crea- 

ción de vi llas de la di nos? O lo que es lo mis mo di cho al re vés:

¿quién o quié nes se be ne fi cia ban eco nó mi ca men te con la dis per- 

sión y el des arrai go de los la di nos? Es ta es la pre gun ta cla ve.

Al no di ri gir su bús que da ha cia los in te re ses de gru po, a Gar- 

cía Pe láez no le que dó otro re cur so que atri buir le a las le yes —a

su in cum pli mien to, en es te ca so— una fuer za de de ter mi na ción

his tó ri ca que nun ca han te ni do ni pue den te ner. “El gol pe da do a

una ley, hie re mu chas a un tiem po” ex pli ca.[256] De so be de cía la prohi- 

bi ción de es ta ble cer se la di nos en pue blos de in dios, se des aten dió

en con se cuen cia la re co men da ción de fun dar vi llas de la di nos, y
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con es to se ce rró tam bién la po si bi li dad de asig nar les tie rras pro- 

pias.[257] Así las co sas, los la di nos se vie ron obli ga dos a aco ger se a

las ha cien das y a se guir bus can do su suer te en los pue blos de in- 

dios. Ha bien do te ni do de re cho, pues, a pe dir y re ci bir tie rra del

rey, se vie ron obli ga dos a tra ba jar tie rra aje na, co mo fo ras te ros

en to das par tes.[258]

En el reino de Guate ma la de bie ron ha ber se fun da do cien o

dos cien tas vi llas o po bla cio nes de la di nos —si gue di cien do—[259]

La ne ce si dad de te ner las era tan gran de y tan ur gen te, que los la- 

di nos crea ron al gu nas por es fuer zo pro pio: no en te rre nos de

con ce sión pú bli ca, sino en tie rras de do mi nio pri va do, pa gan do

por ellas se gún las po si bi li da des de los gru pos fun da do res.[260] De

allí pro vie ne que unas vi llas ten gan tie rras ale da ñas pa ra tra ba jar,

y otras ape nas po seían so la res pa ra ha bi ta ción, vién do se obli ga- 

das a cul ti var tie rras al qui la das o su je tas a pa go.[261] Ha ce la con- 

je tu ra de que en el reino qui zá hu bo unas trein ta vi llas na ci das

así, por es fuer zo pri va do de los la di nos, y pro por cio na el da to de

quin ce de ellas cu yo ori gen le era co no ci do: La Go me ra, San Vi- 

cen te, Sa la má, San Je ró ni mo, Don Gar cía, Cua ji ni qui la pa, Aza- 

cual pa, San ta Ro sa, Gua ya bal, Te pe ti tán, San Se bas tián (las tres

úl ti mas en la pro vin cia de San Sal va dor), San Mar cos Las Me sas,

Chi coj, y la vi lla de Gua da lu pe al su res te de la nue va ca pi tal de

Guate ma la.[262] Re la ta có mo lo gra ron cons ti tuir se al gu nas de

ellas, da el nom bre de los pro pie ta rios en cu ya tie rra se ha bían

ins ta la do y a quien fi nal men te lo gra ron com prár se la, y has ta

men cio na las canti da des pa ga das por los la di nos pa ra asen tar se en

so lar pro pio. Bre ves re fe ren cias del His to ria dor, de trás de las

cua les se adi vi na que hu bo epi so dios de gran es fuer zo co lec ti- 

vo[263] Así, por ejem plo, la inun da ción y rui na del pue blo de Pe- 

ta pa —1762— dio oca sión a que sus mo ra do res, in dios y la di- 

nos, de ci die ran aban do nar el lu gar y se pa rar se, fun dan do así dos

po bla dos nue vos. A pe sar de que es te des pla za mien to ha bía si do

mo ti va do por una ca la mi dad que cau só mu chas muer tes y gra ves
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pér di das, los la di nos tu vie ron que pa gar 560 pe sos por el tro zo

de te rreno en que se es ta ble cie ron.[264] El go bierno au to ri zó y le- 

ga li zó la crea ción de la vi lla, pe ro no la do tó de na da.[265]

Co mo ex cep ción y en sor pren den te contras te de las vi llas

men cio na das, que fue ron to das eri gi das so bre te rre nos com pra- 

dos, la vi lla de Gua da lu pe fue fun da da en tie rras ce di das por el

Ayun ta mien to de la ciu dad de Guate ma la.[266] Es te pe re grino

acon te ci mien to, que pa re ce contra de cir la lí nea del go bierno y

del pro pio Ayun ta mien to fren te a los la di nos, tie ne, sin em bar- 

go, su ex pli ca ción. Con mi na dos por el go bierno, los mo ra do res

de los ran che ríos de la cues ta de Ca na les —muy cer ca na a la

nue va ca pi tal— so li ci ta ron per mi so pa ra ave cin dar se en tie rras

eji da les que per te ne cían a la ciu dad. Co rría el año 1794, y la ciu- 

dad ca pi tal, tras la da da só lo die cio cho años an tes a su nue vo em- 

pla za mien to en el va lle de la Er mi ta, pa de cía las con se cuen cias de

no te ner allí, co mo lo ha bía te ni do en su an ti guo lo cal, un cre ci- 

do nú me ro de pue blos que fue ran des pen sa pa ra abas te cer la. El

Ayun ta mien to, ce dió, pues, cua tro ca ba lle rías a los la di nos so li ci- 

tan tes, pe ro ba jo la con di ción —acep ta da por ellos— de que se

de di ca rían a cul ti var hor ta li zas pa ra el mer ca do de la nue va ciu- 

dad.[267]

Sin al gu na du da ca be de que el Ayun ta mien to pro ce dió pre- 

sio na do por una cir cuns tan cia es pe cial, y de nin gún mo do mi- 

ran do al bien de aque lla gen te, el si guien te epi so dio vie ne a bo- 

rrar la. En el mis mo año de 1794, un nue vo gru po de fa mi lias la- 

di nas de la cues ta de Ca na les —la pri me ra vez ha bían si do 44 fa- 

mi lias; aho ra eran 92— se di ri gió al go bierno pi dien do cier tas

tie rras rea len gas pa ra fun dar una vi lla. La Au dien cia —nó te se es- 

te de ta lle— vien do que ello era “con for me a las in ten cio nes de

Su Ma jes tad”, ini ció el ex pe dien te pa ra fa vo re cer a di chas fa mi- 

lias. Pe ro el Ayun ta mien to, en te ra do de la pe ti ción, in ter ce dió

pa ra so li ci tar que no se les die ran las tie rras que pe dían, sino que

se agre ga ran a la vi lla de Gua da lu pe.[268] Los la di nos in sis tie ron
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en ser fun da do res en tie rras rea len gas, el Ayun ta mien to no ce- 

dió, el ex pe dien te se hi zo vo lu mi no so, y las 92 fa mi lias se que- 

da ron co mo es ta ban, sin tie rra pro pia, en la cues ta de Ca na les.
[269] ha ce el

His to ria dor la ob ser va ción en que las tie rras rea len gas so li ci ta- 

das en aque lla opor tu ni dad, to da vía no ha bía te ni do apro ve cha- 

mien to útil en los días en que él des cri be el epi so dio, pa sa dos ca si

cin cuen ta años.

Es im por tan te con sig nar que, con ex cep ción del ca so arri ba

men cio na do de la vi lla de Gua da lu pe, el Ayun ta mien to de

Guate ma la hi zo fra ca s a ren to do tiem po to dos los in ten tos de

crear vi llas en los te rri to rios de su ju ris dic ción. Gar cía Pe láez in- 

for ma que aquel cuer po se las arre gló pa ra que en los va lles que

cir cun da ban y abas te cían a la ciu dad no sur gie ran po bla dos de la- 

di nos.[270] Po dría pen sar se que esa po lí ti ca pro te gía el do mi nio

del Ayun ta mien to so bre los se ten ta y sie te pue blos de in dios de

los nue ve va lles que cir cun da ban a la ciu dad en su an te rior lo ca- 

li dad —el edén de los crio llos ca pi ta li nos, del que ya he mos he- 

cho men ción en otro si tio—; pe ro no de be ol vi dar se que la in- 

for ma ción del His to ria dor con tem pla se s en ta años de exis ten cia

de la ca pi tal en su nue vo ám bi to del va lle de la Er mi ta[271] y si pa- 

ra en ton ces era to da vía una ex cep ción la vi lla de Gua da lu pe, de- 

be in fe rir se, ne ce sa ria men te, que el Ayun ta mien to no al te ró su

nor ma de evi tar las vi llas de la di nos en las co mar cas abas te ce do- 

ras de la ca pi tal.

Es te he cho tie ne fá cil ex pli ca ción, y aun que pa re ce un fe nó- 

meno cir cuns cri to a la vi da de una ciu dad, se es con den allí ele- 

men tos que sir ven pa ra co men zar a en ten der la po si ción crio lla

fren te a los la di nos en ge ne ral. La ju ris dic ción que te nía el Ayun-

ta mien to so bre los va lles y pue blos que ro dea ban a la ciu dad, au- 

to ri dad ob te ni da en los flo ri dos tiem pos en que la pro pia ciu dad

es ta ba na cien do co mo cen tro de do mi nio y de dis fru te, in cluía

va rios de re chos feu da les que obli ga ban a los in dios no só lo a pro- 
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veer la de cier tos bienes, sino tam bién a tra ba jar obli ga to ria men te

en la cons truc ción y re pa ra ción de edi fi cios, en el man te ni mien- 

to de ca lles y pla zas, y has ta co mo sir vien tes —“te que ti nes”—

de cier tas per so nas a quie nes la au to ri dad se los asig na ba.[272] Es te

sis te ma de ser vi cios per so na les, tan im por tan te pa ra que la ciu- 

dad fue ra lo que te nía que ser des de el pun to de vis ta crio llo, re- 

po sa ba so bre la ple na acep ta ción de unas de ter mi na das re la cio nes

en tre los sier vos del va lle y los se ño res de la ciu dad. La pu re za y

sen ci llez de esas re la cio nes era una con di ción ne ce sa ria pa ra su

buen fun cio na mien to y su per du ra ción. No ol vi de mos, por otra

par te, que los se ño res de la ciu dad, re pre sen ta dos en su Ayun ta- 

mien to, eran tam bién los se ño res de las ha cien das del va lle, a

don de se ex ten dían las re la cio nes an tes se ña la das. Cual quier ele- 

men to que vi nie ra a rom per la uni dad del es ta tu to feu dal que re- 

gía en el va lle, hu bie ra si do de la men ta bles con se cuen cias pa ra la

co mo di dad de los crio llos en su muy no ble y muy leal pa raí so.

Las vi llas de la di nos, co mo nú cleos de tra ba ja do res li bres, no só lo

hu bie ran ofre ci do el pé si mo es pec tá cu lo de po bla dos que no da- 

ban ser vi cio a la ciu dad ni a las ha cien das, sino que, a la lar ga,

hu bie ran pre ten di do que los in dios las sir vie ran tam bién a ellas,

pues es se gu ro que al gu nos es pa ño les em po bre ci dos hu bie ran ido

a es ta ble cer se allí. En po co tiem po hu bie ran es tro pea do aquel

vie jo edén, or ga ni za do tan sa bia men te en el si glo XVI por los

crea do res de la ciu dad. La pre sen cia de la di nos in crus ta dos en los

pue blos del va lle era co sa qui zá la men ta ble, pe ro ine vi ta ble y no

de gra ves con se cuen cias. Al no te ner po bla dos pro pios, te nían

que aca tar el fue ro de los aje nos, y co mo és te no ofre cía fle xi bi li- 

dad es tan do tan cer ca de la ca pi tal, te nían que des pla zar se ha cia

el in te rior del país, en don de ter mi na ban tra ba jan do pa ra quie nes

allá los ne ce si ta ban. He ahí, pues, por qué los crio llos de la ciu-

dad no que rían vi llas de la di nos en su cer ca nía.

Las vi llas, por sí mis mas, ca re cían de im por tan cia en el pa no- 

ra ma del reino. Eran po cas y po co po bla das.[273] Son im por tan tes
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co mo pro ble ma his tó ri co, eso sí; por que la pre ca rie dad de su na- 

ci mien to y de sus exis ten cia, al cho car con la cer te za de que su

in cre men to hu bie ra si do la vía na tu ral del de sa rro llo eco nó mi co

de mu chos mi lla res de la di nos, re fuer za la sig ni fi ca ción del in te- 

rro gan te que trae mos plan tea do: ¿quié nes salían ga nan cio sos con

la dis per sión y el des arrai go de los la di nos?

La gran ma yo ría de los la di nos vi vía des pa rra ma da por los

cam pos del in te rior del país, prin ci pal men te en las ran che rías de

las ha cien das. No en pun tos re co no ci dos por la ad mi nis tra ción ni

re gi dos por au to ri dad ofi cial de nin gu na es pe cie, sino en cho ce- 

ríos im pro vi sa dos, a ve ces api ña dos y jun tos, otras muy es par ci- 

dos, y en oca sio nes ali nea dos de tre cho en tre cho jun to a los pol- 

vo rien tos ca mi nos.[274] Pa ra for mar se una idea de ese enor me y

ol vi da do as pec to de la rea li dad co lo nial, no hay me jor re cur so

que su mar se a la co mi ti va del Ar zo bis po Cor tés y La rraz en su

via je de diez me ses, por cua tro cien tos pue blos y ocho cien tas ha- 

cien das de su dió ce sis —re co rri do que pue de ha cer se en la lec tu- 

ra de su Des crip ción[275] sin te ner que arros trar pe li gros y en fer- 

me da des, va dear ríos acre ci dos, su bir y ba jar por des pe ña de ros,

ni ca bal gar por in men sas so le da des des ha bi ta das en las que no se

oía el can to de un pá ja ro—; [276] es el do cu men to que nos lle va a

don de se en contra ban los la di nos ru ra les po bres. “En to das las pa- 

rro quias del Ar zo bis pa do, a re ser va de muy po cas, hay tan tos ran chos, va- 

lles, tra pi ches, ha cien das, sali nas, etc. que cuan do me nos ha bi ta en ellos la

mi tad de la gen te del ar zo bis pa do. Dis tan de los pue blos, no dos le guas,

sino cua tro, ocho y has ta vein te. No so la men te hay aman ce ba mien tos,

sino po li ga mias, la tro ci nios, ho mi ci dios, to do gé ne ro de vi cios y nin gún

in di cio de Cris tia nis…”.[277] Pu do ha ber agre ga do el re li gio so que

tam po co lle ga ba has ta esos lu ga res nin gún in di cio de ad mi nis tra- 

ción de jus ti cia, y que el úni co freno del cri men era el te mor de

la ven gan za per so nal[278]

De los lu ga res en que el in for me lo ca li za a los la di nos, la ma- 

yo ría son ha cien das. Se re fie re al gu nas ve ces a ran che rías y va lles
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de los cua les no di ce que per te nez can a una ha cien da de ter mi na- 

da. De los va lles, en al gu nos ca sos en que no los ha ce per te ne cer

a las ha cien das, pa re ce en ten der se que per te ne cen a la ju ris dic- 

ción de cier tos pue blos, pe ro no de ja du da de que la gen te que

los ha bi ta es la di na y no per te ne ce a di chos pue blos.[279] Por lo

que ha ce a las ran che rías no vin cu la das ex pre sa men te a las ha- 

cien das, que da la du da, y has ta la im pre sión, de que al gu nas pu- 

die ron ha ber se ha lla do en tie rras rea len gas ocu pa das ile gal men te.

Es tos por me no res son de mu cho in te rés. Lo que los la-di nos

ru ra les ne ce si ta ban era tie rra pa ra pro du cir, y su pro pó si to tie ne

que ha ber si do, des de lue go, que el pro duc to les per te ne cie ra ín- 

te gra men te y dis po ner de él con en te ra li ber tad. Esa si tua ción

so lo po día dár s eles cuan do cul ti va ban su brep ti cia men te tie rra

rea len ga, o tie rra cu yo do mi nio es tu vie ra des cui da do por par te

de sus le gí ti mos due ños. Por que el cul ti var tie rra aje na con co- 

no ci mien to y au to ri za ción de su pro pie ta rio sig ni fi ca ba, na tu ral- 

men te, la obli ga ción de pa gar el uso de di cha tie rra con par te del

pro duc to, con tra ba jo o con di ne ro.

Aho ra bien; si lo que aca ba mos de afir mar es cier to —y to dos

los ele men tos de jui cio dis po ni bles pa re cen in di car lo así—, en- 

ton ces re sul ta muy im por tan te com pro bar, co mo en efec to se

com prue ba por los da tos de Cor tés y La rraz y de Gar cía Pe láez,

que la gran ma yo ría de los la di nos ru ra les se en contra ban en las

ha cien das, en tie rras de pro pie dad pri va da, y que só lo una mi no- 

ría con se guía la bo rar ilí ci ta men te tie rras rea len gas o de co mu ni- 

da des in dí genas.[280] Di cho de otro mo do: com pro ba mos que la

ma yo ría de los la di nos ru ra les se veían obli ga dos a acep tar las

des ven ta jas que traía con si go el ins ta lar se y tra ba jar en tie rras de

pro pie dad pri va da. Y sa be mos que la cau sa prin ci pal de que se

vie ran obli ga dos a ello pro ve nía de que el go bierno co lo nial se

ne ga ra a ce der les rea len gos pa ra fun dar vi llas. To do lo cual, re- 

du ci do a los he chos sim ples, se di ce así: la po lí ti ca del go bierno

co lo nial fren te a los la di nos los obli ga ba a in tro du cir se en las ha- 
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cien das. Abs ten gá mo nos de pre gun tar to da vía qué ven ta jas po- 

día re por tar le al go bierno esa po lí ti ca —a su tiem po lo ha re mos

Cor tés y La rraz vio tan ta gen te en las ha cien das, que lle gó a cal- 

cu lar, por lo ba jo, que allí es ta ba la ter ce ra par te de la po bla ción

del reino. Se ex ce dió; pe ro no nos ex ce de mos no so tros al cal cu- 

lar que allí es ta ba más de la mi tad de la po bla ción mes ti za del

reino. Hay tro zos de su Des crip ción en que la no ti cia de la di nos

en nú cleos dis per sos re sul ta im pre sio nan te. Así, por ejem plo, en

la pa rro quia de Los Es cla vos en contró 3 165 per so nas que vi vían

en sus pue blos; pe ro en la mis ma pa rro quia con tó 2 113 per so nas

que vi vían dis per sas en 14 ha cien das, 4 va lles un tra pi che, un in- 

ge nio, un “ca lle jón” —po si ble men te un ca mino ru ral sin sali da

—, las ori llas de un río y una la gu na, un “pa jui de” (los pa jui des

eran cho ce rios pro vi sio na les cons trui dos y ha bi ta dos prin ci pal- 

men te por in dios fu gi ti vos de sus pue blos; los ve re mos en el ca- 

pí tu lo si guien te).[281] En la pa rro quia de Con gua co ha lló 13 ha- 

cien das con un pro me dio de 8 per so nas ca da una; en Ca lu co, 2

ha cien das con 8 per so nas ca da una, en Ateos, 5 ha cien das con 20

per so nas ca da una; en Con cha gua 2 000 per so nas dis per sas, sien- 

do pa rro quia de 3 400 en to tal; en Go te ra 14 ha cien das con un

pro me dio de 130 per so nas ca da una; en Ju tia pa el pro me dio es

de 33 per so nas por ha cien da; en Za ca pa son 20 ha cien das con un

pro me dio de cla ra do de 20 per so nas ca da una; en Asun ción Mi ta

ha bía 16 ha cien das y en Ja la pa 22 con un pro me dio de 40 per so- 

nas por ha cien da en am bas pa rro quias; etc.[282]

En mu chas ha cien das vio el Ar zo bis po más gen te de la que

apa re cía en las de cla ra cio nes, y el pre gun tar por tal ano ma lía se

le di jo que eran “es co te ros”, fa mi lias de tra ba ja do res que iban de

un lu gar a otro, “gen te que no es tá de pie en la ha cien da”.[283] Esa

mo vi li dad le cau só preo cu pa ción, pues sig ni fi ca ba, igual que el

vi vir en las ran che rías, ha llar se com ple ta men te al mar gen de la

Igle sia. Sin em bar go, lle ga un mo men to en que tal in for ma ción

se le ha ce sos pe cho sa, y dis cu rre que pro ba ble men te le es tán
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min tien do [284] No ca be du da de que ha bía tra ba ja do res tras hu- 

man tes, jor na le ros que iban de una ha cien da a otra; pe ro tam- 

bién es ra zo na ble su po ner que, ocul tán do le al pre la do el ver da- 

de ro nú me ro de per so nas que vi vían sin con tac to con la Igle sia

—ni con otra au to ri dad de nin gu na cla se— de ben ha ber le pre- 

sen ta do co mo es co te ros a mu chos tra ba ja do res que eran ha bi tan- 

tes fi jos de las ran che rías; par ti cu lar men te cuan do se tra ta ba de

fa mi lias en te ras.

Afli gi do el Ar zo bis po an te el pro ble ma de tan tos mi lla res de

al mas da das al dia blo —y tan tos mi lla res de pe sos de ren ta que la

Igle sia de ja ba de per ci bir al mis mo tiem po—[285] in te rro ga, re fle- 

xio na, com pa ra, ha ce en tre vis tas en pri va do, y fi nal men te to ca el

fon do del pro ble ma; “En las ha cien das se vi ve con to da li ber tad” —

ex cla ma, lla man do con ese pre cio so nom bre al de sor den de una

gen te in fe liz, que pre ci sa men te ca re cía de Li ber tad; y lue go se- 

ña la con el de do a quie nes él en cuen tra cul pa bles: “… los due ños

per mi ten la li ber tad de con cien cia pa ra te ner mo zos pa ra el tra ba jo”[286]

Son ellos, los ha cen da dos, quie nes se be ne fi cian con to das es tas

for ta le zas del de mo nio; y ellos son los prin ci pa les in te re sa dos en

ocul tar el nú me ro de per so nas que vi ven en sus ran che rías y va- 

lles, a don de no quie ren ver lle gar nin gu na au to ri dad que in ter- 

fie ra la ex clu si va de ellos mis mos: “… sin su je ción a Dios, a la Igle- 

sia ni al Rey, sin más re gla que el ca pri cho y an to jo, aban do na dos a to do

gé ne ro de vi cios”[287] “Los ha cen da dos y due ños de tra pi ches o va lles re co- 

gen sin di fi cul tad a to da es ta gen te, por que les tra ba ja con mu cha con ve- 

nien cia y con si de ra co mo pre mio de sus tra ba jos el aban dono a sus vi- 

cios…”[288] En es te úl ti mo de ta lle se equi vo có el dis gus ta do Ar zo- 

bis po —la pa ga del tra ba jo en las ha cien das era de otra ín do le,

co mo ve re mos— pe ro no im por ta: se cum plió lo que pa re ce un

prin ci pio me to do ló gi co es pon tá neo en to da la Des crip ción: el

buen sen ti do y la sin ce ra ne ce si dad de ave ri guar las cau sas del

ale ja mien to de la Igle sia por tan ta gen te hu mil de de aque lla so- 

cie dad —in dios y la di nos por igual— lle va la in da ga ción de re- 
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cha men te a las cau sas pro fun das de la po bre za, el ais la mien to y la

de gra da ción hu ma na. Los ha cen da dos ne ce si ta ban, fo men ta ban

y ocul ta ban las ran che rías, por que los la di nos po bres, que an da- 

ban a la bus ca de un tro zo de tie rra, se ave nían a tra ba jar les en

con di cio nes muy fa vo ra bles.

Con ven ci do de que era im po si ble que la Igle sia y la au to ri dad

lle ga ran has ta aque llos in nu me ra bles y dis tan tes rin co nes, emi tió

el Ar zo bis po un edic to ge ne ral di ri gi do a to dos los pro pie ta rios

de ha cien das, con mi nán do los a que hi cie ran re cuen to y cen so de

su gen te y pu sie ran las lis tas en ma nos de los cu ras de ca da co- 

mar ca.[289] Tam bién dic tó pro vi den cias pa ra que los ha cen da dos

no ad mi tie ran en sus te rri to rios a per so nas des co no ci das, sino

tra yen do au to ri za ción de sus cu ras y al cal des.[290] Pe ro es tos frá- 

gi les in ten tos se hi cie ron añi cos contra una vas ta y vie ja rea li dad

eco nó mi ca. sin al te rar la en lo más mí ni mo. El pri me ro en com pren der lo

fue el mis mo Ar zo bis po: “… lo que ha su ce di do es que va rios y los más

ha cen de ros ale gan a los cu ras im po si bi li da des, y és tos me las apo yan”.[291]

“Es tas pro vi den cias so lo sir ven pa ra el des pre cio y pa ra que se au men ten

los de li tos, pues so bre que nin guno ha ce ca so, los mis mos due ños ocul tan

las per so nas que hay en los va lles y ha cien das, con ta les pre tex tos y men ti- 

ras, que es pre ci so ce der a sus obs ti na cio nes, por que so bre es tar vien do y to- 

can do la mu cha gen te (que hay) en es tos si tios, y ha cién do les car go de ello,

res pon den, unos que son pa sa je ros, otros que vi ven en el pue blo y que han

ido a tra ba jar por po cos días; de que so la men te se saca a sa ber que mu chos

due ños de las ha cien das son del mis mo tem ple, y mu chos (has ta) de peor

que los ta les cria dos que los sir ven, y que es tos de sór de nes son irre me dia- 

bles…”[292]

En lo to can te a los la di nos ru ra les, tres son los pun tos cla ves

que nos de ja acla ra dos es te di li gen te tes ti go. Pri me ro, que en las

ha cien das se en contra ba un ele va do por cen ta je del to tal de los

mes ti zos —el cual pue de es ti mar se en más de un 50%— sin ha- 

cer cuen ta de lo mu cho que el via je ro no pu do ver, ya por que se

lo ocul ta ran o por im po si bi li dad ma te rial de lle gar a cier tos pa ra- 
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jes. Se gun do, que los ha cen da dos aco gían en sus pro pie da des a

gru pos de tra ba ja do res la di nos por que les eran ne ce sa rios en ra- 

zón de que les tra ba ja ban: “con mu cha con ve nien cia”. Y ter ce ro,

que los ha cen da dos se opo nían a la in tro mi sión de la au to ri dad

re li gio sa en sus pro pie da des, y ocul ta ban, o tra ta ban de ha cer

me nos os ten si ble, la pre sen cia de los tra ba ja do res es ta ble ci dos en

ellas. Esos pun tos, co mo fá cil men te se com pren de, son de la ma- 

yor im por tan cia en re la ción con nues tro in te rro gan te cla ve. Por

lo pron to po de mos es tar se gu ros de que la dis per sión de los la di- 

nos be ne fi cia ba eco nó mi ca men te a los ha cen da dos. Se ría un

error li mi tar esa afir ma ción di cien do que só lo be ne fi cia ba, con- 

cre ta men te, a quie nes los aco gían en sus ha cien das y ex plo ta ban

di rec ta men te su tra ba jo. Por que sa be mos, de fuen tes exhaus ti- 

vas, que la dis po ni bi li dad de ma no de obra ser vil o muy ba ra ta

era una ne ce si dad ca pi tal pa ra to dos los te rra te nien tes, y que se

veían obli ga dos a en con trar le so lu ción com bi nan do la ex plo ta- 

ción de in dios de re par ti mien to con in dios asa la ria dos y con tra- 

ba ja do res la di nos, fi jos y tem po re ros. Aun en los ca sos de una sa- 

tis fac to ria dis po ni bi li dad de in dios de re par ti mien to, la obli ga- 

ción de re tor nar a sus pue blos des pués de cum pli do el pla zo de

ser vi cio, la prohi bi ción de que se que da ran en las ha cien das, exi- 

gía que por lo me nos un re du ci do per so nal la dino per ma ne cie ra

en ellas con ti nua men te. La Des crip ción re ve la con to da cla ri dad

—sin más que ho jear el do cu men to— que las canti da des de la di- 

nos en las ha cien das eran me no res en las re gio nes den sa men te

po bla das de in dios; que eran ele va das en las zo nas del país en que

los in dios es ca sea ban, y que los tra ba ja do res la di nos es ta ban en

to das par tes.[293] En las con di cio nes en que se de sa rro lla ron las

em pre sas ag rí co las co lo nia les, el au men to de la dis po ni bi li dad de

ma no de obra ser vil, se mi-ser vil o muy ba ra ta, be ne fi cia ba a los

ha cen da dos en con jun to. El des pla za mien to de la di nos po bres

ha cia las ha cien das, y su es ta ble ci mien to en las ran che rías, mo ti- 

vó —co mo en to dos los ca sos en que au men ta el nú me ro de tra- 
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ba ja do res des po seí dos en bus ca de ocu pa ción— una ma yor po si- 

bi li dad de im po ner con di cio nes por par te del ex plo ta dor y de es- 

ta ble cer re la cio nes de tra ba jo fa vo ra bles pa ra él. La com pren sión

de es te he cho se ha ce mu cho más cla ra cuan do se co no cen las

con di cio nes de vi da y de tra ba jo que pri va ban en las ran che rías,

y es eso lo que de be mos ana li zar en se gui da.

Co men ce mos con una in di ca ción de pri mor dial im por tan cia.

He mos di cho que los la di nos, en tan to que apa re cían co mo ele- 

men tos per tur ba do res de las re la cio nes feu da les de la co lo nia —

las re la cio nes en tre sier vos y se ño res— eran un es tor bo pa ra los

crio llos y pa ra el go bierno. Sin em bar go, una gran ma yo ría de

la di nos, pre ci sa men te los que vi vían y tra ba ja ban en las ha cien- 

das, no só lo no per tur ba ban aquel cua dro feu dal, sino al con tra- 

rio: vi nie ron a com ple men tar lo y a fa vo re cer su con so li da ción.

Lo com ple men ta ron, por que las re la cio nes de pro duc ción en tre

los ha cen da dos y la gen te de las ran che rías tu vo un ca rác ter mar- 

ca da men te feu dal, se gún ex pli ca re mos en se gui da. Y fa vo re cie- 

ron su con so li da ción por que, al pro por cio nar le ma no de obra se- 

mi-feu dal a los ha cen da dos que ca re cían de in dios, evi ta ron que

es tos ha cen da dos lu cha ran por la li bre con tra ta ción de la ma no

de obra in dí gena —lo cual les hu bie ra con ve ni do en una si tua- 

ción de es ca sez ge ne ral de ma no de obra—. En otras pa la bras: la

afluen cia de tra ba ja do res la di nos muy po bres al cam po, per mi tió

el au men to del nú me ro de ha cien das sin un au men to del nú me ro

de in dios o un cam bio en la con di ción ser vil de és tos. He cha esa

in di ca ción ge ne ral, con si de re mos aho ra una se rie de ca rac te rís ti- 

cas del la dino po bre y del ré gi men de tra ba jo en las ran che rías,

pa ra de mos trar, en su ce si vas com pa ra cio nes, có mo es te tra ba ja- 

dor y es te ré gi men te nían gran des atrac ti vos pa ra los ha cen da dos

co lo nia les, y por qué se ría equi vo ca do su po ner que só lo el sis te- 

ma de re par ti mien tos era de sea ble y sa tis fac to rio pa ra ellos.

Ya se vio que los ha cen da dos no te nían nin gún in te rés en que

sus mo zos co lo nos es tu vie ran ba jo en con trol ideo ló gi co de la
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Igle sia. El la dino no te nía el trau ma de un pa sa do des trui do; no

te nía unas tra di cio nes cu ya su per vi ven cia clan des ti na fue ra asi- 

de ro de re sis ten cias ideo ló gi cas. No ha bía si do ni se sen tía con- 

quis ta do. Na cía en un mun do que des de el prin ci pio se le pre- 

sen ta ba co mo ajeno. No so li da ri za do con el in dio ni con el es pa- 

ñol, ni tam po co con los de más la di nos ru ra les, le ja nos y des co- 

no ci dos, el la dino de las ha cien das tie ne que ha ber si do in di vi- 

dua lis ta, y por lo tan to in mo ral. La mo ra li dad se de sa rro lla en el

hom bre en pro por ción a su ca pa ci dad de so li da ri zar se con otros

hom bres —nos re fe ri mos, cla ro es tá, a la mo ra li dad au tén ti ca,

no a la san tu rro ne ría—; ese in di vi dua lis mo era una ven ta ja pa ra

el opre sor de los la di nos: allí don de rei na ra, no ha bría adhe sión

de gru po, no ha bría com pac ta ción sin de la to res, y ja más ha bría

quien se de ja ra lle var a la hor ca pa ra sal var un se cre to de la co- 

mu ni dad, co mo su ce día en tre los in dios, “ter cos y des con fia dos”

—do ta dos de un fuer te sen ti mien to de cla se—.

Los vi cios y de sór de nes que alar ma ron a Don Pe dro Cor tés y

La rraz —de ri va cio nes de la mi se ria—, no afli gían a los ex plo ta- 

do res. La lu ju ria, el adul te rio y la pro mis cui dad sig ni fi ca ban, a la

lar ga, una ga ran tía de re no va ción e in cre men to de la gen te tra ba- 

ja do ra dis po ni ble: gen te na ci da en la ha cien da, y por ello más

en ce rra da en su ám bi to. La em bria guez, co mo cual quier otra

cos tum bre au to des truc ti va, de bi li ta ba el ca rác ter del tra ba ja dor y

lo po nía más a mer ced de quien, ade más de ser su amo, era su

úni co juez. Las bo rra che ras de los in dios eran co sa bien dis tin ta;

li be ra ban cú mu los de agre si vi dad di ri gi da contra ene mi gos de

cla se bien co no ci dos, y fá cil men te se con ver tían en amo ti na- 

mien tos.

Los in dios iban y ve nían de sus pue blos. Y aun que los pue blos

eran en cier to mo do sus cár ce les, la ver dad es que allá en contra- 

ban a sus igua les, con quie nes se sen tían uni dos. Ade más, ha bía

en el pue blo una tie rra co mu nal: in su fi cien te, ad mi nis tra da y

dis tri bui da por Al cal des ve na les, pe ro al fin y al ca bo era de los
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in dios. Las cho zas, es tre chas y en ne gre ci das por el hu mo, el sue- 

lo en que dor mían, eran de ellos. Los in dios te nían al go, aun que

fue ra muy po co, muy ma lo y muy dis cu ti do. Pe ro el la dino de la

ha cien da no te nía na da. La tie rra que tra ba ja ba, el sue lo en que se

hun dían los hor co nes de su cho za, la cho za mis ma, el agua, el ca- 

mino, la ar bo le da de don de se sa ca ba le ña, to do era del amo.[294]

A di fe ren cia del in dio, que es ta ba ata do a su pue blo por la ley,

el la dino es ta ba ata do a la ha cien da por la ino pia. Era for mal- 

men te li bre de mar char se cuan do qui sie ra[295] pe ro es to, que pa- 

re ce una ven ta ja, de be ha ber si do una ame na za pa ra los tra ba ja- 

do res vie jos o con fa mi lia. Por que só lo po dían ir se a otra ha cien- 

da, o a un va lle, o a una sali na. Co rrer suer te en un pue blo de in- 

dios, en don de to do se con fa bu la ba contra el in tru so, era aven tu- 

ra de ma sia do ar dua, pro pia so la men te pa ra jó ve nes solte ros.

(Bien se ve en es te ejem plo có mo la Li ber tad es pa la bra va cía

cuan do no su po ne pro pie dad, o al me nos po si bi li dad con cre ta de

tra ba jar con pro ve cho y vi vir de co ro sa men te).

El ir y ve nir de los in dios da ba oca sión a cons tan tes pro ble mas

—que en su lu gar ana li za re mos co mo pro ble mas pa ra el in dio

—; no só lo por que pre ten dían que se les re co no cie ra el tiem po

per di do en los via jes y por que pre tex ta ban re tra sos, sino por que

ha bía que te ner bien dis pues tos a los jue ces re par ti do res y a los

mis mos Al cal des in dios, to do el cual su po nía so bor nos y gra ti fi- 

ca cio nes. El tra ba ja dor de ran che ría, en cam bio, es ta ba allí to dos

los días y a to da ho ra.

Al in dio de re par ti mien to ha bía que pa gar le un real con ca da

día de tra ba jo, y si bien esa re mu ne ra ción era ba jí si ma y ha bía

mil tru cos pa ra re cor tar la aún más[296] lo cier to es que la es ca sez

ge ne ral de mo ne da des acon se ja ba pa gar en me tá li co. Es to úl ti mo

no era ne ce sa rio con la gen te de ran che ría, a la que se le po día

pa gar el tra ba jo ce dién do le tie rra en usu fruc to. La fór mu la era

sen ci lla y vie ja —tí pi ca y pre do mi nan te en el feu da lis mo eu ro- 

peo, aun que ya usa da la te ral men te en las an ti guas so cie da des es- 
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cla vis tas—: el tra ba ja dor des pro vis to de tie rra acep ta ba cul ti var

la del ha cen da do que la te nía de so bra, y a cam bio de ello se le

per mi tía cul ti var pa ra sí una par ce la den tro de la mis ma ha cien- 

da. Ce día, pues, una par te de su tiem po y de su fuer za de tra ba jo,

a cam bio de ser su yos los fru tos pro du ci dos con la fuer za de tra- 

ba jo que le que da ba en el tiem po res tan te. La ce sión de tie rra en

usu fruc to a cam bio de tra ba jo, fue la re la ción de pro duc ción tí- 

pi ca de la ran che ría co lo nial, co mo pro ba re mos en se gui da. Era

un sis te ma muy ven ta jo so pa ra los te rra te nien tes, por que pa ga- 

ban la fuer za de tra ba jo, que era lo que ne ce si ta ban, no con di ne- 

ro, sino pres tan do tro zos de tie rra que te nían de so bra y es ta ban

des apro ve cha dos.

Es Gar cía Pe láez quien acla ra de fi ni ti va men te, en apre ta dos ren glo- 

nes, la si tua ción del tra ba ja dor y el ré gi men de tra ba jo de las ran che rías.

El fe nó meno, la ran che ría, se con ser va ba in tac to en la dé ca da en que el

His to ria dor es cri bió so bre es te asun to —dos dé ca das des pués de la In de- 

pen den cia— y él le con ce de mu cha im por tan cia co mo ves ti gio co lo nial y

fuen te de mi se rias que de be des apa re cer. Es él quien nos saca de du das en lo

to can te a que el usu fruc to era la for ma usual de re tri bu ción en aque llos lu- 

ga res. “No hay so la res en pro pie dad pa ra ha bi ta ción, sino a mer ced del

due ño de la tie rra. Ni hay si tios de cría y se men te ra con per pe tui dad, sino

por tiem po y a con di ción de ser vi cio. En fin, te rre nos de pas to de un uso

co mún o ex clu si vo, sino to do pre ca rio; con que ni la po bla ción ni los mo ra- 

do res go zan de re chos pro pios. No les com pe ten otros de re chos que los con- 

ven cio na les, y de aquí di ma na la suer te más o me nos gra ta de ta les ca se ríos

re ga dos en tie rras de pro pie dad; y no me nos la ven ta ja o des ven ta ja que

lle ven los pro pie ta rios De aquí la bue na o ma la in te li gen cia de los con ve- 

nios usu fruc tua rios en tre due ños y co lo nos; y de aquí la di ver si dad de usos

tra di cio na les y cos tum bres re ci bi das en es ta ma te ria, que a ve ces en g ríen y

ame dren tan a los unos y los otros”[297] Con clu ye ex pre san do que es pre ci so

crear po bla cio nes con tie rras pro pias y de re chos ci vi les, y su pri mir esas

“ran che rías so bre pues tas, sin exis ten cia le gal y po lí ti ca”.[298]
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Co mo se ve, to dos los as pec tos fun da men ta les del ré gi men de

las ran che rías eran de ca rác ter feu dal, sal vo la cir cuns tan cia de

que el tra ba ja dor no es ta ba ads cri to a la ha cien da.[299] Las par ce las

ocu pa das por las ha bi ta cio nes per te ne cían al ha cen da do. No ha- 

bía tie rras pa ra sem brar que per te ne cie ran al tra ba ja dor. Es ta ban

ce di das a cam bio de tra ba jo —“a con di ción de ser vi cio”— y aun

es to su je to a su ce si vas arre glos y con ti nua cio nes tem po ra les. No

ha bía eji dos o tie rras de uso co mu nal pa ra pas to reo, ob ten ción de

le ña y otros ma te ria les, sino to do “pre ca rio” —tér mino ju rí di co

que aquí in di ca apro ve cha mien to de al go que no per te ne ce a

quien lo apro ve cha—. En las ran che rías no re gía de re cho al- 

guno, ni si quie ra pa ra quie nes se ha lla ba tem po ral men te en ellas

—“mo ra do res”—. Re gían arre glos con ven cio na les, que va ria- 

ban de una re gión a otra y que en al gu nas for ma ban cos tum bre o

tra di ción. Esos arre glos —“con ve nios usu fruc tua rios”— con di- 

cio na ban la me jor o peor suer te de los co lo nos, la ma yor o me- 

nor ven ta ja que ob te nían los pro pie ta rios, y na tu ral men te oca- 

sio na ban al ter ca dos y si tua cio nes ten sas en que ha bía te mor y

en grei mien to. Pe ro el fac tor de ter mi nan te de ta les con ve nios, y

a la vez el he cho de fi ni to rio de las ran che rías, era que se ha lla ban

asen ta das en tie rra aje na: “ca se ríos re ga dos en tie rras de pro pie-

dad”, “ran che rías so bre pues tas, sin exis ten cia le gal”. Así, pues,

más exac to que de cir que en las ran che rías no re gía nin gún de re- 

cho, se ría de cir es to otro: que re gía úni ca men te el de re cho de

pro pie dad del ha cen da do so bre la tie rra en que se ha lla ban ins ta- 

la das, lo cual eli mi na ba to da otra ins tan cia en las re la cio nes in- 

ter nas de aque lla uni dad so cial, y la su je ta ba a con ve nios de usu- 

fruc to ne ce sa ria men te ven ta jo sos pa ra el ha cen da do. Esos con ve- 

nios de ben ha ber va ria do mu cho se gún cir cuns tan cias es pe cia les.

Cuan do Fuen tes y Guz mán nos re fie re que da ba en arren da- 

mien to unas tie rras a cam bio de oco te pa ra el con su mo de su ha- 

cien da[300] es tá re fi rién do se a un con ve nio de usu fruc to a cam bio

de ser vi cio. A lo mis mo de be re fe rir se Cor tés y La rraz cuan do
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in for ma que en Mix co “… los due ños de las ha cien das arren da ban a

va rios (tra ba ja do res) par te de sus tie rras y en ellas ha cían sus se men te ras y

ja ca les per so nas de otras pa rro quias”[301] Es evi den te que ni el ha cen- 

da do del si glo XVII, ni el Ar zo bis po del XVI II, ni el eco no mis ta

del XIX, se re fie ren al al qui ler de la tie rra pa ga do en di ne ro —

arren da mien to en sen ti do es tric to— sino a for mas de usu fruc to

a cam bio de tra ba jo.

(Es tos con ve nios usu fruc tua rios ofre cen su per fi cial men te la

apa rien cia de un in ter cam bio “jus to” en tre un ne ce si ta do de tie- 

rra que ofre ce tra ba jo y un ne ce si ta do de tra ba jo que ofre ce tie- 

rra. Sin em bar go, en cu bren una drás ti ca for ma de ex plo ta ción

feu dal, cu ya es en cia se po ne de ma ni fies to al con si de rar los si- 

guien tes he chos: el ha cen da do se apro pia bienes pro du ci dos por

el tra ba ja dor, mien tras que el tra ba ja dor no se apro pia na da que

no sea pro du ci do por su pro pio tra ba jo. El ha cen da do no do na,

ni pier de ni pro du ce na da. Re ci be bienes crea dos por el tra ba ja- 

dor, úni ca men te por mo ti vo de ser él el pro pie ta rio de la tie rra y

por que el ex plo ta do ca re ce de tie rra. Val ga es ta bre ve no ta pa ra

el lec tor sin no cio nes de Eco no mía Po lí ti ca).

Nos que da por se ña lar una úl ti ma ca rac te rís ti ca del la dino ru- 

ral, que pa ra el te rra te nien te era un atrac ti vo adi cio nal. De in ten- 

to la he mos de ja do de úl ti mo, por que va a ser vi mos pa ra anu dar

to dos es tos he chos es una res pues ta com ple ta a la pre gun ta que

trae mos pen dien te.

El in dio era un sier vo con dos se ño res, y si bien es cier to que

ha bían en contra do un sis te ma pa ra com par tir su ex plo ta ción, no

de be ol vi dar se que el más fuer te de los dos —el rey— man te nía

una es tre cha vi gi lan cia pa ra que el otro —el ha cen da do— no se

lo apro pia ra to tal men te ni lo ago bia ra de ma sia do. La co ro na te- 

nia por eso “pro cu ra do res de in dios” en tre sus fun cio na rios, y en

las Le yes de In dias el na ti vo fi gu ra ba co mo un “me nor”[302] —

há bil tru co que po nía su tu te la y de fen sa en ma nos de uno de sus

ex plo ta do res, la mo nar quía, ¡y de ja ba con las ma nos ata das al
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otro! —. Pues bien: na da de eso ocu rría con los la di nos po bres

del cam po. A di fe ren cia de los in dios, que eran sier vos vi gi la dos

y “pro te gi dos” por al guien que tam bién que ría sa car les pro ve- 

cho, los la di nos es ta ban com ple ta men te aban do na dos, de ja dos a

mer ced de los te rra te nien tes. Es cu rio so ob ser var —y to ca mos

aquí un pun to im por tan te— có mo la po lí ti ca de aban dono de

los la di nos por par te del go bierno, sig ni fi ca ba se re nun cia a sa- 

car le pro ve cho a mu chos mi lla res de tra ba ja do res pau pé rri mos

que obli ga da men te iban a pa rar ba jo la de pen den cia de los ha- 

cen da dos. La pre gun ta que trae mos plan tea da, si ha de cum plir

su co me ti do me to do ló gi co, exi ge que no per ma nez ca mos cie gos

fren te a la si guien te cues tión: ¿por qué mo ti vo adop ta ron las au- 

to ri da des del reino de Guate ma la una po lí ti ca que, con tra vi nien- 

do le yes y dis po si cio nes que fa vo re cían a los la di nos con la crea- 

ción de vi llas, re sul tó fa vo re cien do en de fi ni ti va a los te rra te- 

nien tes? Es evi den te que esa po lí ti ca, tan os ten si ble men te con- 

tra ria a las le yes, só lo pu do se guir se con la apro ba ción y to le ran- 

cia de la co ro na. Lo cual obli ga a plan tear la po si bi li dad de que la

mo nar quía mis ma fue ra be ne fi cia da con la dis per sión de los la di- 

nos en el ca so con cre to del reino de Guate ma la. Lo que a Gar cía

Pe láez le pa re ció des cui do y ter gi ver sación de la vo lun tad del rey

por par te de sus re pre sen tan tes en Guate ma la, pue de ha ber si do

más bien el re sul ta do de un con ven ci mien to, de un con ve nio tá- 

ci to con el go bierno pen in su lar, en el sen ti do de que la crea ción

de vi llas y la en tre ga de tie rras a los la di nos eran con tra rias a los

in te re ses del rey. (Una me dia na fa mi lia ri za ción con las tri qui- 

ñue las del bu ro cra tis mo co lo nial pro por cio na dos en se ñan zas

dig nas de ano tar se. La pri me ra ya ha si do se ña la da por al gu nos

His to ria do res, pe ro la se gun da no ha si do su fi cien te men te va lo- 

ra da. Pri me ra: que las le yes se de so be de cían de mil ma ne ras, y

que, por lo tan to, que rer en ten der la co lo nia a ba se de las le yes

co lo nia les es un pro pó si to ma lin ten cio na do o fran ca men te ne- 

cio. Y he aquí la se gun da: que un ele va do por cen ta je de de so be- 
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dien cias y de for ma cio nes de las le yes rea les eran lle va das a ca bo

con pleno co no ci mien to del Con se jo de In dias y del rey, bien

por que ac ce die ron a rue gos y so bor nos de per so nas e ins ti tu cio- 

nes in te re sa das, bien por que cier tas le yes con vi nie ran a un lu gar

pe ro no a otro, y fi nal men te por que al gu nas le yes y dis po si cio- 

nes fue ron emi ti das con fi nes de ma gó gi cos, des ti na das a sal var el

pres ti gio del “cris tia ní si mo mo nar ca” fren te a es pec ta do res y crí- 

ti cos in ter nos y fo rá neos, sin im por tar su cum pli mien to). Re sul- 

ta har to sos pe cho so que des pués de la Re co pi la ción de Le yes de

In dias  (1680) no ha ya in sis ti do la mo nar quía en la crea ción de

po bla dos de la di nos. Bien sa be mos que cuan do real men te se in- 

cu rría en de so be dien cia de las le yes, lo nor mal era que la co ro na

in sis tie ra en su cum pli mien to, en via ra su ce si vas Rea les Cé du las

—que no las hu bo pa ra es te asun to des de me dia dos del XVII—,

que hi cie ra re pe ti das con sul tas y en via ra co mi sio na dos es pe cia- 

les; in clu so que re mo vie ra fun cio na rios has ta ha cer se obe de cer.

De trás de una apa ren te de so be dien cia, co mo la que es ta mos co- 

men tan do, ha bía siem pre una con ce sión, un en ten di mien to más

o me nos se cre to pa ra que la ley no se cum plie ra.

Pe ro ¿te ne mos al gu na ba se pa ra sos pe char que la po lí ti ca de

la di nos adop ta da en Guate ma la pu die ra re sul tar le con ve nien te a

la co ro na?

La pri me ra ba se pa ra sos pe char lo es tri ba, co mo ya he mos in di- 

ca do, en el he cho mis mo de que tal po lí ti ca fue ra adop ta da y no

vol vie ra a ser dis cu ti da a lo lar go de ca si dos si glos.[303] En 1646

se re ci bió la úl ti ma prohi bi ción de que los la di nos si guie ran ins- 

ta lán do se en los pue blos de in dios.[304] En 1642 fue re mo vi do el

úl ti mo Ca pi tán Ge ne ral que se in te re só en la crea ción de vi llas

“… en con for mi dad de Cé du las y or de na mos que lo dis po nían…” [305]

Des de ese mo men to no vuel ve a ha ber prohi bi cio nes, ni Rea les

Cé du las al res pec to, ni Ca pi tán Ge ne ral que vuel va a fi jar su

aten ción so bre el pro ble ma, pe se a que el pro ble ma mis mo se ha- 

rá más no to rio con el cre ci mien to de las ma sas de la di nos mi se ra- 
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bles en las ciu da des y en el cam po. Se tra ta de un vi ra je y un

contras te de ma sia do brus cos, de un cam bio de po lí ti ca de ma sia- 

do re pen tino y no to rio, que no ad mi te ser va lo ra do co mo una

de ci sión de las au to ri da des lo ca les en fla gran te de so be dien cia de

ór de nes an te rio res; las cua les ór de nes si guie ron sien do vi gen tes

y obe de ci das en otras co lo nias y fue ron re co gi das en la Re co pi la- 

ción de Le yes de In dias.

Si he mos de bus car le una ra zón de ser al cam bio de po lí ti ca

que esos da tos su gie ren, un gran he cho, vo lu mi no so y mil ve ces

com pro ba do, nos ofre ce de in me dia to las ba ses pa ra en con trar la.

Cen te na res de do cu men tos pre sen tan con to da cla ri dad, co mo

fe nó meno bá si co de la di ná mi ca co lo nial, la pug na en tre la co ro- 

na y los crio llos a pro pó si to de los in dios. Y de esa pug na se in- 

fie re que cual quier fac tor que vi nie ra a dis mi nuir el in te rés de los

ha cen da dos so bre los in dios, y a cau sar una cier ta dis ten sión en

aque lla pug na, te nía que re sul tar de sea ble pa ra la mo nar quía y

re co men da ble por par te de sus fun cio na rios lo ca les.

Gar cía Pe láez le re pro cha a las au to ri da des de Guate ma la no

ha ber he cho lo que hi cie ron los vi rre yes de Mé xi co, que ex ten- 

die ron ha cia al nor te el vi rrei na to fun dan do po bla dos de mes ti- 

zos.[306] No com pren dió —ni te nía por qué en ten der lo— que los

in te re ses de la co ro na es pa ño la en Mé xi co eran com ple ta men te

di fe ren tes de los que te nía en Guate ma la.

Allá la gran fuen te de ri que za pa ra la me tró po li eran las mi nas

de oro y pla ta. Las canti da des que salían ca da año por el puer to

de Ve ra cruz pa ra Es pa ña, su ma ban dos ter ce ras par tes de la pro- 

duc ción anual de pla ta de to do el mun do.[307] El re par ti mien to de

in dios ha bía si do abo li do en la Nue va Es pa ña des de 1633, ex cep- 

to pa ra el la bo reo de las mi nas —en com bi na ción con tra ba ja do- 

res ne gros— y pa ra obras pú bli cas.[308] En el año 1642 se au to ri- 

zó a los ha cen da dos me xi ca nos pa ra re te ner a los in dios por mo- 

ti vo de deu das[309] con lo cual na ció y se pro pa gó en aque lla co lo- 

nia, des de me dia dos del si glo XVII, la ran che ría de in dios ra di ca- 
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dos en las ha cien das —que fue prohi bi da en Guate ma la has ta el

fi nal de la co lo nia—.

Los dos cua dros eco nó mi co-so cia les pre sen tan pro fun das di fe- 

ren cias, que fue ron las que mo ti va ron una dis tin ta po lí ti ca de la- 

di nos. El reino de Guate ma la era po bre en mi nas. Su úni ca “mi- 

na” efec ti va —per dó ne se el jue go de pa la bras— eran los in dios.

El ra mo más pro duc ti vo de la Real Ha cien da fue en to do tiem po

el de tri bu tos, si guién do le, no de cer ca, el de im pues tos so bre

tran sac cio nes (al ca ba las).[310] Los dos ren glo nes de pen dían, en de- 

fi ni ti va, de que los in dios es tu vie ran per fec ta men te con tro la dos

en sus pue blos; no só lo pa ra ga ran tía de la tri bu ta ción, sino pa ra

po der ce dér se los sis te ma ti za da men te a las ha cien das, lo cual era,

a su vez, fac tor de ci si vo de la pro duc ción, del co mer cio in terno

y ex te rior, y por tan to tam bién del au men to de las al ca ba las.

En ese con tex to apa re cen y co mien zan a pro li fe rar los mes ti- 

zos. En ese con tex to se plan tea el di le ma de fun dar vi llas y dar les

tie rras, o de jar que si ga su cur so es pon tá neo un pro ce so que los

con vier te en tra ba ja do res ne ce si ta dos y des arrai ga dos. Es te se- 

gun da al ter na ti va vie ne a su mi nis trar —¡co mo caí dos del cie lo!

— peo nes que se in tro du cen en las ha cien das, que se avie nen a

for mar ran che rías es ta bles y a tra ba jar a cam bio de usu fruc to de

par ce las Es to cuan do las ha cien das es tán cre cien do en ta ma ño y

en nú me ro, ne ce si tan do ma no de obra pre fe ren te men te ser vil —

to das quie ren in dios—, y es tán do les prohi bi do re te ner a los na ti- 

vos y for mar ran che rías con ellos.

Pa ra la co ro na, el de sa rro llo de las ran che rías y el au men to

nu mé ri co de tra ba ja do res la di nos ru ra les ve nía a ser, en de fi ni ti- 

va, un fac tor que con tri buía a la con ser va ción de los pue blos de

in dios con su ré gi men de tri bu ta ción y re par ti mien to ya re gu la- 

ri za do. La fun da ción de vi llas de la di nos, y la con si guien te ce- 

sión de tie rras a es te sec tor en cre ci mien to, eran me di das con tra- 

rias a los in te re ses de la mo nar quía en las con di cio nes es pe cia les

del reino de Guate ma la. Aun que una le yes lo re co men da ran, ha- 
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bía que aten der aque llo que en fin de cuen tas era la ra zón de ser

de las le yes: el in te rés de la co ro na; y és te acon se ja ba des aten der

aque llas le yes. Así se lo de ben ha ber de mos tra do los crio llos y

tam bién los fun cio na rios que es ta ban vien do de cer ca la rea li dad.

La fun da ción de vi llas hu bie ra si do un gra ve error de po lí ti ca

eco nó mi ca des de el pun to de vis ta de los dos gru pos ex plo ta do- 

res, quie nes, des apro ve chan do un fac tor que ve nía a mo de rar la

contra dic ción bá si ca exis ten te en tre ellos, hu bie ran im pe di do el

cre ci mien to nu mé ri co de una nue va gran ma sa de tra ba ja do res

sus cep ti bles de ser ex plo ta dos en di ver sas for mas. La po lí ti ca

adop ta da fue co rrec ta des de el pun to de vis ta de quie nes te nían

en sus ma nos el des tino de los mes ti zos co mo sec tor so cial en

cre ci mien to. Las le yes se de ja ron co mo es ta ban: así apa re cía co- 

mo des aca to a la “le gis la ción be né fi ca” lo que en rea li dad de be

ha ber si do un tá ci to con sen ti mien to, un en ten di do po lí ti co de

ca rác ter re ser va do.

Cla ro que esa po lí ti ca de la di nos pa re ce un des acier to si se

par te del su pues to, erra do y can do ro so, de que la bue na vo lun- 

tad de los le gis la do res pen in su la res y del rey fue ron trai cio na das

por la ma la vo lun tad de las au to ri da des lo ca les; y más aún si sub- 

je ti va men te se tie ne al gu na vin cu la ción o afi ni dad de cla se con

los la di nos. Eso fue lo que le pa só al His to ria dor Gar cía Pe láez,

lo cual pue de se ña lar se sin afán de cri ti car lo. Bas tan te hi zo con

ini ciar la de nun cia sis te má ti ca de las la cras co lo nia les, y con le- 

gar nos ese ar se nal de da tos pa ra la His to ria Eco nó mi ca, en el que

he mos en contra do no ti cias fun da men ta les acer ca de vi llas y ran- 

che rías.

El in te rro gan te que nos pu so so bre la bús que da de los in te re- 

ses eco nó mi cos que de ter mi na ron la dis per sión de los la di nos, ha

cum pli do su mi sión: la dis gre ga ción de los la di nos be ne fi cia ba a

los ha cen da dos y a la mo nar quía. Esa es la ver da de ra cau sa de

que a lo lar go de dos si glos, y a pe sar del cons tan te au men to de- 

mo grá fi co de los la di nos, siem pre hu bie ra al go que ha cía fra ta sar
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los in ten tos, de por sí dé bi les y muy es po rádi cos, de au to ri zar les

la fun da ción de sus vi llas y de dar les tie rras rea len gas, que las ha- 

bía en in men sa canti dad.

To do lo di cho en es te apar ta do ca be en nues tro dia gra ma —si

he mos de re cor dar lo—, en la fi gu ra elíp ti ca que se ex tien de ha- 

cia aba jo y co lin da con la es fe ra de los in dios. Fi gu ra que sim bo- 

li za a los la di nos po bres del cam po —la ca pa me dia ba ja ru ral—

y que le pre sen ta co mo un re sul ta do his tó ri co, di rec to y cla rí si- 

mo, de las ten sio nes y li mi ta cio nes inhe ren tes al trián gu lo co lo- 

nial bá si co
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— X —

La di nos en pue blos de in dios
Ha bien do ha bi do po cas vi llas es na tu ral que en aque llas re gio- 

nes en que eran es ca sos los pue blos e in dios la po bla ción la di na se

en con tra ra ca si to da ella dis per sa. En Ni ca ra gua, en don de al fi- 

nal de la co lo nia el 84% de la po bla ción era la di na[311] to da esa

gen te vi vía —se gún re za un do cu men to ofi cial de la épo ca—:

“… di se mi na da y dis tri bui da en ran che rías, sin for mar pue blo…”.[312]

En la pro vin cia de San Sal va dor, en cam bio, en la que el nú me ro

de in dios ca si igua la ba al de la di nos —sien do un po co ma yor el

de és tos úl ti mos—[313] el fe nó meno de los la di nos in tro du ci dos

en los pue blos de in dios acu sa ci fras de cier ta im por tan cia[314] lo

cual tam bién pue de com pro bar se en la re gión su des te del te rri to- 

rio que hoy co rres pon de a la Re pú bli ca de Guate ma la.[315] En las

re gio nes den sa men te po bla das de in dios, co mo el al ti pla no cen- 

tral-oc ci den tal y el su roes te guate mal te cos, así co mo la Ve ra paz,

se con ta ba gran canti dad de pue blos de in dios, me dia nos y pe- 

que ños, en que no ha bía la di nos o su nú me ro era muy re du ci do.
[316]

Com ple ta mos esas in di ca cio nes de dis tri bu ción con unas ob- 

ser va cio nes re la ti vas a la pro por ción. Par tien do del da to de que a

prin ci pios del si glo XIX los la di nos cons ti tuían el 31% de la po- 

bla ción to tal del reino ( jun to a un 65% de in dios y un 4% de

crio llos y es pa ño les)[317] y ad mi tien do que en ran che rías y po bla- 

dos si mi la res no se ha lla ba me nos de la mi tad de los la di nos —lo

cual es cal cu lar por lo ba jo, por que la do cu men ta ción pa re ce in- 
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di car mu cho más—, re sul ta, en ton ces, que nos que da so la men te

la otra mi tad, o sea un 15% de la po bla ción to tal, pa ra dis tri buir- 

la en tre las ca pas me dias de las ciu da des y los nú cleos de la di nos

de un gran nú me ro de pue blos. Si de esos 150,000 la di nos de ci- 

dié ra mos no qui tar más de unos 70,000 pa ra in te grar to das las

ca pas me dias ur ba nas de to das las ciu da des —lo cual es otra vez

un cál cu lo mo de ra do—, ten dre mos que con si de rar, to da vía, que

los 80,000 la di nos res tan tes co rres pon den a la épo ca de su má xi- 

mo in cre men to —el fi nal de la co lo nia—, y que mi ran do a los

si glos an te rio res ese nú me ro fue ca da vez más re du ci do. En su-

ma: se tra ta de ver con cla ri dad que los la di nos in tro du ci dos en

los pue blos fue ron una mi no ría res pec to de su nú me ro to tal, y

muy pe que ñas mi no rías en aqué llos pue blos en que lle ga ron a

ins ta lar se.[318]

Ello se aco mo da per fec ta men te a la si tua ción que ve ni mos

pre sen tan do. Si la po lí ti ca co lo nial de la di nos es tu vo re gi da, co- 

mo sus ten ta mos, por el prin ci pio de ne gar les po si bi li da des de li- 

be ra ción eco nó mi ca, ce dién do se los a los ha cen da dos con mi ras a

una ate nua ción de la pug na en torno al tra ba jo del in dio, en ton- 

ces hu bie ra si do ab sur do ofre cer les un cam po de de sa rro llo en

los pue blos de in dios.

No ocu rrió tal co sa, por su pues to, sino to do lo con tra rio. A

fi nes del si glo XVI II to da vía pri va ba la po lí ti ca de con si de rar a los

la di nos co mo in tru sos en los pue blos, ofre cién do les so la men te la

po si bi li dad de una exis ten cia sin ali cien tes eco nó mi cos. Pa ra lo- 

grar lo se con ser vó, has ta el fi nal de la co lo nia, la prohi bi ción de

com prar le tie rra y otros bienes raíces a los in dios, así co mo el

con di cio nan te des alen ta dor de que la tie rra rea len ga no le per te- 

ne cía a quien la tra ba ja ra, aun que la hu bie se des bro za do, y po día

se rie re cla ma da en cual quier mo men to.[319]

El re li gio so li be ral An to nio Gar cía Re don do, que es cri bió im- 

por tan tes tra ba jos so bre pro ble mas eco nó mi cos del reino en los

úl ti mos años del si glo XVI II —la men di ci dad, la rui na del cul ti vo



338

del ca cao, etc. —[320] a quien Gar cía Pe láez lla ma en al gún lu gar

“be ne mé ri to abo ga do del la di na je”[321] sos te nía la te sis de que la agri- 

cul tu ra del país re ci bi ría un po de ro so im pul so si se per mi tie ra a

los la di nos ad qui rir tie rras en ple na pro pie dad de los pue blos. Y

ar gu men tan do esa opi nión, su mi nis tra prue bas de que los la di- 

nos vi vían des arrai ga dos y co mo in tru sos en los pue blos, y de

que, por ese mo ti vo, no po dían di ri gir se a esos lu ga res los la di- 

nos me nes te ro sos de las ciu da des y del cam po “… Pa ra lo grar que

los bra zos del la dino, que has ta aquí han si do me nos úti les que per ju di cia- 

les, se de di quen a la agri cul tu ra (…) creo ne ce sa rio, ne ce sa rí si mo, que se

les au to ri ce pa ra po der ad qui rir ve cin dad y pro pie da des en los pue- 

blos de los in dios”.[322] De sa rro lla en se gui da el ar gu men to de

que el des arrai go y la in se gu ri dad inhi ben la ca pa ci dad mo ral y

pro duc ti va de los hom bres, y agre ga en la mis ma pá gi na las si- 

guien tes pa la bras re ve la do ras: “… El go bierno, in for ma do de los he- 

chos que prue ban su per ju di cial ve cin dad (la de los la di nos en los pue- 

blos), y no de las cau sas de que di ma nan aque llos (he chos), ha de sea do

se pa rar los de los in dios en be ne fi cio de és tos; ¿pe ro a dón de van es tas fa mi- 

lias des di cha das? (…) Los la di nos se rán uti lí si mos en los pue blos ba jo to- 

dos res pec tos siem pre que se les con ce da en ellos una exis ten cia ci vil y no

pre ca ria, co mo has ta aquí la han te ni do. Pa ra es to es for zo so que al de re- 

cho de ve cin dad se les aña da el de po der ad qui rir pro pie da des y bienes

raíces; ya ha cien do pro pias en to do ri gor las tie rras que des mon ten, o las

que es tén en te ra men te aban do na das den tro de los eji dos de los pue blos, ya

com pran do a los in dios las que és tos les quie ran ven der, sin que les que de en

mo do al guno el de re cho de res ti tu ción, que tan tos per jui cios ha cau sa do en

la agri cul tu ra, y aun al in dio mis mo en cu yo fa vor se es ta ble ció”.[323]

Tex to ver da de ra men te pre cio so, de gran va lor do cu men tal

por su den so con te ni do no ti cio so, por el mé ri to de su au tor —

hom bre gra ve y en ten di do— y tam bién por su fe cha: a vein te

años de la In de pen den cia. El go bierno, que des de me dia dos del

si glo XVII no vol vió a con si de rar en se rio la ne ce si dad de crear

vi llas pa ra la di nos, se guía fo men tan do in con ve nien tes y di fi cul- 
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ta des pa ra su ins ta la ción en los pue blos de in dios to da vía a fi nes

del XVI II —prue ba cla rí si ma de que era una po lí ti ca de arrin co- 

na mien to en di rec ción a las ha cien das—. La vi da de los la di nos

en los pue blos to da vía tie ne un ca rác ter pre ca rio, de au sen cia de

fun da men tos le gí ti mos. Y al pro po ner el Deán Gar cía Re don do,

los tres de re chos que cam bia rían esa si tua ción, es tá re co men da do

ca bal men te —es in te re san te su bra yar lo— la le ga li za ción de los

tres pro ce di mien to ile ga les que adop ta ban los la di nos pa ra dis po- 

ner de al gu nas tie rras en esos po bla dos: des mon tar y usar rea len- 

gas cer ca nas a los pue blos o co lin dan tes con ellos; usur par y al- 

qui lar tie rras co mu na les no cul ti va das por los in dios; com prar

tie rras de los pue blos, en con tra ven ción de la ley que prohi bía

ven der las.[324]

Nó te se có mo, pa ra evi tar la afluen cia de la di nos a esos cen- 

tros, la me di da cla ve del go bierno re ca yó so bre el fac tor cla ve del

pro ble ma de los la di nos: la tie rra. Si ha bía un mo ti vo pa ra no

dar les tie rras en sus vi llas, ha bía dos pa ra no per mi tir que las ad- 

qui rie ran en los pue blos; por que aquí, al pro pó si to ori gi nal de

con ver tir los en tra ba ja do res se mi-ser vi les, se su ma ba la ne ce si dad

de que los in dios con ser va ran sus te rre nos co mu na les; es to era,

co mo ya se ha di cho, con di ción in dis pen sa ble pa ra que pu die ran

los in dios se guir tri bu tan do y tra ba jan do ca si de re ga la do en los

re par ti mien tos.

El Deán no se equi vo có al se ña lar que pa ra los la di nos es ta ba

ce rra da la puer ta de los pue blos mien tras no hu bie ra po si bi li dad

de ob te ner tie rra en pro pie dad, y qui zá lle gó a com pren der que

aque llas prohi bi cio nes en cu brían una des pia da da po lí ti ca de blo- 

queo agra rio. En to do ca so, la com pro ba ción ob je ti va de esa si- 

tua ción arran có de su plu ma unos ai ra dos ren glo nes que son, sin

lu gar a du das, el jui cio más exac to y bre ve que pue de ha cer se de

los la di nos en el con tex to de la so cie dad co lo nial; ca da fra se

com pen dia un as pec to de la rea li dad de aquel sec tor y me re cen

ser leí das re fle xi va men te: “Un hom bre que no pue de te ner pro pie dad,
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ni bien raíz al guno en el país o pue blo que ha bi ta, es siem pre ex tran je ro

en él. Co mo ex tran je ro ti ra rá a pa sar, y pa san do arre ba ta rá lo que pue da,

se gu ro de que nun ca va a per der; por es ta par te es el hom bre más in de pen- 

dien te de las le yes, y más li bre de la ins pec ción de los jue ces. Si és tos le per- 

si guen, con echar a an dar los de ja bur la dos. Y qué res pe to de be rán te ner a

las le yes unos hom bres a quie nes (esas le yes) no fa vo re cen en na da de lo

prin ci pal, y só lo en el tex to pa ra cas ti gar sus de li tos? ¿ué vir tu des, qué

con duc ta se pue de es pe rar de ellos, no te nien do raíz al gu na que los li gue y

es tre che con el país que ha bi tan, don de son tra ta dos co mo ex tran je ros y

nun ca mi ra dos co mo hi jos? Es ta es una de las prin ci pa les cau sas de que los

la di nos sean ma los, y al gu nas ve ces per ju di cia les en los pue blos; más yo he

ad mi ra do que no sean mu cho peo res, y que se en cuen tre en tre ellos gen te de

pro bi dad, co mo la hay en efec to”[325]

Apar te de su ex tra or di na rio con te ni do no ti cio so, hay en esas

pa la bras fuer za y her mo su ra por la ver dad de su con te ni do doc- 

tri na rio. La idea cen tral del frag men to (que en rea li dad no es un

prin ci pio li be ral, sino de mo crá ti co ru so niano) es tan ver da de ra,

que re sul ta sub ver si va has ta en nues tros días: aquel que no tie ne

pro pie dad en el país que ha bi ta, es un ex tran je ro en di cho país.

El frag men to se re fie re, cla ro es tá, a la gran ma yo ría de la di nos

des po seí dos y des arrai ga dos: a la ca pa me dia ba ja ru ral, a los ple- 

bes ur ba nas, y con es pe cial in te rés a los la di nos in tru sos e ina- 

dap ta dos de los pue blos. En lo to can te a los la di nos po bres del

cam po, tra ba ja do res de ran che rías, el jui cio del Deán po dría ser

lle va do aun más le jos. La más ín ti ma con cep ción de la exis ten cia

no de be ha ber si do de esa gen te una idea de “ex tran je ría”, co mo

di ce el Deán, por que un ex tran je ro se en cuen tra en pa tria aje na

pe ro tie ne la su ya, de la que vie ne y a la que pue de re to mar. En

los la di nos de las ha cien das de be ha ber do mi na do un sen ti mien to

de la vi da mu cho más de pri men te: el sen ti mien to de que vi vir

era pe dir po sa da en ca sa aje na y ser to le ra do en ella a cam bio de

en ri que cer la. No di ga mos “pa tria aje na”, por que el con cep to

mis mo de pa tria no de be ha ber lle ga do al me z qui no mun do de
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rea li da des e ideas en que trans cu rría aque lla vi da. Y tam po co pa- 

se mos por al to —se ría un des cui do— que es ta mos fren te a otro

sec tor hu ma no que no com par tía la pa tria con los crio llos: si el

in dio era una par te de la pa tria crio lla, el la dino po bre era en ella

un fo ras te ro obli ga do a tra ba jar a cam bio de un di mi nu to tro zo

de tie rra re ci bi do en prés ta mo. “Co mo ex tran je ros en el país que

ha bi tan”, así los vio to da vía al fi nal de la co lo nia el Deán Gar cía

Re don do.

El con te ni do más im por tan te del frag men to es, sin em bar go,

la com pro ba ción de que los mes ti zos se guían sien do “ma los”, y

el co rrec to se ña la mien to de las cau sas de ese he cho. Fi na li zan do

el si glo XVI, los ene mi gos de los mes ti zos nos in for ma ban de los

de fec tos de su ca rác ter. Pe ro han pa sa do dos si glos. No se tra ta

aho ra de los pri me ros mes ti zos, sino de la ter ce ra par te de la po- 

bla ción del reino. Y lo más sor pren den te: quien lo di ce no es

aho ra un hi pó cri ta ha cen da do o un fun cio na rio —in te re sa dos

am bos en el or den feu dal de los pue blos—, sino que lo di ce el

“abo ga do del la di na je”.

Lo di ce en ho nor a la ver dad, y al mis mo tiem po ex pli ca los

mo ti vos de aque lla con duc ta y con fie sa que se sor pren de de que,

sien do la vi da lo que era pa ra los la di nos, no fue ran ellos mu cho

peo res. No les que da ba otro re cur so que vio lar las le yes, por que

esas le yes les ne ga ban de re chos vi ta les y los car ga ban de cas ti gos

in fa man tes. Es ta ban obli ga dos a en ga ñar, a usur par, a arre ba tar,

por que esa era la úni ca ma ne ra de pros pe rar en un ré gi men que

les ce rra ba to das las puer tas pa ra obli gar los a ir a en tre gar se a las

ha cien das. Te nían que de fen der se ha cien do a un la do es crú pu los

mo ra les que só lo be ne fi cia rían a sus ene mi gos de cla se, los due- 

ños y los man do nes, quie nes les ne ga ban un tro zo de tie rra pa ra

tra ba jar en be ne fi cio pro pio y al mis mo tiem po te nían aban do na- 

das in men sas y fér ti les tie rras. Una vez cu bier tas las cor tas ne ce- 

si da des de ofi cios ur ba nos y trans por te, a la gran ma yo ría de los

la di nos só lo les que da ban, le gal men te, el mí se ro des tino de las
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ha cien das y sus ran che rías. Mu chos de ellos, sin du da al gu na los

me jo res, los más enér gi cos, re sol vie ron abrir se ca mino “por las

ma las”. Esa de ci sión im pli ca ba pe ne trar en los pue blos; me drar

há bil men te a ex pen sas de quie nes se ha lla ban aun más opri mi- 

dos; ob te ner al go de los sier vos. Contra la ley, pues la ley se er- 

guía contra ellos. Y des gra cia da men te tam bién contra los in dios;

no ha bía otro ca mino. La es truc tu ra co lo nial de ter mi nó una po- 

lí ti ca de la di nos, y esa po lí ti ca de ter mi nó que mu chos de és tos,

pa ra no caer en la mi se ria, tu vie ran que arre ba tar le al go a los in- 

dios; tu vie ran que ser les “per ju di cia les” co mo re co no cía el

Deán. Es te he cho tu vo y si gue te nien do enor mes pro yec cio nes

en el de sa rro llo so cial de Guate ma la, y es por ello im por tan te in- 

di car su ori gen co lo nial.

En los pue blos fue ron apa re cien do y pro li fe ran do, pe se a to- 

do, los agri cul to res la di nos, pe que ños y me dia nos. El pro ce so de

su con so li da ción fue lar go y com ple jo. La do cu men ta ción co lo- 

nial pre sen ta la te ral men te, a ca da pa so, in di cios y da tos ais la dos

de ese pro ce so. Así —pa ra po ner un ejem plo vin cu la do con he- 

chos tra ta dos en es te li bro—, el gran con flic to de 1663 acer ca de

los re par ti mien tos fue sus ci ta do, co mo se re cor da rá, por cier ta

que ja que unos in dios pre sen ta ron al Fis cal de la Au dien cia. Allá

no lo di ji mos —eran da tos la te ra les, que nos hu bie ran des via do

— pe ro di re mos aquí que eran los in dios de Agua cha pán, y que

se que ja ban de que en el con torno del pue blo ha bían apa re ci do

cin co agri cul to res nue vos exi gién do les ser vi cio de re par ti mien- 

to.[326] De mu cho tiem po atrás ha bía cua tro ha cien das a las que

tra di cio nal men te da ban re par ti mien to, lo cual acep ta ban por ha- 

ber ór de nes an ti guas y por ser tie rras le gal men te ad qui ri das. Los

cin co in tru sos, en cam bio, es tán dis po nien do de tie rras rea len gas

que co lin dan con las del pue blo y por aña di du ra creen te ner de- 

re cho a re par ti mien to ellos tam bién. No es es ta úl ti ma que ja lo

que aho ra nos in te re sa, sino el ejem plo de los agri cul to res arri- 

ma dos al pue blo. To dos ellos eran la di nos, y le yen do los pa pe les
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del plei to se com prue ban los si guien tes da tos in te re san tes. Uno

de los usur pa do res era fa mi liar de uno de los ha cen da dos a quie- 

nes los in dios ser vían tra di cio nal men te, y sal ta a la vis ta que ese

res pal do le va lía pa ra usur par tie rra y has ta atre ver se a pe dir in- 

dios.[327] Otro de los usur pa do res ha bía si do cria do del Al cal de

Ma yor de la re gión[328] con lo cual que da di cho que con ta ba, por

lo me nos, con el asen ti mien to del ver da de ro man da más de la re- 

gión.[329] Un ter cer usur pa dor era ne gro y es cla vo, da to de mu-

cho in te rés que nos pre sen ta, por una par te, un ca so de es cla vi- 

tud ate nua da y de con fian za —pues sin las dos con di cio nes no

hu bie ra po di do es te es cla vo lan zar se a con se guir tie rra en los lin- 

de ros de un pue blo de in dios—, y por otra, un ca so de pe ne tra- 

ción de un hom bre de co lor en una ca pa me dia —la ca pa me dia

al ta ru ral— en el pre ci so mo men to en que ese fe nó meno de be

ha ber si do muy fre cuen te (mo men to ya es tu dia do en otro lu gar).

He ahí, pues, un ejem plo sen ci llo de no ti cias his tó ri cas la te ra les,

apa re ci das a pro pó si to de otro asun to, pe ro ilus tra ti vas de la len- 

ta pe ne tra ción de agri cul to res la di nos en los pue blos de in dios.

To dos los tes ti gos que com pa re cie ron en Agua cha pán ci ta dos pa- 

ra es te plei to, con fir ma ron la exis ten cia de los cin co agri cul to res

men cio na dos por los in dios, los ca li fi ca ron de per so nas po bres,

re co no cie ron que usa ban tie rras que no les per te ne cían —in clui- 

das tie rras de los in dios: “ras tro jos” que és tos aban do na ban—, y

agre ga ron, con evi den te afán de fa vo re cer a los cin co en car ta dos,

que mu cha otra gen te po bre de los pue blos ha cía lo mis mo.[330]

Sa be mos que los in dios, en cier tas cir cuns tan cias, da ban en

arren da mien to una par te de sus tie rras co mu na les. [330a] Así, por

ejem plo, cuan do una epi de mia re du cía brus ca men te el nú me ro

de ha bi tan tes de un pue blo, o cuan do cual quier ac ti vi dad los

apar ta ba del la bo reo de to da su tie rra dis po ni ble. Sa be mos tam- 

bién po si ti va men te, que en las dé ca das que si guie ron a la In de- 

pen den cia ha bía un gran nú me ro de per so nas que tra ba ja ban tie- 

rras to ma das en arren da mien to a los pue blos, [331] y que la le gis la- 
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ción li be ral pro ce dió in me dia ta men te a fa ci li tar su ob ten ción en

pro pie dad La mis ma le gis la ción con fir ma que los in dí genas ven- 

dían tie rras de sus pue blos, pues es ta ble ció for mas pa ra ob te ner

los tí tu los de pro pie dad que no po dían ob te ner se ba jo el sis te ma

co lo nial. [332]

Cor tés y La rraz ase gu ra que la pe ne tra ción de la di nos en los

pue blos arrui na ba a los in dios en lo ma te rial[333] —apar te de sus

rei te ra das in di ca cio nes de que di cho con tac to era des fa vo ra ble en

lo es pi ri tual se gún él en ten día es te úl ti mo con cep to—; [334] y

aun que en es te ca so se re fie re a al go que no pu do ver con sus

ojos, es no to rio que re co ge una opi nión ge ne ra li za da.

Gar cía Pe láez se pa ra a con je tu rar cuál pu do ser la cau sa de

que en unos pue blos ha yan con se gui do los la di nos apro piar se

par te de las tie rras de los in dios —a ve ces gran par te de ellas—,

mien tras en otros les fue im po si ble. Su po ne que en el se gun do

ca so se tra tó de “na tu ra les de fi bra y en te re za”[335] que su pie ron con- 

vi vir con los la di nos sin ce der les sus tie rras, en tan to que en los

otros ca sos fal tó esa ener gía. La con je tu ra no tie ne mu cho va lor,

pe ro es in te re san te ob ser var que el His to ria dor da por sa bi do,

co mo ba se de to das sus re fle xio nes so bre aque llos re sul ta dos de- 

si gua les, el he cho fun da men tal de que hu bo una pug na, un for- 

ce jeo en tre los in dios y los la di nos de los pue blos, en torno a las

tie rras de aqué llos.

Eso fue lo que ocu rrió y lo que a no so tros nos in te re sa se ña lar.

El blo queo agra rio, que fue el prin ci pio rec tor de la po lí ti ca de

los gru pos do mi nan tes fren te al de sa rro llo nu mé ri co de los mes- 

ti zos —y un as pec to ve la do pe ro im por tan tí si mo de la lu cha de

cla ses co lo nial—, dio re sul ta dos muy di ver sos, y den tro de ellos

apa re cie ron ten sio nes se cun da rias, al gu nas de las cua les no pue- 

den omi tir se en el cua dro de la rea li dad co lo nial. En las ciu da des

for mó las ple bes me nes te ro sas, en sor da lu cha con la ca pa me dia

ar te sa nal pro vee do ra. En los pue blos de ter mi nó que la su per vi- 

ven cia y el éxi to eco nó mi co de los la di nos de pen die ra, fa tal men- 
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te, de que con si guie ran usur par, al qui lar o com prar tie rra de los

in dí genas y se con vir tie ran, a la lar ga, en ex plo ta do res de in dios

ellos tam bién.

Cor tés y La rraz pro por cio na al gu nas no ti cias ais la das pe ro

muy va lio sas, acer ca de la opre sión de los in dios por los la di nos

en los pue blos de los pri me ros.[336] El Ar zo bis po, na tu ral men te

des pis ta do en cier tos asun tos de po lí ti ca co lo nial —re pi ta mos

que em pren dió la vi si ta de su Dió ce sis el mis mo año de su lle ga- 

da a Guate ma la—[337] re co mien da una me di da que ha bía si do

aban do na da más de cien años atrás, pe ro sus ob ser va cio nes di rec- 

tas to can exac ta men te el pun to que que re mos des ta car: “… con- 

ven dría—di ce— el que vi vie ran los la di nos en pue blos se pa ra dos y con la

su je ción co rres pon dien te, pa gan do a Dios y al Rey lo que se ría ra zón, y no

que to do ha ya de car gar so bre los in dios; y aun los mis mos la di nos los mi- 

ran co mo es cla vos y se sir ven de ellos pa ra to do, sin que ellos quie ran ser vir

a nin guno…”[338] Ha cia el úl ti mo ter cio del si glo XVI II la ca pa me- 

dia al ta ru ral ha bía echa do sus ba ses; y aun que le gal men te eran

ba ses in se gu ras, y el blo queo agra rio ha cía muy di fí cil su de sa- 

rro llo, la pe ne tra ción en los pue blos ha bía avan za do bas tan te pa- 

ra que un ob ser va dor co mo el Ar zo bis po per ci bie ra los abu sos y

la ac ti tud de su pe rio ri dad de los la di nos en al gu nos de di chos

cen tros.

Des de el pun to de vis ta del in dio, el de sa rro llo de la ca pa me- 

dia al ta ru ral, los la di nos de los pue blos, sig ni fi có la apa ri ción de

un nue vo ene mi go de cla se; me nos po de ro so que las au to ri da des

es pa ño les y los te rra te nien tes crio llos, pe ro más as tu to y no me- 

nos am bi cio so.

La com pren sión de es te fe nó meno en su de li ca da com ple ji dad,

es, sin nin gu na exa ge ra ción, una pre mi sa in dis pen sa ble pa ra

com pren der el pro ce so his tó ri co guate mal te co ul te rior. Por que

la In de pen den cia, al des pla zar al ene mi go co mún de to das las

cla ses y ca pas de la so cie dad guate mal te ca, y al po ner a los crio- 

llos en si tua ción de go ber nar la se gún sus in te re ses, com pac tó a
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las ca pas me dias al tas, ur ba na y ru ral, en un blo que de opo si ción

que des de ese mo men to iba a de sem pe ñar un pa pel im por tan tí si- 

mo ba jo la ban de ra del li be ra lis mo. Aho ra bien: la fuer za de ese

blo que va a re po sar, des de el prin ci pio y ca da vez más, en los

agri cul to res me dia nos y pe que ños, cu yo de sa rro llo, lo gra do con

di fi cul tad en el mar co co lo nial, co bra rá un rit mo más ace le ra do

des pués de la eman ci pa ción. En la nue va co rre la ción de fuer zas,

se con ver ti rán len ta men te en una cla se so cial de fi ni da, que le va a

dar hom bres, di ne ro, co ne xio nes y otros fac to res de fuer za al li- 

be ra lis mo, pe ro que le va im po ner, na tu ral men te, sus exi gen cias

de gru po. Es to quie re de cir —nó te se bien— que jun to al sec tor

pe que ño-bur gués de co mer cian tes, ma nu fac tu re ros y pro fe sio- 

na les de la épo ca de In de pen den cia, mi li ta ba el in te rés de la ca pa

me dia al ta ru ral con su nú cleo de nue vos agri cul to res, tam bién

apri sio na dos en las li mi ta cio nes del sis te ma co lo nial. No pue de

du dar se de la sin ce ri dad de to dos es tos sec to res al pro cla mar los

prin ci pios re vo lu cio na rios del li be ra lis mo —re vo lu cio na rios pa- 

ra aquél en ton ces—: la mul ti pli ca ción de los pro pie ta rios de la

tie rra, la abo li ción de la ser vi dum bre del in dio, el in cre men to de

la pro duc ción ag rí co la y ma nu fac tu re ra de ar tícu los de ex por ta- 

ción, la ani ma ción del mer ca do in terno, etc. Pe ro en las con di- 

cio nes en que que dó el país des pués de la In de pen den cia, es de- 

cir, a la ho ra de las rea li za cio nes, la úni ca me di da efec ti va que

po día to mar se in me dia ta men te con mi ras a un au men to de la

pro duc ción y del mo vi mien to de va lo res, era li be ra li zar la ad qui- 

si ción de tie rras. Y al pro ce der a to mar esa me di da se hi zo sen tir,

co mo no po día ser me nos, la pre sión de los agri cul to res pe que- 

ños y me dia nos, exi gien do la ple na pro pie dad de las tie rras usur- 

pa das y tra ba ja das por ellos: tan to las rea len gas, que des de en ton- 

ces se lla ma ron bal días, co mo las de in dios, a tí tu lo de que és tos

las te nían aban do na das o en de su so. Exi gie ron y ob tu vie ron fa ci- 

li da des le ga les pa ra ad qui rir en pro pie dad las que los in dios les

arren da ban; y na tu ral men te pi die ron tí tu los de pro pie dad pa ra
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aque llas que ha bía com pra do a los in dios al mar gen de las pres- 

crip cio nes co lo nia les. El es tu dio de la le gis la ción de tie rras du- 

ran te el cor to pe río do pos tco lo nial en que los li be ra les tu vie ron

la po si bi li dad de in ten tar una re for ma agra ria[339] po ne de ma ni- 

fies to el pe so que te nían las exi gen cias de los agri cul to res de la

ca pa me dia al ta ru ral. Las le yes, de ma sia do in cli na das a fa vo re cer

a ese gru po que ha bía na ci do en sor da pug na con los in dios y

que anhe la ba con so li dar lo que ha bía lo gra do ad qui rir en los

pue blos, fue ron le yes que des aten die ron par cial men te el in te rés

de los in dí genas, que no le die ron la de bi da im por tan cia a la ne- 

ce si dad de li be rar y fa vo re cer en for mas efec ti vas a la gran ma sa

in dia de los pue blos. Y así, co men zan do a des viar se de los prin- 

ci pios li be ra les en aten ción a un sec tor que era his tó ri ca men te

ene mi go de los in dios, el go bierno li be ral se ga nó la aver sión de

és tos, la cual, há bil men te ma ne ja da por los crio llos y por la Igle- 

sia —crio lla ella tam bién en sus al tas je rar quías— fue un fac tor

de ci si vo en la caí da del par ti do li be ral.[340] En la caí da del Doc tor

Ma riano Gál vez só lo se ha que ri do ver el de rrum be de un ré gi- 

men pro gre sis ta por las ma qui na cio nes de los crio llos con ser va- 

do res, lo cual, sin de jar de ser ver dad, en cu bre o ter gi ver sa un

he cho de la ma yor im por tan cia: que las ma sas in dí genas si guie- 

ron a los crio llos no por que fue ran ig no ran tes, ni tam po co por- 

que las re for mas de Gál vez fue ran “de ma sia do avan za das pa ra un

pue blo que no las en ten día” —co mo ha lle ga do a de cir se— sino

por que las le yes agra rias de aquel go bierno cer ce na ban la pro pie- 

dad de los in dios so bre sus tie rras co mu na les y no ofre cían com- 

pen sacio nes efec ti vas e in me dia tas.[341] (Al com pro bar que di chas

le yes po nían a la ma sa in dí gena del la do de los con ser va do res,

Gál vez qui so dar mar cha atrás, de ro gán do las, y es to le ga nó la

des apro ba ción de sus más ar dien tes par ti da rios y pre ci pi tó su caí- 

da).[342] El con te ni do de las dis po si cio nes agra rias del go bierno de

Gál vez no fue ocu rren cia del Je fe de Es ta do. Fue re sul ta do po lí- 

ti co de una rea li dad fun da men tal que es ta mos tra tan do de se ña- 
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lar: que los me dia nos y pe que ños agri cul to res del país —de fi- 

nién do se ca da vez más co mo una cla se en el seno de la ca pa me- 

dia al ta ru ral— no po dían ni sa bían con ce bir su de sa rro llo eco- 

nó mi co de otra ma ne ra que no fue ra la que ha bía ve ni do ope ran- 

do en su pe cu liar na ci mien to his tó ri co: cer ce nar la pro pie dad

co mu nal de los in dios y ex plo tar los siem pre que fue ra po si ble.

Los in dí genas, por su par te, tam po co po dían con fiar en na da que

pro vi nie ra de aquel sec tor. La di ná mi ca co lo nial creó y de jó es ta- 

ble ci da la lu cha y el odio de cla se en tre los in dios y la ca pa de la- 

di nos ins ta la da en sus pue blos, cuan do en esa ca pa ape nas co- 

men za ba a con fi gu rar se una cla se de nue vos te rra te nien tes.

Sa be mos que los agri cul to res me dia nos y pe que ños, des li ga- 

dos del go bierno du ran te la dic ta du ra crio lla de los 30 años, si- 

guie ron de sa rro llán do se eco nó mi ca men te y con so li dán do se co- 

mo cla se. El cul ti vo de la gra na —obli ga da men te pro te gi do por

el go bierno al con ver tir se en el úni co pro duc to de ex por ta ción

del país— les dio un fuer te im pul so. Es sa bi do que la co chi ni lla

fue cria da en las pro pie da des me dia nas y pe que ñas; que fue un

cul ti vo pro pio de los mes ti zos, no adop ta do por los in dios ni por

las gran des ha cien das.[343] El cul ti vo del ca fé los ha rá fuer tes más

tar de en las zo nas del país apro pia das pa ra la pro duc ción de di- 

cho fru to, y lle ga rá el mo men to en que fi nal men te to ma rán el

po der —1871— no pa ra trein ta sino pa ra se ten ta años de te rri- 

bles dic ta du ras, de gran des y contra dic to rias re for mas, cu yo sig- 

ni fi ca do ge ne ral ten dre mos que su ge rir al fi nal de es te li bro.

Gran des sec to res de las ca pas me dias rom pe rán en ton ces sus ata- 

du ras, ¡to da vía co lo nia les!, y ten drán un for mi da ble de sa rro llo.

Pe ro so bre el in dio cae rán nue vas ata du ras, nue vas ca de nas que

van a con so li dar y pro lon gar su con di ción de sier vo, de pro duc- 

tor bá si co no li bre, ate rro ri za do, des pia da da men te ex plo ta do,

pa ra mu cho tiem po más. Igual des gra cia cae rá so bre los la di nos

po bres de las ha cien das —que co men za rán a lla mar se “fin cas”—.

Las ran che rías van a mul ti pli car se con las fin cas ca fe ta le ras, y en
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esos an tros van a en con trar se y con fun dir se in dios y la di nos po- 

bres, pro ta go ni zan do una nue va y du ra ser vi dum bre.

Po dría pen sar se que las pre ce den tes in di ca cio nes nos ale jan

de ma sia do de nues tro te ma, pe ro no es así. Ya an te rior men te he- 

mos te ni do que ha ce re fe ren cia a épo cas cer ca nas tra tan do te mas

co lo nia les, y to da vía lo ha re mos en otras oca sio nes ade lan te. Son

los fe nó me nos mis mos los que se alar gan en de ci si vas pro yec cio- 

nes so bre épo cas ul te rio res e in clu so so bre el pre sen te, y el se ña- 

la mien to de su in fluen cia, a ve ces de ter mi nan te, es sin du da al- 

gu na la ta rea que le con fie re uti li dad e im por tan cia a la His to ria.

En el ca so que aho ra nos ocu pa, he mos que ri do se ña lar có mo la

blo quean te po lí ti ca co lo nial fren te al de sa rro llo de los mes ti zos,

con fi gu ra do ra de las ca pas me dias, de ter mi nó la for ma ción y las

ca rac te rís ti cas de una ca pa me dia al ta ru ral, de la di nos en pue blos

de in dios. Có mo la ges ta ción de una cla se de me dia-nos y pe que- 

ños agri cul to res en el seno de esa ca pa me dia, es tre cha men te vin- 

cu la da a la ca pa me dia al ta de las ciu da des, le im pri mió al con- 

jun to li be ral un ses go pre ci sa men te no li be ral fren te a la po bla- 

ción in dí gena. Có mo un fac tor eco nó mi co im pre vis to —el au ge

de la pro duc ción de ca fé en res pues ta a sus al tos pre cios y su gran

de man da in ter na cio nal— con vir tió aquel ses go ori gi nal en una

cre cien te de ci sión de ex plo tar bár ba ra men te a los in dios re cru de- 

cien do su con di ción de sier vos. El ger men his tó ri co de to do es to

se en cuen tra en la co lo nia, en las con di cio nes pe cu lia res, ya exa- 

mi na das, en que na ció la ca pa me dia al ta ru ral.

He allí, pues, a los agri cul to res mes ti zos, de me dia na for tu na,

re vol to sos, a quie nes no omi tió en su in for me el Te so re ro es pa- 

ñol enu me ran do a to dos los ele men tos de la ca pa me dia al ta.[344]

Otros do cu men tos de la mis ma épo ca nos los pre sen tan co mo

“… gen te par da de di ca da a la agri cul tu ra en pe que ñas he re da des…”. [345]

y dan prue ba de que esas pe que ñas em pre sas, en las que tra ba ja- 

ban mu chas ve ces sus pro pios due ños o arren da ta rios, eran pro- 

por cio nal men te más pro duc ti vas que las gran des ha cien das.[346] A



350

un sec tor de ellos se re fie re tam bién, muy pro ba ble men te, el

“Edi tor Cons ti tu cio nal” cuan do sa le en de fen sa de los po qui te ros:

pe que ños pro duc to res de añil, a quie nes los gran des co mer cian- 

tes les com pra ban por an ti ci pa do sus co se chas, ha cién do les prés- 

ta mos y ex tor sio nán do los.[347]

Va rios tra zos van a com pli car nues tro dia gra ma, si que re mos

com ple tar lo. Una am plia elip se, igual a la que he mos usa do pa ra

sim bo li zar a la ca pa me dia ba ja ru ral, ten drá que ex ten der se aho- 

ra ha cia arri ba, sim bo li zan do a la ca pa me dia al ta ru ral. La ex pli- 

ca ción de su na ci mien to y de sa rro llo de ja de mos tra do que fue

fru to de las lu chas y li mi ta cio nes del trián gu lo. Aun que es ta ca pa

es tu vo in te gra da prin ci pal men te por mes ti zos de to do ti po, con- 

vie ne in di car, con dos tra zos en for ma de fle cha, que des de la es- 

fe ra de los in dios y des de la de los crio llos tam bién in gre só al gu- 

na gen te a es ta ca pa al ta de los pue blos —po ca, pe ro no hay mo- 

ti vo pa ra omi tir la—: in dios ri cos y crio llos em po bre ci dos. Des- 

de el seno de la elip se has ta la cin ta que re pre sen ta a la ca pa me- 

dia al ta ur ba na, hay que tra zar una fle cha enér gi ca, in di ca do ra de

que esa ca pa ur ba na, nu tri da por crio llos ve ni dos a me nos y tam- 

bién por ele men tos pe que ño-bur gue ses pro ve nien tes de la ca pa

ar te sa nal pro vee do ra—co mer cian tes me dios, due ños de ta lle res

ma nu fac tu re ros, etc—, re ci bió un va lio so apor te hu ma no pro ve- 

nien te de la ca pa al ta de los pue blos. Se en tien de, por su pues to,

que di cho apor te no es ta ba in te gra do úni ca ni ne ce sa ria men te

por agri cul to res me dia nos y pe que ños ins ta la dos en las ciu da des,

sino por per so nas de di ca das a pro fe sio nes y em pleos de al ta ca li- 

fi ca ción —in clui dos cu ras, es cri ba nos, es tu dian tes, etc. —que

pro ce dían de la ca pa al ta de los pue blos.

El trián gu lo así com ple ta do, y to do lo di cho en es te ca pí tu lo,

nos exi me de ha cer una cla si fi ca ción iner te de los gru pos so cia les

más im por tan tes de la so cie dad co lo nial, a los cua les he mos vis to

en su de sa rro llo y en sus re la cio nes. So la men te nos he mos atre vi- 

do a lla mar cla ses so cia les, en for ma ca te gó ri ca y sin re ser vas, a la
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ma sa de los in dios sier vos, a la aris to cra cia te rra te nien te crio lla, y

a los ne gros es cla vos en el pri mer pe río do. De la bu ro cra cia im- 

pe rial di ji mos que ac tua ba co mo una cla se sin se rio: la uni fi ca ba

el he cho de re pre sen tar los in te re ses de las cla ses do mi nan tes es- 

pa ño las —no ble za y bur guesía pen in su la res— y el de be ne fi ciar- 

se eco nó mi ca men te en el de sem pe ño de esa fun ción; pe ro co mo

sus in te gran tes pro ve nían de dis tin tos sec to res pri vi le gia dos de la

pe nín su la, traían con si go las di fe ren cias de la po lí ti ca es pa ño la,

cir cuns tan cia que mi na ba su uni dad cuan do esas di fe ren cias se

agu di za ban en la me tró po li —lo cual pu do no tar se en la épo ca

de Car los III y fue es can da lo sa men te no to rio en la épo ca de la

In de pen den cia—.[348] De los agri cul to res me dia nos y pe que ños

di ji mos que ini cia ron la for ma ción de una nue va cla se de te rra te- 

nien tes —la cual lle ga ría a ser muy im por tan te más tar de— en el

seno de la ca pa me dia al ta ru ral. To do lo de más a que he mos he- 

cho re fe ren cia eran ca pas so cia les y sec to res in ter nos pe cu lia res

de las mis mas.

Aun que en los tex tos ci ta dos he mos tro pe za do con el tér mino

“cla se me dia”—ca si siem pre de sig nan do con va gue dad al con- 

jun to de las ca pas me dias al tas—, se no ta rá que no lo he mos

acep ta do ni adop ta do pa ra nom brar a nin gún gru po. Ello obe de- 

ce a que las cla ses so cia les, si real men te lo son, se de fi nen por su

uni dad de fun ción eco nó mi ca y de in te re ses, que les son es en cia- 

les, y no por su ubi ca ción re la ti va a otros gru pos. La ubi ca ción

re la ti va pue de em plear se co mo un ele men to de de fi ni ción de las

ca pas, ca ren tes de uni dad fun cio nal, y aun allí es in su fi cien te y

re quie re el se ña la mien to de otras ca rac te rís ti cas, co mo lo he mos

he cho.

No ca re ce de in te rés re pre sen tar se nue va men te el trián gu lo

ori gi nal, sin otro ele men to que sus tres fuer zas ini cia les, y pre- 

gun tar se có mo se po drían ha ber for ma do en él los gru pos que

des pués he mos de fi ni do y ubi ca do —las ca pas me dias de la so cie- 

dad co lo nial guate mal te ca— no sien do co mo re sul ta do his tó ri co
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de las lu chas, ten sio nes, contra dic cio nes y li mi ta cio nes inhe ren- 

tes al es que ma ini cial. Tal es fuer zo, con de na do al fra ca so, sir ve

pa ra con fir mar la te sis que ha si do mo ti vo de la se gun da par te de

es te ca pí tu lo. Sir ve, tam bién, pa ra com pro bar que es im po si ble

te ner una idea de la di ná mi ca so cial de la co lo nia si se omi te —

co mo se ha omi ti do ab so lu ta men te has ta aho ra— el es tu dio de

las ca pas me dias, que fue ron re sul ta dos y a la vez fuer zas ac ti vas

de esa di ná mi ca. Fi nal men te, pue de lle var el pen sa mien to has ta

aquel pun to en que afir má ba mos, muy al prin ci pio, que era una

tri via li dad con for mar se con de cir que “las cas tas no eran cla ses”,

y que era pre ci so ahon dar en ese pun to pa ra co men zar a en ten- 

der la ver da de ra sig ni fi ca ción his tó ri ca de lo que con fu sa men te

se lla ma “mes ti za je” re fe ri do a la épo ca co lo nial.
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— XI —

Las ca pas me dias en la pa tria del crio llo
No de mos por con clui do es te ca pí tu lo sin ha ber nos reins ta la- 

do en el gran mi ra dor de fi nes del si glo XVII, la cum bre en mi tad

de la co lo nia, des de la cual he mos es ta do mi ran do al pa sa do y al

fu tu ro pa ra vis lum brar —co mo des de la ci ma de un vol cán— los

li nea mien tos y las in ci den cias de un pa no ra ma de tres si glos.

No ha ce fal ta nin gún es fuer zo es pe cial pa ra des cu brir a las ca- 

pas me dias en la Re cor da ción Flo ri da; así lo prue ban las mu chas

opor tu ni da des en que he mos te ni do que ci tar la pa ra ilus trar di- 

ver sos asun tos en los apar ta dos pre ce den tes. Sin em bar go, di chos

sec to res van ha cién do se más evi den tes, más vi si bles, con for me se

va apren dien do a des cu brir to do lo que es con de es te do cu men to

en su vas ta y de sor de na da ri que za.

Allí es tá la ciu dad de San tia go de Guate ma la a los pies del vol- 

cán. Ella era el co ra zón de la pa tria crio lla y su des crip ción cui- 

da do sa es el te ma de los ca pí tu los más plá ci dos y en tu sias tas de la

cró ni ca.[349] Ciu dad blan ca to da ella, por den tro y por fue ra[350]

cua dri cu la da por ca lles em pe dra das[351] cu bier ta de te ja a dos

aguas con ale ro, ex cep to en al gu nos su bur bios en que ha bía te- 

chos de pa ja.[352] In te rrum pían ese or de na mien to sen ci llo, co mo

se sa be, las mo les de quin ce con ven tos con sus tem plos[353] apar te

de mu chas otras igle sias y ca pi llas, y los edi fi cios de go bierno.

Era, en rea li dad, una ciu dad es pa ño la. Cons trui da con téc ni cas

y es ti los traí dos por los es pa ño les, di se ña da y di ri gi da por ellos,

de sa rro lla da se gún las ne ce si da des de los es pa ño les que vi vían y
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man da ban en ella a la ma ne ra es pa ño la. Es te he cho a da do lu gar a

una ju bi lo sa ora to ria se gún la cual “el al ma de Es pa ña re na cía y

se pro di ga ba en el Nue vo Mun do” y aque llos ro bus tos con ven- 

tos y tem plos eran “le van ta dos por la fe”, etc. Ino cen tes bo be rías

“mo der nas” que ja más en con tra ría mos en la obra de Fuen tes y

Guz mán, la cual nos en te ra, ca bal men te, de que las igle sias, las

ca lles y pla zas, las ca sas de ha bi ta ción y los edi fi cios pú bli cos,

fue ron le van ta dos por el tra ba jo de los in dios y las ca pas me dias.

No en el sen ti do ge ne ral de que na da hu bie ra ha bi do sin la ri- 

que za fun da men tal crea da por ellos, sino en el sen ti do pre ci so de

que las pie dras la bra das, los la dri llos, las te jas, las vi gas, los mu- 

ros, los ar te so na dos, las puer tas, las re jas, y así su ce si va men te

has ta lle gar a los más va lio sos en se res y or na men tos —re ta blos,

lám pa ras, mue bles, bal co nes, sur ti do res, etc. — eran ca si ín te gra- 

men te obra de los in dios y de las ca pas me dias.

Aque lla ciu dad es pa ño la te nía el gran pri vi le gio de ha ber si do

cons trui da y se guir sien do man te ni da y abas te ci da pa ra los es pa- 

ño les y sus des cen dien tes, por tra ba ja do res in dios y mes ti zos: los

in dios ba jo la pre sión del re par ti mien to pa ra obras de la ciu dad y

otras obli ga cio nes ser vi les, y los mes ti zos ba jo la pre sión de la

mi se ria y la de so cu pa ción cre cien tes, que pro por cio na ban ma no

de obra ba ra ta. En esos he chos des can sa ba el ver da de ro en can to

de la exis ten cia de la ciu dad pa ra quie nes la go za ron cuan do vi- 

vía su au tén ti ca vi da de ca pi tal co lo nial, cen tro de do mi nio y de

dis fru te.[354] (En can to que se ocul ta, na tu ral men te, a quie nes hoy

ven la ciu dad con ojos de Ar queó lo go, de tu ris ta o de guia dor de

tu ris tas, aun que lo gren apre ciar otros va lo res es té ti cos. Lo adi vi- 

nan, en cam bio, las men tes crio llis tas ac tua les, que por eso se

ena mo ran de La An ti gua y la con vier ten en sím bo lo, si bien es

cier to que pre fie ren no es ta ble cer se en la ciu dad mo nu men to,???

es ne ce sa rio ir a los ba rrios y los ta lle res de los ar te sanos pa ra sa- 

ber de ellos. Fuen tes y Guz mán se es tá re fi rien do a la obra de

cen te na res de mi les de ma es tros, ofi cia les, apren di ces y peo nes al
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des cri bir la ciu dad. Y aun que su re fe ren cia a los au to res re sul ta

su ma men te li mi ta da —le era im po si ble co no cer los a to dos, e in- 

con ve nien te dar le de ma sia da im por tan cia a los co no ci dos no

pue de me nos que ala bar al “dies tro y pe ri to ar tí fi ce” de cu yas ma- 

nos salió és ta o aqué lla obra en tre las mu chí si mas que men cio na

en su des crip ción: una es tu pen da re ja de hie rro do ra da a fue go,

pon ga mos por ca so.[355] Es ejer ci cio in te re san te y alec cio na dor la

lec tu ra de es ta des crip ción pre gun tán do se quién o quié nes tra ba- 

ja ron pa ra dar le exis ten cia a los ob je tos y edi fi cios que el cro nis ta

va men cio nan do, así cuan do se tra ta de la ex qui si ta ta lla de una

ima gen re li gio sa de gran pres ti gio, co mo cuan do ha bla de bó ve- 

das y cú pu las, de jar di nes y fuen tes, de puen tes y acue duc tos, sin

ig no rar el mé ri to de nin gu na obra so cial-men te útil. Se com- 

prue ba que la ciu dad, de sa rro lla da con ba se en cá no nes eu ro peos

—prin ci pal men te ro ma nos— era tes ti mo nio de es fuer zo de los

in dios, de la ple be y de los ar te sanos.

Es tán en la des crip ción los diez ba rrios de la ciu dad. El cro nis- 

ta no pue de ocul tar los vio len tos contras tes que te nía que ha ber

en aquel cen tro, en que con vi vían, se gre ga dos y en pug na, gru- 

pos so cia les cu yas pro fun das di fe ren cias eco nó mi cas se re fle ja ban

en las hon das di fe ren cias de su gé ne ro de vi da. El afán de des cri- 

bir la ciu dad com ple ta, trai cio na el pro pó si to de ocul tar sus la- 

cras; sin que de ba mos su po ner que tal pro pó si to fue ra muy acen- 

tua do en el na rra dor: por que cier tos as pec tos que a no so tros nos

pue den dis gus tar, cons ti tuían pa ra él ma les ine vi ta bles y has ta

dis cre ta men te de sea bles —ma les que no per ju di ca ban o que be- 

ne fi cia ban a su cla se—. Es fla gran te el contras te en tre el her mo so

ba rrio de San to Do min go, en don de se en contra ban las ca sas

prin ci pa les, am plias y ador na das, de la gen te ri ca[356] con los ba- 

rrios de San Je ró ni mo y San tia go, que eran mí se ros arra ba les de

gen te po bre.[357] Im pre sio na leer la des crip ción del pa seo de la

Ala me da del Cal va rio en los días fes ti vos, con el des fi lar de co- 

ches y gen te de a ca ba llo[358] —es tam pa fe liz de la vi da crio lla—,
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y en te rar se de que ha bía en la ciu dad una ca sa pa ra en ce rrar y

cas ti gar a las pros ti tu tas, que iban en au men to —es tam pa in de- 

fec ti ble de la de gra da ción de la mu jer po bre en las so cie da des de

cla ses—.[359] Es tá allí, en su ma, jun to a la hol gu ra y la eu fo ria de

la mi no ría crio lla y es pa ño la, la es ca sez y pe nu ria de los ba rrios

de la ple be; aque lla ple be que se amo ti na ba, a la que ha bía que

prohi bir le la cir cu la ción noc tur na, y de la cual opi na ba el Re gi- 

dor que es ta ba cre cien do en su tiem po.[360]

Cer ca de la ciu dad se ha lla ban los pue blos que la ser vían; al- 

gu nos tan pr óxi mos, que apa re cían co mo ba rria das de in dios.

Mu chos de esos pue blos ha bían na ci do co mo con cen tra cio nes de

es cla vos cuan do la pro pia ciu dad na cía.[361] El cro nis ta ex pli ca,

sin re ti cen cias, có mo en aque llos flo ri dos tiem pos tu vie ron los

con quis ta do res la ani mo sa idea de ha cer ca ce rías noc tur nas de

in dios “… en las no ches más obs cu ras, así de in vierno co mo de ve rano.
[362] y có mo, jun tan do en tie rras su yas lo que iban atra pan do en

aque llas sali das, crea ron po bla cio nes de dos cien tos, tres cien tos o

más es cla vos. Por ser co sa de su pro pie dad, y en prue ba de gra ti- 

tud, die ron a esas po bla cio nes los nom bres de sus san tos fa vo ri- 

tos con agre ga ción del ape lli do del due ño: [363] San Gas par Vi var,

San ta Ca ta ri na Bo ba di lla, San Lo ren zo Mon roy San tia go Za mo- 

ra, San Bar to lo mé Be ce rra, San ta Lu cía Mon te rro so, San ta Ca ta- 

ri na Ba ra ho na, San Juan Gas cón, y otros más.[364] De los se ten ta

y sie te pue blos del va lle, que eran “… or di na ria des pen sa y pro vi- 

den te gra ne ro de Goa the ma la…”[365] los veintio cho más cer ca nos

eran los que más di rec ta y sis te ma ti za da men te la pro veían.[366]

Y aquí co mien za a aso mar nues tro ver da de ro te ma.

Si he mos que ri do ver a las ca pas me dias en el pa no ra ma de la

cró ni ca crio lla, no ha si do pa ra com pro bar que es tán allí, sino pa- 

ra al go mu cho más im por tan te: in di car en qué gra do de de sa rro- 

llo se en contra ban en aquel mo men to, y ana li zar las po si cio nes

del crio llo, sus ac ti tu des de cla se, fren te a di chos sec to res. Son

dos cues tio nes que re sol ve re mos con pron ti tud y pro ve cho. No
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por que en sí mis mas sean fá ci les —se rían en rea li dad muy di fi- 

cul to sas si las abor dá se mos de en tra da— sino por que el aná li sis

de la es truc tu ra co lo nial, en el pun to en que aho ra nos ha lla mos,

nos po ne en las ma nos to dos los ele men tos con cre tos y los ins- 

tru men tos teó ri cos ne ce sa rios pa ra re sol ver las sin di fi cul tad.

Sa be mos que el crio llo es por de fi ni ción el la ti fun dis ta ex plo- 

ta dor de sier vos in dios. He mos vis to que sus po si cio nes, so li da- 

rias o ad ver sas fren te a las per so nas y las co sas de su mun do —las

rea les y has ta las irrea les, pues te ne mos com pro ba do que las en ti- 

da des re li gio sas de los in dios, y tam bién las su yas pro pias, en tran

en es ta va lo ra ción—[367] vie nen de ter mi na das por la cir cuns tan- 

cia de que au men ten y con so li den, o dis mi nu yan y pon gan en

pe li gro, su do mi nio de cla se so bre aque llos dos fac to res: la tie rra

y los in dios.

Sa be mos, por otra par te, que las ca pas me dias, obli ga das a de- 

sa rro llar se en un mar co so cial que las inhi bía y las blo quea ba, se

con fi gu ra ron ba jo los tres sig nos de re la ción eco nó mi ca si guien- 

tes —so los o com bi na dos—: pri me ro, fue ron opri mi das y ex- 

plo ta das por los gru pos do mi nan tes; se gun do, se opri mie ron y

ex plo ta ron en tre sí; y ter ce ro, opri mie ron y ex plo ta ron a los in- 

dios. Ejem plos del pri mer ca so —que es des de lue go el pre do mi- 

nan te— los ha lla mos en el con trol del Ayun ta mien to so bre los

gre mios ar te sa na les, en el blo queo de las au to ri da des so bre los la- 

di nos en los pue blos, y prin ci pal men te en la ex plo ta ción de los

ha cen da dos so bre los la di nos po bres de las ran che rías. Ejem plos

del se gun do ca so en contra mos en la ex plo ta ción de los ma es tros

ar te sanos so bre ofi cia les y apren di ces, a quie nes, ade más, ce rra- 

ban las puer tas de la ma es tría pa ra evi tar se com pe ti do res; la ex- 

plo ta ción de ten de ros y ma nu fac tu re ros so bre em plea dos, obre- 

ros y peo nes; la ex plo ta ción, en su ma, de la ca pa me dia ar te sa nal

pro vee do ra so bre la ple be. Del ter cer ca so te ne mos ejem plos en

la ac ción de los pro vee do res ur ba nos y cier tos ele men tos de la

ple be so bre los in dios, co mo com pra do res y re ven de do res de los
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pro duc tos que és tos traían a la ciu dad; y prin ci pal men te, por su- 

pues to, en la ac ción de los la di nos de los pue blos en tan to que

con se guían apro piar se las tie rras de los in dios o los ex plo ta ban

en cual quier for ma —exi gién do les ser vi cios gra tui tos, en ga ñán- 

do los en las tran sac cio nes co mer cia les, etc Co no cien do esas ba- 

ses, es po co lo que nos que da por an dar. La cró ni ca re fle ja, des de

lue go, las po si cio nes del crio llo fren te a los tres ti pos de re la ción

eco nó mi ca de las ca pas me dias en tre sí y con las cla ses, y na tu ral- 

men te po ne mu cho más in te rés en la úl ti ma: es de cir, en aque lla

en que las ca pas me dias to ca ban el in dio y ob te nían al go de él.

Po cas re fe ren cias bas ta rán pa ra ilus trar es tos te mas.

Co mo ciu da dano de una ciu dad en que los ar te sanos eran tan

im por tan tes, tan ca pa ces mu chos de ellos, y tan mal re tri bui dos,

Fuen tes y Guz mán adop ta una ac ti tud> dis cre ta men te res pe tuo- 

sa, se gún ya lo he mos vis to en la des crip ción de su “Goa the ma- 

la”. Co mo miem bro del Ayun ta mien to fue vi gi lan te de los ar te- 

sanos y de los pro vee do res, y su po con tri buir, en lo que a él le

to có[368] a man te ner los en el or den y ni vel de ser vi do res li bres

pe ro obe dien tes, co mo con ve nía a los se ño res de la ciu dad.

De la ex plo ta ción de la ple be por la ca pa ar te sa nal pro vee do ra

no di ce el cro nis ta una pa la bra. Y es per fec ta men te ex pli ca ble su

si len cio. Esa pug na en tre opri mi dos no im pli ca ba nin gún pe li gro

pa ra la cla se crio lla: de be ha ber apa re ci do co mo al go na tu ral, y,

en de fi ni ti va, era una con di ción de la abun dan cia y el buen pre- 

cio de los pro duc tos ar te sa na les y ma nu fac tu ra dos que la aris to- 

cra cia con su mía.

Ya sa be mos que la ple be exis tía al gra do de ha cer amo ti na- 

mien tos en tiem pos del cro nis ta, y que en el ca bil do, con oca sión

del tu mul to de 1697[369] el Re gi dor vo tó por que se or ga ni za ra

una guar dia. Sin em bar go, en la Re cor da ción no le preo cu pa la

ple be por su mi se ria ni por su agre si vi dad —fe nó me nos, am bos,

que ya es ta ban allí en de sa rro llo—; [370] lo que le preo cu pa es la

ac ción de esa ca pa so cial so bre los in dios abas te ce do res de la ciu- 



359

dad. Hu bo siem pre la cos tum bre, por par te de la gen te po bre y

qui zá tam bién de al gu nos pro vee do res aco mo da dos, de salir a los

ca mi nos a in ter cep tar a los in dios pa ra com prar les los pro duc tos

que traían a la pla za de abas tos, el mer ca do o tien das de la ciu- 

dad. No fue ron efi ca ces las rei te ra das ór de nes da das por la Au- 

dien cia y el Ayun ta mien to pa ra prohi bir es ta ope ra ción de los

“re ga to nes”, así lla ma dos[371] la cual no iba so la men te en de re za da

a ob te ner los pro duc tos a pre cios muy ba jos, sino tam bién a arre- 

ba tár se los a los in dios de val de en for ma vio len ta.[372] Di ce el Re- 

gi dor, muy in dig na do, que ta les ro bos no se eje cu ta ban só lo en

los ca mi nos y en tra das de la ciu dad, sino tam bién en el pro pio

mer ca do, lle gán do se a cau sar muer tes de in dios en ri ñas así sus ci- 

ta das.[373] De ma ne ra ge ne ral acu sa a la ple be por di chos abu sos

—“vul go y po pu la cho”, “gen te in fa me y atre vi da”— pe ro cla ra- 

men te de ja ver que los ho mi ci dios eran per pe tra dos prin ci pal- 

men te por ne gros y mu la tos, quie nes obra ban des afo ra dos ba jo

el am pa ro de cier ta to le ran cia e im pu ni dad.[374]

Nos ha lla mos, pues, fren te a un fe nó meno que no ejem pli fi ca

só lo nues tra te ma del mo men to —la ac ción vio len ta de las ca pas

me dias ur ba nas so bre los in dios abas te ce do res—, sino otros te- 

mas ya co no ci dos e ín ti ma men te re la cio na dos con aquél: así el

va li mien to que pa sa ron a te ner los ne gros fren te a los in dios al

pa sar de la es cla vi tud a las ca pas me dias —va li mien to que tie ne

que ha ber si do, por su pues to, la cau sa del mie do que los in dí- 

genas les te nían—; [375] y tam bién es ta mos an te un ejem plo tí pi- 

co de de fen sa crio lla del in dio. Inhi bir y ahu yen tar a los in dios

abas te ce do res era aten tar contra uno de los más pre cio sos do nes

le ga dos por los con quis ta do res a sus des cen dien tes. Al crio llo no

le con ve nía nin gu na in ter ven ción que al te ra ra el sis te ma de abas- 

tos de la ciu dad, no só lo por que po día traer co mo con se cuen cia

el en ca re ci mien to o la es ca sez de los ali men tos de la ciu dad, sino

tam bién des de otro pun to de vis ta: la po si bi li dad de que los in- 

dios del va lle pu die ran acu dir al re par ti mien to y ca si re ga lar una
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se ma na de tra ba jo ca da mes, así co mo la po si bi li dad de que pa ga- 

ran pun tual men te sus tri bu tos, de pen día no só lo de que pu die- 

ran tra ba jar sus tie rras pa ra sus ten tar se con su mien do sus fru tos,

sino tam bién de que tu vie ran po si bi li dad de ven der los en el mer- 

ca do de la ciu dad y de los pue blos.

Aho ra bien; de acuer do con lo que aca ba mos de ex pre sar, y

sa bien do, co mo sa be mos, que el cro nis ta era muy pun ti llo so en

lo to can te a que los pue blos de in dios tu vie ran y con ser va ran sus

tie rras co mu na les —vi mos opor tu na men te las mo ti va cio nes de

cla se de esa sen si bi li dad—[376] te ne mos que pre gun tar en se gui da

si la pe ne tra ción de la di nos en di chas tie rras era ya un fe nó meno

avan za do en tiem po de Fuen tes.

Po de mos ase gu rar que no lo era. El pa no ra ma de la Re cor da- 

ción es en gran par te una des crip ción de los pue blos de ca da una

de las re gio nes tra ta das en la obra. Des crip ción apre ta da, en la

que se in clu ye to do lo im por tan te de ca da pue blo des de el pun to

de vis ta del ha cen da do-en co men de ro-Co rre gi dor. No fal ta,

pues, nun ca, la in di ca ción del nú me ro y ca rác ter de los in dios,

sus ocu pa cio nes y pro duc tos, el es ta do en que se ha lla ban el cui- 

da do de sus al mas, la dis po ni bi li dad de tie rras, y tam bién la pre- 

sen cia de ha bi tan tes la di nos. Si a fi nes del si glo XVII hu bie ra si do

fre cuen te el uso de tie rras de in dios por la di nos, ya fue ra al qui la- 

das, usur pa das o com pra das, po de mos es tar se gu ros de que el he- 

cho hu bie ra si do de nun cia do, co men ta do y cri ti ca do con én fa sis

en un gran nú me ro de pa sa jes de la Re cor da ción Flo ri da.

El fe nó meno co men za ba a pre sen tar se en pe que ña es ca la, eso

sí, y el crio llo no lo pa só por al to. Di ce que en los pue blos del

va lle de Guate ma la vi vía un cre ci do nú me ro de es pa ño les y la di- 

nos, y que se ha cía ur gen te au men tar la vi gi lan cia y la jus ti cia en

esa im por tan te re gión, por que, apar te de mu chos de li tos que se

que da ban sin ave ri gua ción, los in dios es ta ban sien do per ju di ca- 

dos en plei tos so bre sus tie rras y otras per te nen cias.[377] No vuel- 

ve a to car el te ma en nin gún otro lu gar, y re fi rién do se al pro pio
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va lle só lo lo men cio na una vez, lo cual es sín to ma in fa li ble de

que el pro ble ma no pre sen ta ba to da vía pro por cio nes de im por- 

tan cia.

No co no cien do la cró ni ca po dría con ce bir se la si guien te sos- 

pe cha: Fuen tes vio el pro ble ma en el va lle de Guate ma la, y só lo

allí, por que, co mo miem bro del Ayun ta mien to y co mo pro pie- 

ta rio de tie rras en ese con torno, fue allí don de tu vo opor tu ni dad

de com pro bar lo. Pe ro pen sar eso se ría equi vo car se. Aun ad mi- 

tien do que ha ya te ni do un co no ci mien to más de ta lla do del va lle

de la ciu dad, no pue de po ner se en du da que co no ció muy bien,

per so nal men te y con mu cho de te ni mien to, los nue ve gran des

Co rre gi mien tos y Par ti dos que des cri be en el do cu men to: Ati- 

tlán, Iz quinte pe que, Gua za ca pán, Chi qui mu la de la Sie rra, Ca- 

saguas tlán, Gol fo Dul ce y Al cal día Ma yor de Ama ti que, Te cpán

Ati tlán, To to ni ca pán y Hue hue te nan go, y ue zal te nan go. Si ig- 

no rá se mos que tu vo en co mien das en los Co rre gi mien tos de Iz- 

quinte pe que[378] y Gua za ca pán[379] y que fue Co rre gi dor de To to- 

ni ca pán y Hue hue te nan go, por la so la lec tu ra de sus des crip cio- 

nes de esos tro zos del país po dría mos ga ran ti zar, sin va ci la ción,

que no pu do es cri bir las al guien que no hu bie ra co no ci do con vi- 

vo in te rés esas re gio nes. Y no hay me nos de ta lles y vi ve za de co- 

men ta rio en to das las de más. El cro nis ta re co rrió el país en to das

di rec cio nes, y lo que nos co mu ni ca acer ca de los pue blos, así co- 

mo de la pre sen cia y pe ne tra ción de la di nos en ellos, es tes ti mo- 

nio de un buen co no ce dor, que te nía ade más, un gran in te rés

per so nal y de cla se en esos pun tos.

El cua dro so cial de la cró ni ca re ve la que ha bía re la ti va men te

po cos mes ti zos en los pue blos. Cuan do los hay, nun ca de ja de

in di car lo. A ve ces ano ta su nú me ro exac to jun to al de in dios;

otras ve ces se li mi ta a va lo rar su canti dad con un ad je ti vo: mu- 

chos, po cos, al gu nos, re gu lar nú me ro de mes ti zos y mu la tos, de

la di nos y es pa ño les. Tam po co omi te in di car, lo cual es va lio so y

muy fre cuen te da to, la to tal au sen cia de mes ti zos: in dios to dos,
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sin mez cla al gu na de la di nos. Y así, vien do des fi lar por la cró ni ca

va rios cen te na res de pue blos, po cos gran des y mu chos me dia nos

y pe que ños, unos cer ca nos a la ca pi tal y otros per di dos en se l vas

y cor di lle ras, se ob tie ne la im pre sión ge ne ral que arri ba ano ta- 

mos. Sin em bar go, una jus ta apre cia ción de ese ba lan ce exi ge las

si guien tes no tas.

Los mes ti zos y mu la tos son ya una rea li dad his tó ri ca pa ten te y

muy im por tan te en la Re cor da ción. Es tán en la ciu dad, en el va- 

lle, en las ha cien das y en los pue blos. Su de sa rro llo es sor pren- 

den te si mi ra mos ha cia el si glo XVI y prin ci pios del XVII, en que

los do cu men tos to da vía se re fe rían a ellos co mo al go que es ta ba

emer gien do.[380] Pe ro no me nos sor pren den te re sul ta mi rar ha cia

fi nes del si glo XVI II y las dé ca das de la In de pen den cia, y com pro- 

bar el de sa rro llo que aún ha bría de ex pe ri men tar con pos te ri dad

a la Re cor da ción. Te nien do a la vis ta ese de sa rro llo sub si guien te

afir ma mos que a fi nes del si glo XVII ha bía re la ti va men te po cos

la di nos en los pue blos. Fuen tes men cio na mu chos pue blos de in- 

dios que ya apa re cen co mo pue blos mix tos en el in for me de

Cor tés y La rraz. Al gu nos de ellos muy im por tan tes. Es qui pu las,

que en la Re cor da ción es pue blo “sin mez cla al gu na de la di nos”.
[381] En la Des crip ción del Ar zo bis po apa re ce con 865 in dios y

360 la di nos.[382] Ja la pa, que en los tiem pos del crio llo era pue blo

sin la di nos[383] en los del Ar zo bis po te nía 870 in dios y 652 la di- 

nos.[384] Ju tia pa, sin mez cla de la di nos a fi nes del XVII
[385] al ber ga- 

ba 612 in dios y 410 la di nos a fi nes del XVI II.[386] De igual va lor

son las no ti cias de pue blos que en tiem pos de Fuen tes y Guz mán

te nían po quí si mos ha bi tan tes la di nos, y en tiem po de Cor tés y

La rraz ya pre sen ta ban la mi tad de la di nos, o más. Así, por ejem- 

plo, Asun ción Mi ta, en don de el crio llo con tó 80 es pa ño les y

mu la tos jun to a mil in dios[387] a fi nes del si glo XVI II te nía 600 in- 

dios y 500 la di nos.[388] Es muy ra ro en con trar al gu na po bla ción

im por tan te del orien te del país —el te rri to rio ac tual de Guate- 

ma la, sin el Pe tén, vie ne sien do prác ti ca men te lo que la Re cor- 
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da ción des cri be— en que se con ser ve el mis mo nú me ro y la mis- 

ma pro por ción de ha bi tan tes en am bos do cu men tos.[389] La ca pa

me dia al ta ru ral, de la di nos en pue blos de in dios, ape nas co men- 

za ba a for mar se en tiem pos de Fuen tes y Guz mán. No se ría ine- 

xac to de cir que se ha lla ba en la fa se de ins ta la ción, y que no ha- 

bía pa sa do a la de pe ne tra ción con mo ti vo de la tie rra.

El si glo XVI II pre sen ció un gran de sa rro llo de los la di nos, más

acu sa do en la re gión su des te de la ac tual Re pú bli ca de Guate ma- 

la y en lo que en ton ces era pro vin cia de San Sal va dor. El des pla- 

za mien to de un ma yor nú me ro de la di nos ha cia el su des te de be

ha ber res pon di do, co mo ya se di jo en otro lu gar, al de sa rro llo de

las ha cien das en una re gión no den sa men te po bla da de in dios, y

qui zá tam bién a una ma yor in de fen sión de los in dí genas ale ja dos

de los cen tros en que dé bil men te per vi vía la tra di ción y has ta la

no ble za de los se ño ríos prehis pá ni cos.

Se ría in co rrec to su po ner, sin em bar go, que el de sa rro llo de los

mes ti zos en el si glo XVI II fue más ace le ra do que en el an te rior.

Bien vis tas las co sas, tan ta di fe ren cia hay en tre la épo ca del cro- 

nis ta y la épo ca de In de pen den cia en lo re la ti vo al in cre men to de

los la di nos, co mo la hay en tre el fi nal de la con quis ta y los días

de Fuen tes y Guz mán. Lo úni co que se pue de de cir —y hay que

de cir lo— es que la co rrien te del mes ti za je —con sus tres del ga- 

dos afluen tes: crio llos em po bre ci dos, ne gros li be ra dos e in dios

en ri que ci dos— es tu vo acre cen tan do de ma ne ra con ti nua el nú- 

me ro de per so nas per te ne cien tes a las ca pas me dias; pe ro que, en

el cur so de tres cen tu rias, ese cau dal hu ma no se vol có su ce si va- 

men te más en unas di rec cio nes que en otras, dan do co mo re sul- 

ta do la con fi gu ra ción de las ca pas me dias con cier to or den tem- 

po ral. To do in di ca que la ca pa ar te sa nal pro vee do ra co men zó a

to mar for ma an tes que la ple be, y que am bas ca pas ur ba nas fue- 

ron an te rio res a la gran pro pa ga ción de la di nos po bres en el cam- 

po. La fil tra ción de la di nos en los pue blos se pre sen ta, par cial- 
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men te, co mo un des bor de de su pro li fe ra ción y su mi se ria en el

cam po.

La ca pa me dia al ta ur ba na no es tá pre sen te en el cua dro so cial

de la Re cor da ción, y eso só lo bas ta pa ra afir mar que to da vía no

exis tía, por que la vi da de la ciu dad pal pi ta en te ra y con to dos sus

por me no res de épo ca en la cró ni ca. La me dia al ta ru ral co men za- 

ba a ins ta lar se.

Ese or den que he mos se ña la do en la for ma ción de las ca pas

me dias, que no es más que el pre do mi nio de cier tos de sa rro llos

en cier tos pe río dos —ja más una su ce sión ex clu yen te—, res pon- 

dió, cla ro es tá, a fac to res y cir cuns tan cias eco nó mi cas que no ne- 

ce si ta mos re pe tir, pe ro que tam po co de be mos ol vi dar: cam pos

ocu pa cio na les abier tos o ce rra dos —¡o en trea bier tos! —, po lí ti- 

ca de blo queo agra rio, ba rre ras que di fi cul ta ron y re tra sa ron la

apa ri ción de cier tos fe nó me nos, etc, etc.

La po si ción ideo ló gi ca del cro nis ta crio llo an te la pre sen cia de

la di nos en los pue blos es cla ra y muy ilus tra ti va.

ue en cier tos pue blos gran des, co mo Pa tzún, To to ni ca pán o

Hue hue te nan go, tu vie ran sus ca sas al gu nos ha cen da dos crio llos,

due ños de es tan cias del con torno, es co sa que le re sul ta na tu ral y

con ve nien te —y a la vez nos de ja en te ra dos de que el he cho ocu- 

rría—.[390] Tra tán do se de los la di nos las co sas cam bian por com- 

ple to, y va mos a in di car cuá les son los mo ti vos por los que, en su

opi nión, era per ju di cial que hi cie ran con tac to con los in dios.

Re sul ta cu rio so com pro bar que co lo ca en pri mer pla no. muy

por en ci ma de to do lo de más, el pro ble ma de la do ci li dad y su- 

mi sión ideo ló gi ca del in dio. Re fi rién do se, por ejem plo, al pue- 

blo de Pe ta pa —pue blo de in te rés pa ra él, por ha llar se cer ca de

su ha cien da— di ce lo si guien te: “… Tie ne hoy es te nu me ro so pue blo

mu cha ve cin dad, fue ra de los in dios, de es pa ño les, mu la tos, mes ti zos y ne- 

gros, no sé si pro ve cho sa a la salud es pi ri tual de es tos mi se ra bles y po bres

in dios…”.[391] Ya lo sa be mos: en cuan to el crio llo co mien za a afli- 
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gir se por la “salud es pi ri tual” de los in dios y co mien za a lla mar- 

los “po bres y mi se ra bles”, hay que en ten der que es ta mos en pre- 

sen cia de un ca so de fal sa de fen sa y hay que bus car, sin pér di da

de tiem po, el pun to en que es tá sien do ame na za do o le sio na do

su con trol so bre los sier vos. En el ca so pre sen te, el mo ti vo de su

aflic ción sal ta a la vis ta: los la di nos sacan de su ig no ran cia y re- 

sig na ción a los na ti vos —esa es su salud es pi ri tual pa ra el crio llo

— co mo con se cuen cia ine vi ta ble del con tac to en tre sier vos y

hom bres li bres tam bién des con ten tos. En otro lu gar, re fi rién do se

a un pue blo no con ta mi na do por aquel con tac to, ce le bra el he- 

cho en tér mi nos real men te pre cio sos co mo tes ti mo nio his tó ri co:

di ce que tie ne “… cua tro cien tos y ochen ta ha bi ta do res, sin mez cla al- 

gu na de la di nos, que sue le ser da ño a la sim pli ci dad de es ta na ción, que es- 

tá me jor con su ig no ran cia, que no ad ver ti da y avi sa da”[392]

En dis tin tas for mas y lu ga res de ja ver el crio llo que los la di nos

so lían sus ci tar efec tos sub ver si vos en tre los in dios, in du cién do les

a rom per el fue ro que re gía en sus pue blos Di cha preo cu pa ción,

que en el fon do es siem pre la mis ma, se ma ni fies ta, por ejem plo,

al re fe rir que los la di nos, por cau sa de su mo vi li dad e ines ta bi li- 

dad, ani ma ban a los in dios a aban do nar sus pue blos. Mu cho más

si eran pue blos atra ve sa dos por ca mi nos con mu cho trá fi co de

arrie ros, co mo era el ca so del de San ta Inés, muy pr óxi mo a Pe- 

ta pa. Des pués de in di car que el pue blo se veía atra ve sa do por el

“ca mino real”, in for ma que te nía “… ocho cien tos ha bi ta do res in dios,

fue ra de los mes ti zos, mu la tos y ne gros arrie ros que en él tie nen sus ca sas y

fa mi lias, y sir ven de per ver tir y des afo rar mu chos in dios, lle ván do los con

sus re cuas a otros rei nos, don de se que dan per di dos…”[393] La pie za cla- 

ve del sis te ma feu dal co lo nial, el re par ti mien to, des can sa ba so bre

la con di ción, feu dal tam bién, de que el in dio es tu vie ra ads cri to y

fi jo en su pue blo. Ani mar lo a huir, u ofre cer le me dios de ha cer- 

lo, era una ac to sub ver si vo. No de be ha ber si do muy fre cuen te,

por que las au to ri da des co lo nia les lo hu bie ran fre na do lle van do a

la hor ca unos cuan tos arrie ros si lo hu bie ran creí do ne ce sa rio.
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Pe ro den tro de cier tos lí mi tes, co mo se ve, el he cho ocu rría, y

nos ayu da a com pren der en qué sen ti do y en qué for mas re sul ta- 

ba per ju di cial pa ra el crio llo el con tac to de in dios y mes ti zos.

Lla ma po de ro sa men te la aten ción com pro bar que en nin gún

lu gar de la cró ni ca se di ga que los mes ti zos y mu la tos, ins ta la dos

en los pue blos, eran per ju di cia les por que ex plo ta ban los in dios,

por que con ma ña o con vio len cia se apro pia ran de sus bienes o se

in tro du je ran en sus tie rras. Si len cio ver da de ra men te sig ni fi ca ti- 

vo: por que los la di nos ya es ta ban allí, en mu chos pue blos, aun- 

que su nú me ro fue ra re la ti va men te cor to; por que ya se de di ca- 

ban al co mer cio am bu lan te y en tien das[394] y se ins ta la ban o

tran si ta ban en los pue blos co mo arrie ros —de to do lo cual da

no ti cia la cró ni ca—; [395] por que Fuen tes de cla ra que los la di nos

más po bres de los pue blos eran da dos a ro bar en las ha cien das[396]

y se abs tie ne, no obs tan te, de se ña lar la mis ma ten den cia en re la- 

ción con los in dios; por que sa be mos cuán acu cio sa era su mi ra da

pa ra ese ti po de pro ble mas, y cuán to hu bie ra re pa ra do en ta les

abu sos si hu bie sen si do un tan to fre cuen tes y no to rios, no só lo

co mo due ño de una ha cien da y la bo res cer ca nas a la ca pi tal, sino

co mo Co rre gi dor de un enor me dis tri to —To to ni ca pán y Hue- 

hue te nan go— del que ofre ce des crip cio nes y re la tos de via je es- 

tu pen dos en su ri que za de ob ser va cio nes; por que sa be mos, fi nal- 

men te, que ese era el ti po de da tos que no se le es ca pa ban al cro- 

nis ta crio llo, y que ha bien do per ci bi do al go se me jan te en el va lle

de su ciu dad, no de jó de ano tar lo.

Hay por allí per di da una fu gaz alu sión que pue de ser vi mos

pa ra ma ti zar es te asun to. Re fi rién do se con cre ta men te a ne gros y

mu la tos —no a “mes ti zos y mu la tos”, que es si nó ni mo de la di- 

nos en el lé xi co de Fuen tes— di ce que son per ni cio sos y no ci vos

cuan do vi ven en los pue blos “… por que ade más de que rer los su pe di- 

tar y an te ce der, les co mu ni can las cos tum bres y los vi cios que no co no- 

cen…”[397] La épo ca del cro nis ta, la se gun da mi tad del si glo XVII,

fue la épo ca en que los ne gros, pa san do a ser es cla vos de con fian- 
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za o con si guien do su li ber tad, apa re cen co mo ele men tos hu ma- 

nos muy ac ti vos en pleno pro ce so de pe ne tra ción en las ca pas

me dias. Fuen tes los vio en ese mo men to, sú bi ta men te trans for- 

ma dos de es cla vos en hom bres con po si bi li dad de abrir se pa so en

las áreas en que iban des en vol vién do se los mes ti zos; hom bres

des en ca de na dos en el más am plio sen ti do del vo ca blo, y por aña di- 

du ra va li dos de cier to apo yo de sus amos, que eran los amos de la

so cie dad.[398] Re cuér de se que el cro nis ta de nun cia con ira sus

vio len cias contra los in dios en que las en tra das de la ciu dad y en

el mer ca do[399] y men cio na tam bién el mie do que los in dios lle- 

ga ron a te ner les.[400] Sin em bar go —he aquí lo in te re san te— al

men cio nar su im pac to en los pue blos, no men cio na ro bos, usur- 

pa cio nes y ul tra jes, co mo era de es pe rar se, sino se li mi ta a de cir

que los ne gros y mu la tos tra ta ban de do mi nar a los in dios —los

quie ren “su pe di tar y an te ce der”— y que les co mu ni ca ban vi cios

y cos tum bres no ci vas. Acer ca de es te se gun do in con ve nien te só- 

lo se pue de su po ner que se tra ta otra vez de la “salud es pi ri tual”

de los na ti vos, pues tos en con tac to con ele men tos que sal ta ron

de la es cla vi tud a una li ber tad con pre rro ga ti vas —por que re sul- 

ta muy di fí cil ima gi nar qué vi cios po dían en se ñar les los ne gros,

que no hu bie ran apren di do an tes de los crio llos y es pa ño les, o

que no tu vie ran de sí por ser uni ver sa les—. Pe ro del pun to an te- 

rior te ne mos que se ña lar, des de lue go, que el crio llo no se hu bie- 

ra li mi ta do a tan po ca co sa —a de cir, de pa sa da, que los ne gros

tra ta ban de do mi nar a los in dios— si en su tiem po hu bie ra es ta- 

do en mar cha la pe ne tra ción de la di nos en las tie rras de los pue- 

blos. De ha ber ocu rri do es to, la cró ni ca ten dría un nue vo mo ti- 

vo pa ra cla mar en de fen sa del in dio, el crio llo hu bie ra re co no ci- 

do y des pres ti gia do en di ver sas for mas a un nue vo ene mi go de

cla se, y el cua dro de la Re cor da ción pre sen ta ría in fa li ble men te

cier tos ele men tos que es tán del to do au sen tes en ella

En su ma. El he cho de que el cro nis ta, re fi rién do se al con tac to

de los la di nos con los in dios en los pue blos, se ña le co mo prin ci- 
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pal pro ble ma el sus ci ta do por su in fluen cia ideo ló gi ca so bre los

sier vos —“que es tán me jor con su ig no ran cia, que no ad ver ti dos

y avi sa dos”— es una nue va prue ba de que la fil tra ción de la di nos

en los pue blos se ha lla ba en aquel mo men to en su fa se ini cial, de

mo de ra da y qui zá te me ro sa ins ta la ción; muy le jos, to da vía, del

es ta do en que ha bría de en con trar es te pro ce so Cor tés y La rraz,

y a gran dis tan cia de la fa se en que van a re tra tar lo los do cu men- 

tos del Deán Gar cía Re don do y del His to ria dor Gar cía Pe láez.

(Re cor de mos la de cla ra ción de Cor tés y La rraz, ochen ta años

más tar de: “… los mi ran co mo es cla vos y se sir ven de ellos pa ra to do…).
[401]

En las ha cien das era to da vía fre cuen te te ner un cier to nú me ro

de es cla vos ne gros.[402] pe ro la pro duc ción en gran es ca la era rea- 

li za da por los in dios de re par ti mien to. Es te sis te ma es ta ba per- 

fec ta men te re gu la ri za do en la épo ca del cro nis ta.[403] Pe se a que

el va lle de Guate ma la era la zo na mo de lo en cuan to al re par ti- 

mien to —pues de allí se ex ten dió a las otras re gio nes y allí al can- 

zó su má xi ma per fec ción ba jo la vi gi lan cia y el in te rés del más

im por tan te cen tro de crio llos—, pe se a ello, se ha cía pre ci so re- 

cu rrir a la fuer za de tra ba jo de los la di nos ru ra les dis per sos y de

los más po bres ins ta la dos en los pue blos.[404] El cro nis ta men cio- 

na a los “ga ña nes”, o tra ba ja do res ru ra les la di nos, y di ce que mu- 

chas ha cien das, no do ta das de su fi cien tes in dios re par ti dos, re cu- 

rrían a es tos la di nos.[405] tam bién se re fie re a gen te mes ti za flo- 

tan te y de so cu pa da, a la que acu sa de ser da da a ro bar en las ha- 

cien das del va lle.[406] El cro nis ta ex pre sa con to da cla ri dad que

da ba tie rras su yas en arren da mien to[407] lo cual ha ce su po ner que

se tra ta ba de la di nos y que de ben ha ber vi vi do ins ta la dos en esas

tie rras que usu fruc tua ban, pe ro no es ex plí ci to en es tos pun tos.

Pe se a que en la Re cor da ción Flo ri da son cla ra men te per cep ti- 

bles los la di nos po bres —la ca pa me dia ru ral ba ja—, en la obra

no se ha ce re fe ren cia a las ran che rías. Ese si len cio no pue de ni

de be to mar se, em pe ro, co mo in di cio de que el fe nó meno, de
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gran im por tan cia en el si glo si guien te, no hu bie ra co men za do a

apa re cer en el XVII. En es te pun to la Re cor da ción es una fuen te

po co re co men da ble —te ne mos que re co no cer lo y ex pli car lo—.

Aun que el cro nis ta ha ce men ción de las ha cien das en to do el

país, só lo en tra en de ta lles de su es truc tu ra al re fe rir se a las del

va lle, y aun allí ofre ce po cos por me no res. La gran pro fu sión de

pue blos en el va lle de Guate ma la crea ba con di cio nes des fa vo ra- 

bles pa ra la for ma ción de ran che rías; no só lo por la al ta dis po ni- 

bi li dad de in dios, sino por que la pro xi mi dad en tre pue blos y ha- 

cien das per mi tía que los tra ba ja do res la di nos de és tas tu vie ran

sus vi vien das en aqué llos —co mo con cre ta men te lo di ce el cro- 

nis ta re fi rién do se a los ga ña nes, que vi vían en los pue blos del va- 

lle—.[408] La ran che ría se de sa rro lló mu cho más, y qui zá tam bién

con an te rio ri dad cro no ló gi ca, en las re gio nes con po ca den si dad

de po bla ción in dí gena.[409] Fi nal men te, es pre ci so com pren der

que allí don de se con ser va ron nú cleos de es cla vos ne gros co mo

tra ba ja do res fi jos com bi na dos con el re par ti mien to de in dios —

lo cual ocu rría en al gu nas ha cien das del va lle en tiem pos del cro- 

nis ta[410] y muy pro ba ble men te en la su ya—[411] no pu die ron sur- 

gir las ran che rías de la di nos sino con for me aque llos es cla vos se

fue ron ex tin guien do.

Es muy po si ble que en las ha cien das que Fuen tes men cio na en

re gio nes ale ja das, del in te rior del país, y muy es pe cial men te en

las del su des te —que al pa re cer iban en au men to—[412] ha ya ha- 

bi do ran che rías, y que el au tor ha ya omi ti do el con sig nar lo. Na- 

da po de mos afir mar ni ne gar con ba se en su si len cio, pe ro acer ca

del si len cio mis mo po de mos emi tir unas ra zo na bles con je tu ras,

qui zá ne ce sa rias. No ol vi de mos que al Ar zo bis po Cor tés y La- 

rraz lle gó a la con clu sión —aun que fue ra mu cho tiem po des pués

— de que los ha cen da dos eran los pri me ros in te re sa dos en di si- 

mu lar la exis ten cia de las ran che rías. Tam po co de be mos ol vi dar

que, en ín ti ma re la ción con la de fen sa del tra ba jo for zo so de los

in dios, los crio llos ale ga ban que no ha bía otra gen te de la cual se
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pu die ra echar ma no pa ra los tra ba jos del cam po; y aun que el ale- 

ga to era una fa la cia des ti na da a elu dir la li bre con tra ta ción del

tra ba jo del in dio —en su lu gar lo vi mos—[413] pu do ha ber se fi ja- 

do en la men ta li dad de los crio llos co mo un con di cio nan te que

acon se ja ba ocul tar la dis po ni bi li dad de ma no de obra la di na se- 

mi-ser vil. Son con je tu ras, y co mo ta les hay que aso ciar las al mu- 

tis mo del cro nis ta, no con in ten ción de ex pli car lo, sino pa ra in- 

sis tir en que no pue de ver se en él una prue ba de que las ran che- 

rías no exis tie ran to da vía. Re sul ta di fí cil, sin em bar go, no pen sar

que co men za ban a apa re cer en al gu nas re gio nes, sa bien do que en

va rios pue blos ya ha bían apa re ci do nú cleos de la di nos, y que en

el va lle de Guate ma la ha bía la di nos muy po bres, de so cu pa dos y

obli ga dos a ro bar en las ha cien das. Los mis mos arren da ta rios del

cro nis ta, que en el va lle de las Va cas pro du cían oco te pa ra su ha- 

cien da, es po si ble que fue ran mo ra do res de una ran che ría. No sa- 

be mos.

Fren te a la ca pa ar te sa nal pro vee do ra, au to ri dad y vi gi lan cia.

Cier ta res pe tuo sa sim pa tía pa ra los ar te sanos más no ta bles, co mo

ser vi do res dis tin gui dos. Fren te a la ple be, des pre cio e in di fe ren- 

cia pa ra su mi se ria. Le jano te mor de que sus mo ti nes pu die ran

des en ca de nar atre vi mien tos y pro tes tas en tre los in dios del va lle.

Enér gi ca de nun cia de tram pas y ro bos he chos a los in dios por la

ple be y los abas te ce do res de la ciu dad. Fren te a los la di nos de los

pue blos —pri me ra fa se, muy tí mi da to da vía, de la ca pa me dia

al ta ru ral—. cier to re ce lo, por que per vier ten la sen ci llez e ino- 

cen cia de los in dios. Sin em bar go, no se ocul ta cier ta sim pa tía

pa ra los co mer cian tes —es pe cial men te pa ra los tra fi can tes mó vi- 

les— y aun pa ra los arrie ros[414] que le da ban im pul so al in ter- 

cam bio de pro duc tos en el reino. Fren te a los la di nos po bres del

cam po, un tono de apro ba ción cuan do se tra ta de ga ña nes, a

quie nes ca li fi ca de há bi les agri cul to res; enér gi ca re pul sa pa ra el

sec tor flo tan te, no in cor po ra do al tra ba jo de las ha cien das —que

qui zá anun cia el an dar des te rra do pa ra ir a pa rar en las ha cien das
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le ja nas, o es el prin ci pio de los ca se ríos en tie rras y va lles aban do- 

na dos—.

Só lo apa re cen bien de fi ni das dos ca pas me dias ur ba nas: ar te sa- 

nal y ple be. Las dos ru ra les ten drán un gran de sa rro llo en tre la

épo ca de la Re cor da ción Flo ri da y las pos tri me rías de la co lo nia,

se gún vi mos en los apar ta dos an te rio res. La me dia al ta ur ba na no

se per fi la to da vía, e in sis ti mos en la hi pó te sis de que no ten drá

fuer za mien tras no lle gue a es tar vin cu la da con la me dia al ta ru- 

ral, a tra vés del ele men to hu ma no, des con ten to y enér gi co, que

los pue blos le pro por cio nen. Es tán allí ya, sin em bar go, mu chos

crio llos em po bre ci dos, co lo cán do se en las ins ti tu cio nes en que

pue de ser útil su edu ca ción pri vi le gia da, que es lo que les que da.

Tam bién hay al gu nos crio llos em po bre ci dos en los pue blos, y la

cró ni ca de no ti cias de po cos pe ro no to rios in dios ri cos, de los

que ha bla re mos en el pr óxi mo ca pí tu lo. El pro ce so de las ca pas

me dias es tá en mar cha. La Re cor da ción lo re fle ja en un mo men- 

to equi dis tan te en tre aquél en que ma du ra ba la pri me ra ge ne ra- 

ción de mes ti zos, y el Obis po y el Con se jo se pre gun ta ban ¿qué

va mos a ha cer con ellos?, y aquel otro en que, con fi gu ran do ca- 

pas so cia les ur ba nas y ru ra les de mu cha im por tan cia —y con

mu cha con cien cia re vo lu cio na ria una de ellas—, los crio llos y

los fun cio na rios es pa ño les, pues tos en el tran ce de de cla rar una

In de pen den cia que ya era ine vi ta ble, de ben ha ber se lle va do las

ma nos a la ca be za pro fi rien do y ex cla man do la mis mí si ma pre- 

gun ta…[415]
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— I —

La re duc ción y los pue blos
Ya se di jo que la es truc tu ra de la co lo nia, tal co mo que dó des- 

pués de la pro fun da reor ga ni za ción de me dia dos del si glo XVI,

te nía por ba se la con cen tra ción de los in dios en pue blos in cor po- 

ra dos a la mo nar quía. La re duc ción de in dios, di rec ta men te aso cia da

a la abo li ción de la es cla vi tud, fue la me di da fun da men tal del

gran pro yec to po lí ti co que iba im plí ci to en las Le yes Nue vas.[1]

Hay mo ti vos pa ra ad mi rar la ener gía con que los fun cio na rios

de la pri me ra Au dien cia de Guate ma la, asis ti dos por un gru po de

frai les y pre si di dos por Alon so Ló pez Ce rra to, de ja ron im plan ta- 

do el nue vo sis te ma en me nos de diez años.[2] No fue po ca co sa

do mi nar la re sis ten cia de los con quis ta do res y co lo nos es cla vis- 

tas, re du cir a po bla dos de ti po es pa ñol un gran nú me ro de in dios

que vi vían en sus dis gre ga das po bla cio nes prehis pá ni cas.[3] o dis- 

per sos en las ha cien das y en los mon tes —a don de mu chos ha- 

bían hui do—, ni el ha ber im plan ta do en esas re duc cio nes el ré gi- 

men mu ni ci pal.[4] ni re ba jar a la mi tad la tri bu ta ción de los in dios

y ca na li zar la ha cia las ca jas rea les.[5] La mag ni tud de la em pre sa y

el rit mo de su rea li za ción han si do mo ti vo de asom bro y de jus- 

tos elo gios de par te de mu chos au to res. Sin em bar go, se ha pa sa- 

do por al to que los fun cio na rios y los re li gio sos con ta ron, en la

ta rea de la re duc ción, con una vi go ro sa fuer za pues ta a su ser vi- 

cio es pon tá nea men te: fue la co la bo ra ción de mu chí si mos na ti- 

vos, la cual es tá in di ca da con to da cla ri dad en la cró ni ca de Xi- 

mé nez.[6]
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Esa omi sión es con se cuen cia, co mo tan tas otras, de la pro pen- 

sión a ver los he chos de aquel pe río do so la men te des de la

perspec ti va de los con quis ta do res, aun que se tra te de he chos de

la ma yor im por tan cia pa ra los in dios. Cuan do en los Ana les

Cak chi que les lee mos que Ce rra to “… dio li ber tad a los es cla vos

(…) re ba jó los im pues tos a la mi tad, sus pen dió los tra ba jos for za dos e hi- 

zo que los cas te lla nos pa ga ran a los hom bres gran des y pe que ños…”[7] la

con si de ra ción del pro ble ma que aque llo sig ni fi có pa ra los es cla- 

vis tas nos dis trae de con si de rar se ria men te lo que sig ni fi có pa ra

los in dios. Po cos ren glo nes an tes, el ana lis ta ha bía con sig na do

que por or den del Oi dor Juan Ro gel se co men za ron a jun tar las

ca sas, y agre ga —¡im por tan te de ta lle! — que “… lle gó la gen te

des de las cue vas y los ba rran cos”.[8] To dos es tos da tos es tán lle nos de

hon do sig ni fi ca do.

Des de el año de la lle ga da de los con quis ta do res a

Guate ma la has ta los años a que ha cen re fe ren cia las ci tas pre- 

ce den tes, trans cu rrie ron vein te o trein ta años ver da de ra men te

es pan to sos pa ra los in dios: fue la eta pa fe roz de la con quis ta y de

la ex plo ta ción sin freno. De pron to, cuan do no ha bía es pe ran za

de que aquel in fierno ter mi na ra, les fue ron leí das a los in dios, y

ex pli ca das en sus len guas, unas le yes que ve nían a trans for mar

ra di cal men te su si tua ción. Frai les y fun cio na rios del rey po nen

ma nos a la obra, y las Le yes en tran en vi gor efec ti va men te.

Eso sig ni fi có pa ra los in dios una bien aven tu ran za di fí cil de

ima gi nar. Re cu pe ra ron la li ber tad. Ce sa ron los tra ba jos for za dos

con su cau da de su fri mien to y muer te. Des apa re cían los des me- 

di dos tri bu tos que ha bía que pa gar ba jo la ame na za del acu chi lla- 

mien to y la hor ca.[9] Pa ra los que ha bían hui do y vi vían es con di- 

dos en la mon ta ña, re tor na ba la po si bi li dad de la vi da ci vi li za da,

del tra ba jo re gu lar de la tie rra y el go ce de sus fru tos. Por otra

par te, los es cla vis tas, los ene mi gos im pla ca bles, que con la es pa da

in di ca ban el lu gar en que ha bía que en cor var se pa ra sa car le oro o

fru tos a la tie rra, an da ban aho ra atri bu la dos y hu mil des fren te a
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los frai les y los jue ces re cién lle ga dos. No te nían otra al ter na ti va,

en aquel mo men to, que acep tar la ley en su pun to me du lar: el

que quie ra que los in dios le tra ba jen, con ven ga con ellos y pá- 

gue les.

La cró ni ca de Xi mé nez trans cri be tro zos de un cro nis ta do mi- 

ni co que es tu vo pre sen te cuan do las Le yes fue ron pre go na das y

apli ca das en Ciu dad Real de Chia pas.[10] Su re la to es un cua dro

im pre sio nan te, del que va le la pe na en tre sa car unos ren glo nes

pa ra ima gi nar la con mo ción de los in dios al per ca tar se de la rea- 

li dad de las Le yes Nue vas. Tras ha cer el na rra dor un in te re san te

elo gio de Ce rra to y de su es tre cha co la bo ra ción con los frai les.[11]

cuen ta có mo en vió un Juez que pu so en li ber tad a los na ti vos en

1549: “… na die pue de ima gi nar las aflic cio nes de los Es pa ño les a

es te tiem po y las ma ñas que usa ron con el Juez y con no so tros

pa ra que no se ahe rra sen o so la men te se ahe rra sen de nom bre y

de ve ras que da sen cau ti vos, con no sé qué con cier tos cau te lo- 

sos…” .[12] “… Ta só tam bién es te Juez la tie rra (se re fie re a la

mo de ra ción de la ta sa de tri bu tos, S. M.), y qui tó aque lla in fi ni- 

dad de ti ra nías que ha bía allí. Ce sa ron los Ta me nes (in dios car ga- 

do res, S. M.) el ser vi cio per so nal; y el que te nía en su ca sa cua- 

ren ta y cin cuen ta in dios de ser vi cio y otros tan tos en sus ha cien- 

das, co men zó a pa gar y a ro gar por un in dio que le tra je se le ña o

por una in dia que le hi cie se pan…”[13]; “… y así se jun ta ron pa ra

aquel día más in dios que yo ja más he vis to jun tos en la pro vin cia

de Chia pa. Ve nían cier to co mo a un ju bi leo gran dio sí si mo y ple- 

na ria re mi sión, y así lo era pa ra ellos…’’.[14] “… Aquel día se hi- 

zo un so lem ne ca dal so en la pla za (…) y allí sé pre go na ron las le- 

yes y se les in ter pre ta ron a los in dios de ca da na ción en su len- 

gua, y avi sa dos de al gu nas co sas los sol ta ron…”.[15] “Es ta ba de

San to Do min go a ca sa del Juez co mo un río cau da lo so de in dios

que iban y ve nían, y nues tra ca sa no ca bía de gen tes, ni los in dios

de go zo vién do se tan ri cos y tan ali via dos de tan in to le ra bles

car gas co mo ha bía su fri do…”.[16] “… Fue es ta una mu dan za cual
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yo no he vis to ni es pe ra mos ver, y unos llo ra ban y otros can ta- 

ban por que fue gran vuel ta la que aquel día dio la rue da de la

for tu na…”[17] “Aca ba do es to tra tó el Juez de vi si tar la tie rra y

ha cer in for ma ción de los cul pa dos. Eran tan tas las cul pas y los

ex ce sos, los ho mi ci dios, vio len cias, ro bos y ma les, que só lo el día

del Jui cio bas ta pa ra con cluir los pro ce sos que se pu die ran ha- 

cer”.[18]

Po de mos es tar se gu ros de que los in dios, con for me fue ron co- 

no cien do los be ne fi cios de la re for ma que co men ta mos, com- 

pren die ron per fec ta men te la pug na que es ta ba en ta bla da en tre

sus amos y sus de fen so res. Aun que es tos úl ti mos ofre cían una li- 

be ra ción con di cio na da al pa go de tri bu tos al rey de Es pa ña, y su

ayu da su po nía la es pe ran za de con ver tir los a una re li gión exó ti- 

ca, ha bía po de ro sos mo ti vos pa ra acep tar esa li be ra ción y esa

ayu da, y pa ra pres tar se a co la bo rar ac ti va men te con los de fen so- 

res. El pri me rí si mo de to dos los mo ti vos: salir de la cruel es cla vi- 

tud que ha bían su fri do, im pe dir que se vol vie ra a la si tua ción an- 

te rior. Sa bían los in dios que los con quis ta do res es ta ban mo vien- 

do to dos sus re cur sos an te el rey pa ra re cu pe rar los pri vi le gios

per di dos, y que en ta les cir cuns tan cias, no co la bo rar con los de- 

fen so res era fa vo re cer a sus más te mi bles ene mi gos. Los re li gio- 

sos mis mos de ben ha ber se da do ma ña pa ra en tu sias mar a los na- 

ti vos con esa cris pan te dis yun ti va: o la re duc ción con to das sus

im pli ca cio nes, o la es cla vi tud de las su yas. Ade más, el res pe to

que mos tra ban los con quis ta do res ha cia los de fen so res ha cía pen- 

sar, ne ce sa ria men te, que és tos, con el rey a sus es pal das, eran más

po de ro sos que aqué llos, y que, en de fi ni ti va, po dían im po ner

por la fuer za lo que en aquel mo men to ofre cían co mo una sali da

ven ta jo sa. Otro mo ti vo po de ro so pa ra co la bo rar con los de fen- 

so res era la perspec ti va de co brar li bre men te el va lor del tra ba jo,

y aun no tra ba jar pa ra otro si la pa ga no era con ve nien te. Es ta

nue va cir cuns tan cia, que por sí mis ma tie ne que ha ber le re sul ta- 

do atrac ti va y sor pren den te a los in dí genas —se tra ta ba del sa la-
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rio, en pue blos que ape nas co men za ban a en trar en el ré gi men

es cla vis ta cuan do fue ron con quis ta dos—, es ta cir cuns tan cia de- 

ci mos, de be ha ber te ni do pro yec cio nes di ver sas y de mu cha con- 

si de ra ción en la men te de los na ti vos: así, por ejem plo, la es pe- 

ran za de obli gar a vol ver se a Es pa ña a quie nes ha bían ve ni do de

allá con la mi ra de un en ri que ci mien to pa ra si ta rio, y que dar se los

in dios tra ba jan do pa ra sí en las tie rras de los pue blos —que iban

ex pre sa men te su pues tas en la re duc ción—, pa gan do un tri bu to

al rey y qui zá al gu na co sa a los re li gio sos co mo ad mi nis tra do res

in me dia tos. In clu so el tri bu to de be ha ber se pre sen ta do co mo al- 

go acep ta ble en aquel mo men to, por que, en pri mer lu gar, lo

com pa ra ban los in dí genas con el que ve nían pa gan do a los con- 

quis ta do res ba jo su do mi nio di rec to; en se gun do lu gar, era un

gé ne ro de im po si ción que ya co no cían, por ha ber la exi gi do o pa- 

ga do an tes de la con quis ta mu chos de ellos.[19] fi nal men te, en ter- 

cer lu gar, por que la con di ción de tri bu tar no re sul ta ría tan one- 

ro sa yen do aso cia da a la con di ción de tra ba jar li bre men te, que

era co mo lo plan tea ban las Le yes Nue vas y co mo de in me dia to

co men zó a prac ti car se (“hi zo que los cas te lla nos pa ga ran a los

hom bres gran des y pe que ños”).[20]

Mu chos in dios cre ye ron ver su sal va ción en aquel plan que

fue pre go na do con can tos y lá gri mas, y lle nos de con fian za co la- 

bo ra ron en la crea ción de los pue blos apor tan do así la fuer za hu- 

ma na que hi zo po si ble, y que ex pli ca, las pro por- cio nes que al- 

can zó la la bor de re duc ción en po co tiem po. El cro nis ta do mi ni- 

co a quien Xi mé nez trans cri be, de quien he mos ci ta do unos ren- 

glo nes, di ce que el más gran de obs tá cu lo de la re duc ción de

Chia pas fue la cos tum bre in dí gena de ha bi tar cho ce ríos muy dis- 

per sos, que no for ma ban pue blos com pac tos sino gran des áreas

cul ti va das y po bla das[21] —lo cual con fir ma Xi mé nez re fe ri do a

los qui chés y cak chi que les.[22] pe ro que to do fue su pe ra do por la

fe de los in dios, la cual, co mo por un mi la gro.[23] ex pe ri men tó

un sú bi to cre ci mien to en aque llas jor na das: “… Ce rra to ayu dó
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mu cho co mo ya di je; pe ro lo co mún y lo más ha si do obra de la fe de los in- 

dios; ellos ha cen sus ca sas y las nues tras y de su su dor se ha com pra do lo

di cho (or na men tos y ob je tos de uso ri tual en las igle sias, S. M.)

(…) y es to de jun tar se los pue blos y pros pe ri dad de las Igle sias ha si do así

tam bién en Guate ma la…”[24] He mos in di ca do arri ba cuá les de bie- 

ron ser las mo ti va cio nes rea les de esa mi la gro sa eclo sión de fe y

de bue na vo lun tad.

La di fi cul tad de la crea ción de pue blos co lo nia les no ra di ca ba

en su cons truc ción. Los pue blos fue ron ini cial men te cho ce ríos

or de na dos en torno a una pla za con for me a cier tos cri te rios fun- 

cio na les de con quis ta —pues la re duc ción, no lo ol vi de mos, fue

la úl ti ma fa se, mo nár qui ca y mi sio nal, del pro ce so con quis ta dor

—; las cho zas, las ca sas de ca bil do, las igle sias mis mas, fue ron

cons trui das con las más sen ci llas téc ni cas in dí genas: hor co nes

rús ti cos hin ca dos en el sue lo, te chos de pa ja, pa re des de ca ña de

maíz, y pi sos de tie rra apel ma za da. Pos te rior men te, de ma ne ra

gra dual, fue ron apa re cien do las ins ta la cio nes de ado be —usa do

por in dí genas y es pa ño les an tes de su en cuen tro—, los te chos de

te ja, las igle sias de la dri llo co ci do.[25] sin que de ja ra de pre va le cer

la cho za sen ci lla, de pa los, pa ja y ca ñas, co mo ha bi ta ción de los

in dios y cuer po de los pue blos.

La re la ti va sen ci llez del pue blo ini cial fa ci li ta ba su cons truc- 

ción. Xi mé nez re fie re el ca so de un pue blo que fue le van ta do,

con igle sia y to do, en el cur so de una no che de tra ba jo in ten so

—si bien ba jo cir cuns tan cias muy es pe cia les—: San to Do min go

Xe na coj fue cons trui do en una no che por los in dios de San Pe- 

dro Saca te pé quez co mo me di da de emer gen cia, pa ra im pe dir

que cier to es pa ñol to ma ra po se sión de unas tie rras del pue blo

que le se rían en tre ga das al día si guien te.[26] De ese epi so dio só lo

nos in te re sa se ña lar aquí dos de ta lles: pri me ro, la po si bi li dad ma- 

te rial de eri gir un pue blo en po cas ho ras, siem pre que se con ta ra

con el in te rés y el es fuer zo de los in dios; y se gun do, que ese in- 

te rés ema na ba, ge ne ral men te, de la ame na za de caer en si tua cio- 
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nes aun peo res o que em peo ra ban la im plí ci ta en la re duc ción. La

ini cia ti va de eri gir Xe na coj en una no che salió de los in dios,

aun que el éxi to de la em pre sa ha ya que da do con sig na do en tre las

obras del frai le do mi ni co que los di ri gió y apo yó en la fae na. El

cro nis ta di ce, con to da cla ri dad, que Fray Be ni to de Vi lla ca ñas

fun dó el pue blo de esa ma ne ra, pe ro que lo hi zo “… ins ta do de

los in dios, que no ha lla ron otro mo do de de fen der lo…” —re fi- 

rién do se al te rreno que les iba a ser arre ba ta do—.[27] La co la bo ra- 

ción de los in dios en la re duc ción obe de ció a di ver sos me ca nis- 

mos que los obli ga ban a es co ger en tre dos ma les el me nor. Des de

es te pun to de vis ta, la re duc ción fue un chan ta je de gran des pro- 

por cio nes.

El ver da de ro pro ble ma de la crea ción de pue blos ra di ca ba en

que, al jun tar a los in dios de va rios po bla dos de ti po prehis pá ni- 

co, ne ce sa ria men te ha bía que aban do nar las am plias áreas de tie- 

rras cul ti va das en que se ex ten dían. Y aun que el pue blo nue vo le

co rres pon dían unas tie rras co mu na les, el tras la do sig ni fi ca ba pa ra

los in dios arran car se de sus siem bras de maíz y otros cul ti vos, de

sus mil pas, en las que se ha lla ban en cla va das sus an ti guas cho zas,

y tam bién, en ten dá mos lo, sus an ti guas vi das. Pa ra im pe dir que

de cep cio na dos se re gre sa ran a aque llos lu ga res, fue pre ci so des- 

truir los sem bra dos y las vi vien das.[28] Y los in dios tu vie ron que

con for mar se con ver có mo caían so bre aque llas tie rras, de bro za- 

das y he chas al cul ti vo, los co lo nos ex tran je ros que las pe dían co- 

mo tie rras del rey, de so cu pa das y dis po ni bles pa ra ha cer de ellas

mer ced.[29]

Hu bo mu chos in dios, sin em bar go, que no acep ta ron las con- 

di cio nes de la re duc ción, y que, abo li da la es cla vi tud, per ma ne- 

cie ron en los mon tes o fue ron a re fu giar se en ellos. Se hi zo pre- 

ci so re du cir los por la fuer za, y aun que los cro nis tas re li gio sos se

li mi tan a ex pre sar que aque lla la bor cos tó “in men sos tra ba jos”.
[30] hay mu chos in di cios de que en ella se em pleó la vio len cia.
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Fuen tes y Guz mán ca li fi ca esa fa se de la re duc ción co mo una

gue rra con los in dios que la rehuían.[31]

Hay que re co no cer que es tos in dios, los in dó ci les, los que no

con fia ron, tu vie ron pos te rior men te so bra da opor tu ni dad de jus- 

ti fi car su re ce lo. Por que bien sa be mos que las Le yes Nue vas, pe se

a la fer vo ro sa sin ce ri dad de los hom bres que lu cha ron por con se- 

guir las —co mo Fray Bar to lo mé y sus co la bo ra do res—, fue ron

des pués trai cio na das en su pun to más con vin cen te, y los pue- 

blos, en don de ha bían de vi vir los in dios sin que na die los mo les- 

ta ra, “co mo va sa llos li bres de Su Ma jes tad”, se con vir tie ron en

re duc tos de opre sión.

En su pri me ra eta pa, im pul sa da por hom bres ge ne ro sos y aso- 

cia da a la abo li ción de la es cla vi tud, la re duc ción fue una obra no

exen ta de hu ma nis mo y de cier ta gran de za. Pe ro se ría un error

su po ner que en eso que dó. La re duc ción fue un pro ble ma per- 

ma nen te a lo lar go de to da la épo ca co lo nial, y si bien es cier to

que con ser vó su fi na li dad es en cial, su frió cam bios que eli mi na- 

ron to tal men te las ca rac te rís ti cas de la pri me ra eta pa.

El más im por tan te de di chos cam bios ocu rrió cuan do la mo- 

nar quía, ce dien do an te la pre sión de los co lo nos, les con ce dió el

de re cho de ob te ner fuer za de tra ba jo obli ga to ria en los pue blos.

Po dría pen sar se que a par tir de ese mo men to la re duc ción que dó

des vir tua da y se con vir tió en otra co sa, pues se aban do nó el

prin ci pio de las Le yes Nue vas que más ar dien te men te de fen die- 

ron sus pro pug na do res y que ha bía de ci di do la co la bo ra ción de

mu chí si mos in dí genas: el prin ci pio de la li ber tad de tra ba jo. Pa ro

ese jui cio se ría una gra ve equi vo ca ción. Es cier to que aquel prin- 

ci pio tu vo efec ti va men te la im por tan cia que se ha se ña la do, pe ro

hay que com pren der que no ra di ca ba en él la es en cia de la re duc- 

ción; no es ta ba allí su ra zón de ser. La re duc ción fue un pro ce di- 

mien to su ma men te há bil, cui da do sa men te es tu dia do por la mo- 

nar quía.[32] que te nía por fi na li dad or ga ni zar a los in dios de ma- 

ne ra que salie ran del do mi nio de los con quis ta do res, que da ran
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su je tos a la au to ri dad del rey, y se hi cie ra po si ble con ser var los,

ex plo tar los en for ma ra cio nal y sis te má ti ca, y com ple tar su con- 

quis ta es pi ri tual. Si des pués se juz gó que era con ve nien te per mi- 

tir en cier ta me di da la ex plo ta ción for za da de los na ti vos por la

cla se te rra te nien te, y si es to se hi zo sin trai cio nar los ob je ti vos

arri ba enun cia dos, de be re co no cer se, en ton ces, que la re duc ción

co men zó a ren dir cier tos ser vi cios adi cio na les no pre vis tos, pe ro

que no al te ra ban en na da su es en cia; en de fi ni ti va, si guió cum- 

plien do su fi na li dad ori gi nal

En una Cé du la Real de 1601, en que abier ta men te se au to ri za

el re par ti mien to en el reino de Guate ma la.[33] se or de na —no se

re co mien da, sim ple men te, sino que se man da ha cer lo— crear

pue blos de in dios en las cer ca nías de las ha cien das que los ne ce si- 

ten. Se di ce en ella, ca te gó ri ca men te, que la me di da de be to mar- 

se pa ra que los in dios pue dan acu dir al tra ba jo obli ga to rio y pue- 

dan re tor nar a sus pue blos y ha bi tar en ellos.[34] El do cu men to

mar ca la con sa gra ción del ré gi men de tra ba jo for za do pa ra las

ha cien das —co mo tal lo ana li za re mos más ade lan te— y re ve la

que di cha con sa gra ción no sig ni fi có una quie bra de las re duc cio- 

nes, sino to do lo con tra rio; el ini cio de un nue vo y lar go pe río do

en que no se rán úni ca men te de in te rés pa ra el rey, sino tam bién

pa ra los ha cen da dos. De allí en ade lan te, ve re mos rea pa re cer la

re duc ción en los do cu men tos con ese ca rác ter, co mo mo ti vo de

in te rés co mún pa ra los fun cio na rios de la co ro na y pa ra la cla se

crio lla. Ha brá no ti cia de re duc cio nes lle va das a ca bo has ta fi nes

del si glo XVI II.[35] y aún en las Cor tes de Cádiz plan tea rán los

crio llos la ne ce si dad de re du cir a los in dios pri mi ti vos de las re- 

gio nes mar gi na les, que to da vía no lo ha bían si do, in vo can do “…

las ven ta jas que trae ría a la Re li gión, al Es ta do y aun a los mis mos in dios

dis per sos la vi da ci vil…”[36] —de jan do en el tin te ro, por su pues to,

las ven ta jas que di cha me di da trae ría a los crio llos que la pe dían

—.
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La re duc ción con ti nuó sien do un pro ble ma ac tual por otro

mo ti vo más. Los in dios, abru ma dos por la ex plo ta ción y los ul- 

tra jes de que eran ob je to en los pue blos, es tu vie ron siem pre fu- 

gán do se de ellos. Y las au to ri da des, pen in su la res y crio llas, tra ta- 

ron de im pe dir esa eva sión y de re du cir los de nue vo. Co mo fá- 

cil men te se de ja en ten der, el pro ble ma de man te ner los a ra ya en

sus pue blos —pro ble ma pa ra los gru pos do mi nan tes— era con- 

se cuen cia de otro pro ble ma in com pa ra ble men te más gra ve: el

que re pre sen ta ba pa ra los in dios la exis ten cia en esos pue blos. Es

pre fe ri ble, por tal mo ti vo, exa mi nar es te as pec to de la re duc ción

más ade lan te, des pués de ahon dar un po co en la rea li dad de

aque lla exis ten cia; así lo ha re mos en un apar ta do es pe cial (eva- 

sión de in dios)

La gran im por tan cia his tó ri ca de la re duc ción es tri ba en que

mo de ló, im plan tó, mul ti pli có y con so li dó la pie za cla ve de la es- 

truc tu ra co lo nial: el pue blo de in dios; un ré gi men pa ra la po bla- 

ción ma yo ri ta ria ex plo ta da; un sis te ma de ba se, que por ser lo le

im pri mió sus ca rac te rís ti cas más no ta bles no só lo a los in dios —

que son un pro duc to his tó ri co de di cho ré gi men— sino a la es- 

truc tu ra co lo nial en con jun to. Eso que lla ma mos “la vi da co lo- 

nial” fue fun da men tal men te —si he mos de ha blar con se rie dad

— la vi da de la in men sa ma yo ría de la po bla ción co lo nial, re pre- 

sen ta da por los in dios con cen tra dos en se te cien tos y tan tos pue- 

blos.[37]

Pue de y de be ha cer se una enu me ra ción de los ras gos es en cia- 

les co mu nes a to dos los pue blos; un in ten to de de fi ni ción. Tal

in ten to con du ce di rec ta men te a sus fun cio nes eco nó mi cas, no

só lo por que ellas fue ron el mo ti vo de la crea ción y del man te ni- 

mien to de los pue blos, sino por que eran la es en cia de la vi da co- 

ti dia na en ellos. Po dría in ten tar se, por su pues to, una enu me ra- 

ción de ca rac te rís ti cas cul tu ra les co mu nes, pe ro eso es po ner se de

in ten to en un pla no su per fi cial, ya que ta les ca rac te rís ti cas fue- 
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ron re sul ta do de aque lla fun cio nes eco nó mi cas, co mo lo de mos- 

tra re mos en es te ca pí tu lo y en el si guien te.

Un pue blo era, an te to do, una con cen tra ción de fa mi lias in dí- 

genas so me ti das a cier tas obli ga cio nes, la pri me ra de las cua les,

re qui si to de las de más, era ra di car en el pue blo y no au sen tar se

sino en los tér mi nos que la au to ri dad te nía or de na do o per mi ti- 

do.[38] La au to ri dad alu di da, a la que ve re mos en ac ción más ade- 

lan te, re pre sen ta ba a los gru pos do mi nan tes, es pa ñol y crio llo.

La exis ten cia en los pue blos es tu vo pre si di da por la coer ción; un

pue blo era en cier to sen ti do una cár cel con ré gi men de mu ni ci- 

pio.

Te nía que ser lo, por que la fi na li dad de aque llas con cen tra cio- 

nes ra di ca ba en el pro pó si to de obli gar a los in dios, hom bres y

mu je res, a rea li zar una se rie de tra ba jos gra tui tos o muy mal re- 

mu ne ra dos. Al gu nos de esos tra ba jos eran for mas le ga li za das de

la ex plo ta ción co lo nial: pro du cir pa ra tri bu tar, acu dir al re par ti- 

mien to, pres tar ser vi cios no re mu ne ra dos a la Igle sia.[39] abrir y

com po ner sin pa ga los ca mi nos.[40] tra ba jar en la cons truc ción de

edi fi cios en las ciu da des.[41] etc.; mu chos otros es ta ban prohi bi- 

dos o no es ta ban con tem pla dos en la ley: ser vi cios gra tui tos de

car ga y trans por te pa ra las au to ri da des, pa ra re li gio sos y par ti cu- 

la res.[42] ser vi cio de mo len de ras.[43] etc.

Apar te de las pre sio nes in di ca das, ba jo las cua les pro du cían los

in dios lo más y lo prin ci pal de cuan to con su mía y ex por ta ba la

so cie dad co lo nial, tam bién te nían los in dí genas que tra ba jar pa ra

sí. Es to lo ha cían prin ci pal men te en las tie rras co mu na les de los

pue blos, y tam bién de di cán do se a cier tas ar te sanías ru ra les aso- 

cia das a la agri cul tu ra, a la ga na de ría la nar y al apro ve cha mien to

fo res tal. Pro du cían te ji dos de la na y al go dón, es te ras, cuer das,

re des, som bre ros de pal ma, car pin te ría tos ca, gran canti dad de

ce rá mi ca co rrien te y de me dia na ca li dad, etc.[44] Los fru tos de las

tie rras co mu na les eran en par te con su mi dos por sus pro duc to res,

y otra par te era ven di da en los mer ca dos de las ciu da des y los
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pue blos. Los pro duc tos ar te sa na les eran ca si ín te gra men te des ti- 

na dos a la ven ta en esos mer ca dos, en for ma di rec ta o a tra vés de

re ven de do res. To do lo cual quie re de cir que los pue blos pro- 

veían al res to de la so cie dad tam bién cuan do los in dios tra ba ja- 

ban pa ra sí mis mos.

Ade más del cul ti vo de la tie rra co mu nal, y de la ar te sanías

me no res, los in dios te nían po si bi li dad de ven der su fuer za de tra- 

ba jo li bre men te, siem pre que hu bie ran cum pli do con los tra ba jos

obli ga to rios —es pe cial men te el de re par ti mien to— y re tor na ran

re gu lar men te al pue blo pa ra no des li gar se de él. De bi do a la exis- 

ten cia del tra ba jo for za do, y tam bién, ca da vez más, a la de los

la di nos ru ra les po bres —que tra ba ja ban a cam bio de usu fruc to

de tie rras— el sa la rio no fue pre do mi nan te y fue siem pre ba jí si- 

mo en el agro co lo nial. En los me jo res ca sos al can zó a ser el do- 

ble de la pa ga for za da de re par ti mien to. Los rea le ros, men cio na- 

dos por Fuen tes y Guz mán.[45] se con tra ta ban vo lun ta ria men te

ba jo la con di ción de que se les pa ga ra un real por cum plir la ter- 

ce ra par te de la ta rea que rea li za ban a des ta jo en la se ma na de re- 

par ti mien to. Es de cir, que se ave nían li bre men te a tra ba jar por

un real la ter ce ra par te de la ta rea que obli ga to ria men te te nían

que rea li zar por ese mis mo real en la se ma na de re par ti mien to.

Tra ba jan do así, ob te nían apro xi ma da men te dos rea les el día.[46]

El da to es im por tan te y con vie ne re te ner lo, por que re ve la dos

co sas que nos ser vi rán co mo ín di ces pa ra me dir mu chas otras

des pués: pri me ra, que los in dios ven dían por dos rea les una jor- 

na da de tra ba jo in ten so, obli ga dos por la ne ce si dad y sin ne ce si- 

dad de obli gar los; y se gun da, que la ta rea im pues ta por los ha- 

cen da dos co mo co rres pon dien te al real de re par ti mien to era ex- 

te nuan te, pues to que el in dio no la acep ta ba li bre men te aun que

es tu vie ra ur gi do y dis pues to a es for zar se pa ra ob te ner al gún di- 

ne ro. Do cu men tos de la mis ma épo ca men cio nan a los peo nes que

se con tra ta ban por real y me dio al día y al go de co mer.[47] y tam- 

bién a los pe se ros que acep ta ban ocho rea les (es de cir, un pe so) por
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la se ma na de seis días, más al go de co mer.[48] Has ta el fi nal de la

co lo nia, y to da vía unas dé ca das des pués de la In de pen den cia, el

in gre so de los tra ba ja do res ag rí co las co rrien tes os ci la ba en tre un

real y dos rea les por día.[49]

El pue blo era, pues, una con cen tra ción de fuer za de tra ba jo,

con tro la da por los gru pos do mi nan tes y dis po ni ble en tres for- 

mas dis tin tas: gra tui ta for zo sa, scmi gra tui ta for zo sa, y asa la ria da

muy ba ra ta —sin po si bi li dad de que es ta úl ti ma des pla za ra de su

po si ción pre va le cien te a las dos an te rio res. Esa cir cuns tan cia era

la que ha cía del pue blo de in dios la pie za de sus ten ta ción de la

so cie dad co lo nial y la que mo ti va ba, en sen ti do in ver so, que un

gran nú me ro de fe nó me nos de la so cie dad co lo nial in ci die ron

so bre el pue blo de in dios. Bas tan unos ren glo nes pa ra mos trar lo.

El ré gi men coer ci ti vo de los pue blos ga ran ti za ba la pro duc- 

ción y el co bro de los tri bu tos, que eran, co mo ya se di jo, la ren- 

ta más im por tan te ob te ni da por la mo nar quía en el reino de

Guate ma la. Ga ran ti za ba la pi tan za de los en co men de ros, a quie- 

nes el rey ce día una par te de esos tri bu tos. In di rec ta men te, la

fuer za de tra ba jo con cen tra da y go ber na da en los pue blos pro- 

mo vía la ren ta de al ca ba las —im pues tos so bre tran sac cio nes,

pues to que ella pro du cía las fru tas y mer can cías que, al cir cu lar,

mo ti va ban ta les im pues tos. Es te ren glón, al igual que los tri bu- 

tos, no se re mi tía ín te gra men te a Es pa ña, sino que ser vía pa ra cu- 

brir los gas tos de go bierno y es pe cial men te los suel dos de la bu- 

ro cra cia. En es te sen ti do, me dia ti za do pe ro no por ello me nos

evi den te, los pue blos ge ne ra ban el sus ten to de los fun cio na rios

es pa ño les. El ré gi men de pue blos ga ran ti za ba la dis po ni bi li dad

de ma no de obra for zo sa pa ra las ha cien das, en ri que cien do a los

ha cen da dos en dos for mas: al re du cir el cos to de los bienes di rec- 

ta men te crea dos por los in dios de re par ti mien to, y al dis mi nuir

la de man da y por lo tan to el pre cio de la ma no de obra vo lun ta- 

ria. El ré gi men tam bién per mi tía que de los pue blos salie ra es ta

se gun da ma no de obra, de li bre con tra ta ción, muy ba ra ta y sin
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me nos ca bo de la obli ga to ria. En el mis mo sen ti do que a los ha- 

cen da dos, en ri que cía a las ór de nes re li gio sas po see do ras de ha- 

cien das.[50] Ga ran ti za ba las ren tas de la Igle sia, y pro pi cia ba el en- 

ri que ci mien to per so nal de al gu nos doc tri na rios y cu ras pá rro cos,

al po ner a los in dios di rec ta men te ba jo su vi gi lan cia.[51] Pro pi cia- 

ba el en ri que ci mien to de las au to ri da des lo ca les. Co rre gi do res y

Al cal des —de quie nes ha bla re mos ade lan te—, por cuan to el ais- 

la mien to y el ca rác ter ce rra do de los pue blos, su ma dos a la ig no- 

ran cia y el mie do en que el ré gi men man te nía a los in dios, po- 

nían a és tos com ple ta men te a mer ced de los ca pri chos de di chas

au to ri da des. El ré gi men de pue blos se pro po nía man te ner los ce- 

rra dos a la pe ne tra ción de la di nos, pe ro al mis mo tiem po —pre- 

ci sa men te por tra tar se de con cen tra cio nes de sier vos ate mo ri za- 

dos— atra jo ha cia ellos la am bi ción y la lu cha de los mes ti zos

más enér gi cos, quie nes, co mo vi mos en otro lu gar, len ta men te

con fi gu ra ron una ca pa me dia al ta ru ral, ex plo ta do ra de in dios.

La es en cia del ré gi men de pue blos, que ra di ca ba en el con trol de

los in dios pa ra ex plo tar los, po la ri zó so bre ellos la am bi ción de

los gru pos pa ra si ta rios, al tos y me dios, ini cia les y emer gen tes, y

de ter mi nó que to das esas mi no rías gra vi ta ran, en una u otra for- 

ma, so bre aque llas con cen tra cio nes de tra ba ja do res co ac cio na dos.

La vi da de di chos tra ba ja do res tu vo que ser, en con se cuen cia,

muy me z qui na y pe no sa, pri va da de opor tu ni da des de su pe ra- 

ción, ca ren te de es tí mu los y muy di fí cil de so bre lle var.

Va mos a ver, aho ra, qué for mas to ma ba la vi da con cre ta de los

in dios, qué sig ni fi ca ba con cre ta men te pa ra ellos que los pue blos

fue ran, se gún los aca ba mos de de fi nir, con cen tra cio nes de tra ba- 

ja do res co ac cio na dos. Opi na mos que in da gan do en esa di rec- 

ción, y no en otra, se to ca el fon do de la rea li dad co lo nial.

Pri me ro el re par ti mien to.
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— II —

El re par ti mien to de in dios: na ci mien to y

ré gi men
El pro pó si to de trans for mar a los in dios en “va sa llos li bres”

fra ca só en to das las co lo nias. La to ta li dad del fra ca so, y la uni for- 

mi dad de las re la cio nes eco nó mi cas que fue ron sur gien do en to- 

das par tes en subs ti tu ción del sa la rio li bre, in si núan, des de lue go,

la pre sen cia de una ley ob je ti va que no es ta mos com pro me ti dos

a di lu ci dar en es te li bro —es ta rea que de be em pren der se des de

una perspec ti va más ele va da, es tu dian do las ten den cias ge ne ra les

del im pe rio in diano en con jun to—.

(Cier tos he chos ge ne ra les son evi den tes, y con vie ne lla mar la

aten ción so bre ellos sin for mu lar hi pó te sis de nin gu na cla se. Es

evi den te, por ejem plo, que la úni ca po si bi li dad de con so li da ción

del im pe rio, en las cir cuns tan cias in ter nas e in ter na cio na les de la

Es pa ña de los si glos XVI y XVII, ra di ca ba en la co lo ni za ción efec- 

ti va, la mi gra ción y el arrai go de co lo nos es pa ño les. Es tos, que

com pren dían per fec ta men te la si tua ción, ob tu vie ran de ella la

fuer za ne ce sa ria pa ra im po ner cier tas con di cio nes. La ini cia ti va

co lo ni za do ra exi gía un mí ni mo de in cen ti vos eco nó mi cos. Ese

mí ni mo es ta ba ga ran ti za do mien tras hu bo la po si bi li dad de es cla- 

vi zar a los in dios, pe ro es evi den te que no se al can za ba con la

perspec ti va de ex plo tar los co mo tra ba ja do res li bres. Es to úl ti mo

tam bién se com pren de per fec ta men te; por que la ex plo ta ción

asa la ria da, pro pia del sis te ma ca pi ta lis ta, su po ne un gra do de de- 

sa rro llo de las fuer zas pro duc ti vas —ins tru men tos, pro ce di- 
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mien tos de pro duc ción, ca pa ci ta ción del tra ba ja dor, di ver si fi ca- 

ción de las em pre sas, etc. —que no se da ba ni po día crear se ar ti- 

fi cial men te en las co lo nias na cien tes. Aun si ha cien do fan ta sías

su po ne mos que Es pa ña hu bie ra po di do tras la dar a sus co lo nias

to das sus téc ni cas en to das o ca si to das sus ra mas pro duc ti vas —

lo cual, re pe ti mos, es pu ra fan ta sía im po si ble—, aun en ton ces

hu bie ra si do ab sur do que em pren de ría tal em pre sa. Nin gún im- 

pe rio pue de in te re sar se en la equi pa ra ción tec no ló gi ca de sus co- 

lo nias, por que ello las po ne en con di cio nes de de jar de ser lo. Las

ma sas in dí genas, in cor po ra das a un sis te ma ge ne ral de pro duc- 

ción se me jan te al que pre va le cía en la me tró po li, hu bie ran ex pe- 

ri men ta do un de sa rro llo ge ne ral de ca pa ci da des que ha bría sig ni- 

fi ca do, a cor to pla zo, la im po si bi li dad de man te ner las do mi na- 

das. Por otra par te, esa ima gi na ria em pre sa hu bie ra sig ni fi ca do

con ver tir a las co lo nias en com pe ti do ras co mer cia les, sien do, co- 

mo eran, mer ca dos pa ra un co mer cio mo no po lís ti co de gran

pro ve cho pa ra la bur guesía pen in su lar.

No. Las téc ni cas que se pu sie ron en ma nos de los in dios gi ra- 

ban en torno a la aza da, el ma che te y el ha cha —en el reino de

Guate ma la no se ge ne ra li zó si quie ra el uso del ara do—.[52] Con

esa ca pa ci dad pro duc ti va, la ex plo ta ción asa la ria da hu bie ra arro- 

ja do ga nan cias in sig ni fi can tes, que de nin gún mo do es ti mu la ban

ni con so li da ban la co lo ni za ción. El sa la rio hu bie ra te ni do que

co exis tir ar ti fi cial men te jun to a una ca pa ci dad pro duc ti va que

co rres pon día a eta pas de de sa rro llo eco nó mi co an te rio res al ca pi- 

ta lis mo más in ci pien te. La co ro na se ha bía equi vo ca do, pues, se

ha bía ex ce di do, al in ten tar la im plan ta ción de la pa ga li bre en sus

co lo nias, ya que, al mis mo tiem po, se veía obli ga ba a ofre cer in- 

cen ti vos pa ra la co lo ni za ción. La ex plo ta ción del in dio, con los

sen ci llos ele men tos de tec no lo gía eu ro pea que con ve nía po ner

en sus ma nos, só lo ga ran ti za ba ga nan cias atrac ti vas si exis tía la

po si bi li dad de for zar lo y de pa gar le muy po co. Es ta pa re ce ha ber

si do la cau sa, en tér mi nos ge ne ra les, de que la mo nar quía se vie ra
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obli ga da a ele var los pro ve chos de los co lo nos per mi tién do les la

ex plo ta ción del in dio ba jo un ré gi men de tra ba jo for za do se mi- 

gra tui to).

El he cho es que des pués de la abo li ción de la es cla vi tud fue

apa re cien do en to das las co lo nias la prác ti ca, to le ra da al prin ci pio

y le ga li za da des pués, de obli gar a los in dios a tra ba jar en las ha- 

cien das, las mi nas, ta lle res y obras pú bli cas, sin des vin cu lar se de

sus pue blos.[53] Al fi na li zar el si glo XVI, el tra ba jo in dí gena en las

co lo nias era to tal men te ser vil.[54]

El ré gi men de ser vi dum bre na ció exac ta men te ba jo las mis mas

for mas y has ta con el mis mo nom bre en el Pe rú, en la Nue va Es- 

pa ña y en Guate ma la. El cé le bre tra ta do de Fray Mi guel Agia,

“Tres Pa re ce res Gra ves en De re cho”, im pre so en Li ma en 1603,
[55] no te nía otra fi na li dad que acla rar de fi ni ti va men te la ile ga li- 

dad del “ser vi cio per so nal” de los in dios —que es exac ta men te

lo que en su lu gar he mos lla ma do re par ti mien to pri mi ti vo, aso- 

cia do a la vie ja en co mien da y a la es cla vi tud— y de mos trar, al

mis mo tiem po, que el “re par ti mien to o mi ta” go za ba de au to ri- 

za ción real y ve nía fun cio nan do le gal men te en Mé xi co, Guate- 

ma la, Nue vo Reino de Gra na da (Co lom bia), Au dien cia de ui- 

to, y en el Pe rú mis mo.[56] El au tor lo des cri be con las mis mas ca- 

rac te rís ti cas que otros do cu men tos lo pre sen tan en Mé xi co y

Guate ma la.[57] y lo de fien de por ser “… so bre ma ne ra pro ve cho sí si- 

mo, pues to do el bien de la Re pú bli ca pen de de él…”[58]

En Mé xi co ya es ta ba or ga ni za do y le ga li za do el re par ti mien to

ha cia 1580 —lla ma do allá tam bién “cua te quil”—,[59]y su des crip- 

ción co rres pon de exac ta men te con la del adop ta do en Guate ma la.[60] Sin

em bar go, a prin ci pios del si glo XVII se vio que re sul ta ba muy per ju di cial

pa ra los in dios, y sus ci tó du das y dis cu sio nes que cul mi na ron en su abo li- 

ción, ocu rri da en 1633.[61] Es tos da tos son de in te rés, por que, ha bien do si- 

do idénti co el ré gi men de tra ba jo su pri mi do en Mé xi co al que se man tu vo

en Guate ma la, es ob vio que los in con ve nien tes que allá lle va ron a su su- 

pre sión, al me nos en lo re la ti vo al da ño de los in dios, si guie ron ope ran do
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du ran te dos si glos y me dio allí don de no fue su pri mi do; tal el ca so de

Guate ma la.

En un pre cio so do cu men to del año 1625, el Ayun ta mien to de la ciu dad

de Mé xi co se di ri gió al rey —Fe li pe IV— ar gu men tan do las ven ta jas

que re por ta ría trans for mar el re par ti mien to en ser vi cio ro ta ti vo por años,

reem pla zan do al de se ma nas que se ha lla ba es ta ble ci do.[62] Las ideas cen- 

tra les del do cu men to arro jan luz so bre la pro ble má ti ca del sis te ma en

Guate ma la, y con vie ne, por ello, ha cer unas ano ta cio nes com pa ra ti vas.

Se re co no ce, co mo pun to de par ti da, que el re par ti mien to es ta ba aca ban do

con los in dios.[63] Es ta opi nión —¡muy im por tan te! — la va mos a en con- 

trar tam bién en do cu men tos guate mal te cos, co mo se ve rá. De cla ra, sin

em bar go, que no se pue de pres cin dir del re par ti mien to, “… por que ha- 

cien das y mi nas pe re cie ran sin es te so co rro…”[64]Es te aser to re fle ja que la

men ta li dad de los ha cen da dos me xi ca nos es ta ba do mi na da, to da vía, por la

ex pe rien cia de la lu cha pa ra ob te ner ma no de obra for za da, y que plan tea- 

ban la cues tión en los tér mi nos de la dis yun ti va “o re par ti mien to, o in dios

li bres en sus pue blos”. El pro ble ma ha lló so lu ción, co mo sa be mos, en una

ter ce ra vía: la abo li ción del re par ti mien to en 1633, la au to ri za ción de for- 

mar ran che rías en las ha cien das y de re te ner en ellas a los in dios con el pre- 

tex to de deu das.[65] Por esa vía se ale jó y se di fe ren ció ra di cal men te el pro- 

ce so co lo nial me xi cano del pro ce so guate mal te co, no só lo en lo re la ti vo a la

si tua ción del in dio, sino tam bién en el de sa rro llo de las ca pas me dias, co mo

he mos in di ca do en otro lu gar.[66] En la es truc tu ra co lo nial me xi ca na no

de sem pe ñó el pue blo de in dios el pa pel ab so lu ta men te bá si co que ju gó en

Guate ma la. La ha cien da no vo his pa na, do ta da de sier vos di rec ta men te su- 

je tos a ella, tu vo un ca rác ter más feu dal que la ha cien da guate mal te ca. En

com pen sación, la es truc tu ra del vi rrei na to fa vo re ció el de sa rro llo de los po- 

bla dos de mes ti zos, lo cual fue de ci si vo en el des en vol vi mien to his tó ri co de

Mé xi co.

El do cu men to afir ma, co mo su te sis más im por tan tes, que el as pec to

ver da de ra men te des truc ti vo del re par ti mien to es la con ti nua mo vi li za ción

en que man tie ne a los in dios. Por eso pro po ne al ser vi cio ro ta ti vo anual.

Los in dios ocu pan más de la ter ce ra par te de su tiem po en re par ti mien tos, y
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no la cuar ta par te co mo de bía ser: “… el mu dar se tan a me nu do es el ori- 

gen y cau sa de to das sus ve ja cio nes…[67] di ce, y agre ga que mien tras unos

es tán en las ha cien das otros an dan bus can do a los de re pues to y és tos se ha- 

llan es con di dos, de ma ne ra que en ca da mo men to son mu chos los in dios

dis traí dos de su tra ba jo pro pio. Pier den, ade más, uno o dos días de ca mino

—“al gu nas ve ces ata dos”—.[68] no se les re co no ce ese tiem po al pa gar les.
[69] y to da vía pier den un par de días des pués del re gre so, por que vuel ven

muy can sa dos.[70]

En con tra re mos el mis mo cua dro en la do cu men ta ción guate- 

mal te ca, muy en ri que ci do con por me no res de lo que sig ni fi ca ba

el re par ti mien to en la vi da co ti dia na de los pue blos, y con una

di fe ren cia prin ci pal: en el reino de Guate ma la el sis te ma si guió

ro bán do les tiem po y fuer za a los in dios a lo lar go de to da la épo- 

ca co lo nial.

De jan do de la do in di cios du do sos de años an te rio res.[71] te ne- 

mos la se gu ri dad de que en 1574 ya pre sen ta ba el re par ti mien to

en Guate ma la sus ca rac te rís ti cas es en cia les, y en ese año fue au- 

to ri za do por la mo nar quía. El da to cro no ló gi co es in te re san te,

por que re ve la si mul ta nei dad con la le ga li za ción del sis te ma en

Mé xi co.[72] y por que po ne de ma ni fies to que el re par ti mien to se

ges tó en el cor to lap so de vein te años —que trans cu rren des de el

fi nal de la ges tión de Ce rra to, en 1555—. La au to ri za ción real fi- 

gu ra en una Cé du la da da en Ma drid el 21 de Abril de 1574, ci ta- 

da en la Re cor da ción Flo ri da.[73] Fuen tes y Guz mán la pre sen ta

co mo el ini cio de los re par ti mien tos en el país.[74] y efec ti va men- 

te, en esa Cé du la se le con fie re ba se le gal a los tres prin ci pios que

de fi nen el sis te ma ya ma du ro —su pe ra dos los tan teos em brio na- 

rios—: la coer ción —el do cu men to or de na que se ha ga re par ti- 

mien to aten dien do a la ne ce si dad de los ve ci nos es pa ño les y no a

la vo lun tad de los in dios, y tam bién pri va a és tos de la po si bi li- 

dad de dis cu tir la pa ga—, la ro ta ción —es ta ble ce que se re par ten

se ma nal men te—. y la re mu ne ra ción for za da —man da pa gar les cua- 
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tro rea les por se ma na, es ti pen dio que muy pron to se au men tó a

un real por día—.[75]

Po cos años más tar de —en tre 1580 y 1590— Fray Mi guel

Agia es tu vo en Guate ma la[76] y ob ser vó los re par ti mien tos. Sus

no ti cias con fir man que ya eran un sis te ma se ma nal ro ta ti vo por

tan das de tra ba ja do res, que du ra ba “… des de el lu nes a la ho ra de

vís pe ras has ta el sá ba do a las cin co de la tar de…”[77]que se pa ga ba a ca da

in dio cin co rea les a la se ma na —a real por día, des con tan do el lu nes— y

que se pro cu ra ba no en viar los a más de sie te le guas de dis tan cia de sus pue- 

blos.[78]

Aun que el re par ti mien to fun cio nó con au to ri za ción en el úl ti mo cuar to

del si glo XVI, re ci bió su gran con sa gra ción de fi ni ti va exac ta men te al con- 

cluir di cho si glo e ini ciar se el si guien te. La Real Cé du la fe cha da en Va lla- 

do lid el 24 de No viem bre de 1601.[79] en via da di rec ta men te al Ca pi tán

Ge ne ral y Pre si den te de la Au dien cia de Guate ma la (Don Alon so Cria- 

do de Cas ti lla) y de di ca da to da ella al asun to, ya no lo pre sen ta co mo una

con ce sión, sino co mo un te ma de vi vo in te rés pa ra la co ro na. Es ta cé le bre

Cé du la po ne de ma ni fies to que, jun to al nue vo re par ti mien to, se prac ti ca- 

ba to da vía re si dual men te el vie jo re par ti mien to es cla vis ta —o qui zá se es- 

ta ba re ca yen do en él, con pre tex to de las au to ri za cio nes pa ra el nue vo—,

he cho im por tan te que con fir man otros do cu men tos.[80] Y así, al prohi bir

enér gi ca men te el an ti guo y au to ri zar de ci di da men te el nue vo, lla mán do los

en al gu nos lu ga res con el mis mo nom bre, pa re ce contra de cir se, y dio con

ello lu gar a con fu sio nes y dis pu tas.[81] Sin em bar go, no ofre ce pro ble ma si

se ha en ten di do que se re fie re a dos re gí me nes de tra ba jo to tal men te di fe- 

ren tes. Su ver da de ra contra dic ción ra di ca, co mo se ve rá, en el pro pó si to de

con ci liar el bien es tar y has ta la li ber tad de los in dios con un sis te ma que

era por es en cia una pri va ción de la li ber tad y una fuen te de ve já me nes. Tal

contra dic ción, que po dría pa re cer pu ra men te re tó ri ca y has ta de ma gó gi ca,

es re fle jo, sin em bar go, de una fla gran te contra dic ción ob je ti va: sin per der

in te rés en que los in dios se con ser va ran y has ta pros pe ra ran co mo tri bu ta- 

rios, la mo nar quía no po día me nos que in te re sar se, a la vez, en que los co- 

lo ni za do res es pa ño les ha lla ran es tí mu lo y pros pe ri dad a ex pen sas de los
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in dios. Es ta mos an te el na ci mien to de una contra dic ción que en otro ca pí- 

tu lo he mos se ña la do co mo bá si ca en la es truc tu ra co lo nial: la que sur gía

del he cho de com par tir la ex plo ta ción de los in dí genas. Unos ren glo nes

tex tua les de la Cé du la nos pon drán más cer ca de aquel vi ra je de ci si vo.

En el preám bu lo ex pre sa el rey que ha te ni do no ti cias de los

da ños que re ci ben los in dios por cau sa del ser vi cio per so nal, pe se

a que ha si do prohi bi do. De cla ra que de sea “… acu dir al re me dio de

ello pa ra que los in dios vi van con en te ra li ber tad de va sa llos, se gún de la

for ma de los de más que ten go en esos y es tos y otros rei nos, sin no ta de es- 

cla vi tud ni de otra su je ción y ser vi dum bre, más de la que co mo na tu ra les

va sa llos de ben…”.[82] y des pués de in for mar que su Con se jo de In- 

dias ha es tu dia do los pa re ce res de per so nas ex pe ri men ta das de

to das las co lo nias.[83] re suel ve pro veer y or de nar lo si guien te:

“…Pri me ra men te es mi vo lun tad que los re par ti mien tos que has ta aquí se

han he cho y ha cen de los in dios pa ra la la bor de los cam pos, edi fi cios,

guar da de ga na dos, y ser vi cio de las ca sas y otros cua les quier ser vi cios, ce- 

sen”[84] Di ría se que la Cé du la to ma el cau ce de la li bre con tra ta ción del

in dio, pe ro no hay tal co sa: se es tá re fi rien do, has ta aquí, al re par ti mien to

es cla vis ta, y a ren glón se gui do va a con ce der le las más só li das ba ses le ga les

al re par ti mien to feu dal. Acla ra: “… Pe ro por que la ocu pa ción de es tas co- 

sas es inex cu sa ble, y si fal ta se quien acu die se a ellas y se ocu pa se en es tos

ejer ci cios no se po drían con ser var esas pro vin cias —real y so lem ne con fe- 

sión de que el im pe rio se pier de si no se le ha ce ese otor ga mien to a los co lo- 

ni za do res! — (…) or deno y man do que des de la pu bli ca ción de es ta Or- 

den en ade lan te, en to das y cua les quier par tes de esas pro vin cias y su dis- 

tri to —au to ri za ción pa ra to do el reino; da to que va a ser vir nos opor tu na- 

men te— se in tro duz ca, con ser ve y guar de. que los in dios se lle ven y sal- 

gan a las pla zas y lu ga res pú bli cos acos tum bra dos pa ra es to, que con más

co mo di dad su ya pu die ren ir, y sin que se les si ga de ello ve ja ción y mo les- 

tia, más que obli gar los a que va yan a tra ba jar, pa ra que los que los hu bie- 

ren me nes ter (…) los con cier ten y co jan allí por días o por se ma nas…”[85]

El mo nar ca de sea ría, co mo se ve, que los in dios fuesen li bres y

sin no ta de ser vi dum bre, pe ro que se les obli ga ra a tra ba jar pa ra
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los es pa ño les, lle ván do les pa ra ello a los lu ga res pú bli cos “acos-

tum bra dos”. Es evi den te que los doc tos com po nen tes del Con se- 

jo de In dias com pren die ron que la li ber tad de los in dios que da ba

con ver ti da en un mi to al obli gar los a tra ba jar pa ra los es pa ño les;

pe ro com pren da mos no so tros, tam bién, que una Real Cé du la no

era un ejer ci cio de Ló gi ca sino un ins tru men to po lí ti co, y que

esas fan fa rrias de li ber tad no po dían ni de bían ser su pri mi das;

ex pre sa ban que el rey es ta ba vio len tan do la vo lun tad ori gi nal de

la mo nar quía en re la ción con los in dios, vo lun tad no del to do

aban do na da, y que po día re ca pa ci tar y rec ti fi car se si los co lo nos

da ban lu gar a ello. El rey de sea ba úni ca men te, den tro de ese con- 

tex to de im por tan tes con ce sio nes y su ti les ame na zas, que los in- 

dios “… tra ba jen y se ocu pen en el ejer ci cio de la re pú bli ca por sus jor na- 

les, y que és tos sean aco mo da dos y jus tos (…) y que vos (El Pre si den te,

S. M.) y los go ber na do res en sus dis tri tos ta sen, con la mo de ra ción y jus ti- 

fi ca ción que con vie ne, los jor na les y co mi da que se les hu bie re de dar con- 

for me a la ca li dad del tra ba jo y tiem po que se hu bie ren de ocu par (…)

por que mi in ten ción no es qui tar a di chas he re da des y es tan cias el ser vi cio

que han me nes ter pa ra su la bor y be ne fi cio, sino que, te nien do to do lo ne- 

ce sa rio, los in dios no sean opri mi dos y de te ni dos en ellas co mo lo han si- 

do…”[86] He ahí, con más cla ri dad, por qué se in sis te en el prin ci- 

pio de la li ber tad de los in dios en es te do cu men to que pre ci sa- 

men te vie ne a cer ce nar la: se quie re de jar ca te gó ri ca men te es ta- 

ble ci do que las dos con ce sio nes re cí pro ca men te com ple men ta- 

rias — po der obli gar a los in dios, a im po ner les una pa ga no dis- 

cu ti da por ellos— no sig ni fi can en mo do al guno la en tre ga to tal,

sino úni ca men te la au to ri za ción pa ra ex pri mir los den tro de cier- 

ta me di da y de vol ver los a sus pue blos, que es don de el rey quie re

que es tén. La preo cu pa ción cla ve de es ta Real Cé du la coin ci de

—no po día ser de otro mo do— con el prin ci pio cla ve del nue vo

re par ti mien to: que va yan for za dos a las ha cien das, pe ro no se

que den en ellas, “… y pa ra que se pue da cum plir con lo uno y con lo

otro, or deno y man do que los in dios que hu bie ren de tra ba jar en las di chas
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he re da des y es tan cias se al qui len de los pue blos cir cun ve ci nos a ellas, y no

ha bién do los (…) man do que cer ca de ellas, en los si tios más ap tos y aco- 

mo da dos pa ra su vi vien da, que sean salu da bles y a pro pó si to (…) se ha- 

gan po bla cio nes don de ha bi ten y vi van en ve cin dad los di chos in dios, de

don de sin mu cho tra ba jo de ca mino ni otra des co mo di dad pue dan acu dir al

be ne fi cio y la bor de las di chas he re da des y es tan cias, y que pue dan —de

re gre so en sus pue blos, en don de es ta rán siem pre ave cin da dos— ser doc tri- 

na dos e in dus tria dos en las co sas de Nues tra San ta Fe Ca tó li ca y los que se

en fer ma ran vi si ta dos y cu ra dos, y se les ad mi nis tren los sa cra men tos, sin

que se fal te a la la bor y fruc ti fi ca ción de la tie rra que es tan ne ce sa rio pa ra

el sus ten to de to dos…”[87] La co ro na lle ga a or de nar la crea ción de

pue blos en los lu ga res en que ha gan fal ta, con el fin de nor ma li- 

zar la nue va si tua ción de sea da: que los in dios tra ba jen obli ga to- 

ria men te pa ra los ha cen da dos, sin caer ba jo su po tes tad.

Se es fu ma ron, pues, las utó pi cas es pe ran zas de li ber tad que

mo vie ron la vi da he roi ca de Fray Bar to lo mé. Ha bía muer to la

ge ne ra ción que re ci bió con cánti cos y lá gri mas la pro mul ga ción

de las Le yes Nue vas. Fren te a la ges ta ción y le ga li za ción del re- 

par ti mien to, que co lo ca ba a los in dios en una nue va sen da de in- 

for tu nios, no se le van ta ron nue vos de fen so res. La mo nar quía no

los ne ce si ta ba aho ra, y no los hu bie ra to le ra do. “Dio otra gran

vuel ta la rue da de la for tu na” ha bría di cho con su acen to me die- 

val el ci ta do cro nis ta de Chia pas, que ya no vio es tos cam bios.

Pe ro no era eso. El gran con flic to de in te re ses sus ci ta do por la

crea ción de un enor me im pe rio, iba en contran do ajus tes en tre

sus be ne fi cia rios —si bien eran ajus tes que im pli ca ban ten sio nes

—. Los co lo nos pu die ron pros pe rar y si guie ron pa san do a In- 

dias. Las na ves es pa ño las arria ban ve las en Se vi lla, y des car ga ban

el buen las tre, pe sa do y re ful gen te, de los tri bu tos del rey.

Or de nan do aho ra al gu nos da tos en tre saca dos de va rios do cu- 

men tos del si glo XVII —Or de nan zas y des crip cio nes—[88] va mos

a pre sen tar el re par ti mien to en su ver sión le gal y des ca ma da, tal

co mo se su po nía que de bía fun cio nar. Nos lle va rá ape nas dos o
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tres pá gi nas. En el apar ta do si guien te, em plean do una do cu men- 

ta ción más am plia, va mos a exa mi nar lo tal co mo de ve ras fue.

Es ta ban obli ga dos a pres tar ser vi cio de re par ti mien to to dos los

in dios va ro nes, de die ci séis a se s en ta años.[89] Se ex cep tua ba so la- 

men te a los Al cal des in dios mien tras ocu pa ban ese car go.[90] y a

los en fer mos.[91] De bían acu dir tur nán do se por gru pos, de ma ne- 

ra que ca da se ma na fue ra la cuar ta par te de los in dios de ca da

pue blo a las la bo res y ha cien das, y ca da gru po tu vie ra tres se ma- 

nas dis po ni bles pa ra aten der sus siem bras y otras ocu pa cio nes.[92]

Pa ra ser des pa cha dos el lu nes, los de turno de bían pre sen tar se

el do min go en la pla za del pue blo.[93] Los ma yor do mos y sir- 

vien tes de las ha cien das se ha cían pre sen tes allí, pa ra re ci bir y

acom pa ñar, al día si guien te, a los in dios que les co rres pon dían.[94]

Ha bía un pa drón o lis ta, en don de es ta ba es pe ci fi ca do cuán tos

in dios le co rres pon dían a ca da ha cien da. El pa drón se for ma ba

ba jo las ór de nes del Pre si den te de la Au dien cia, que era quien

con ce día el de re cho a in dios de re par ti mien to.[95] Los pa dro nes

cam bia ban po co, de mo do que el de re cho que te nía una ha cien da

a un de ter mi na do nú me ro de in dios era muy du ra de ro, y los in- 

dios de los pue blos se re co no cían obli ga dos a ser vir a de ter mi na- 

das ha cien das du ran te pe río dos lar gos, que en cier tos ca sos du ra- 

ban mu chas dé ca das.[96] Es ta ba re gla men ta do que to dos los in dios

de ca da pue blo te nían que pres tar el ser vi cio, evi tan do que un

mis mo in dio lo die ra por dos o más se ma nas con se cu ti vas, con lo

cual des aten de ría a su fa mi lia y sus siem bras.[97]

La vi gi lan cia pa ra el cum pli mien to del re par to es ta ba di rec ta- 

men te a car go de los Al cal des in dios.[98]* Es tos te nían so bre sí a

los Jue ces Re par ti do res: fun cio na rios es pa ño les o crio llos que vi- 

gi la ban re gio nes ex ten sas y que re ci bían un suel do por ese tra ba- 

jo.[99] El suel do de los Jue ces Re par ti do res se ob te nía de la cuo ta

de me dio real que te nían que pa gar los ha cen da dos por ca da in-

dio que les fue ra re par ti do.[100]
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El tiem po em plea do en el ca mino de ida —el lu nes— de bía

re co no cer se co mo tiem po de tra ba jo.[101] Los in dios no es ta ban

obli ga dos a lle var ins tru men tos ni ape ros de la bran za; la ha cien- 

da o la bor de bía pro por cio nar los.[102] El in dio re par ti do no po día

re ti rar se an tes de ter mi na da la se ma na.[103] a me nos que el ha cen- 

da do lo des pi die ra por que ya no lo ne ce si ta ra.[104]

Te nía que pa gár s ele al in dio un real de pla ta por ca da día de

tra ba jo, dia ria men te o al fin de la se ma na, en mo ne da y en ma no

pro pia.[105] no en es pe cie.[106]

Ese es el es que ma le gal del re par ti mien to pa ra tra ba jos de

cam po. Jun to a él exis tió el “ser vi cio or di na rio pa ra la ciu dad” y

el “ser vi cio ex tra or di na rio de la ciu dad”. Los pue blos cer ca nos y

cir cun dan tes de las ciu da des, he chos a ser vir las des de la épo ca es- 

cla vis ta, en via ban ro ta ti va men te cier to nú me ro de in dios pa ra la

cons truc ción de edi fi cios y otros tra ba jos de man te ni mien to y

de sa rro llo de di chas ciu da des.[107] Los mis mos pue blos en via ban

ro ta ti va men te un nú me ro me nor pe ro tam bién cons tan te de in- 

dios —es te era el ser vi cio “ex tra or di na rio”— pa ra tra ba jos de

cons truc ción y re pa ra ción de ca sas par ti cu la res.[108] Las per so nas

be ne fi cia das con es te re par to em plea ban a los in dios en di ver sos

tra ba jos, ta les co mo ir a ha cer cons truc cio nes y re pa ra cio nes en

sus ha cien das si las te nían.[109] o de sem pe ñar ofi cios do més ti cos.
[110] Al gu nos de es tos in dios eran en tre ga dos pa ra ha cer tra ba jos

pro duc ti vos que con tri buían al sus ten to del be ne fi cia rio, que so- 

lía ser per so na em po bre ci da de la cla se do mi nan te —“es pe cial- 

men te viu das y per so nas be ne mé ri tas po bres”—.[111] Es te ser vi- 

cio, lla ma do de “te que ti nes”, exis tió des de los ini cios del re par ti- 

mien to.[112] en to das las ciu da des se gún pa re ce.[113] El ser vi cio or- 

di na rio y ex tra or di na rio de la ciu dad de Guate ma la es tu vo siem- 

pre con tro la do por el Ayun ta mien to.[114]

Pe se a la im por tan cia que evi den te men te tu vie ron es tos re par- 

ti mien tos o ser vi cios de ciu dad, nos con for ma re mos con las no- 

tas pre ce den tes que se li mi tan a se ña lar los —y que co bran to do
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su sen ti do aso cia das a las ob ser va cio nes so bre la ciu dad co mo

cen tro de dis fru te, he chas en el ca pí tu lo an te rior— Nos in te re sa

es cu dri ñar aho ra las in te rio ri da des del re par ti mien to pa ra tra ba- 

jos de cam po, que fue la ins ti tu ción eco nó mi ca más im por tan te

de la co lo nia y un as pec to pri mor dial de la vi da en los pue blos.
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— III—

El re par ti mien to por den tro: ano ma lías y

abu sos
Fuen tes y Guz mán afir ma que el sis te ma de re par ti mien tos,

ce ñi do a las Or de nan zas, hu bie ra si do be ne fi cio so pa ra los te rra- 

te nien tes y pa ra los in dios.[115] y que la rui na que es ta ba cau san do

en los pue blos[116] era de bi da a los de sór de nes y abu sos ile ga les

in tro du ci dos por las au to ri da des me no res en car ga das de su fun- 

cio na mien to: los Jue ces Re par ti do res y los Al cal des in dios.[117]

Esa opi nión, pro ve nien te de una per so na in te re sa da en la bue na

mar cha del sis te ma, que se alar ma ba fren te a sus ano ma lías, es

una pre cio sa prue ba de que el re par ti mien to era rui no so pa ra los

in dí genas. Por que la rea li dad era su apli ca ción con cre ta, con to- 

dos aque llos de sór de nes y abu sos; no su es ta tu to bur la do. El cro- 

nis ta crio llo, hom bre in te li gen te que veía más allá de sus na ri ces,

com pren día que el sis te ma ha bía si do es truc tu ra do pa ra ex plo tar

al in dio equi li bra da men te, sin des truir lo. Y co mo era tan sen si- 

ble y aten to —ya le co no ce mos— pa ra cier tos ex ce sos de la ex- 

plo ta ción que po nían en pe li gro la ex plo ta ción mis ma, apun tó

en su obra, co mo de nun cián do los, mu chos por me no res que a él

le pa re cían vi cios del re par ti mien to. Y lo eran, cier ta men te, pe ro

el ca so es que los vi cios de aque lla ins ti tu ción eran su subs tan cia,

eran an te rio res a su salud, di gá mos lo así. En efec to; a par tir del

per mi so ge ne ral pa ra obli gar a los in dios a tra ba jar en las ha cien- 

das —con re mu ne ra ción ta sa da y a con di ción de de vol ver los a

sus pue blos— co men za ron in me dia ta men te los abu sos. Las Or- 
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de nan zas vi nie ron des pués; fue ron ela bo ra das pa ra mo de rar

aque lla rea li dad ini cial, pa ra su pri mir los ex ce sos y de sór de nes

que arrui na ban a los in dios.[118] Los pre jui cios de cla se del cro nis- 

ta —hom bre en tra ña ble men te li ga do a la de fen sa del tra ba jo for- 

za do, co mo se re cor da rá— no le per mi tie ron ver que los abu sos

del re par ti mien to no eran de for ma cio nes del sis te ma, sino su

subs tan cia ori gi nal y per ma nen te. Y mu cho me nos pu do com- 

pren der que el re par ti mien to, in clu so ce ñi do a sus es ta tu tos le ga- 

les, hu bie ra si do de to dos mo dos per ju di cial pa ra los in dios, se- 

gún ire mos vien do. Sin em bar go, la pri me ra de esas dos ce gue- 

da des fue mo ti vo, co mo de cía mos, de que el cro nis ta con sig na ra

en su obra, a tí tu lo de ano ma lías pe li gro sas y cen su ra bles, mu- 

chas inti mi da des co ti dia nas de los re par ti mien tos.

Las fuen tes his tó ri cas más im por tan tes pa ra ana li zar la rea li- 

dad de aquel ré gi men de tra ba jo son los pa pe les que, ata cán do lo

abier ta men te, de la tan lo que su prác ti ca sig ni fi ca ba pa ra los in- 

dios y pa ra quie nes me dra ban con él. Nin gún do cu men to lo de- 

nun cia con tan ta ener gía y con ci sión co mo el es cri to de los frai- 

les fran cis ca nos ya men cio na do en otro lu gar de es te li bro[119] —

aqué llos que en las cri sis de 1661 a 1663 apo ya ron al Fis cal de la

Au dien cia en su ini cia ti va de abo lir el re par ti mien to—. Y es har- 

to pa ra dó ji co que en nues tro aná li sis ten ga mos que re la cio nar —

¡a tres si glos de dis tan cia! — los da tos de los fran cis ca nos con los

del Re gi dor que fi gu ró en la co mi sión del Ayun ta mien to y de- 

fen dió apa sio na da men te el tra ba jo for za do.[120] Tam bién pue de

re sul tar pa ra dó ji co que los gran des de fen so res del in dio en el si- 

glo XVI, los re li gio sos de la Or den de San to Do min go, ha yan si- 

do par ti da rios del tra ba jo for za do en el si glo XVII, so li da ri zán do- 

se con el Ayun ta mien to y con los ha cen da dos pa ra con se guir que

el sis te ma no fue ra abo li do.[121] Sin em bar go, el he cho no pre sen- 

ta nin gún pro ble ma si se en tien de, al mar gen de to da idea li za- 

ción, que los do mi ni cos ac tua ron en for ma con se cuen te: ha bían

co la bo ra do con la mo nar quía, en el si glo an te rior. pa ra im plan tar
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un de ter mi na do or de na mien to eco nó mi co y so cial; aque llo se

ha bía lo gra do, y aho ra, den tro del nue vo or den, ellos te nían ha- 

cien das, se apro ve cha ban del re par ti mien to.[122] y ob te nían be ne- 

fi cios muy me re ci dos, no só lo co mo pre mio a su de ci si va par ti ci- 

pa ción en la di fí cil em pre sa, sino por el im por tan tí si mo pa pel

que se guían de sem pe ñan do co mo con se je ros y guías es pi ri tua les

de los ex plo ta dos y de los ex plo ta do res. Los re li gio sos fran cis ca- 

nos fue ron, al pa re cer, los úni cos que no ex plo ta ban in dios de re- 

par ti mien to.[123] y por eso de nun cia ron lo que otros te nían que

ca llar.

Va mos a com ple tar, pues, el cua dro del re par ti mien to, in tro- 

du cien do no ti cias de su rea li dad vi va en el es que le to le gal que

he mos es bo za do en pá gi nas an te rio res. El sis te ma era gra vo so e

in con ve nien te pa ra los in dios; era. des de su ba se, una ve ja ción

que da ba lu gar a mu chas otras.

Los in dios re ves ti dos de au to ri dad, los Al cal des, los “prin ci pa- 

les” o no bles, sus pa rien tes y com pa dres, los in dios ri cos, to dos

los que te nían al gu na in fluen cia, la po nían en jue go pa ra rehuir

el re par ti mien to y pa ra en viar en su lu gar a los in dios po bres y

co mu nes, a los mase gua les.[124] Es ta era una im por tan te ano ma lía

del sis te ma, que por si so la bas ta ba pa ra ge ne rar in nu me ra bles

da ños en los pue blos. Así lo re ve la la “Or de nan za Vein tiuno”

que fue pro mul ga da ín te gra men te con mi ras de en men dar di cha

fa lla.[125] y lo con fir ma la Re cor da ción se s en ta años más tar de.[126]

dan do con ello prue ba de que la Or de nan za fue ine fi caz. En am- 

bos do cu men tos se ex pli ca que el no al ter nar se los in dios re sul ta- 

ba en ex tre mo rui no so pa ra los que iban al ser vi cio en se ma nas

su ce si vas

“… sin que dar les tiem po pa ra des can sar —di ce la Or de nan za

ci ta da— ni acu dir a la brar sus mil pas y bus car con que sus ten tar sus hi- 

jos y mu je res y pa gar su tri bu to…”[127] Fuen tes y Guz mán lle ga a de- 

cir que esa ano ma lía era una ame na za de rui na to tal pa ra mu chos

pue blos.[128] Re fie re que los in dios in flu yen tes no só lo for za ban a
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los más hu mil des a ir en su lu gar, con vio len cias y en ga ños.[129]

sino que tam bién so lían pa gar les pa ra que los reem pla za ran. Pe ro

agre ga —¡da to muy im por tan te! — que aun si los mase gua les

re ci bie ran por el so borno otro tan to igual a la pa ga de re par ti- 

mien to, do blán do la, aun así sal drían per ju di ca dos: “… aun que

per ci bie ran to dos los do ce rea les (seis de re par ti mien to y seis de so- 

borno, S. M.) no pa re ce equi va len te pre mio al te són con ti nua do y pe no so

en el tra ba jo, una se ma na tras otra, un mes tras otro, y un año en te ro sin

in ter mi sión y pau sa pa ra del des can so y el útil de sus pro pios sem bra dos,

re pa ros de sus pro pias ca sas y otras inex cu sa bles gran je rías, y com pa ñía de

sus mu je res y hi jos; que por to do de bie ran los jue ces su pe rio res po ner par ti- 

cu lar des ve lo por el re me dio des tas mi se rias, que ame na zan to tal rui na y

de so la ción de los pue blos…”[130]

Adop ta un tono de alar ma da preo cu pa ción por los in dios el

cro nis ta, y eso siem pre es sos pe cho so. Es tá uno obli ga do a pre- 

gun tar se: por qué no po dían de di car se al gu nos in dios ex clu si va- 

men te a ir co mo re par ti dos, ga nan do dos rea les por día, uno de

pa ga y otro de so borno. Al fin y al ca bo, sa be mos que los in dios

ven dían vo lun ta ria men te su jor na da por dos rea les. Pe ro allí es ta

pre ci sa men te el se cre to de es ta cues tión: la jor na da de re par ti- 

mien to era com ple ta men te dis tin ta de la jor na da vo lun ta ria; por

el he cho de ser for zo sa se rea li za ba a ca pri cho de los ha cen da dos,

era su ma men te pe sa da y es ta ba car ga da de gra ves in con ve nien- 

tes. Es ese el pun to so bre el que de be mos fi jar la aten ción pa ra ir

com pren dien do las inti mi da des del re par ti mien to —par ti cu lar- 

men te cuan do lle gue mos a la mo da li dad de pa ga por ta rea o a

des ta jo—. El cro nis ta di ce que el re par ti mien to con ti nua do des- 

truía a los in dios aun que se les pa ga ra el do ble, pe ro no se atre ve

a de cir exac ta men te por qué cau sa los des truía. To do lo que di ce

acer ca del aban dono en que el tra ba ja dor de ja ba sus co sas, no es

vá li do, por que lo mis mo le pa sa ría al que salía a con tra tar se li- 

bre men te por dos rea les dia rios, y el cro nis ta pre sen ta a és te otro

co mo un tra ba ja dor al que le iba bien. Pa ra en ten der, pues, el
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sig ni fi ca do real del re par ti mien to, hay que mi rar a la in ten si dad de

la jor na da de tra ba jo en el sis te ma.

La lec tu ra aten ta de los tex tos ci ta dos po ne en evi den cia una

contra dic ción que ope ra ba en la en tra ña del sis te ma. Los ex plo- 

ta do res te nían in te rés en que el re par ti mien to fue se ro ta ti vo pa ra

que el in dio pu die ra ser ex pri mi do por di ver sos amos; el que lo

te nía por se ma nas tra ta ba de sa car le el má xi mo pro ve cho a ba se

de nor mas de tra ba jo ex te nuan tes. Pe ro pre ci sa men te por que la

se ma na de re par ti mien to era ex te nuan te tra ta ban los in dios de

rehuir la, ha cien do muy di fí cil que el sis te ma fun cio na se en for- 

ma ro ta ti va. Se ría, pues, una sim ple za de cir que los in dios in flu- 

yen tes te nían “la cul pa” de que los hu mil des re sul ta ran arrui na- 

dos, por que era la ín do le del sis te ma la que los obli ga ba a to dos a

de fen der se de aquel de te rio ro, y na tu ral men te se de fen dían me- 

jor quie nes go za ban de au to ri dad y de ven ta jas eco nó mi cas.

Tan to la Or de nan za Vein tiuno co mo las de cla ra cio nes de

Fuen tes le dan mu cha im por tan cia a la ne ce si dad de des can so

des pués del re par ti mien to, y cla ra men te se ve que el ver da de ro

pro ble ma era la fa ti ga o el ago ta mien to con se cu ti vo al tra ba jo

for za do. A es te res pec to con vie ne se ña lar el si guien te de ta lle:

hu bo mu chas re co men da cio nes y mu cho frau de en torno a la pa- 

ga del día en que el in dio era des pa cha do y ca mi na ba ha cia la ha- 

cien da —las Or de nan zas man dan pa gar lo—.[131] pe ro ni las or de- 

nan zas ni na die di jo una pa la bra acer ca de pa gar el día en que el

in dio ca mi na ba de re gre so a su pue blo. Es di fí cil sa ber qué cri te- 

rio pre si dió esa com ple ta des es ti ma ción del tiem po y del es fuer- 

zo de la ca mi na ta de re gre so. El ca so es que, ob je ti va men te, el

re torno era el úl ti mo es fuer zo de la se ma na de re par ti mien to; es- 

fuer zo que en mu chos ca sos ab sor bía el tiem po de des can so del

do min go, pues sa be mos que uno de los as pec tos no to rios de ese

día de la se ma na en los pue blos era la lle ga da de los re par ti dos.

El do min go en la tar de ha bía tur ba ción en los pue blos. Lle ga- 

ban “malhu mo ra dos y can sa dos” los tra ba ja do res de la se ma na
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an te rior. Los que iban a salir al día si guien te es ta ban ata rea dos en

de jar sus ca sas pro vis tas de le ña y otras co sas. Las mu je res, pre pa- 

ran do las tor ti llas de maíz que te nían que lle var los hom bres. To- 

do ello pa ra ir a re ga lar fuer za de tra ba jo. Así lo vio uno de los

fran cis ca nos, con vein ti cua tro años de ex pe rien cia co mo doc tri- 

ne ro en pue blos.[132]

Otros agre gan da tos im por tan tes. En al gu nos pue blos ha bía

que cap tu rar y en ce rrar a los in dios[133] pa ra po der en tre gar los al

día si guien te. Es to de be ha ber si do muy fre cuen te, y ha ce re cor- 

dar el do cu men to me xi cano ci ta do en pá gi nas an te rio res, en que

se di ce que unos an da ban bus can do el re pues to, otros es con di dos

y otros pre sos. En Guate ma la, ade más de en ce rrar los, se usó, en

al gu nas re gio nes, qui tar les a los in dios una pren da, arre ba tar les

uno de sus ob je tos in dis pen sa bles “… que pue de ser la man ta con

que se abri gan, o el aza dón, ha cha o ma che te con que han de tra ba jar en

sus ca sas…”,[134] co mo ga ran tía de que no es ca pa rían an tes de lle gar a la

ha cien da o an tes de cum pli da la se ma na. Esa pren da po día que dar de co mi- 

sa da en el pue blo, y tam bién po día ser le en tre ga da a la per so na a quien los

afec ta dos ha bían de ser vir.[135]> Obs cu ros de ta lles que co mien zan a re ve lar

la ima gen del pue blo ba jo el fu nes to sig no de tra ba jo for za do.

Si se hu bie ra res pe ta do la Or de nan za se gún la cual es ta ban exi mi dos

del re par to los en fer mos, es na tu ral que la ma yo ría de los in dios de turno

ha brían apa re ci do, ca da se ma na, im po si bi li ta dos por di ver sas do len cias.

La mi se ria se ha bría en car ga do de pre sen tar un la ce ran te des fi le de en fer- 

me da des y le sio nes rea les. La salud de los hom bres sanos hu bie ra in ven ta- 

do, pa ra pre ser var se, acha ques fic ti cios. Fren te a esa rea li dad, y en aten- 

ción a la salud de las ha cien das y la bo res, que era lo que im por ta ba, se im- 

pu so la prác ti ca de que los en fer mos pa ga ran a al guien que los subs ti tu ye ra.

Así se lo gró que só lo se sus tra je ran al tra ba jo for za do los en fer mos muy

gra ves y los mo ri bun dos, pa gan do, cla ro es tá, a quie nes iban a reem pla- 

zar los. Hu bo, pues, “al qui lo nes”: tra ba ja do res que acep ta ban ir en subs- 

ti tu ción del en fer mo si es te les da ba una pa ga adi cio nal mí ni ma de cua tro

rea les y los ali men tos de la se ma na.[136] Uno de los de cla ran tes fran cis ca nos
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—és te con trein ta y dos años de ex pe rien cia en dis tin tas re gio nes del país

— di ce que era fre cuen te ver a mu je res in dias que te nían el ma ri do en fer- 

mo “… bus can do quién va ya en su lu gar al ser vi cio, por que las obli gan

los in dios Al cal des y los jue ces re par ti do res…”[137]

Se es tá vien do que las Or de nan zas eran un sue ño; una a una

cho ca ban con la rea li dad y eran ino pe ran tes. No po día ser de

otro mo do, por que pre ten dían evi tar la vio len cia del re par ti- 

mien to, y és te era im prac ti ca ble sin vio len cia —ya se ex pli có

por qué—. Prohi bían, por ejem plo, que los cria dos y es cla vos (!)

de los ha cen da dos mal tra ta ran en cual quier for ma a los in dios.
[138] Pe ro el ca so es que los in dios iban contra su vo lun tad, ha- 

cien do una in ver sión de tiem po y de fuer za to tal men te le si va a

sus in te re ses. Ca mi na ban y tra ba ja ban des pa cio si les era po si ble.

Eran ne ce sa rios los ca pa ta ces, los gol pes.

Pres cri bían que se le die ra he rra mien tas al in dio. Pe ro los ha- 

cen da dos —al me nos los del va lle de Guate ma la— nun ca las die- 

ron, ale gan do, con so bra da ra zón, que los in dios las des truían o

las hur ta ban.[139] Es evi den te que los in dios —¡tam bién con so- 

bra da ra zón! — es ta ban aten tos a cual quier da ño que pu die ran

cau sar le im pu ne men te a su ex plo ta dor y ene mi go de cla se. Des- 

truir y hur tar aque llas he rra mien tas era un per jui cio que po dían

oca sio nar le a quien les es ta ba des tru yen do y hur tan do la vi da.

Las Or de nan zas se si tua ban al mar gen de es tas ra zo nes de cla se, y

por eso eran le tra muer ta.

La se rie de sus prohi bi cio nes vie ne a ser, ca si ín te gra men te, la

se rie de los abu sos y de sór de nes que cons ti tuían la rea li dad co ti- 

dia na del sis te ma. Al gu nos de esos abu sos nos son co no ci dos

úni ca men te por que las Or de nan zas de la tan su exis ten cia: “…

Iten. Por cuan to su Se ño ría es tá in for ma do que al gu nos la bra do res, ha- 

bien do tra ba ja do los in dios la mi tad de la se ma na los de jan ir a sus pue blos

sin pa gar les lo que han tra ba ja do, ha cién do les pa ga con de jar les ir…”,[140]

“… Iten. ue nin gún la bra dor por de jar de ir a los in dios a sus pue blos

re ci ba de ellos di ne ro ni otra co sa…”[141]
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To dos los do cu men tos que ha cen re fe ren cia al sis te ma, in clu so

los que lo de fien den, re ve lan que los Jue ces Re par ti do res eran,

ade más de pe que ños déspo tas o gran des ca pa ta ces —in dis pen sa- 

bles, da da la na tu ra le za vio len ta del sis te ma— unos me dia do res

me dra do res que tam bién sa ca ban ta ja da en aquel gran frau de.

Los in dios no po dían que jar se contra ellos, por que eran fun cio- 

na rios de los gru pos do mi nan tes —ge ne ral men te crio llos, y a

ve ces es pa ño les em pa ren ta dos con al tos fun cio na rios—[142] cu ya

in fluen cia des vir tua ba cual quier que ja de in dios y atraía so bre

ellos peo res ma les. Los ha cen da dos tam po co los de nun cia ban,

por que se veían obli ga dos a con gra ciar los pa ra que no les fal ta sen

in dios.[143] Al am pa ro de es tas cir cuns tan cias acep ta ban dádi vas

de los ha cen da dos y des ca ra da men te fa vo re cían en el re par to a

aque llas em pre sas que los gra ti fi ca ban, es pe cial men te a los in ge- 

nios azu ca re ros.[144] A los in dí genas so lían pe dir les le gum bres y

aves por me nos de la mi tad de su pre cio “… lo cual dan los in dios

sin répli ca —de cla ra uno de los fran cis ca nos— por que si no lo hi cie ran los

en car ce la ban y cas ti ga ban con ri gor (…) sin te ner a quien que jar se…”.
[145] Tam bién era fre cuen te que les ven die ran a la fuer za di ver sos

ob je tos, es pe cial men te ins tru men tos ag rí co las —aza das, ha chas,

ma che tes—.[146]> Cier ta Or de nan za prohí be que los Re par ti do- 

res co bren per so nal men te mul tas a los Al cal des in dios “… so co lor

de de cir que fal tan al gu nos in dios de re par ti mien to…”[147] En los tiem- 

pos de Fuen tes y Guz mán, so lían los ta les Jue ces es tar se en sus

ca sas de la ciu dad de Guate ma la, o bien en las ha cien das que los

fa vo re cían —se gún in for ma el cro nis ta—.[148] y ca da cua tro me- 

ses re co rrían los pue blos de su ju ris dic ción re co gien do los di ne- 

ros de sus ne go cios par ti cu la res, y se gu ra men te im par tien do

mul tas y cas ti gos, e im po nien do el te mor que era mi sión es en cial

de su ofi cio. Ha cia 1631 hu bo un in ten to de su pri mir es tos Jue- 

ces. En la Cé du la co rres pon dien te se ex pre sa, con acier to, que

“… su cos ta y sa la rio vie ne a salir de la san gre de los in dios (…) y de los
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que les dan (los ha cen da dos, S. M.) por dar a unos más in dios que a

otros…”[149]

Pe ro no fue ron su pri mi dos. El me dio real que los ha cen da dos

pa ga ban por ca da in dio que se les re par tía —y del cual se ob te- 

nían los suel dos de los Jue ces: 300 pe sos anua les pa ra ca da uno—

arro ja ba anual men te cre ci das su mas que fue ron ma ne ja das en

for ma frau du len ta por los Pre si den tes has ta 1671.[150] En ese año,

en que co men za ron a ser con ta bi li za das y pa sa ron a las ca jas rea- 

les, se re cau da ron so la men te en el va lle de Guate ma la 8 000 pe- 

sos.[151] Esa su ma nos en te ra, in di rec ta men te, de que por aquel

tiem po se re par tían en el va lle apro xi ma da men te 2,150 in dios

ca da se ma na, y 10 600 ca da mes. Es ta úl ti ma ci fra de be ha ber co- 

rres pon di do, apro xi ma da men te, al nú me ro de in dios va ro nes en

edad de tra ba jo —de los 50 000 que eran en to tal, se gún in for ma

Fuen tes—. uie re de cir que en el cur so de un año, los in dios de

se ten ta y sie te pue blos pres ta ban al re de dor de 128 000 ser vi cios

de se ma na a las ha cien das y la bo res del va lle. Ta les ci fran dan una

idea apro xi ma da del mo vi mien to de in dios con mo ti vo del re- 

par ti mien to en aque lla re gión, y de la im por tan cia que el mis mo

de be ha ber te ni do en la vi da in ter na de ca da uno de los pue blos.

El in ten to de su pri mir los Re par ti do res pa re ce ha ber si do so- 

la men te una re per cu sión de la cri sis del re par ti mien to en Mé xi co

—que cul mi nó allá con la abo li ción del sis te ma dos años más

tar de—. En el reino de Guate ma la se des va ne ció co mo un eco.

Los Jue ces Re par ti do res eran in dis pen sa bles si el sis te ma ha bía de

con ser var se. Así lo prue ban los pa pe les de la cri sis de 1661

-1663, en los que se ve a los de fen so res del tra ba jo for za do cla- 

man do por la con ser va ción de los Jue ces y ar gu men tan do que

los Al cal des in dios no ac tua rían, o no se rían obe de ci dos, si no se

er guía de trás de ellos la som bra de es tos fun cio na rios ru ra les.[152]

Na da hay de ex tra ño en to do es to. He mos ex pli ca do en otro

lu gar por qué en el reino de Guate ma la se con ser vó el re par ti- 

mien to.[153] el tri bu to era la ren ta más im por tan te de la co ro na en
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es ta co lo nia, y el es tric to con trol de los in dios en sus pue blos era

la úni ca ga ran tía del co bro ca bal de la tri bu ta ción. Era im po si ble

ce der to tal men te los in dios a los ha cen da dos, y era im po si ble ne- 

gár se los to tal men te. El re par ti mien to era la so lu ción con ci lia to- 

ria co rrec ta des de el pun to de vis ta de las dos fuer zas do mi nan- 

tes: mo nar quía y cla se crio lla.

El he cho de que las Or de nan zas ha yan si do es can da lo sa men te

des aten di das se ex pli ca, sin di fi cul tad, en el mar co de cier tas rea- 

li da des su ti les que he mos ex pli ca do en otro lu gar. Se ría un error

su po ner que sim ple men te fue de so be de ci da la vo lun tad de los

mo nar cas, ex pre sa da por sus fun cio na rios en aque llas Or de nan- 

zas. Ya he mos di cho, y aho ra es opor tu ni dad de re pe tir lo —

ejem pli fi cán do lo de nue vo—, que la co ro na no ce día en aque llo

que real men te le in te re sa ba, y que el des aca to a sus dis po si cio nes

im pli ca ba siem pre, en el fon do, una to le ran cia in te re sa da de su

par te, o con ve nios y en ten di dos más o me nos re ser va dos. Obsér- 

ve se que de to das las dis po si cio nes re la ti vas al sis te ma de re par ti- 

mien tos, fue ron res pe ta das y se con ser va ron, es tric ta men te y sin

mu cho rui do, aque llas que fun da men tal men te le in te re sa ban a la

mo nar quía: los in dios per ma ne cie ron re du ci dos en sus pue blos,

pa ga ron sus tri bu tos, y no se for ma ron ran che rías de in dios en

las ha cien das. El ob je ti vo fun da men tal del sis te ma des de el pun to

de vis ta mo nár qui co se cum plió a ca ba li dad.

Aho ra bien; si se exa mi na con cri te rio rea lis ta la se rie de atro-

pe llos que su frían los in dios en con tra ven ción de las Or de nan zas,

se ve rá que, en con jun to, no le oca sio na ban nin gún per jui cio a la

co ro na. Una vez ga ran ti za da la tri bu ta ción y la no ab sor ción del

in dio por la ha cien da, su ex plo ta ción por los ha cen da dos ga ran- 

ti za la pro duc ción y el mo vi mien to de bienes en el mer ca do in- 

terno, lo cual era in dis pen sa ble pa ra la pros pe ri dad de la mi no ría

eu ro pea do mi nan te y pa ra la con ser va ción de la co lo nia co mo tal

co lo nia; ga ran ti za ba tam bién la pro duc ción de bienes pa ra la ex- 

por ta ción, lo cual era in dis pen sa ble pa ra que pu die ra ha ber co- 
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mer cio con Es pa ña. Am bos mo vi mien tos de bienes, el co mer cio

in terno y el ex terno, pro mo vían el se gun do ren glón de las ren tas

co lo nia les: las al ca ba las o im pues tos so bre tran sac cio nes.

Tri bu tos, al ca ba las y co mer cio mo no po lis ta, eran, en de fi ni ti- 

va, los tres in te re ses fun da men ta les de la co ro na en el reino de

Guate ma la. Pién se se, aho ra, que el pri me ro de ellos de pen día de

la pre ser va ción y el con trol de los in dios en sus pue blos, pe ro

que los otros dos exi gían que esos mis mos in dios fue ran saca dos

de sus pue blos y ex plo ta dos por los te rra te nien tes. La in ten si fi- 

ca ción de esa ex plo ta ción no per ju di ca ba en na da a la mo nar- 

quía, sino que, en rea li dad, la be ne fi cia ba.

Sien do así, po dría pen sar se que las Or de nan zas, que re co men- 

da ban mo de ra ción y buen tra to pa ra los in dios, es ta ban de más y

has ta fo men ta ban el há bi to de ino be dien cia. Pe ro eso no se ría

cier to. Aque llos do cu men tos eran, en to do ca so, una ad mo ni- 

ción; man te nían en tre los ex plo ta do res lo ca les del in dio la im- 

pre sión de que eran trans gre so res y de que la co ro na po día, en

cual quier mo men to, reac cio nar con me di das drás ti cas contra

ellos. Por otro la do, di chos do cu men tos fo men ta ban en tre los

in dios la creen cia de que sus ma les eran ig no ra dos por CL rey,

quien, lle gan do a sa ber los, les pon dría re me dio en se gui da. Era

muy im por tan te pa ra la mo nar quía man te ner es te en ga ño en tre

los in dios, y no pue de ne gar se que lo con si guió en bue na me di- 

da.

No es ta mos fren te a un fe nó meno ex tra or di na rio, sino fren te

a un as pec to de la le gis la ción co lo nial que le era pro pio y que

con ven dría te ner pre sen te siem pre que se le es tu dia: allí don de

las le yes co lo nia les no nor ma ban efec ti va men te la rea li dad co lo- 

nial —fe nó meno har to fre cuen te— no de be mos con for ma mos

con de nun ciar la dis cre pan cia en tre la ley y la rea li dad, sino que

es pre ci so pre gun tar cuál pu do ser el in te rés de la co ro na en to le- 

rar esos des ajus tes. Es muy fre cuen te en con trar, a la pos tre, re- 

sul ta dos fa vo ra bles pa ra ella. Ya lo ha bía mos in di ca do al exa mi- 
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nar la con tra ven ción de las le yes re la ti vas a las vi llas pa ra la di nos,

de trás de la cual se es con día, si nos ate ne mos a los he chos, un be- 

ne fi cio pa ra la mo nar quía.[154] Los es can da lo sos abu sos del re par- 

ti mien to, en fla gran te con tra ven ción de las Or de nan zas, ya es ta- 

mos vien do que no la per ju di ca ban en na da sino que, en úl ti mo

aná li sis, le con ve nían.

Pe ro si ga mos, por que to da vía no he mos to ca do el pun to cen- 

tral de aque lla má qui na ex tor sio na do ra de in dios.
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— IV —

La pa ga de re par ti mien to
Acer ca de la pa ga de re par ti mien to só lo he mos di cho lo que

las Or de nan zas pres cri bían, y he mos in di ca do que no com pen sa- 

ba, ni re mo ta men te, el va lor de la fuer za de tra ba jo que el in dio

da ba por ella. Sin em bar go, la pa ga era el pun to cen tral del sis te- 

ma; en torno a ella gi ra ban las ven ta jas que el mis mo ofre cía a los

te rra te nien tes y la men gua que le cau sa ba a los in dios. Las ano- 

ma lías re la ti vas a es te pun to eran, en con se cuen cia, de la ma yor

im por tan cia en las re la cio nes de pro duc ción im pli ca das en el sis- 

te ma.

El real era la mo ne da frac cio na ria que re pre sen ta ba la oc ta va

par te de un pe so. Pe ro ¿qué se po día ad qui rir a cam bio de un

real?

En el si glo XVII, un real equi va lía apro xi ma da men te a ca da

uno de los si guien tes bienes: la mi tad de una ga lli na — que en te- 

ra va lía dos rea les—.[155] un cuar ti llo de miel.[156] sie te on zas de

pan de tri go.[157] un oc ta vo de li tro de vino o de acei te.[158] El

pre cio del maíz va ria ba se gún la pro xi mi dad de la úl ti ma co se- 

cha, pe ro pue de es ti mar se, pro me dian do da tos des de fi nes del si- 

glo XVI has ta el pri mer ter cio del XVI II (ex clu yen do épo cas de ca- 

res tía, en que na tu ral men te ha bía al zas anor ma les del pre cio) que

con un real po día ad qui rir se un cuar to de fa ne ga de maíz en los

bue nos mo men tos, y un oc ta vo de fa ne ga en los ma los —du pli- 

cán do se el pre cio en és tos úl ti mos, co mo se ve—.[159] La fa ne ga

de maíz equi va lía a cua tro cien tas ma zor cas.
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Si un miem bro de los gru pos do mi nan tes, crio llo o es pa ñol, se

hu bie se vis to de pron to cons tre ñi do a cu brir sus gas tos con los

re cur sos que pro por cio na ba un real por día, es se gu ro que se ha- 

bría vis to en los más dra má ti cos aprie tos; y si esa si tua ción se hu- 

bie se pro lon ga do en se ma nas su ce si vas es se gu ro que él y su fa- 

mi lia hu bie ran pe re ci do por ham bre o por al gu na de ri va ción de

la po bre za. Sin em bar go, en la cri sis del re par ti mien to de 1661,

to dos los de fen so res del tra ba jo for za do ex pre sa ron que aque lla

pa ga era su fi cien te. Hay que su po ner, aun que ellos no lo ha yan

di cho así, que con ta ban con que el in dio se las arre gla ría pa ra ni- 

ve lar sus in gre sos en el tiem po que le que da ba des pués del re par- 

ti mien to. Pe ro aun con si de ran do el me jor de los ca sos —es de cir,

con si de ran do que aque lla pa ga co rres pon die ra so la men te a una

se ma na de ca da mes, y que efec ti va men te se abo na ra el real ca da

día, co sas am bas que no so lían ocu rrir— ello sig ni fi ca ba que el

in dio te nía que ce der le al ha cen da do do ce se ma nas ca da año, o

sea el 24% de sus jor na das anua les de tra ba jo, a cam bio de una

pa ga in sig ni fi can te.

Los pre cios ano ta dos re ve lan el sig ni fi ca do efec ti vo de la pa ga

de re par ti mien to —su va lor de cam bio. No es tá de más com pa- 

rar la aho ra con al gu nos suel dos. No por cier to con el del Ca pi- 

tán Ge ne ral y Pre si den te de la Au dien cia, que de ven ga ba 10, 000

pe sos anua les.[160] ni con los de los Oi do res y Con ta do res de la

Real Ha cien da, que as cen dían a 3,300 y 3,000 anua les res pec ti- 

va men te.[161] Esas canti da des co rres pon den al fi nal de la co lo nia

—1811— y es po si ble que a me dia dos del si glo XVI II fue ran me- 

no res, por que ha cia el úl ti mo ter cio de ese si glo hu bo una se rie

de au men tos im por tan tes en los suel dos de la bu ro cra cia.[162] Los

pa pe les de ese pe río do nos en te ran de que en 1777 les fue au- 

men tan do el suel do a los ofi cia les subal ter nos de las ca jas rea les,

y de que el ofi cial ter ce ro, que de ven ga ba 300 pe sos anua les, ob- 

tu vo 500.[163] Un es cri bien te su per nu me ra rio de las ca jas rea les

de ven ga ba, des pués de los au men tos re fe ri dos, 500 pe sos anua- 
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les.[164] Es tas úl ti mas ci fras son de mu cho in te rés, pues se tra ta de

em plea dos de la más mo des ta bu ro cra cia, em plea dos po bres, con

suel dos que re pre sen ta ban la dé ci ma par te de los suel dos de los

al tos fun cio na rios. Aun así, nin guno de ellos re ci bía me nos de un

pe so por día[165] ni an tes de los au men tos Lo cual, sien do po ca

co sa, cua dru pli ca ba las en tra das del in dio más fa vo re ci do —

aquel que ob te nía dos rea les en jor na da li bre—.[166]> mul ti pli ca-

ba por seis la pa ga que se pue de to mar co mo pro me dio del jor nal

del in dio co rrien te ha cia el fi nal de la co lo nia.[167] y mul ti pli ca ba

por ocho la pa ga de re par ti mien to.

Una vez con si de ra do lo que era el real en su va lor ab so lu to y

en tér mi nos com pa ra ti vos, de be mos ha cer la pre gun ta que nos

lle va rá a la úl ti ma en tra ña del re par ti mien to: ¿se cum plió la pres- 

crip ción de pa gar te a los in dios un real por día, en mo ne da y en

ma no pro pia? Va mos a ver que no.

En el pri mer ter cio del si glo XVII, las in sis ten tes re co men da- 

cio nes de que los ha cen da dos den cum pli mien to en esa pres crip- 

ción ha blan por sí so las.[168]

En las Or de nan zas del Pre si den te Acu ña, da das en 1628, se

man da: “… Iten. ue so las mis mas pe nas nin gún la bra dor pa gue el

jor nal a los in dios en ro pa, ca cao, pan, que so, ni otra co sa, sino la pa ga sea

en rea les y al ca bo de ca da se ma na, sin di la tar lo pa ra la otra…”,[169] y

co mo di chas Or de nan zas fue ron dic ta das, se gún re za su preám- 

bu lo, pa ra que ce sa ran los “agra vios y ve já me nes”, que a los in- 

dios “se les sue le ha cer”, re sul ta evi den te que el pa go en es pe cie

es ta ba en uso, y es pre ci so su po ner, tam bién, que la ta sación del

va lor de aque llos ar tícu los la ha cía el ha cen da do a su cri te rio. En

cuan to a que las Or de nan zas ci ta das le ha yan pues to re me dio a

ese gra ve mal, nos saca de du das uno de los de cla ran tes fran cis ca- 

nos, quien in for me lo si guien te —trein ta y cin co años des pués

—: “…otros la bra do res les pa gan en se mi tas, que es pan bas to, ta sa jos o

ve las de se bo, ha cién do les re ci bir es tas co sas por la fuer za…”,[170] lo cual
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in di ca que, al me nos en cier tas re gio nes, con ti nua ba en uso el pa go en es- 

pe cie y le era po si ble a los ha cen da dos im po ner lo con vio len cia.

No pue de du dar se que la es ca sez de mo ne da le da ba un pun to

de apo yo a es tas in frac cio nes. Fuen tes y Guz mán in for ma que en

su tiem po se usa ba to da vía el ca cao co mo mo ne da co rrien te en

cier tas re gio nes del reino.[171] y ad mi te que en al gu nos lu ga res se

se guía pa gan do a los in dios en es pe cie por fal ta de mo ne da. Re- 

sul ta im po si ble sa ber, sin em bar go, en qué ca sos se pa ga ba al in- 

dio en es pe cie por ab so lu ta im po si bi li dad de ha cer lo en otra for- 

ma, en cuá les se hi zo eso pa ra re ser var la mo ne da me tá li ca en

ma nos de los ha cen da dos, y cuán do se prac ti có pa ra ro bar le a los

in dios en la ta sación del pa go. To do in cli na a su po ner que pre va- 

le cie ron las dos úl ti mas mo ti va cio nes.

En el dra má ti co me mo rial que los in dios de Agua cha pán le

pre sen ta ron al Fis cal de la Au dien cia en 1661 —sus ci tan do, sin

que rer lo, la gran cri sis del re par ti mien to— se que jan, jun to a

mu chas otras co sas, de que se les pa ga ban con una mo ne da tan

ma la“. que des pués no se la quie ren re ci bir ni pa ra su tri bu to ni por otra

co sa…[172]de cu yas mo ne das trae mos al gu nas pa ra ha cer de mos tra ción de

ella…”.[173] Es ta mos, pues, an te el pro ble ma de la pa ga de re par ti-

mien to he cha con mo ne da des va lo ri za da. Hay mo ti vos pa ra pen- 

sar que el ca so era muy fre cuen te. An tes de fun dar se la Ca sa de la

Mo ne da en Guate ma la (año 1773), co rría en el reino la que se

acu ña ba en Mé xi co y en el Pe rú. De aque llos vi rrei na tos afluía

mu cha mo ne da des gas ta da —o in ten cio nal men te cor ta da que

por ese mo ti vo cir cu la ba allá con di fi cul tad. Así, la cir cu la ción

de mo ne da ma la cau só se rios pro ble mas en la eco no mía del

reino, y se dic ta ron drás ti cas pe nas pa ra quie nes se ne ga ran a

acep tar las mo ne das pe que ñas de a real.[174] Fá cil men te se com- 

pren de que la mo ne da ma la iba a pa rar a ma nos de los in dí genas,

y que lue go no se les re ci bía por el va lor no mi nal que ellos ha- 

bían te ni do que acep tar la.
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Aun que las Or de nan zas es ti pu lan que los ha cen da dos de bían

abo nar me dio real por ca da in dio que les fue ra re par ti do, lo co- 

rrien te fue que esa cuo ta se la des con ta ran de su pa ga se ma nal a

los tra ba ja do res. Los re li gio sos de San Fran cis co de nun cian con

ener gía ese frau de cruel.[175]

Se es tá vien do, pues, que el jor nal de re par ti mien to, ra quí ti co

de por sí, era re cor ta do aún más, con tru cos co mo el pa go en es-

pe cie, en mo ne da de pre cia da, y has ta des con tán do se a los in dios

el pre mio de quie nes los en via ban ame na za dos y a em pu jo nes a

las ha cien das.

Sin em bar go, no he mos men cio na do to da vía el gran tru co; el

que, sin apa re cer co mo tal, ni ha llar se prohi bi do por las Or de- 

nan zas, re du cía al mí ni mo la pa ga de re par ti mien to y ele va ba al

má xi mo los be ne fi cios que el sis te ma le brin da ba a los ha cen da- 

dos. Se tra ta del pa go “por ta rea”, el pa go a des ta jo.

Fuen tes y Guz mán in for ma abier ta men te so bre la ge ne ra li za- 

ción de esa mo da li dad de pa go, no cri ti cán do la, sino más bien

pre sen tán do la co mo una prác ti ca ven ta jo sa pa ra los in dí genas:

“… la ob ser van cia que tie ne el Ca bil do, Jus ti cia y Re gi mien to de Goa- 

the ma la es pa gar les al co rrien te, que es un real por ca da día, y los due ños

de la bo res a real por ca da ta rea, ga nan do en ellas los más a tres y a cua tro

rea les al día…”[176] Di ría se que los due ños de la bo res —siem bra de maíz

y tri go— le ha cían un fa vor a los in dios al dar les opor tu ni dad de ga nar

tres o cua tro rea les al día, mien tras que en las tie rras y obras del Ayun ta- 

mien to só lo po dían ga nar un real.

Es co sa bas tan te sa bi da —pe ro dig na de re pe tir se aquí— que

el pa go a des ta jo, ofre cién do le al tra ba ja dor la po si bi li dad de re- 

ci bir más di ne ro, crea la apa rien cia de que lo fa vo re ce, pe ro, en

rea li dad, no ha ce más que in ten si fi car su ex plo ta ción. Si el tra ba- 

ja dor re ci be tres ve ces más di ne ro que an tes, por ha ber tra ba ja do

y pro du ci do tres ve ces más que an tes, es evi den te que gas tó su

or ga nis mo tam bién tres ve ces más, y que, pro por cio nal men te,
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no ga nó más, sino que ven dió su fuer za de tra ba jo a un rit mo

más ace le ra do y al mis mo pre cio. Ba jo el ré gi men de li bre con- 

tra ta ción, el pa trono pue de be ne fi ciar se con es te pro ce di mien to

gra cias a que las ne ce si da des de los tra ba ja do res los obli gan a au- 

men tar sus in gre sos con sa cri fi cio de la salud y de las perspec ti vas

vi ta les. Ba jo un ré gi men co mo el que es ta mos es tu dian do, la in- 

ten si fi ca ción de la ex plo ta ción por me dio del pa go a des ta jo se

pro du cía so bre ba ses to tal men te di fe ren tes y te nía un ca rác ter

mu cho más drás ti co. El in dio es ta ba for za do a tra ba jar y a acep- 

tar un real dia rio mien tras se ha lla ba re par ti do. La ne ce si dad de

au men tar sus in gre sos no lo in cli na ba a es for zar se allí, en el re- 

par ti mien to, sino al con tra rio: aque lla ne ce si dad le acon se ja ba

es ca par del tra ba jo for za do pa ra po der de di car se al tra ba jo li bre,

en que su es fuer zo le ren día un po co más. La adop ción del pa go

a des ta jo en el mar co del tra ba jo for za do, no sig ni fi ca ba una

opor tu ni dad de au men tar los in gre sos ace le ran do el rit mo de

tra ba jo, sino que era, sim ple y lla na men te, una im po si ción for- 

zo sa en de re za da a dis mi nuir to da vía más el jor nal. Los ha cen da- 

dos de ci die ron que el día de re par ti mien to, la jor na da por la que

le gal men te te nían que pa gar un real, ya no se ría el tiem po de tra- 

ba jo trans cu rri do en tre la sali da y la pues ta del sol. Se en ten de ría

por día “la ta rea del día”, ta sa da por ellos y acep ta da por los in- 

dios a la fuer za, co mo to do lo de más. Na tu ral men te, los ha cen- 

da dos es ti pu la ron ta reas que no po dían rea li zar se en un día sino

en dos —co mo ve re mos en se gui da—, o ta reas tan pe sa das que

se ha cía pre ci so, pa ra rea li zar las en un día, de sa rro llar en él el es- 

fuer zo de dos. To do es to sig ni fi có que los ha cen da dos ob tu vie- 

ron más tra ba jo, más pro duc tos, más uti li da des por ca da real en- 

tre ga do a los in dios, y és tos vie ron dis mi nui da su pa ga, pues tu- 

vie ron que en tre gar por ella mu cho más tra ba jo que an tes.

Re sul ta su ma men te des con cer tan te la de cla ra ción de Fuen tes

y Guz mán que aca ba mos de ci tar, en el pun to en que di ce que

mu chos in dios, tra ba jan do por tar ca en las la bo res del va lle lle ga- 
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ban a per ci bir “a tres y cua tro ra les al día”. No di re mos, a se cas,

que se tra ta de uno de esos op ti mis tas re tor ci mien tos de la rea li- 

dad, en los que sue le caer el cro nis ta crio llo cuan do to ca te mas

pa ra él es pi no sos, co mo es el ca so. Pue de ha ber allí al go más

com ple jo. Sin em bar go, apre su ré mo nos a de mos trar que a po cas

pá gi nas del tex to ci ta do, y re fi rién do se a los mis mos in dios del

va lle.[177] se contra di ce fla grante men te y pa re ce pre sen tar —esa

es nues tra opi nión— lo que real men te ocu rría con el pa go de re- 

par ti mien to en esa re gión. Es el pa sa je en que se re fie re a los rea- 

le ros. Di ce allí —con to da cla ri dad y sin lu gar a con fu sión—

que al gu nos in dios, des pués de ocul tar se y rehuir el re par ti mien- 

to, iban vo lun ta ria men te a ofre cer su tra ba jo a aque llas la bo res

en que los re par ti dos no eran su fi cien tes. Se los con tra ta ba por- 

que ha cían fal ta, pe ro és tos —ex pli ca el cro nis ta— só lo se ave- 

nían a tra ba jar si se les asig na ban ta reas equi va len tes a un ter cio

de la ta rea nor mal de re par ti mien to, y so bre esa ba se al can za ban

al re de dor de dos rea les dia rios.[178] Nó te se que los rea le ros eran,

en ri gor, tra ba ja do res a des ta jo con tra ta dos li bre men te; y que se

di fe ren cia ban de los tra ba ja do res de re par ti mien to en que aque llo

eran tra ba ja do res a des ta jo for za do. Aho ra bien: si los rea le ros

con la ta rea pe que ña al can za ban dos rea les dia rio, quie re de cir

que su es fuer zo les per mi tía rea li zar dos ta rea de esas, pe que ñas,

equi va len tes a un ter cio de las nor ma les. Lo cual quie re de cir que

los tra ba ja do res de re par ti mien to, pa ra ga nar tres y has ta cua tro

rea les por día, ten dría que ha ber rea li za do tres y has ta cua tro ta- 

reas gran des en ca da día, o sea, nue ve o do ce ta reas de las pe que- 

ñas. Y es to es a to das lu ces im po si ble.

De be mos ad ver tir, pa ra va lo rar co rrec ta men te esos da tos, que

cuan do Fuen tes ex pli ca lo de los rea le ros es tá de nun cian do los

des cui dos de las au to ri da des en car ga das de re par tir in dios, y es tá

em pe ña do en de mos trar el da ño que esos des cui dos le aca rrea ban

a los ha cen da dos.[179] En cam bio, cuan do di ce que el pa go por ta- 

rea era fa vo ra ble pa ra los in dios, se es tá re fi rien do con cre ta men te
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a esa mo da li dad de pa go y no a otra co sa, y por su pues to re pa ró

en la ne ce si dad de jus ti fi car la. Su in for ma ción es im pul si va y es- 

pon tá nea, y pro ba ble men te más sin ce ra, cuan do ex pli ca lo de los

rea le ros. Es co me di da y cau te lo sa cuan do anun cia el uso del pa go

por ta rea. Co mo las dos in for ma cio nes se contra di cen, una de las

dos es tá fal sea da y es ra zo na ble su po ner —re cor dan do otras de- 

for ma cio nes de la rea li dad, que ya he mos en contra do en su obra

— que fal seó los he chos al re fe rir se al des ta jo for za do. Ade más,

lo que en de fi ni ti va se des pren de de esa contra dic ción —que la

ta rea de re par ti mien to era muy pe sa da, y que los in dios no la

acep ta ban al con tra tar se li bre men te— vie ne con fir ma do en otros

do cu men tos.

En los pa pe les del gran plei to en torno al re par ti mien to ocu- 

rri do en 1661-1663 —¡apre ta dos es cri tos que sacan a luz tan tas

inti mi da des del sis te ma! — se cap ta un cua dro muy com ple to de

lo que sig ni fi ca ba el pa go por ta rea den tro del tra ba jo for za do.

En pri mer lu gar es tá lo que al res pec to di cen los in dios de Agua- 

cha pán en su me mo rial de que jas, pues jun to a otros abu sos tra- 

di cio na les le con ce den es pe cia lí si ma im por tan cia a las ta reas: “…

y con to do aques te tra ba jo, los que van a las la bo res no se les pa ga su tra- 

ba jo, por que les dan tan gran des ta reas que la que es de un día ape nas la

pue den sa car en to da la se ma na, y al fin de ella les dan un real o real y

me dio con nom bres (o pre tex tos, S. M.) que no hi cie ron más que una

ta rea…”[180] En su enér gi ca pe ti ción de abo li ción del re par ti- 

mien to, el Fis cal tam bién se re fie re a las ta reas ago bian tes, y

agre ga que el cu ra doc tri ne ro del pue blo le ha ase gu ra do, ba jo

ju ra men to, que es cier to lo que al res pec to di cen los in dios en su

es cri to.[181] En la in da ga ción de tes ti gos he cha con mo ti vo de la

con mo ción que ines pe ra da men te cau sa ron aque llas que jas, uno

de los de cla ran tes —nin guno de ellos era in dio, y to dos de cla ra- 

ron contra los in dios—, uno por lo me nos, re co no ció ha ber oí do

a los in dí genas que jar se de que “les dan gran des ta reas”.[182] Fi nal- 

men te, ele va das es tas de cla ra cio nes al Pre si den te y vis tas por la
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Au dien cia, se li bró un es cri to pa ra los in dios de Agua cha pán, en

el cual se or de na que so la men te de ben pres tar re par ti mien to a las

ha cien das que de an ti guo lo te nían asig na do “…pa gán do les por en- 

te ro sus jor na les, y las ta reas no sean ex ce si vas…”[183] Esa va ga y flo ja

re co men da ción equi va lía, se gún los usos co lo nia les, a dar le apro- 

ba ción a lo que se ve nía prac ti can do, pues de ja ba otra vez a cri te- 

rio de los ha cen da dos qué de bía en ten der se por “ta reas ex ce si- 

vas”. El he cho es muy sig ni fi ca ti vo. Las au to ri da des cen tra les no

le die ron im por tan cia al asun to de las ta reas, pe se a que con ju ra- 

men to del doc tri na rio se sa bía que los in dios no po dían de sa rro- 

llar las en un día. Si esa ex tor sión hu bie se si do un he cho anor mal

o ex tra or di na rio, es se gu ro que la Au dien cia hu bie ra in di ca do,

por lo me nos, una ta rea má xi ma per mi si ble. Pe ro no di jo na da;

no ha bía ahí na da anor mal.

Se es tá vien do, pues, por qué afir má ba mos que el pa go a des- 

ta jo era el tru co me du lar del re par ti mien to.

Se ría equi vo ca do su po ner que la di fe ren cia en tre el in dio re- 

par ti do y el in dio li bre men te con tra ta do, vis ta des de el án gu lo

de los te rra te nien tes, ra di ca ba en que el pri me ro re ci bía un real

por día y el se gun do real y me dio o dos. Ya eso hu bie ra si do una

di fe ren cia gran de, pe ro la di fe ren cia efec ti va era mu cho más im- 

por tan te aún. El re par ti do te nía que rea li zar por un real lo que le

obli ga ran a ha cer, en con di cio nes de tra ba jo que po dían ser muy

ma las o pe li gro sas; y so bre to do: te nía que acep tar las ta reas ta sa- 

das en for ma ar bi tra ria por los ha cen da dos, con lo que la pa ga re- 

sul ta ba dis mi nui da a mu cho me nos de un real por día. El otro, el

in dio jor na le ro —que na tu ral men te po día ser el mis mo tra ba ja- 

dor en otro mo men to de su ac ti vi dad pro duc ti va—, no só lo pe- 

día real y me dio o dos rea les, sino que ese sa la rio co rres pon día a

ta reas dis cu ti das li bre men te, re cha zan do las ex te nuan tes del re- 

par ti mien to.

Se com pren de aho ra por qué en 1663, al lle gar a oí dos de los

in dios el ru mor de que el re par ti mien to iba a ser su pri mi do, se
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con mo vie ron los pue blos en lo ca re chi fla y gri te ría, y pre go na- 

ron la enor me no ti cia sin es pe rar si quie ra su con fir ma ción: “…

con tan to ex ce so —di ce un pa pel de la épo ca— que al bo ro ta dos en sus

pue blos, con ca jas y cla ri nes han pu bli ca do el es tar qui ta do di cho re par ti- 

mien to y no de ber lo dar, per dien do el res pe to a los re par ti do res y es pa ño les

la bra do res…”[184] Tam bién pue de ima gi nar se el aba ti mien to que

cae ría so bre aque llos cho ce ríos hu mean tes cuan do se vio que to- 

do ha bía de se guir igual, y que ca da do min go, des pués de la mi- 

sa, se se gui ría es cu chan do la voz “ah man da mien to caim” —eres de

man da mien to, eres re par ti do— con la que se de sig na ba a quie nes

te nían que ir a las ha cien das y la bo res a tra ba jar obli ga to ria men te

y por ta rea.[185]
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— V —

Di fu sión y pro yec cio nes his tó ri cas del re- 

par ti mien to
Es ne ce sa rio for mar se una idea de la ge ne ra li za ción y per du ra- 

ción del re par ti mien to, y de la im por tan cia que los do cu men tos

co lo nia les le con fie ren co mo ré gi men de tra ba jo fun da men tal.

En los do cu men tos del si glo XVII no fal ta al gu na no ti cia, aun- 

que sea oca sio nal, de la bo res o de ha cien das que no te nían in- 

dios.[186] La ex pli ca ción de es le fe nó meno se en cuen tra en los co- 

men ta rios de Fuen tes y Guz mán al re fe rir se a él: di ce que en

cier tas re gio nes los pue blos y sus ha bi tan tes eran po cos en pro- 

por ción al nú me ro y la ac ti vi dad de las ha cien das.[187] Es tas em- 

pre sas te nían que em plear in dios y la di nos asa la ria dos, y es de su- 

po ner se que tra ta ron de for mar pron to ran che rías de la di nos.

Uno de los de cla ran tes fran cis ca nos, ata can do al sis te ma, es- 

gri me el vi go ro so ar gu men to do que los in dios se en cuen tran in- 

com pa ra ble men te me jor en aque llos pue blos que no pres tan ser- 

vi cio.[188] No di ce cuá les eran, ni hay do cu men to que men cio ne

mo ti vo o re gla de exen ción pa ra de ter mi na dos pue blos. Es pro- 

ba ble que se re fie ra a los de la pro vin cia de Chia pas, en don de a

me dia dos del si glo XVII no se prac ti ca ba el re par ti mien to de in- 

dios.[189]

Re fe ren cias con cre tas y se gu ras de la prác ti ca ge ne ra li za da del

re par ti mien to las te ne mos pa ra las pro vin cias de Ni ca ra gua y San

Sal va dor.[190] y des de lue go pa ra las co rres pon dien tes a lo que
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hoy es Guate ma la (ex clui do el Pe tén).[191] Se pue de afir mar que el

sis te ma tu vo más im por tan cia en los dos úl ti mos tro zos del reino

que en Ni ca ra gua y más en Guate ma la que en San Sal va dor. Es ta

gra da ción res pon de, al pa re cer, a las res pec ti vas den si da des de

po bla ción in dí gena, aun que de ja sin ex pli ca ción el ca so de Chia- 

pas.

Aho ra bien; lo nor mal y cons tan te es que los pa pe les se re fie- 

ran al re par ti mien to co mo al go prac ti ca do en to do el reino y pa- 

ra to da cla se de em pre sas ag rí co las. Ya la Real Cé du la que lo au- 

to ri zó de fi ni ti va men te en 1601, di ce que es pa ra “to das y cua les- 

quier par tes de esas pro vin cias y su dis tri to.[192] En los es cri tos del

so na do plei to en que se in ten tó abo lir el sis te ma, se en cuen tra

rei te ra da prue ba de lo di cho. Así, el Rec tor del Co le gio de la

Com pa ñía de Je sús, en su es cri to de de fen sa del sis te ma, di ce que

“… ha si do, Se ñor, in me mo rial cos tum bre en es ta ciu dad y reino… .[193]

En el es cri to del Ca bil do Ecle siás ti co se pi de “… se sir va Vues- 

tra Ma jes tad man dar se vuel va y con ti núe el re par ti mien to de in dios, así

de las la bo res de pan lle var y de más ha cien das de fru tos y ga na dos y obras

pú bli cas…”.[194] No di ce que sean pa ra to do el reino, pe ro re ve la

con to da cla ri dad que el sis te ma se usa ba pa ra em pre sas pro duc- 

to ras de ce rea les —la bo res de pan lle var— y pa ra ha cien das di- 

ver sas, in clui das las ga na de ras.

El ayun ta mien to de Guate ma la, que en cier to mo do qui so

cen trar su de fen sa en el tra ba jo for za do pa ra los va lles de la ciu- 

dad, po ne de ma ni fies to que el sis te ma es ta ba ge ne ra li za do en las

prin ci pa les re gio nes del reino. Su pri mer y más ex ten so ale ga to,

di ri gi do al Pre si den te pa ra opo ner se con to da ener gía a la ini cia- 

ti va del Fis cal, con tie ne pa sa jes muy elo cuen tes al res pec to.[195]

En los pri me ros pá rra fos pi de que de cla re “no ha ber lu gar” a lo

pe di do por el Fis cal “… y que se guar de y eje cu te y lle ve ade lan te el

ser vi cio y re par ti mien to de di chos in dios, se gún la loa ble cos tum bre con que

se ha ce y por la mi se ri cor dia de Dios se ha con ti nua do con to da pie dad y

se gu ri dad de la Real Con cien cia y de los ve ci nos y na tu ra les des ta ciu dad y
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pro vin cias…”.[196] y en la mis ma for ma cie rra el ex ten so do cu- 

men to, pi dien do “…con ti nuar la cos tum bre y for ma tan loa ble de re- 

par tir se en es ta ciu dad y Va lle y en to da la pro vin cia el ser vi cio de los di- 

chos in dios…”.[197] En pá rra fos cen tra les el Ayun ta mien to que si

en otras par tes pa gan mal y mal tra tan a los in dios, “… Jus ti cias

hay que lo re me dien y cas ti guen (…) que lo que al gu nos in di vi duos ha cen

y no se cas ti ga no lo ha de pa gar el bien uni ver sal y to dos los va sa llos de Su

Ma jes tad que vi ven y le sir ven en es tas par tes…”.[198] Y por si los ren- 

glo nes an te rio res de jan du da acer ca de la ge ne ra li za ción y la im- 

por tan cia fun da men tal del sis te ma, el do cu men to di ce más ade- 

lan te: “… no hay cau sa ni ra zón ur gen te que mo ti ve una no ve dad tan

per ju di cial al reino, que es lo mis mo pri var le del ser vi cio de los in dios que

des truir lo y ani qui lar lo…”.[199] Es tas ex pre sio nes son por su pues to

exa ge ra das, en ra zón de la de fen sa que se pro po nen, pe ro se ría

equi vo ca do su po ner que en ella to do es hi pér bo le. La su pre sión

del re par ti mien to ha bría sig ni fi ca do, co mo fá cil men te se com- 

pren de, un cam bio pro fun do en la es truc tu ra del reino y una cri- 

sis vio len ta pa ra la cla se crio lla.

Las no ti cias de Fuen tes y Guz mán so bre es te pun to son de

gran in te rés. El cro nis ta ha ce bre ve men ción de la cri sis de 1663,

y se re fie re a la Real Cé du la de 1667 con lo cual ter mi nó aquel

plei to.[200] Di ce que en ella se au to ri za ron los re par ti mien tos úni- 

ca men te pa ra las la bo res de pan lle var. Ya es to hu bie ra si do au to- 

ri zar los en gran es ca la, pues to que el maíz y el tri go eran los pro- 

duc tos de con su mo bá si co, y prác ti ca men te to das las ha cien das

te nían cul ti vos de maíz, apar te de las la bo res que so lo cul ti va ban

ce rea les. Pe ro el cro nis ta nos aho rra re fle xio nes al de cla rar allí

mis mo: “…Mas sin em bar go, es to, co mo to do lo de más, se go bier na por

el fa vor, y los in dios se re par ten a quie nes se quie re, y en pri mer lu gar pa ra

los in ge nios y tra pi ches de azú car…”[201] Y co mo al re fe rir se a la si- 

tua ción an te rior a la cri sis nos ha bía di cho que los Pre si den tes

da ban in dios de re par ti mien to pa ra las la bo res, in ge nios y tra pi- 

ches.[202] te ne mos que lle gar a la con clu sión de que la cri sis no re- 
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du jo las po si bi li da des de ob te ner in dios re par ti dos, y que an tes y

des pués de ella se re par tie ron pa ra to da cla se de em pre sas ag rí co-

las.

En otro lu gar nos he mos re fe ri do a la de nun cia que ha ce

Fuen tes de la des truc ción de los in dios a cau sa de lle var los de cli- 

mas fríos a las cos tas cá li das.[203] Te ne mos que re cor dar aho ra ese

asun to co mo un as pec to del re par ti mien to y una prue ba de su

prác ti ca en las más di ver sas em pre sas. Se en via ba in dios a los

obra jes de añil, a los ase rra de ros y tam bién a ha cer cons truc cio- 

nes en las cos tas.[204] Es tos man da mien tos es ta ban prohi bi dos por

Real Cé du la y por va rios acuer dos de la Au dien cia, pe ro se se- 

guían prac ti can do en tiem pos del cro nis ta, pe se a que cau sa ban

gran mor tan dad en tre los in dí genas.[205]

La “Des crip ción” de Cor tés y La rraz re ve la que el re par ti- 

mien to se guía en ple na vi gen cia en el úl ti mo ter cio del si glo XVI- 

II. Sus ob ser va cio nes son del más al to va lor his tó ri co, y unas de

ellas me re cen ser leí das con aten ción. Re fi rién do se a las ha cien- 

das en ge ne ral, y a los de sór de nes y mi se rias que en ellas en- 

contró al co no cer las de cer ca, ex pre sa su po si ción del si guien te

mo do: “… Si las ha cien das fue ran una u otra, pu die ra to le rar se el da ño,

so li ci tan do el re me dio con si len cio; pe ro sien do tan tas ¿quién no cla ma

has ta que se oi gan los de sór de nes en to do el mun do, pa ra que con tri bu yan a

su re me dio…”;[206] “… Pa ra el cul ti vo de las ha cien das —di ce unos ren- 

glo nes ade lan te— se ha cen re par tos de in dios pa ra los tra ba jos”.[207] Es in- 

te re san te com pro bar que es te cui da do so ob ser va dor, que men cio na en su in- 

for me 427 po bla dos y 824 ha cien das[208] del te rri to rio que co rres pon de a

las ac tua les Re pú bli cas de Guate ma la y El Sal va dor, no di ga que el re- 

par to se ha cía pa ra “al gu nas” ha cien das, o pa ra “mu chas” de ellas, o pa ra

las de tal o cual re gión, sino se ex pre se en la for ma ge ne ra li za do ra que es- 

ta mos vien do. A ren glón se gui do di ce: “…Es tos re par tos los pi den los ha- 

cen da dos en el tiem po opor tuno pa ra la siem bra, pa ra el des yer bo, y en su- 

ma se con si de ran ne ce sa rios pa ra que la tie rra pro duz ca; en cu yo tiem po

tam bién son ne ce sa rios es tos cul ti vos pa ra que pro duz ca la tie rra en los
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cam pos pro pios de los in dios, que por es tar re par ti dos en ha cien das aje nas

no pue den te ner fru tos ni lle var los las pro pias”,[209] “Es tos re par ti mien tos

se ha cen con to da vio len cia, que no se de ja de res pe tar so la men te los cam pos

y tie rras de los mi se ra bles in dios, pe ro ni su salud y vi da, so bre lo cual véa- 

se do cu men to ter mi nan te en la pa rro quia de Chi chi cas te nan go, en don de

aque llos in fe li ces en cons te la ción (epi de mia de sa ram pión, S. M.) que pa- 

de cían, me lle va ban el di ne ro de los re par tos, in ten tan do de jar lo so bre la

me sa pa ra que lo vol vie ra a los ha cen da dos, a cau sa de no po der ir a tra ba- 

jar por re par to, por ha llar se en fer mos, que dán do me con el do lor de no po- 

der con so lar los, por des pa cho que ha bía de los mi nis tros del Rey; sin ha- 

ber me que da do otro ar bi trio que es cri bir al fis cal de la Real Au dien cia pa- 

ra que los am pa ra ra, pe ro sin nin gún efec to”.

“No quie ro de cir que se aban do nen las ha cien das, ni que de jen

de ser sus fru tos a be ne fi cio del pú bli co; pe ro lo se rían más no

por el re par ti mien to de in dios en los tiem pos pre ci sos pa ra el

cul ti vo de sus cam pos, por que por es te me dio só lo se con si gue

que los fru tos que ha bían de pro du cir los cam pos de los in dios

los pro duz can los de los ha cen da dos, sien do muy in di fe ren te al

pú bli co el que los pro duz can és tos o aqué llos; cul tí ven se en bue- 

na ho ra las ha cien das, pe ro por me dio de cria dos asa la ria dos por

to do el año; y en los tiem pos que se ne ce si tan más ope ra rios,

pre ci se la jus ti cia a los la di nos que vi ven har to ocio sos y no a los

mi se ra bles in dios ocu pa dos en sus cul ti vos”

“Las ha cien das ne ce si tan de otros arre glos, y el tra ba jo (el pro- 

ble ma, S. M.) es que ne ce si tan mu chos, pe ro los in dis pen sa bles

son, o qui tar los re par tos de in dios (que fue ra el re me dio se gu ro),

o mo de rar los (lo que no su ce de rá equi ta ti va men te por mu cha

pro vi den cias que se to men)”.[210]

De ese pre cio so tex to va mos a ex traer su cin ta men te unas con- 

clu sio nes muy va lio sas. Pri me ra: que el re par ti mien to es ta ba en

uso en to da la re gión vi si ta da por el re li gio so, la cual re gión se

ha lla ban cu bier ta por un cre ci do nú me ro de ha cien das. Se gun da:

el re par ti mien to fun cio na ba con en te ra in de pen den cia de las ran- 
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che rías —de las cua les nos da cui da do sa in for ma ción el mis mo

do cu men to— y era en cier to mo do un com ple men to de ellas pa- 

ra el ha cen da do. Ter ce ra: el sis te ma si gue sien do un apa ra to de

vio len cia que per ju di ca a los in dios gra ve men te en dis tin tas for- 

mas. Cuar ta: el sis te ma es de al to in te rés pa ra los ha cen da dos —

lo con si de ran ne ce sa rio, di ce, pa ra que la tie rra pro duz ca; y ex- 

pre sa que ser la im po si ble mo de rar los—. uin ta: el sis te ma go za

del más só li do res pal do ofi cial, y los da ños que le cau sa a los in- 

dios no cons ti tu yen ar gu men to en los oí dos de los “mi nis tros del

Rey”. Sex ta: el es pec tá cu lo de los sec to res la di nos de so cu pa dos y

de los in dios arre ba ta dos de sus pro pias siem bras, lle va al ob ser- 

va dor a pro nun ciar se por la to tal su pre sión del re par ti mien to. Y

fi nal men te, sép ti ma: el re par ti mien to ha su fri do —o es tá su- 

frien do— un im por tan te cam bio que te ne mos que va lo rar en to- 

do su sig ni fi ca do. Aun que hay prue ba de que to da vía diez años

más tar de es ta ban las au to ri da des re co men dan do se guir con el

sis te ma ro ta ti vo de tan das por cuar tas par tes.[211] el re li gio so vio

en 1770 un re par ti mien to dis tin to —que va a im po ner se y a per- 

du rar lar go tiem po—: los in dios no eran en via dos por tan das se- 

ma na les, sino en las tem po ra das en que los ha cen da dos los ne ce- 

si ta ban por ser las de más ac ti vi dad ag rí co la y más ur gen cia de

ma no de obra. Ese era el tiem po “opor tuno” pa ra los ha cen da- 

dos, pe ro era el más ino por tuno pa ra los in dios, por que tam bién

sus tie rras co mu na les re que rían cul ti vo. Por ha llar se re par ti dos

en esos pe río dos, los fru tos que ha bían de pro du cir los cam pos

de los in dios los pro du cían las ha cien das.

Con esa im por tan te mo di fi ca ción, in tro du ci da en el si glo XVI- 

II, per du ró el re par ti mien to has ta la In de pen den cia. Los “Apun- 

ta mien tos so bre Agri cul tu ra y Co mer cio”, que nos pro por cio na- 

ron tan va lio sos da tos pa ra el ca pí tu lo re la ti vo a la tie rra, y que

nos han da do apo yo do cu men tal en mu chí si mos pun tos des pués,

tam bién nos ofre cen prue ba se gu ra de que el re par ti mien to era el

más im por tan te me ca nis mo de ex plo ta ción del in dio en 1810 —
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año del do cu men to— y de que se ha bía adop ta do el re par to por

tem po ra das y aban do na do el de se ma nas. Al es bo zar la si tua ción

ge ne ral de los in dios, los au to res no omi tie ron “… los tra ba jos a

que se les obli ga en vián do los los Al cal des Ma yo res en par ti das con nom bre

de re par ti mien tos a las ha cien das de los que los pi den pa ra sus la bo res, y

de ben dár s eles con arre glo a las le yes…”.[212] Y en el in te re san te pro yec to

de re for ma agra ria que ya he mos ana li za do en otro lu gar, na tu ral men te

tro pe za ron con el re par ti mien to y tu vie ron que des acon se jar lo, pues el sis- 

te ma hu bie ra he cho im po si ble el apro ve cha mien to de las tie rras que ha bía

que en tre gar le a los in dí genas: “… la ex trac ción de in dios, que se acos- 

tum bra ha cer de los pue blos con el nom bre de man da mien tos pa ra tra ba jar

en las ha cien das de los blan cos, per ju di ca rá in fa li ble men te la la bran za de

los mis mos in dios te nien do és tos cam pos pro pios a que aten der y ocu par se,

sien do pre ci sa men te el tiem po en que se efec túan di chas ex trac cio nes el

opor tuno que ellos ne ce si tan pa ra cul ti var tam bién sus po se sio nes o co se- 

char las…”. [213] En con se cuen cia: “… no se obli ga rá a in dio al guno que

ten ga se men te ra pro pia, o que es té por sem brar la, cui dar la o co se char la, a

que va ya a be ne fi ciar la del blan co (…) Po drá so la men te echar se ma no

pa ra di chos re par ti mien tos, de aque llos in dios que por al gún mo ti vo se ha- 

lla sen ex pe di tos en la oca sión que se pi dan; y los ha cen da dos pro cu ra rán

bus car otra gen te que les tra ba je por sus jus tos jor na les, in tro du cien do es ta

prác ti ca ob ser va da en mu chos pa ra jes del Reino…”[214] Y aún agre gan

más ade lan te: “… en ca so de ser vir se de los in dios, sea pa gán do les su tra- 

ba jo y ocu pa ción sin apre miar los…”.[215]

Cla ro que es tos sanos pro yec tos —que ha brían sig ni fi ca do

una re vo lu ción den tro de la co lo nia—[216] fue ron to tal men te de-

se cha dos por los crio llos, que de sea ban e hi cie ron una In de pen- 

den cia sin re vo lu ción. Los tex tos ci ta dos tie nen, sin em bar go, un

ex tra or di na rio va lor de prue ba en re la ción con los pun tos que

ve ni mos acla ran do. El re par ti mien to lle gó al fi nal de la co lo nia

con la mo di fi ca ción apun ta da. Los in dios eran en via dos a la fuer- 

za, cuan do los ha cen da dos los pe dían, sin op ción de con tra tar se

li bre men te. La gran des ven ta ja que re pre sen ta ba pa ra los in dios
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ser re ti ra dos de sus tie rras co mu na les en las tem po ra das en que

eran allí más ne ce sa rios, era un da ño que se les ha cía den tro de la

ley —“de ben dár s eles con arre glo a las le yes”—.

Ade más de com pro bar que el sis te ma que es ta mos es tu dian do

se ge ne ra li zó y per du ró co mo ins ti tu ción de la ma yor im por tan- 

cia has ta el fi nal de la co lo nia, es pre ci so dar se cuen ta de que su

ver sión mo di fi ca da re pre sen tó más be ne fi cios pa ra los ha cen da- 

dos y ma yo res ma les pa ra los in dios. En efec to; la adop ción del

re par to por tem po ra das tie ne que ha ber es ta do en es tre cha re la- 

ción con el de sa rro llo de las ran che rías, que tu vo su gran au ge en

el si glo XVI II. El he cho de que se ha ya aban do na do el re par to por

se ma nas es en sí mis mo una prue ba de que a los ha cen da dos lle gó

a ser les pre fe ri ble el otro. La co ro na no ga na ba ni per día na da

con el cam bio, pues los in dios si guie ron ra di ca dos en sus pue blos

y con tro la dos pa ra la tri bu ta ción. Los in dios no pu die ron de sear

ni pro pug nar un cam bio que los per ju di ca ba pro fun da men te. En

cam bio, nó te se cuán tas ven ta jas tu vo que re por tar le la mo di fi ca- 

ción a los crio llos des de el mo men to en que la dis po ni bi li dad de

ma no de obra la di na se mi ser vil al can zó cier to ni vel im por tan te.

De ja ron de pa gar el real de re par ti mien to en las tem po ra das de

po ca ac ti vi dad ag rí co la, en que los tra ba ja do res de ran che ría po- 

dían cu brir las fae nas de las ha cien das a cam bio de tie rra en usu- 

fruc to. Si guie ron dis po nien do de ma no de obra for zo sa de los

pue blos cuan do la ne ce si ta ban, con to dos los abu sos que po dían

co me ter se en esas con di cio nes: es pe cial men te el pa go por ta rea.

Y al go más, de in cal cu la ble im por tan cia: en las con di cio nes del

re par ti mien to por se ma nas, ro ta ti vo, el mer ca do in terno de ce- 

rea les y gra nos bá si cos —maíz, fri jol, tri go— era abas te ci do por

las apor ta cio nes de las ha cien das y de los pue blos, lo cual im pli- 

ca ba un cier to gra do de com pe ten cia con re per cu sión en los pre- 

cios —re cor de mos a Don An to nio de Fuen tes la men tán do se de

que los in dios del va lle pro du cían más tri go del que él hu bie ra

que ri do—.[217] El re par to de tem po ra da, en cam bio, per ju di ca ba
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mu cho más que el otro la agri cul tu ra de los pue blos, por que les

arre ba ta ba ma no de obra cuan do más la ne ce si ta ban —cir cuns- 

tan cia que pu do ob ser var per fec ta men te un re li gio so re cién lle- 

ga do al reino, y que con fir man con to da cla ri dad los du chos co- 

mer cian tes del Con su la do en sus “Apun ta mien tos”—. “Los fru- 

tos que ha bían de pro du cir los cam pos de los in dios los pro du cen

los de los ha cen da dos” de nun cia Cor tés y La rraz. Eso im pli ca

ne ce sa ria men te, que el mer ca do in terno ab sor bía en ma yor

canti dad que an tes los fru tos de las ha cien das y en me nor canti- 

dad los de las tie rras de los in dios. No nos es da ble ha cer nin gu na

afir ma ción acer ca de si los pre cios se vie ron afec ta dos, por ejem- 

plo, o con je tu rar si oca sio nal men te ha brán te ni do que com prar le

los in dios a los ha cen da dos aque llos pro duc tos que no po dían

cul ti var en sus pue blos, y que con sus pro pias ma nos ha bían pro- 

du ci do en las ha cien das a cos to de re par ti mien to. Pe ro sí po de- 

mos afir mar, de ma ne ra ge ne ral y sin ries go de equi vo ca ción,

que un au men to del apor te de las ha cien das al mer ca do in terno

—es pe cial men te en gra nos— y una dis mi nu ción del apor te de

los pue blos, tu vo que ser un buen ne go cio pa ra los te rra te nien tes

y una nue va ca la mi dad pa ra los in dios. Y es te he cho hay que su- 

mar lo, con to da su im por tan cia, a los otros mo ti vos, ya se ña la- 

dos, que de ben ha ber ope ra do co mo cau san tes de la mo di fi ca- 

ción del re par ti mien to que co men ta mos. Re su mien do: dis po ni- 

bi li dad de ma no de obra se mi ser vil per ma nen te, gra cias a las ran- 

che rías; dis po ni bi li dad de ma no de obra ser vil en los pe río dos de

ma yor ac ti vi dad ag rí co la, gra cias al re par ti mien to de tem po ra- 

das; blo queo par cial de la agri cul tu ra de los pue blos de in dios y

ma yor de man da de los pro duc tos de las ha cien das en el mer ca do

in terno. He ahí el fon do del re par ti mien to en su ver sión mo di fi- 

ca da, de fi nes del si glo XVI II y prin ci pios del XIX.

Nos ha lla mos nue va men te fren te a fe nó me nos bá si cos de la

vi da co lo nial que se pro yec tan mu cho más allá de la co lo nia.
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En efec to; al to mar for ma el re par ti mien to a fi nes del si glo

XVI y prin ci pios del XVII, las Cé du las Rea les y los fun cio na rios

de la co ro na te nían que in sis tir mu cho en que los in dios no fue- 

ran re te ni dos en las ha cien das.[218] Por eso, cuan do se es tu dian las

vi ci si tu des del sis te ma en aquel pe río do tem prano, se pien sa que

al lle gar a la In de pen den cia, los crio llos van a caer con ma no li- 

bre so bre los pue blos pa ra pro veer se de sier vos y or ga ni zar sus

ran che rías. Pe ro al es tu diar es te otro pe río do, se com prue ba que

no ocu rrió tal co sa: las re la cio nes de pro duc ción en tre ha cien das

y pue blos —en tre crio llos e in dios— con ti nua ron so bre las mis- 

mas ba ses que se en contra ban an tes de la In de pen den cia; y du- 

ran te los trein ta años de la dic ta du ra crio lla no se al te ra ron esas

re la cio nes en lo fun da men tal.

Ha bía ocu rri do lo que ya he mos vis to. En el cur so del si glo

XVI II se de sa rro lla ron las ran che rías y se adop tó el re par ti mien to

de tem po ra das. En esas cir cuns tan cias, los ha cen da dos te nían lo

que que rían: un nú cleo de tra ba ja do res se mi feu da les fin ca dos en

la ha cien da y prác ti ca men te per te ne cien tes a ella, y un com ple jo

de re ser vo rios en los cua les se ob te nía ma no de obra ser vil al so- 

li ci tar la: los pue blos.

A eso se de be —se ña le mos el nexo en tre es tos da tos— que la

dic ta du ra crio lla no le ha ya he cho la me nor con ce sión a las ca pas

me dias, sino que, muy al con tra rio, ha ya adop ta do una po lí ti ca

fé rrea pa ra man te ner las blo quea das en el mol de co lo nial. Ello era

un re qui si to in dis pen sa ble pa ra que los pue blos con ser va ran su

vie ja es truc tu ra —con cen tra cio nes de sier vos dis po ni bles— y

pa ra que no dis mi nu ye ra la dis po ni bi li dad de la di nos ru ra les po- 

bres pa ra las ha cien das. Pe se a ello, co mo ya ex pli ca mos en otro

lu gar, la ca pa me dia al ta ru ral si guió de sa rro llán do se; pe ro es to

ocu rrió a des pe cho de la dic ta du ra crio lla, en una sor da lu cha

que cul mi nó en el mo vi mien to de 1871.

He aquí una sor pre sa. No fue ron los crio llos quie nes rom pie- 

ron la es truc tu ra co lo nial de los pue blos pa ra for mar sus ran che- 
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rías: ¡fue ron los li be ra les! La In de pen den cia, le jos de traer con si- 

go un in cre men to de la pro duc ción ag rí co la en las ha cien das tra- 

di cio na les, cau só una con trac ción de la pro duc ción y del mo vi- 

mien to de va lo res —¡vein te años de gue rra de cla ses y trein ta de

re cu pe ra ción con ser va do ra!—. El in cre men to, gra dual pe ro muy

fír me, ocu rrió en las em pre sas ag rí co las me dias, pro duc to ras de

gra na y es pe cial men te en las de ca fé. Y cuan do los li be ra les to- 

ma ron el po der —con es tos nue vos te rra te nien tes ca fe ta le ros

im pri mién do le su ca rác ter al mo vi mien to— en ton ces sí que se

ne ce si tó de los in dí genas pa ra im pul sar ver ti gi no sa men te la crea- 

ción de fin cas, pa ra abrir ca mi nos y pa ra mu chí si mas otras rea li- 

za cio nes inhe ren tes a la trans for ma ción del país en ex por ta dor

de ese fru to. La le gis la ción agra ria de la Re for ma Li be ral, en de- 

re za da a trans for mar la pro pie dad co mu nal de los pue blos en

pro pie dad pri va da de pe que ños agri cul to res, no pre ten día úni ca- 

men te li be ra li zar la pro pie dad de la tie rra y au men tar la pro duc- 

ción a ba se de los la di nos de los pue blos ba jo el es ti mu lo de su

nue va si tua ción. Tam bién se pro po nía, y lo con si guió, lan zar a

un gran nú me ro de in dios a la bús que da de tra ba jo en las fin cas.

Es sa bi do que allí fue ron atra pa dos ba jo di ver sos pre tex tos le ga- 

les e ile ga les, y que el res to de la po bla ción in dí gena —el que

per ma ne ció en los pue blos— tam bién fue obli ga do a tra ba jar en

for ma ser vil ba jo el aco so de le yes te rri bles —co mo el cé le bre

Re gla men to de Jor na le ros—[219] y de la más des ca ra da vio len cia.

No nos ale ja mos de nues tro te ma: es el te ma el que se pro yec- 

ta pro fun da men te ha cia el pre sen te. Obsér ve se que, una vez con- 

so li da das las ran che rías de las fin cas, los go bier nos li be ra les obli- 

ga ron a los pue blos a pro por cio nar ma no de obra for zo sa pa ra las

tem po ra das y pa ra los lu ga res en que el nue vo cul ti vo la re que- 

ría, es pe cial men te pa ra las co se chas. Los Je fes Po lí ti cos, ac tuan do

exac ta men te igual que los an ti guos Co rre gi do res y Al cal des Ma- 

yo res, re ci bían el pe di do de los fin que ros y or de na ban los “man- 

da mien tos de in dios”.[220] (Pa ra es tos usos fue in tro du ci do ini cial- 
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men te el te lé fono en Guate ma la). El es que ma de es tos man da- 

mien tos, que du ra ron des de Ba rrios has ta Ubi co —1944—, es

exac ta men te el del re par ti mien to del úl ti mo si glo co lo nial. El re- 

par ti mien to no ha bía si do su pri mi do des pués de la In de pen den- 

cia, y la Re for ma ca fe ta le ra le im pri mió un nue vo y for mi da ble

im pul so ba jo las ne ce si da des de una nue va cla se de te rra te nien tes

ex plo ta do res de sier vos in dios —es de cir, ba jo una nue va cla se

de crio llos, co mo ex pli ca re mos al fi nal del li bro—.

En el am plio frag men to de Cor tés y La rraz que he mos ci ta do

en pá gi nas an te rio res, se ha brá no ta do que el re li gio so se re fie re a

los in dios de Chi chi cas te nan go, quie nes, afli gi dos por una epi de- 

mia de sa ram pión y obli ga dos a ir al re par ti mien to, se ne ga ban y

bus ca ban apo yo en el Ar zo bis po —quien no pu do ha cer na da

por ellos—.[221] Di ce allí que los in dios le en tre ga ron el di ne ro

del re par to, pa ra que él lo de vol vie ra a los ha cen da dos.[222] Es te

sor pren den te de ta lles —la pa ga for za da an ti ci pa da, co mo re cur- 

so adi cio nal pa ra obli gar al in dio— no co rres pon de en ab so lu to

al me ca nis mo del re par ti mien to del si glo XVII. La re fe ren cia de

Cor tés y La rraz, por sí so la, tam po co nos au to ri za pa ra de cir que

se tra ta de un as pec to del re par ti mien to die cio ches co —es pre ci- 

so in ves ti gar más, y ave ri guar si el an ti ci po era ya en ton ces un

uso ge ne ra li za do— En to do ca so, sa be mos per fec ta men te que la

pa ga for za da an ti ci pa da fue un re cur so aso cia do al man da mien to

de las dic ta du ras ca fe ta le ras —la tris te men te cé le bre “ha bi li ta- 

ción” del in dio—,[223] y no ca be la me nor du da de que el da to de

Cor tés y La rraz, aun que nos lle gue ais la do, es un re mo to in di cio

y an te ce den te de la ha bi li ta ción.

Así, pues, al ha blar de re par ti mien tos y man da mien tos, del ré- 

gi men de tra ba jo for za do co lo nial, nos es ta mos re fi rien do a un

me ca nis mo de ex plo ta ción que ya es ta ba en uso a fi nes del si glo

de la con quis ta, y que, sin em bar go, lo vi mos con nues tros ojos,

en ple na vi gen cia to da vía, mu chos guate mal te cos an tes de 1944:

si len cio sas hi le ras de in dios, es col ta dos siem pre, a ve ces ata dos,
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que pa sa ban por pue blos y ciu da des en su lar go y for zo so re co- 

rri do, a pie, des de sus pue blos has ta las fin cas. Tris te cua dro co- 

lo nial a me dia dos del si glo XX.[224]

Las de pri men tes rea li da des que ve ni mos exa mi nan do eran la

en tra ña y el fon do ver da de ro de la vi da co lo nial. A es tos ni ve les

que ría mos lle gar. Hu bie ra si do más ameno, des de lue go, ha cer

His to ria “de la cul tu ra” y re fe rir al gu nos lo gros fe li ces de las mi- 

no rías ur ba nas aco mo da das. Con tar —pon ga mos por ca so— có- 

mo fue in tro du ci da la pri me ra im pren ta en Guate ma la; có mo un

Obis po la hi zo traer des de Pue bla, con im pre sor y to do, pa ra

edi tar un li bio su yo de Teo lo gía, es cri to en la tín, que fue el pri- 

mer li bro im pre so en el país, y que pro ba ble men te sir vió mu cho

a los in te re sa dos en pro ble mas teo ló gi cos que co no cían aquel

cul to idio ma. Pe ro nos he mos pro pues to el eno jo so tra ba jo de

ex pli car, más bien, por qué los fe li ces lo gros de nues tra cul tu ra

co lo nial fa vo re cie ron tan só lo a re du ci dos cír cu los de per so nas

aco mo da das o ri cas; por qué los in dios, los la di nos ru ra les po- 

bres, la ple be, la in men sa ma yo ría de la po bla ción co lo nial, tu vo

que vi vir en con di cio nes tan di fí ci les, que los bienes de la cul tu ra

su pe rior no só lo les eran re mo tos, sino to tal men te aje nos e in di- 

fe ren tes. Y pa ra ha cer es ta des lu ci da pe ro ur gen te. His to ria “de

la in cul tu ra”[225] te ne mos que re sig na mos a ro zar muy ra ra vez y

muy la te ral men te te mas co mo la Uni ver si dad co lo nial, la Li te ra- 

tu ra co lo nial, el Ar te co lo nial —¡gra tos te mas!— pa ra ex ten de- 

mos en ári dos aná li sis de ins ti tu cio nes tan sór di das co mo és ta

que ve ni mos vien do: el re par ti mien to co lo nial. Pe ro es el ca so

que aquí, en la re duc ción de in dios, en el ré gi men de pue blos, en

el re par ti mien to, en la ex tor sión del tra ba jo por ta rea, se en cuen- 

tran los me ca nis mos que con vir tie ron al na ti vo prehis pá ni co en

el in dio co lo nial; los me ca nis mos que apri sio na ron en una du rí- 

si ma si tua ción de po bre za ma te rial y es pi ri tual —de in fe rio ri dad

per ma nen te res pec to de sus opre so res— a la gran ma yo ría hu- 

ma na de la so cie dad que es ta mos tra tan do de en ten der.
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Por lo de más, la His to ria de las rea li da des bá si cas no nie ga ni

ex clu ye a la His to ria de la cul tu ra; an tes bien se ña la sus fun da- 

men tos, sin los cua les flo ta en el ai re. En las so cie da des de cla ses,

la ri que za ma te rial y es pi ri tual de los gru pos do mi nan tes re po sa

so bre la po bre za de la po bla ción opri mi da; pe ro no en for ma pa- 

si va e iner te, co mo pue de re po sar una pie dra so bre otra pie dra,

sino en for ma que las mo da li da des cul tu ra les de la cla se do mi- 

nan te re sul tan po de ro sa men te con di cio na das por sus re la cio nes

con las cla ses ex plo ta das. Bien lo he mos ve ni do vien do en una

de las más no ta bles y au tén ti cas crea cio nes de la cul tu ra co lo nial

guate mal te ca —en la que he mos te ni do que aden tra mos un po co

—: la Re cor da ción Flo ri da, mo nu men tal ex pre sión cien tí fi ca-li- 

te ra ria de la con cien cia so cial de los crio llos; obra que no exis ti- 

ría si no hu bie ran exis ti do las ne ce si da des ideo ló gi cas de la cla se

crio lla, y la cla se mis ma, asen ta da so bre rea li da des que son, por

eso, la te má ti ca y la subs tan cia vi va de la obra.

No hay un di vor cio, pues, en tre los dos ni ve les. Aquel cé le bre

Obis po que in tro du jo en el reino la má qui na que ha bía de di vul- 

gar las le tras, fue, cuan do lle gó el mo men to, un de fen sor de

aque lla otra má qui na fu nes ta que ha bía de ce rrar se el pa so a las

le tras y a to da po si bi li dad de su pe ra ción en tre los in dios: el re- 

par ti mien to. Jus ta men te en el año en que se im pri mió la “Ex pli- 

ca tio Apo lo ge ti ca” —1663— al can za ba su pun to cul mi nan te el

plei to en to mo a la abo li ción del tra ba jo for za do; y en tre los mu- 

chos es cri tos que ele va ron al Con se jo de In dias los de fen so res del

re par ti mien to, fi gu ra una car ta de Fray Pa yo En rí quez de Ri be- 

ra.[226] Ad mi te re po sa da men te el Obis po que hay “…ca sos sin gu la- 

res de re ci bir al gu nos in dios al gu nas mo les tias o ve ja cio nes de los la bra do- 

res…”[227] pe ro agre ga que “…con al gu nos ejem pla res de pe na (…)

sin du da se rán me no res aque llos da ños o no tan con ti nuos…”.[228] El he- 

cho es que el re par ti mien to “…es asun to que to ca en co mún a to do

es te Re yno, cu yo sus ten to de pen de gran de men te de es te ser vi cio de in dios,

sin el cual se con si de ra im po si ble aquí, co mo lo es, la cul tu ra de cam pos y
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tie rras…[229] Car ta bre ve y con tun den te, que de be ha ber pe sa do

mu cho en la ba lan za al de ci dir se la con ser va ción del re par ti- 

mien to, pues no era po co el cré di to que go za ba en el Con se jo

aquel pre la do que lle gó a ser Vi rrey de Mé xi co. Hom bre ex per- 

to en li des bu ro crá ti cas, no se en re dó en con si de ra cio nes so bre si

los in dios tra ba ja rían y vi vi rían me jor con pa ga li bre. Bien hu- 

bie ra po di do él ha cer fi li gra nas con el pro ble ma —na da me nos

que un Teó lo go— pe ro ya otros lo ha bían he cho ex ten sa men te

y bas tan te bien. Com pren dió que lo que se ne ce si ta ba era su vo- 

to, y eso es su car ta: un vo to de pe so en po cos ren glo nes.

No va mos a me nos pre ciar el ver da de ro sig ni fi ca do de la in tro- 

duc ción de la im pren ta en el reino de Guate ma la, y me nos que- 

rría mos, ni po dría mos, dis cu tir le mé ri tos al rea li za dor de tan im- 

por tan te ini cia ti va. Se tra ta, eso sí, de de mos trar có mo un he cho

de gran im por tan cia cul tu ral pa ra las mi no rías ur ba nas, ca re cía

por com ple to de pro yec cio nes po si ti vas en tre la ma yo ría de la

po bla ción. Se tra ta de ilus trar la pro fun da contra dic ción, el abis- 

mo que ha bía en aque lla so cie dad en tre el de sa rro llo de las mi no- 

rías y el de las ma yo rías, al ex tre mo de que un mis mo hom bre

po día ser —y so lía ser lo— un im pul sor de la cul tu ra en tre las

pri me ras y un fre na dor de la cul tu ra en tre las se gun das. Se tra ta

de lla mar la aten ción, asi mis mo, so bre la mag ni tud de las rea li da- 

des hu ma nas que son des aten di das cuan do, a tí tu lo de His to ria

cul tu ral, se mi ra ha cia las rea li za cio nes más o me nos bri llan tes de

las mi no rías aco mo da das ur ba nas, y se le da la es pal da al gran

com ple jo eco nó mi co y so cial que les ser vía de so por te, y que

era, en ver dad, la tra ma de la exis ten cia en la co lo nia.

El re par ti mien to de in dios, el tra ba jo for za do tem po ral, fue

uno de los gran des fac to res de la his to ria de Guate ma la. Fue el

ré gi men de tra ba jo que con so li dó, en sus res pec ti vas si tua cio nes,

a las dos cla ses so cia les más im por tan tes de la so cie dad guate mal- 

te ca —las cla ses an ta gó ni cas— du ran te la co lo nia y pa ra mu cho
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tiem po des pués: los sier vos in dios y los te rra te nien tes crio llos.

Las con so li dó y les im pri mió mu chos de sus ras gos es en cia les.

Si se pu die ra ha cer un in ven ta rio de to do lo que el re par ti- 

mien to le dio a quie nes con él se be ne fi cia ban, y de to do lo que

le qui tó a quie nes lo pa de cían, en tér mi nos de vi da ma te rial y de

de sa rro llo in te lec tual, se ten dría ex pli ca da, sin ne ce si dad de más,

la mi tad de la pro ble má ti ca so cial guate mal te ca.
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— VI —

El te rror co lo nial y los Co rre gi do res
El ré gi men co lo nial fue un ré gi men de te rror pa ra el in dio.

Es ta afir ma ción pue de pa re cer es can da lo sa —¡hay tan ta mo ji ga- 

te ría en torno a la co lo nia!— pe ro no de be ría sor pren der a na- 

die, pues se sa be que la úni ca ma ne ra de man te ner so me ti da a

una ma yo ría des con ten ta es man te ner la ate mo ri za da. El te rror

co lo nial no se ha ce evi den te cuan do só lo se mi ra la vi da ur ba na

de la co lo nia, por que se ejer cía so bre la po bla ción in dí gena, en el

in te rior del país, en el apar ta do es ce na rio de los pue blos. Ade- 

más, no ha bía en la co lo nia una os ten to sa gen dar me ría des ple ga- 

da pa ra ve lar por el or den co lo nial. Apar te de las dé bi les guar ni- 

cio nes de al gu nos puer tos for ti fi ca dos, y de po cos y mo des tos

ba ta llo nes “fi jos” que se or ga ni za ron ha cia el fi nal del co lo nia je,

la fuer za ar ma da co lo nial re si día en mi li cias pro pia men te di chas:

uni da des in te gra das por ci vi les, prin ci pal men te crio llos, que es- 

ta ban pre pa ra dos pa ra to mar las ar mas cuan do una even tua li dad

lo re cla ma ba, y que, asis ti dos por sir vien tes y al gu na gen te leal,

le ha cían fren te a los mo ti nes, los ata ques de pi ra tas, etc.

No. Pa ra com pren der nues tro asun to hay que re cor dar, co mo

nor ma ge ne ral, que la agre si vi dad y el ca rác ter de un ré gi men de

te rror cual quie ra, guar dan di rec ta re la ción con el nú me ro, el

gra do de de sa rro llo ge ne ral y la ca pa ci dad po lí ti ca de aqué llos a

quie nes pre ten de ate mo ri zar. El te rror co lo nial se es ta ble ció so- 

bre cier tas pre mi sas que eran, na tu ral men te, las pre mi sas de la

so cie dad co lo nial. Pri me ra: una po bla ción in dí gena apri sio na da
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en un ré gi men eco nó mi co que le ce rra ba to da po si bi li dad de su- 

pe ra ción. Se gun da —com ple men to de la an te rior—: dar a los

in dios úni ca men te aque llos ele men tos de cul tu ra que fue ran ab- 

so lu ta men te in dis pen sa bles pa ra lle var ade lan te su ex plo ta ción

—po cos ins tru men tos de me tal im pres cin di bles pa ra la agri cul- 

tu ra, ins truc ción ce ñi da a unas po cas creen cias sen ci llas y efi ca ces

— com pen san do con el nú me ro y la vio len cia el ba jo ren di- 

mien to de una ma sa tra ba ja do ra su mi da en una enor me in fe rio ri- 

dad de re cur sos ma te ria les e in te lec tua les. So bre esas ba ses, y en

fun ción de ellas, ac tuó el te rror co lo nial en las tres for mas si- 

guien tes: Pri me ra. So fo can do con ri gor to das las ma ni fes ta cio- 

nes de re bel día in di vi dual, a ba se de apli car sin me su ra ni con- 

tem pla cio nes el tor men to de azo tes y cár cel,[230] y pa san do al de

hor ca en los ca sos de amo ti na mien to.[231] Se gun da. Man te nien do

en un pla no de au to ri dad lo cal a una “no ble za” in dí gena prehis- 

pá ni ca —más du do sa con for me pa sa ba el tiem po—, dán do le

opor tu ni dad de ex tor sio nar a la gen te de su ra za, y con vir tién- 

do la de ese mo do en vi gi lan te di rec ta y cóm pli ce in te re sa da en la

opre sión. Y el ter cer prin ci pio, que ope ra ba aso cia do a los dos

an te rio res.y que fue el más im por tan te: una am plia y des ca ra da

to le ran cia pa ra los ul tra jes al in dio. Esa to le ran cia era co mo una

con fa bu la ción, un hi lo de so li da ri dad en tre to dos los gru pos li- 

bres —in clui dos los in dios no sier vos— fren te a la po bla ción

ma yo ri ta ria ser vil; era una con ni ven cia que se ex ten día des de el

Pre si den te y los Oi do res has ta los Al cal des in dí genas; la en ten- 

dían los la di nos de los pue blos; con ta ban con ella los ne gros li- 

bres y los es cla vos de con fian za. Era un pun to de afi ni dad por

en ci ma de to das las contra dic cio nes de la po bla ción li bre, y un

de li ca do fac tor que hay que re la cio nar con el de sa rro llo de la ca- 

pa me dia al ta ru ral. Pa ra mu chos in di vi duos de esa ca pa so cial,

as pi ran tes a ex plo ta do res, el cons ti tuir se en ca pa ta ces de los in- 

dios era una ma ne ra de arri mar se a los crio llos. En tre la di nos y

ne gros más o me nos aven tu re ros, y tam bién en tre los in dios
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man do nes de los pue blos, ac tua ba una ver da de ra red de es bi rros.
[232]

Una vez se ña la das las pre mi sas y los prin ci pios del te rror co lo- 

nial, hay que se ña lar su hon da ra zón de ser.

La in fe rio ri dad en que el ré gi men eco nó mi co de la co lo nia

man te nía al in dio —po bre za, ig no ran cia, su pers ti ción— no

com pen sa ba del to do su enor me su pe rio ri dad nu mé ri ca. Es ta

cir cuns tan cia, cap ta da por el con jun to de las mi no rías ex plo ta- 

do ras,[233] y as pi ran tes a ta les, creó en tre ellas un con sen so acer ca

del tra to que era pre ci so dar le a los in dios, el tra to que “me re- 

cían” y sin el cual sur gía en se gui da “la in so len cia” y el al bo ro to.

Así pues, los cons tan tes ul tra jes, la cruel dad ex ce si va con que se

los cas ti ga ba por mo ti vos fú ti les.[234] el tra to hu mi llan te y ofen si- 

vo en to do mo men to, te nían su hon da ra zón de ser en la gran

des pro por ción nu mé ri ca que ha bía en tre las mi no rías do mi nan- 

tes y la cla se ser vil. Esas for mas de tra to —que hay que va lo rar

jun to a otros fac to res en la con fi gu ra ción psi co ló gi ca del in dí- 

gena has ta hoy— res pon dían a la ne ce si dad de te ner lo siem pre

ate mo ri za do, de no de jar lo le van tar ca be za, de te ner lo es car- 

men ta do y con ven ci do de que la me nor re bel día se ría cas ti ga da

en for ma des me su ra da e in me dia ta, y de que el cas ti go po día ve- 

nir no só lo de la au to ri dad es pa ño la o crio lla, sino de mu chas

per so nas que go za ban de im pu ni dad pa ra gol pear lo y que se sen- 

tían obli ga das a vi gi lar lo.

De azo tes y pi co tas dan co pio sa no ti cia los do cu men tos, des de

pun tos de vis ta muy di ver sos. Un hom bre co mo Fuen tes y Guz- 

mán, to tal men te com pe ne tra do de las ne ce si da des de su cla se —

dos ve ces Co rre gi dor—,[235] no só lo men cio na re pe ti da men te y

con na tu ra li dad los azo tes, sino que re fie re ca sos en que él or de- 

nó dar los,[236] y ex pre sa sin ro deos que “… es per der el tiem po con

los in dios si no les ha blan en su mo do, y ven que quien les ha bla es hom bre

co mo ellos, y tie ne la fa cul tad de em pu ñar el azo te, en que es ne ce sa rio que

se ejer ci te…[237] . por que es una ge ne ra ción (se re fie re a los in dios en
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ge ne ral) que ne ce si ta es tar de ba jo del yu go y que no co noz can otra co sa

que su pe rio ri dad y do mi nio…”.[238] Nó te se có mo la car ga emo cio nal

ver da de ra de es ta úl ti ma ex pre sión es el te mor, y re fle xió ne se un

ins tan te so bre es ta cues tión: ¿por qué era pre ci so que los in dios

no co no cie ras otra co sa que su pe rio ri dad y do mi nio? Se ve rá que

el crio llo te nía ra zón —ra zón de cla se—, y que sin el te rror no

se hu bie ra po di do ex plo tar en las for mas que se ha cía a una ma sa

tan nu me ro sa. Un hom bre co mo Cor tés y La rraz, no iden ti fi ca- 

do con el ré gi men por mo ti vo de su mi sión co mo in for man te de

un mo nar ca re for mis ta, nos le gó tam bién va lio sí si mas no ti cias

so bre el te rror. Ya he mos ci ta do al gu nas re fi rién do nos a otros

asun tos,[239] pe ro aún te ne mos que ver, en pá gi nas pr óxi mas, sus

agu das ob ser va cio nes so bre el es ta do de fo bia en que vio a los in- 

dios, y sus más dra má ti cas de nun cias en torno al tra to que se les

da ba.

La más al ta per so ni fi ca ción de la ti ra nía co lo nial —que fue

prin ci pal men te ti ra nía ru ral— no se en cuen tra en los Pre si den- 

tes, sino en los Co rre gi do res. Es ta afir ma ción es vá li da pa ra to das

las co lo nias es pa ño las de Amé ri ca, y cuan do se leen la fe cho rías

de es tos fun cio na rios en Mé xi co y en los vi rrei na tos de Su da mé- 

ri ca, pa re ce es tar se le yen do la des crip ción de su con duc ta en el

reino de Guate ma la.[240]

Los co rre gi do res o Al cal des Ma yo res eran je fes po lí ti cos de

muy am plios dis tri tos —co mo po dían ser lo el de To to ni ca pán y

Hue hue te nan go, el de Te cpán Ati tlán, el de Chi qui mu la de la

Sie rra, el de Son so na te, etc., etc.—.[241] Te nían a su car go la vi gi- 

lan cia y di rec ción de los pue blos, y la su per vi sión de la pro duc- 

ción y co bro de los tri bu tos. Su au to ri dad se ha lla ba di rec ta men- 

te por en ci ma de las au to ri da des in dí genas de los pue blos, los Al- 

cal des in dios, a quie nes en unos ca sos te nían que apre miar con

cas ti gos, y con quie nes, en otros ca sos, se con fa bu la ban pa ra ex- 

tor sio nar a la po bla ción in dia. El pues to de Co rre gi dor era pro- 

veí do por los Pre si den tes o por la co ro na, y te nía un suel do,[242]
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pe ro los as pi ran tes pa ga ban a la mo nar quía muy ele va das su mas

de di ne ro pa ra ob te ner un Co rre gi mien to.[243] En cin co o seis

años de de sem pe ño del car go re cu pe ra ban la in ver sión con enor- 

mes ga nan cias.[244] Es ta cir cuns tan cia de ter mi nó que los Co rre gi- 

mien tos es tu vie ran en ma nos de per so nas muy ri cas que po dían

com prar los, ge ne ral men te en ma nos de crio llos.[245] y que la tra- 

ma de los Co rre gi mien tos y Al cal días Ma yo res vi nie ra a ser, en

de fi ni ti va, el ni vel en que la mo nar quía de ja ba ac tuar el des po tis- 

mo de la cla se te rra te nien te. Des po tis mo su pe di ta do a la au to ri- 

dad mo nár qui ca, y, sin em bar go, mu cho más drás ti co que el de

aqué lla. Des po tis mo re gio nal, ejer ci do di rec ta men te so bre los

pue blos de in dios, en apo yo y con apo yo de los ha cen da dos; asis- 

ti do por es bi rros y ex po lia do res subal ter nos; do ta do de po der

su fi cien te pa ra in ter cep tar, des vir tuar y aplas tar por el te rror to- 

do in ten to de que ja.

Los ro bos y ve ja cio nes de los Co rre gi do res so bre los in dios no

eran nin gún se cre to. El Pre si den te y la Au dien cia te nían en los

Co rre gi do res una ga ran tía de la re cau da ción de los tri bu tos y de

la su je ción po lí ti ca de los pue blos; y la to le ran cia que adop ta ban

fren te a sus co no ci dos abu sos cae den tro de la ex pli ca ción que

he mos da do acer ca de la to le ran cia en re la ción con el te rror. Era

co sa en ten di da que un Co rre gi dor cum plía su fun ción de je fe de

la re cau da ción de tri bu tos, y de vi gi lan te su pe rior de los in dios,

a cam bio de es can da lo sos ne go cios. Los Co rre gi do res de cla ra ban

cí ni ca men te que com pra ban el pues to pa ra in cre men tar sus for- 

tu nas,[246] y los do cu men tos ofi cia les se re fie ren al he cho con sor- 

pren den te lla ne za: “…si hay ti ra nía, pro du cen, si rec to obrar, só lo rin- 

den lo asen ta do…[247]

Ha bía un sinfín de tram pas que ca na li za ban el di ne ro y los

bienes de los in dios a las ar cas de los Co rre gi do res —ra cio nes,

be sa ma nos, salu ta cio nes, cuo tas de vi si ta, so bre suel dos, con mu- 

ta ción de tri bu tos, etc., etc.—,[248] pe ro eran dos los ne go cios

ver da de ra men te vo lu mi no sos con los cua les acu mu la ban for tu- 
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nas arran ca das a los in dios; eran ellos: el re par ti mien to de mer- 

can cías, y el re par ti mien to de hi la zas. Va mos a des cri bir los rá pi- 

da men te.

El re par ti mien to de mer can cías era un es can da lo so co mer cio

for za do. Con sis tía en ven der le a los in dios, contra su vo lun tad y

ba jo la ac ción del mie do, di ver sos ar tícu los que ellos no ne ce si ta- 

ban, o que, ne ce si tán do los, hu bie ran pre fe ri do ad qui rir los ba jo

otras con di cio nes. Las enor mes uti li da des de es te ne go cio pro ve- 

nían, en pri mer lu gar, del cre ci do nú me ro de in dí genas a quie nes

un Co rre gi dor po día im po ner di chas com pras, pues los Co rre gi- 

mien tos y Al cal días Ma yo res eran de mar ca cio nes te rri to ria les

muy ex ten sas, que abar ca ban mu chos pue blos.[249] Lue go, de que

el ven de dor no só lo im po nía el ar tícu lo, sino tam bién la canti- 

dad, la ca li dad y el pre cio. Se da ba el ca so de que los in dios tu- 

vie ran que en deu dar se por re ci bir me dias de se da, aun que an du- 

vie ran des cal zos.[250] Y aun si se tra ta ba de ob je tos de cier ta uti li- 

dad, co mo te las o ins tru men tos de la bran za, les era su ma men te

gra vo so re ci bir los de ma la ca li dad y a pre cios muy su bi dos.[251] la

am pli tud y com ple ji dad de es ta frau du len ta ope ra ción en va rios

pue blos, exi gía que los Co rre gi do res fue ran asis ti dos por los Al- 

cal des in dios, unas ve ces co mo cóm pli ces y par ti ci pan tes en el

ne go cio, y otras por ver se obli ga dos a ha cer lo.[252]

Es tos re par ti mien tos de mer can cías to ma ban a ve ces for mas

muy ca pri cho sas, aun que en el fon do fue ran to dos lo mis mo.

Así, por ejem plo, un Co rre gi dor po día arre ba tar le a los in dios

cier tos pro duc tos de ex por ta ción, co mo vai ni lla, ca cao, achio te,

y pa gar les con mer ca de rías a la fuer za.[253] En es tos ca sos el ne go- 

cio era do ble, por que el pre cio ele va do de los ar tícu los en tre ga- 

dos re du cía el de los pro duc tos arre ba ta dos a los in dios, y és tos

pro duc tos se ven dían des pués a su pre cio co rrien te de ex por ta- 

ción. Ocu rría con mu cha fre cuen cia, tam bién, que los Co rre gi- 

do res tu vie ran con tro la da la pro duc ción de los ar tícu los que

ven dían a pre sión, da ñan do así no só lo a los in dios, com pra do res



443

for za dos, sino tam bién a los pro duc to res usua les, a quie nes les

prohi bían la com pe ten cia. Al gu nos te nían pa na de rías, y re par- 

tían pan a la fuer za;[254] otros ven dían car ne, y no per mi tían que

los cria do res de ga na do la ven die ran;[255] otros ha cían “pes que- 

rías”—obli ga ban a cier tos in dios a en tre gar les de ter mi na das

canti da des de pes ca do— y lue go ven dían el pes ca do a vi va fuer- 

za;[256] otros te nían fá bri ca de can de las, y las dis tri buían sin que

na die se atre vie ra a re cha zar las.[257]

El re par ti mien to de mer can cías apa re ce co mo ne go cio usual

de los Co rre gi do res en do cu men tos de los si glos XVII, XVI II y

XIX,[258] y en to dos se di ce que arro ja ba enor mes ga nan cias a di- 

chos fun cio na rios,[259] que hun día a los in dios,[260]y que és tos lo

acep ta ban úni ca men te por mie do a las re pre salias.[261]

El re par ti mien to de hi la zas, de hi la dos o de al go dón, co mo

tam bién se le lla mó, re caía so bre las mu je res in dí genas, y bas ta su

des crip ción pa ra com pren der lo que pa ra ellas y pa ra el pue blo

de in dios sig ni fi ca ba. Com pra ban los Co rre gi do res, des de que

to ma ban po se sión de su car go, gran des canti da des de al go dón de

fi bra.[262] Pa ra trans por tar lo des de las plan ta cio nes has ta la ca be- 

ce ra del Co rre gi mien to, en via ban in dios que te nían ani ma les de

car ga, a quie nes les pa ga ban mu cho me nos de lo que era ha bi tual

por esos tra ba jos de trans por te.[263] Al ma ce na do el al go dón, ha- 

cían cua tro re par tos al año,[264] los cua les con sis tían en dis tri buir

di cho ma te rial en to das las ca sas de los pue blos, pa ra que 1as in- 

dias lo de vol vie ran con ver ti do en hi lo. Es ta dis tri bu ción te nían

que ha cer la los Al cal des de los pue blos. Pa re ce que, en los ini cios

de es ta lu cra ti va im po si ción, se exi gía que lo hi la ran has ta el

grue so del pa bi lo —pa ra em plear lo, pre ci sa men te, co mo me cha

pa ra can de las— y se ha cía só lo un re par to al año.[265] Con esa ca- 

li dad hu bo Co rre gi do res que pos te rior men te se atre vie ron a ha- 

cer dos re par ti mien tos anua les, y des pués tres.[266] Más ade lan te

co men za ron a exi gir que el pro duc to no tu vie ra las ca rac te rís ti- 

cas del pa bi lo, sino que fue ra hi lo del ga do y apre ta do, pro pio pa- 
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ra te jer, el cual exi gía mu cho más tra ba jo y te nía por en de más

va lor.[267] Fi nal men te, a me dia dos del si glo XVII, se lle gó a ha cer

cua tro en tre gas al año,[268] exi gién do se hi lo del ga do.

Hay in di cios de que al gu nos Co rre gi do res, en al gu nos pue- 

blos, exi gían es te tra ba jo com ple ta men te sin pa ga.[269] Lo co- 

rrien te fue una pa ga for za da muy ba ja, que os ci la ba, a me dia dos

del si glo XVII, en tre un real y me dio por li bra, y un real por ca da

cua tro li bras.[270] No de ben sor pren de mos esas di fe ren cias, por- 

que se tra ta de un sis te ma en el que pri va ba la más com ple ta ar bi- 

tra rie dad. Ade más, esas ci fras —de ce ro a uno y me dio— eran

ca si in di fe ren tes pa ra las in dias, pues su tra ba jo re sul ta ba igual- 

men te ro ba do si ha bía una mí se ra pa ga y si no ha bía pa ga al gu na.

Lo prue ba el he cho de que a to das ha bía que te ner las ate rro ri za- 

das pa ra que cum plie ran con las en tre gas de hi lo, y que el azo tar- 

las por re tra sos fue ra tan fre cuen te y ne ce sa rio allí don de re ci- 

bían pa ga co mo en don de no la re ci bían.[271]

Pa ra for mar se una idea de la mag ni tud del atra co y la ex plo ta- 

ción de ta les re par ti mien tos, con vie ne cal cu lar las ga nan cias ob- 

te ni das por el Co rre gi dor en ellos. Sa be mos que a me dia dos del

si glo XVII com pra ban el al go dón, en los pue blos de la cos ta, a un

pre cio de tres pe sos el far do de cua tro arro bas.[272] Ese mis mo far- 

do, trans for ma do en hi lo, lo ven dían los mis mos Co rre gi do res a

un pre cio de trein ta y sie te pe sos y me dio.[273] Sa bien do que

aque llas cua tro arro bas re pre sen ta ban un far do de cien li bras,[274]

y con si de ran do so la men te aque llos lu ga res en que se le abo na ba a

las in dias un real y me dio por ca da li bra de hi la tu ra —des con te- 

mos de mo men to los lu ga res en que se les pa ga ba me nos o no se

les pa ga ba na da— re sul ta en ton ces que el ma te rial y la ma no de

obra su ma rían vein tiún pe sos con seis rea les en ca da far do. Por

con cep to de trans por te del al go dón po dría su mar se otros dos

rea les a ese cos to, pues ya se di jo que los Co rre gi do res ob te nían

el trans por te a pre cios de mie do.[275] De ma ne ra, pues, que la ga- 

nan cia en ca da far do era de quin ce pe sos y seis rea les. Y co mo sa- 
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be mos, tam bién, que un Co rre gi dor po día re par tir mil far dos de

al go dón en un año,[276] te ne mos allí una ga nan cia de quin ce mil

se te cien tos cin cuen ta pe sos anua les. Si el mon to de es ta úl ti ma

ci fra re sul ta sor pren den te, y si se de sea eli mi nar to da po si bi li dad

de exa ge ra ción, tran qui la men te pue de re du cir se a la mi tad. Pe ro,

una vez he cho eso. hay que ha cer tres ope ra cio nes men ta les más;

la pri me ra, es mul ti pli car la canti dad re sul tan te por el nú me ro de

años que du ra ba un Co rre gi dor en el car go, nú me ro que va ria ba

des de tres has ta cin co años, sien do lo co rrien te es to úl ti mo.[277]

La otra ope ra ción es con je tu rar las ga nan cias ob te ni das en aque- 

llos lu ga res en que se pa ga ba aún me nos a las in dias, y aque llos

don de no se les pa ga ba na da. Y la otra es re cor dar que és te era

so lo uno de los ne go cios de los Co rre gi do res.

Esas enor mes canti da des salían del des gas te fí si co y la pér di da

de tiem po de las mu je res in dias, lo cual es pre ci so re pre sen tar se

muy con cre ta men te co mo de te rio ro de la vi da in dí gena en los

pue blos: des cui do y aban dono de los hi jos, los es po sos y los pa- 

dres; des aten ción de las ta reas do més ti cas, ar te sa na les y ag rí co las

de uti li dad pa ra la fa mi lia; de bi li ta mien to or gá ni co de las mu je- 

res ges tan tes o en pe río do de lac tan cia, etc. etc.

Los re li gio sos fran cis ca nos, que a me dia dos del si glo XVII se

de cla ra ron contra el re par ti mien to de in dios, tam bién de nun cia- 

ron en sus de cla ra cio nes es ta in fa me ex plo ta ción de las mu je res

in dí genas, de la que eran tes ti gos. Uno de ellos di ce “… que sien- 

do tan con ti nua da la ta rea, por ser los re par ti mien tos ca da tres me ses, no

pue den ajus tar la si no es tra ba jan do de día y de no che, y que en la Igle sia,

es tan do en la doc tri na, es tán des mo tan do y lim pian do el al go dón las mu je- 

res, o hi lan do, por lo cual no pue den acu dir a su me nes ter ni cui dar de sus

pa dres…”[278] Otro agre ga “… que es car ga one ro sa (pa ra los in dios,

S. M.) pues pa ra acu dir sus mu je res y hi jas a dar los hi la dos cua tro ve ces

al año, no tie nen tiem po pa ra acu dir a sus gran ge rías, por lo cual em po- 

bre cen los in dios.…[279] Ca si to dos alu den al to men to de azo tes y

cár cel que se da ba a quie nes se atra sa ban en la en tre ga del hi lo,
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[280] y dos de ellos de cla ran que se apli ca ba tor men to a mu je res

em ba ra za das.[281] Uno de los de cla ran tes, más in dig na do y más

ex plí ci to en es te pun to, re fie re que ha que ri do in ter ce der en fa- 

vor de viu das y en fer mas, pe ro que los Co rre gi do res con tes tan

que si no se co bra con ri gor no se ha ce ne go cio.[282] Agre ga que

les sue len res pon der “… Pa dre, yo vi ne a bus car mi vi da, no se me ta

en mi ofi cio, que ya sa ben esos se ño res (re fi rién do se al Pre si den te y la

Au dien cia, S. M.) que es es te el mo do de bus car la…”.[283]

Cien años más tar de. Cor tés y La rraz en contró los re par ti- 

mien tos de al go dón con las mis mas ca rac te rís ti cas que los pre- 

sen tan los pa pe les del si glo XVII: ne go cio de Co rre gi do res, trans- 

por te for za do a pre cios rui no sos, dis tri bu ción del ma te rial por

los Al cal des a mu je res in dias, nin gún be ne fi cio pa ra és tas, que te- 

nían que re po ner de su pro pio pe cu lio el al go dón que fal ta ra pa- 

ra com ple tar el pe so exac to del ma te rial re ci bi do.[284]

On ce años an tes de la In de pen den cia, los “Apun ta mien tos”

dan no ti cia de que con ti núan los “re par ti mien tos de hi la zas de

al go dón”.[285] Es ta for ma de tra ba jo for za do de las in dias per du- 

ró, pues, des de apro xi ma da men te el pri mer ter cio del si glo XVII

has ta el fi nal de la co lo nia. Se prac ti có en to da la re gión que

abar ca ban los Co rre gi mien tos de To to ni ca pán y Hue hue te nan- 

go, y ue zal te nan go, re gión que co rres pon de a los ac tua les De- 

par ta men tos de ue zal te nan go, To to ni ca pán y Hue hue te nan go,

con tro zos de los de San Mar cos y El ui ché.[286]

(ue de cla ro, pues, que en los si glos co lo nia les hu bo cin co

prác ti cas dis tin tas a las que se lla mó con el mis mo nom bre de re- 

par ti mien to: el de tie rras, pro pio del mo men to que si guió a la

con quis ta, en que los con quis ta do res y pri me ros po bla do res se

ad ju di ca ron te rre nos; el re par ti mien to es cla vis ta de in dios, aso- 

cia do a la en co mien da pri mi ti va; el re par ti mien to de in dios de

ca rác ter feu dal, lla ma do tam bién man da mien to, ré gi men de tra- 

ba jo que fue el as pec to más im por tan te de las re la cio nes de pro- 
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duc ción de la co lo nia; el re par ti mien to de mer can cías y el re par- 

ti mien to de hi la zas, que he mos ex pli ca do)

Unos no tas ilus tra ti vas del te rror da rán fin a es te apar ta do.

En la cri sis del re par ti mien to, en 1663, los in dios no emi tie- 

ron su opi nión ni les fue pe di da. El Fis cal que in ten tó sa car los de

aquel sis te ma, el Li cen cia do Don Pe dro Fra so, ex pli ca el mo ti vo

en po cas pa la bras: “… Por par te de los na tu ra les no se ha he cho pro- 

ban za por que no hay quien se atre va a de cir la en es ta cau sa…”.[287]

Se s en ta años más tar de, ha cia el 1720, Fray Fran cis co Xi mé- 

nez, el gran co no ce dor de los in dios, re su me su si tua ción en es tas

po cas pa la bras: “…se ven tan ava sa lla dos y sojuz ga dos, que son sier vos

de los mis mos sier vos, pues no hay hom bre por vil que sea, aun que sea un

es cla vo, que no los ul tra je y mal tra te, que es in de ci ble la ser vi dum bre en

que se ven…”[288] Pa la bras pre cio sas por su con ci sión, en las cua les

es tá re tra ta da la gran con fa bu la ción de la to le ran cia contra el in- 

dio, es pe cial men te aque lla red de ca pa ta ces y es bi rros que cum- 

plían es pon tá nea men te una fun ción so cial de inti mi da ción de los

sier vos.

Cin cuen ta años des pués, en 1770, Cor tés, y La rraz in for ma rá,

con ver da de ro asom bro, de Co rre gi do res que ha cían huir es pan- 

ta dos a los in dios a es con der se en la se l va, pa ra no vol ver más;[289]

de que jas ele va das por los in dios al Go bierno y a la Igle sia en

mo men tos de su ma des es pe ra ción, y re ti ra das por ellos mis mos

ba jo la ac ción del te rror,[290] de in dios que mo rían ata dos al pos te

a cau sa de los azo tes.[291]

Ob ser vó el pre la do que los in dios nun ca con tes ta ban con aser- 

ción a sus pre gun tas, sino siem pre con un “quien sa be”, “tal

vez”, “bien pue de ser’, y qui so ave ri guar la cau sa de un há bi to

tan ex tra ño.[292] Com pro bó que con tes ta ban así no so la men te

cuan do se les in te rro ga ban so bre asun tos de cier ta im por tan cia,

re la ti vos, por ejem plo, a la doc tri na que se su po nía que te nían

que co no cer, sino tam bién al pre gun tar les si los ca mi nos eran
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bue nos, si el pue blo más pr óxi mo dis ta ba mu cho to da vía, o si los

ríos ade lan te es ta ban cre ci dos.[293] Adi vi nan do que el rehu sar la

res pues ta era una reac ción de te mor, qui so con fir mar lo ple na- 

men te: “…Pa ra ase gu rar me de co sa tan ex tra ña co mo in creí ble, me ha

su ce di do lle var con ver sación con al gu nos in dios en el idio ma cas te llano, y

de cir le a al guno: ¿pa re ce que sa bes cas ti lla? y res pon der me: si mi pa dre;

le van tar un po co la voz y de cir le con al gu na se rie dad ¿con qué sa bes cas ti- 

lla? y res pon da: no mi pa dre. Al gu na vez he pre gun ta do tam bién: ¿ya

has co mi do? y res pon der me: si mi pa dre. Le van tar un po co la voz: ¿con

qué ya has co mi do? y res pon der me: no mi pa dre”[294] En dos ren glo nes re- 

su me el re li gio so la de plo ra ble rea li dad que se >ex pre sa ba en aquel he cho

tri vial y dra má ti co: “De to do lo cual se in fie re que los mi se ra bles mi ran

con mu cha in di fe ren cia el de cir sí o no a cuan to se les pre gun ta (…) y que

su ob je to úni co es el evi tar el cas ti go sin po ner se en otro cui da do”.[295] “…

vi ven tan aco bar da dos y te me ro sos que lo que pro cu ran en sus res pues tas no

es la ver dad, sino el que sean a gus to de quien pre gun ta”.[296]

Es te emi sa rio de Car los III, es te hom bre que no en ten dió la

co lo nia, pa re ce ago bia do por las rea li da des que tu vo que des cu- 

brir en sus via jes. En las úl ti mas ho jas de su ex ten so in for me hay

pa la bras de ver da de ra in dig na ción al re fe rir se al tra to que re ci- 

bían los in dios. Véa se por ejem plo és tas: “… Los mo ti vos pa ra

azo tar los son por cual quier co sa que no sal ga a gus to de los

otros. De la cruel dad no pro duz co otros do cu men tos (es de cir,

no doy otro tes ti mo nio, S. M.) sino que con bas tan te fre cuen cia

oi go sus cla mo res y llan tos des de mi cuar to o apo sen to, y aun los

la ti ga zos de bas tan te le jos. Y no he sa bi do con te ner mi sen ti- 

mien to, di cien do: es tos mi se ra bles son unos ne cios en ve nir a

Goa the ma la a traer con tan to afán los ví ve res que ne ce si ta, sino

de jar nos en cual quie ra ne ce si dad, y pe re ce ría mos cier ta men te si

dia ria men te no nos tra je ran lo ne ce sa rio pa ra vi vir”.[297]

Don Pe dro Cor tés y La rraz se es tre me cía es cu chan do aque llos

gri tos y llo ros, y aque llos res ta lli dos en las car nes tra su da das de

los in dios. Pe ro vio las co sas al re vés, y has ta cru zó por su men te
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la idea sub ver si va de que los in dios po drían cas ti gar a sus opre so- 

res ne gán do se a dar les de co mer. No com pren dió que el te rror

era ne ce sa rio pre ci sa men te pa ra aho gar ta les ini cia ti vas de pro- 

tes ta y de re bel día; que los in dios se guían dán do le de co mer a sus

ver du gos, no por que fue ran ne cios, sino por que es ta ban ra di cal- 

men te ate rro ri za dos. No en ten dió el sen ti do del te rror co lo nial

—aun que qui sie ron de mos trár se lo—[298] A ello de be mos, em pe- 

ro, que en su in for me se en cuen tren las no ti cias más co pio sas y

sin ce ras de aquel fe nó meno.

El tor men to de azo tes es tá pre sen te en pri mer pla no en to da la

cró ni ca co lo nial: la del in dio, la del crio llo y la del fun cio na rio.

En los Ana les Cak chi que les, al ce rrar se el ci clo de los crí me nes

de los con quis ta do res,[299] in me dia ta men te des pués de las re fe- 

ren cias a Ce rra to y en re la ción con el co bro de la nue va tri bu ta- 

ción, co mien zan las no ti cias de Al cal des azo ta dos: “… Los al cal- 

des fue ron azo ta dos y he ri dos…”.[300] “… El cua tro de fe bre ro fue ron

azo ta dos los Al cal des y Re gi do res de San Mi guel Xen yup; los cap tu ró el

Co rre gi dor Her nan do de An gu lo. Re ci bie ron cien azo tes…” -[301] “…

El lu nes cin co de fe bre ro azo ta ron a los se ño res qui chés en San Mi guel

Chi me quen yá…”[302] Y na tu ral men te apa re ce tam bién muy pron- 

to, co mo un des do bla mien to del tor men to que re ci bían los prin- 

ci pa les, el que és tos le da ban a los in dios co rrien tes: “… A los

quin ce días del dé ci mo sex to mes mu rió Alon so Uch bahay, lo azo ta ron los

Al cal des. Mu rió en la pri sión…[303] To das es tas no ti cias van apa re- 

cien do al ter na das con no ti cias de la ac ti vi dad de los fun cio na- 

rios, quie nes lle ga ban “… a ha cer la cuen ta de las ca sas…”,[304] es

de cir el cóm pu to de los tri bu ta rios,[305] y la ta sación de los tri bu- 

tos.[306]

En la cró ni ca crio lla ya vi mos que no so la men te hay fran cas

re fe ren cias al azo te, sino que en contra mos allí su apo lo gía,[307] lo

cual es por apar te un da to muy im por tan te.

Fi nal men te, en el in for me se cre to del fun cio na rio, ya vi mos

que el tor men to apa re ce en pro por cio nes po co co no ci das y más
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re ve la do ras, por que es te ex tran je ro no iden ti fi ca do con la co lo-

nia se re fie re al fe nó meno con una ob je ti vi dad in su pe ra ble. Es de

cier to in te rés se ña lar que los azo tes del úl ti mo frag men to que

he mos trans cri to, no eran da dos en los pue blos, en don de el Ar- 

zo bis po su po de in dios des pe lle ja dos por fal tas le ves, sino es cu- 

cha dos “con bas tan te fre cuen cia” en sus apo sen tos del pa la cio ar- 

zo bis pal de la ciu dad de Guate ma la.[308] Es te in for man te lo gra

com pen diar, en po cas pa la bras, la con fa bu la ción del te rror en to- 

da su du re za: “Lo cier to es - con clu ye en el mis mo lu gar— que los

mi se ra bles a la voz de cual quie ra lue go es tán ama rra dos a la pi co ta, hom- 

bres, mu je res, chi cos y gran des (…) pues se azo tan mu chas ve ces con so- 

bra da cruel dad, y mu chas sin mo ti vo al guno, y mu chí si mas y cua si siem- 

pre por lo que no se azo ta ría si no fue ra in dio” .[309]

Hay que re cha zar, pues, a quie nes, fin gien do ob je ti vi dad his- 

tó ri ca en es te pun to, po nen los ojos en blan co y ex pre san que

“hay que re co no cer, des gra cia da men te, que al gu nos fun cio na- 

rios co lo nia les se va lie ron de su au to ri dad pa ra opri mir a los in- 

dios, etc. etc.”. No fue así. El tra to cruel pa ra el in dio no fue un

fe nó meno es po rádi co, sino un fe nó meno inhe ren te a la es truc tu- 

ra so cial de la co lo nia, ab so lu ta men te ne ce sa rio pa ra man te ner

so me ti da a in creí bles for mas de ex plo ta ción a una ma sa de sier- 

vos con enor me su pe rio ri dad nu mé ri ca. Lo que los do cu men tos

po nen a la vis ta —lo que hay que “re co no cer’ sin gaz mo ñe rías—

es que el ré gi men co lo nial fue y tu vo que ser un ré gi men de te- 

rror pa ra el in dio. Sin el te rror y sus ca rac te rís ti cas se ña la das, no

se ex pli can mu chos as pec tos im por tan tes de la vi da co lo nial que

tie nen hon das pro yec cio nes en épo cas sub si guien tes.
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— VII —

In dios ri cos

En va rías opor tu ni da des nos he mos re fe ri do a in di vi duos o

nú cleos pe que ños de in dí genas que, por mo ti vos de au to ri dad,

de ri que za, in clu so de cier ta no ble za o prin ci pa lía re co no ci da

tra di cio nal men te. ac tua ban en el con tex to de los pue blos al mar- 

gen de la ser vi dum bre. No he mos in si nua do si quie ra que pu die- 

ran cons ti tuir una ca pa so cial por sí mis mos, pe ro he mos afir ma- 

do que mu chos de ellos es ta ban exen tos de la obli ga ción de tri- 

bu tar, que mu chos más con se guían elu dir el tra ba jo for za do, y

que, en con jun to, se sus traían a las con di cio nes de la cla se de in- 

dios sier vos. He mos in di ca do, tam bién, que al gu nas per so nas y

fa mi lias de esos nú cleos se in te gra ban a las ca pas me dias al tas, ru- 

ral y ur ba na.

Los do cu men tos pre sen tan mu chos ca sos en que esos Al cal des

e in dios prin ci pa les apa re cen su frien do pri sión y azo tes por atra- 

sos en la tri bu ta ción,[310] por par ti ci par en amo ti na mien tos,[311]

por to le rar la au sen cia o la eva sión de in dios de sus pue blos,[312] y

has ta por fa llas en la en tre ga de hi la zas.[313] Pe ro tam bién los he- 

mos po di do se ña lar, no po cas ve ces, co mo cóm pli ces de los Co- 

rre gi do res y co mo tram po sos ex po lia do res de la gen te de su ra- 

za. Es te úl ti mo pun to el in dio ex plo ta dor de in dios, es el que va

a ocu pa mos un mo men to. Se ve rá que tie ne mu cha im por tan cia.

Es un he cho in dis cu ti ble —se ña la do ya por al gu nos au to res—
[314] que va rias de las so cie da des prehis pá ni cas de Guate ma la, y en

es pe cial los lla ma dos “rei nos” de los qui chés y de los cak chi que- 
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les, se en contra ban, cuan do fue ron so me ti das por la con quis ta,

en una eta pa de tran si ción en tre el ré gi men de co mu ni dad pri mi- 

ti va y el ré gi men de es cla vi tud, en tran do a és te úl ti mo. Es di fí cil

pre ci s a ren qué pun to de ese de sa rro llo se ha lla ba ca da una —in- 

ves ti ga cio nes es pe cia les ten drán que ha cer lo— pe ro cier tos he- 

chos ge ne ra les son bas tan te cla ros, y son ade más su fi cien tes pa ra

lo que aquí de sea mos ex pli car.

El Po pol Vuh ofre ce pun tos de apo yo pa ra ase gu rar, sin va ci- 

la cio nes, que los qui chés ha bían for ma do un pe que ño im pe rio

re du cien do a tri bu ta rios su yos a otros pue blos ven ci dos en la

gue rra.[315] Apar te de las di fe ren cias exis ten tes en tre los pue blos

tri bu ta rios y el pue blo do mi na dor, ha bía, en el seno de és te, im- 

por tan tes di fe ren cias en tre los gran des se ño res —las “vein ti cua- 

tro ca sas gran des”— y sus va sa llos ami gos, y aún den tro de és te

úl ti mo ni vel ha bía di fe ren cias en tre los ca be zas de gru po y la

gen te del gru po mis mo.[316] Es im po si ble de cir si es tas di fe ren cias

in ter nas eran exac ta men te di fe ren cias de cla se —no po drá sa ber- 

se mien tras no se acla re cuál era el ré gi men de pro pie dad de la

tie rra y si ha bía re la cio nes in ter nas de ex plo ta ción— pe ro es evi- 

den te, eso sí, que ha bía una je rar quía muy acu sa da, y que el gru- 

po más po de ro so se pre sen ta ba an te el res to de la so cie dad co mo

más cer cano a los dio ses, re vis tién do se de un ai re sacer do tal.[317]

—sín to ma és te, que sue le ir aso cia do a la for ma ción de una cla se

do mi nan te en las so cie da des más an ti guas co no ci das—. El do cu- 

men to qui ché ofre ce no ti cia se gu ra de que en al gu nas de aque llas

gue rras los pri sio ne ros de los pue blos re bel des eran he chos es cla- 

vos,[318] y hay in di cios de que al gu nas fue ron pro vo ca das úni ca- 

men te pa ra cap tu rar pri sio ne ros.[319]*

Los Ana les de los Cak chi que les, en la sec ción en que in for man

de es te otro pue blo an tes de se pa rar se de los qui chés, lo pre sen- 

tan ple na men te aso cia do a las gue rras de do mi na ción de aqué- 

llos,[320] y men cio nan con cla ri dad la exis ten cia de es cla vos del

rey qui ché.[321] En la sec ción en que los cak chi que les apa re cen
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cons ti tu yen do un pue blo in de pen dien te, for man tam bién un pe- 

que ño im pe rio tri bu ta rio,[322] aun que no hay re fe ren cia cla ra de

es cla vi tud. Mu cho más ade lan te, con sig nan do he chos ocu rri dos

des pués de las Le yes Nue vas (en el año 1557), el do cu men to in- 

dí gena ha ce to da vía la dis tin ción en tre “los Se ño res prin ci pa les”

y “la gen te po bre”,[323] re ve lan do con ello que las di fe ren cias en- 

tre los in dios se guían sien do re co no ci das por ellos vein te años

des pués del co lap so que su frie ron sus so cie da des con la con quis- 

ta; lo cual su gie re, a su vez, que aque llas di fe ren cias de bie ron ser

muy mar ca das en otro tiem po.

Fuen tes y Guz mán ofre ce da tos de in te rés pa ra es te pun to.

Men cio na des de lue go la tri bu ta ción prehis pá ni ca.[324] Des cri- 

bien do las le yes y cos tum bres de go bierno de los in dí genas an tes

de la con quis ta, in di ca que las pe nas pa ra un mis mo de li to va ria- 

ban, se gún que el reo fue se “per so na prin ci pal” o “ple be yo”.[325]

Alu de va rias ve ces a la es cla vi tud es ta ble ci da co mo pe na pa ra di- 

ver sos de li tos, que al can za ba en cier tos ca sos a to dos los fa mi lia- 

res del reo.[326] In for ma que “muy a los prin ci pios de la con quis ta

de es te reino” los con quis ta do res le com pra ban es cla vos a los in- 

dios ca ci ques y prin ci pa les.[327] Se tra ta de los lla ma dos “es cla vos

de res ca te”, cu ya ad qui si ción, más que una com pra —agre gué- 

mos lo de pa sa da— era un chan ta je im pues to por los con quis ta- 

do res a la no ble za in dí gena ba jo la fal sa ofer ta de dar le un tra to

pre fe ren cial. El fe nó meno in te re sa aquí úni ca men te co mo prue- 

ba de que exis tían los ta les ca ci ques y prin ci pa les y de que te nían

es cla vos; pe ro de be su po ner se que los con quis ta do res exa ge ra ron

an te la mo nar quía las po si bi li da des de aquel ne go cio, ya que les

ser vía pa ra en cu brir y jus ti fi car la es cla vi za ción de in dios ad qui- 

ri dos por otros pro ce di mien tos.

Un cro nis ta mu cho más ecuá ni me en es te asun to — por que es

lí ci to su po ner que al crio llo pu do in te re sar le exa ge rar la exis ten- 

cia de es cla vos an tes de la con quis ta— vie ne a dar nos, sin em bar- 

go, las más só li das prue bas de que los in dios re co no cían im por- 
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tan tes di fe ren cias en el seno de sus so cie da des, de que ejer cían la

ex plo ta ción so bre pue blos do mi na dos, y de que sus es cla vos de

gue rra eran per te nen cia ab so lu ta de sus amos. Fray Fran cis co Xi- 

mé nez no só lo in clu yó en su cró ni ca las no ti cias del Po pol Vuh,

des cu bier tas pre ci sa men te por él, sino que agre gó mu chos da tos

re ca ba dos en su tra to di rec to con los in dios, a quie nes lle gó a co- 

no cer muy bien.

Al des cri bir la or ga ni za ción de los es par ci dos po bla dos prehis- 

pá ni cos, así de los qui chés co mo de los cak chi que les, ofre ce si- 

mul tá nea men te un es que ma de la je rar quía so cial de sus ha bi tan- 

tes.[328] Esa je rar quía as cien de des de la gen te co mún a las ca be zas

de fa mi lia, de és tos a los ca be zas de “cal pul” o pa ren te la, y de és- 

tos a los Se ño res o “ca sas gran des”, quie nes re co no cían re yes he- 

re di ta rios.[329] El es que ma po ne de ma ni fies to una es ca la so cial

con di fe ren cias muy mar ca das, pe ro el ca rác ter de li be ra ti vo de su

ré gi men in terno —ex pli ca do por el cro nis ta en otro es tu pen do

tro zo de la obra—[330] su gie re po de ro sas su per vi ven cias de los

há bi tos de mo crá ti cos de la so cie dad pri mi ti va sin cla ses.

A par tir de ese es que ma so cial se de sa rro lló la do mi na ción so- 

bre otros pue blos y su ex plo ta ción a ba se de tri bu tos for za dos.

Tra du cien do un do cu men to in dí gena re la ti vo a la des truc ción de

la ciu dad qui ché de Uta tlán por ór de nes de Al va ra do, el cro nis ta

lee: “…en ton ces se que mó el pue blo o ciu dad, y se aca bó el Reino, y de ja- 

ron de tri bu tar los pue blos el tri bu to que ha bían da do a nues tros pa dres y

abue los…”[331] Por lo que ha ce a la es cla vi tud re fi rién do se a los qui chés,

di ce: “…To dos los que cau ti va ban en gue rras, fuesen chi cos o gran des,

que da ban por es cla vos…”,[332] Al des cri bir las cos tum bres prehis pá ni cas

de los in dios de la Ve ra paz ano ta lo si guien te: “…el que ma ta ba o he ría a

es cla vo, no te nía nin gu na pe na, por que de cían que aque lla era ha cien da

su ya…”,[333] y da in for ma ción de si tua cio nes con cre tas en que se dis po nía

con to da li ber tad de la vi da del es cla vo o se le ven día.[334]

En su ma; aun que ten ga mos du das acer ca de si las di fe ren cias

so cia les in ter nas de aque llos pue blos eran real men te di vi sio nes
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de cla se, de ter mi na das por la pro pie dad pri va da y la ex plo ta ción,

no pue de du dar se de la exis ten cia mis ma de di chas di fe ren cias.

Tam po co pue de ha ber du da en cuan to a que la tri bu ta ción de los

pue blos do mi na dos era una fuen te de en ri que ci mien to y de po- 

de río—y de di fe ren cia ción, por en de— pa ra las al tas je rar quías

de los pue blos do mi na do res. Tam po co la hay acer ca de que la re- 

la ción en tre esas je rar quías y aque llos pue blos tri bu ta rios era una

re la ción de ex plo ta ción. Lo cual quie re de cir —he aquí un he- 

cho muy im por tan te pa ra nues tro te ma— que in clu so si los ca ci- 

ques y “ca sas gran des” y sus re yes no hu bie sen ex plo ta do a los

va sa llos y súb di tos de su pro pio pue blo, eran ex plo ta do res de los

pue blos tri bu ta rios. Tam po co hay du da acer ca de que los es cla- 

vos, ya lo fue ran por mo ti vo de de li tos, o in cor po ra dos por la

gue rra a la es truc tu ra del pue blo do mi na dor, in tro du cían en ella

por lo me nos esa cla se bien de fi ni da, la de los es cla vos, aun que

fuesen po cos co mo pa re ce in fe rir se de los do cu men tos.[335]

A fal ta de un tér mino más apro pia do va mos a se guir lla man do

“no bles” a los in dí genas que an tes de la con quis ta for ma ban las

je rar quías más al tas, que se be ne fi cia ban con la ex plo ta ción de los

pue blos tri bu ta rios y se cun da ria men te tam bién con la de es cla- 

vos. La im pre ci sión que se ob ser va en las cró ni cas in dí genas

cuan do se re fie ren a es ta no ble za —cró ni cas es cri tas des pués del

co lap so de sus so cie da des—, así co mo la que exhi ben los cro nis- 

tas co mo Fuen tes y Xi mé nez, nos obli ga a en glo bar en la de sig- 

na ción de no bles, sin dis tin ción po si ble de gra dos, a los re yes o

je fes po lí ti cos y re li gio sos y a sus des cen dien tes, a los se ño res o

prin ci pa les, y a los ca be zas de “cal pul” o de pa ren te la o de par- 

cia li dad, tam bién lla ma dos “ca ci ques”. La fuen te de es ta con fu- 

sión se ha lla en el he cho de que la pri me ra fa se de la con quis ta —

la fa se bé li ca es cla vi za do ra— des pre ció esas je rar quías y aun pue- 

de de cir se que ten dió a eli mi nar las ba jo el ra se ro de un tra to co- 

mún pa ra to dos los in dí genas.[336] Y cier ta men te ha brían que da- 
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do bo rra das si aque lla eta pa hu bie se du ra do más de los vein ti cin- 

co o trein ta años que du ró.

Pe ro la gran reor ga ni za ción de me dia dos de si glo con tó há bil- 

men te con la no ble za caí da, la rei vin di có en cier ta for ma, y su po

ser vir se de ella con efi ca cia. Los no bles fue ron lla ma dos a co la- 

bo rar con el ré gi men co lo nial asu mien do la au to ri dad en los

pue blos. Cuan do es to ocu rrió, la no ble za, de sor ga ni za da y pri- 

va da de mu chos de sus ele men tos más cons pi cuos, fue re ci bi da

ba jo el prin ci pio ge ne ral de que po dían op tar a los ca bil dos de

in dios —crea dos en tiem pos de Ce rra to en Guate ma la—[337] to- 

dos los “ca ci ques y prin ci pa les que pa re cie sen ca pa ces”.[338] Las

au to ri da des es pa ño las y los frai les, en ple na la bor de re duc ción,

se atu vie ron a un cri te rio ge ne ral que res pon día a las exi gen cias

prác ti cas de su pro yec to. Aun que en la reor ga ni za ción de aquel

mo men to los in dí genas ha yan he cho va ler su ran go prehis pá ni- 

co, y los or ga ni za do res los ha yan aten di do par cial men te, y aun- 

que des pués ha yan re cor da do los in dios no bles su exac ta pro ce- 

den cia no bi lia ria —co mo se ve en al gu nos es cri tos pos te rio res,

en que la de ta llan con bas tan te pre ci sión— el he cho es que las

cró ni cas no en tran en de ta lle y so la men te pro por cio nan el da to

ge ne ral; los “prin ci pa les y ca ci ques”, o sea los gran des se ño res y

la plé ya de de los ca be zas de pa ren te la, en con jun to, fue ron si tua- 

dos en un pla no pre fe ren cial cuan do se crea ron los pue blos de

in dios —uni da des bá si cas de la co lo nia, en cu yo es tu dio nos ha- 

lla mos— y la gen te do mi na do ra de la so cie dad prehis pá ni ca fue

re su ci ta da a una nue va vi da en los pue blos. Una vi da di fe ren te,

en la que se con ser va ban, sin em bar go al go de la an ti gua ven ta ja.

Se ña la re mos al gu nos da tos que nos sitúan en el arran que de

aquel im por tan te pro ce so.

Al in tro du cir se la dis po si ción de que los in dios po drían ele gir

sus ca bil dos de en tre la gen te que per te ne cía en ca da pue blo al

an ti guo gru po de prin ci pa les y ca ci ques, la dis po si ción fue re ci- 

bi da con re go ci jo por la po bla ción na ti va.[339] Fuen tes y Guz mán
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re la ta que al rea li zar se la pri me ra elec ción de Al cal des in dios en

el va lle de Guate ma la, los in dí genas acu die ron con gran al bo ro to

“…de flau tas, ca ra co les, te po nas tles y sil bos de mu chas tro pas de in dios,

que acom pa ñan do a sus nue vos Al cal des y jus ti cias se en ca mi na ron a Pa- 

la cio por la con fir ma ción de sus ofi cios…”[340] Aque lla con fluen cia de

rui do sas co mi ti vas so bre la ciu dad, en la ma ña na de un mis mo

día, lle gó a in quie tar a su cor to ve cin da rio y al pro pio Pre si den te

Ce rra to —di ce el cro nis ta— y agre ga que, en con me mo ra ción

de aquel pri mer even to, to da vía en su tiem po acos tum bra ban

acu dir en la ma ña na del día de año nue vo a re ca bar su con fir ma- 

ción los ca bil dos de los pue blos del va lle.[341] Fuen tes afir ma, de

ma ne ra ge ne ral, que a los in dios les gus ta ba ser go ber na dos por

sus prin ci pa les y ca ci ques,[342] y Xi mé nez di ce que en to dos los

asun tos de al gu na im por tan cia co lec ti va los Al cal des con sul ta ban

con los de más in dios no bles del pue blo, ayu dán do se en tre sí.[343]

Es tos da tos, y otros se me jan tes, ha cen pen sar que los no bles fue- 

ron, en mu chos pue blos, ele men tos be ne fi cio sos que asu mie ron

una ac ti tud so li da ria con el res to de la po bla ción.

Pe ro no to dos con ser va ron esa ac ti tud, ni era po si ble que tal

co sa ocu rrie ra. Aun que eran de una mis ma ra za con los mase gua- 

les, y aun que en tre ellos pre pon de ra ban los ca ci ques o ca be zas de

cal pul —que se ha lla ban mu cho más pr óxi mos que los “se ño res”

a la po bla ción co mún en la es truc tu ra prehis pá ni ca—[344] la or ga- 

ni za ción co lo nial los co lo ca ba en una te si tu ra en que ra za y tra- 

di ción te nían que ser arro lla das por fac to res mu cho más fuer tes.

El ré gi men de pue blos, al abrir le las puer tas de los ca bil dos a

la no ble za in dí gena, y al exo ne rar de la tri bu ta ción a los “le gí ti- 

mos ca ci ques y a sus pri mo gé ni tos” —nor ma que se res pe tó has- 

ta el fi nal de la co lo nia—[345] creó una mi no ría di fe ren cia da de

in dios en el seno de los po bla dos co lo nia les. Y era eso pre ci sa- 

men te lo que se bus ca ba. Al ha cer se la re duc ción, al or ga ni zar se

los pue blos, se vio que ha cía fal ta la au to ri dad pe que ña y lo cal en

ca da uno de ellos; una au to ri dad que no oca sio na ra gas tos, por- 
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que los pue blos eran mu chos y se es pe ra ba que fue ran ca da vez

más nu me ro sos; una au to ri dad que pu die ra vi vir en el seno del

pue blo, vi gi la da allí por el doc tri ne ro, su pe di ta da y obe dien te

res pec to de las exi gen cias del Co rre gi dor, ca pa ci ta da pa ra vi gi lar

di rec ta men te a los in dios y ga ran ti zar su arrai go y su tri bu ta ción.

La no ble za in dí gena hu mi lla da reu nía exac ta men te esas ca rac te- 

rís ti cas de pres ti gio y au to ri dad so bre la ma sa in dí gena, y de su- 

mi sión an te las au to ri da des es pa ño las. Tal cir cuns tan cia fue cap- 

ta da por los pio ne ros de la re duc ción,[346] y no la des apro ve cha- 

ron.

Las au to ri da des in dí genas se ha lla ban en tre la es pa da y la pa- 

red. Si con des cen dían con la gen te con quis ta da, re sul ta ban in- 

cum plien do an te los Co rre gi do res, y ello des ata ba el azo te so bre

sus es pal das.[347] Pa ra cum plir con los Co rre gi do res te nían que

em plear ma no du ra con los in dios. Esa im pla ca ble al ter na ti va es

la que pre sen ta a los Al cal des, unas ve ces, co mo víc ti mas del ri- 

gor de los Co rre gi do res, y otras, co mo ver du gos de los mase gua- 

les.

El go bierno co lo nial, in te re sa do en que la au to ri dad in dí gena

cum plie ra su co me ti do a ca ba li dad, ex ten dió has ta ella la to le-

ran cia que he mos ana li za do co mo ele men to del te rror. Le gal- 

men te, los ca bil dos in dí genas (Al cal des, Re gi do res y Al gua ci les,

ele gi dos ca da año y con fir ma dos por el Co rre gi dor) te nían au to- 

ri dad pa ra prac ti car arres tos y cas ti gar cier tos de li tos, co mo la

ebrie dad, la fal ta de asis ten cia a mi sa, y des de lue go la ne gli gen- 

cia en re la ción con los tri bu tos, ya que el prin ci pal com pro mi so

de los Al cal des era ve lar por que el pue blo pro du je ra los fru tos o

ar tícu los pa ra tri bu tar. La rea li dad, em pe ro, iba mu cho más allá,

por que la to le ran cia no era en es te ca so so la men te una in ci ta ción

a la bru ta li dad con los in dios co mu nes, sino una ten ta ción de co- 

brar se en ellos el pre cio de la res pon sa bi li dad y de even tua les cas- 

ti gos e in sul tos re ci bi dos de la au to ri dad su pe rior. Ade más, la

op ción a la au to ri dad creó un vín cu lo en tre to dos los que la te- 



459

nían, el cual, am plia do con pa ren te las y com pa draz gos, ge ne ró

una ver da de ra fac ción ca bil des ca en los pue blos. En mu chos de

ellos los prin ci pa les eran, en con jun to, una ca ma ri lla de in dios

abu si vos y crue les, que ex tor sio na ban a los in dios co mu nes. No

pue de de cir se que así fue ra en to das par tes, pe ro fue muy fre- 

cuen te; y la do cu men ta ción po ne de ma ni fies to —co mo lo ve re- 

mos— que la co rrup ción de los prin ci pa les fue en au men to a lo

lar go de los tres si glos de la co lo nia. Su po ner que no de bió ha ber

si do así por que se tra ta ba de gen te to da en la mis ma ra za, se ría

caer de nue vo en la ino cen te creen cia, mil ve ces re fu ta da por los

he chos, de que la afi ni dad o di ver si dad ra cial de los hom bres tie- 

ne fuer za de de ter mi na ción so bre sus afi ni da des o pug nas his tó- 

ri cas. El apa ra to co lo nial ne ce si ta ba de aque lla di vi sión y co rrup- 

ción, y la creó fá cil men te dán do le a unos in dios opor tu ni dad de

en ri que cer se a ex pen sas de los otros.

El he cho de que las elec cio nes de Al cal des es tu vie ran su je tas a

la apro ba ción del Co rre gi dor in flu yó mu chí si mo en la co rrup- 

ción que es ta mos se ña lan do. Por que los Co rre gi do res, in te re sa- 

dos en te ner en los Al cal des unos bue nos ayu dan tes pa ra rea li zar

sus atra cos, pre sio na ban pa ra que fue ran ele gi dos in di vi duos dis- 

pues tos no só lo a co la bo rar, sino a par ti ci par en aque llos des pia- 

da dos ne go cios —¡bien sa bían que el cóm pli ce más se gu ro es el

que par ti ci pa y se com pro me te tam bién!— Fuen tes y Guz mán

ex pre sa que el fa vo ri tis mo, el po der y la co di cia —se en tien de

que de los Co rre gi do res, aun que es te ex-Co rre gi dor no se atre va

a de cir lo— des vir tua ban las elec cio nes y lle va ban a las Al cal días

in di vi duos de otros pue blos, aje nos a las ne ce si da des y usos del

lu gar, o bien a in dios co mu nes muy inep tos, to tal men te dó ci les

an te las ma qui na cio nes del ti ra nue lo re gio nal.[348] Xi mé nez lle ga

a afir mar, ge ne ra li zan do, que la co rrup ción de Al cal des ocu rría

so la men te don de y cuan do se ha lla ban ba jo la pre sión de los Co- 

rre gi do res “…por que co mo ellos no atien den más que a sus in te re ses —

di ce— po nen a quie nes se les an to ja, contra las le yes Rea les, a quie nes les
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pa re ce (que) son más a pro pó si to pa ra sus gran ge rías…”[349] Esa ge ne ra- 

li za ción, he cha por un tes ti go ex pe ri men ta do en co sas de in dios

y bas tan te jus to en sus apre cia cio nes, re fuer za la afir ma ción de

que. en tre to dos los fac to res que co rrom pían la con duc ta del in- 

dio con au to ri dad, la pre sión de los Co rre gi do res fue el más im- 

por tan te.[350]

Ello no des di ce, sin em bar go, que la po si ción en que el ré gi- 

men co lo ca ba a los in dios con au to ri dad fue ra la con di ción bá si ca

y pro pi cia pa ra que ac tua ran fac to res co mo el se ña la do. No pue- 

de su bes ti mar se, ver bi gra cia, el in te rés que te nían los in dios no- 

bles en za far se del re par ti mien to y en viar só lo a los mase gua les.

Acer ca de es ta ar bi tra rie dad ofre ce Fuen tes y Guz mán da tos

muy va lio sos. Di ce que los Al cal des, co mo in me dia tos en car ga- 

dos del re par ti mien to —aun que ba jo el con trol de Re par ti do res

y Co rre gi do res— ex cluían de aquel ser vi cio a to dos los in dios

prin ci pa les con sus pa rien tes y com pa dres,[351] lo cual re pre sen ta- 

ba, co mo sa be mos, una gran ven ta ja pa ra la fac ción de los fa vo re- 

ci dos, un per ju di cial re car go de tra ba jo ca si gra tui to pa ra los in- 

dios co mu nes.

Agre ga que, au to ri za dos los Al cal des pa ra en viar in dios a ha- 

cer di ver sos tra ba jos no re mu ne ra dos, ta les co mo ser vi cios de co- 

rreo, con duc ción de per so nas co mo guías de ca mino, aca rreo de

car gas y equi pa jes de pa sa je ros o de au to ri da des, de sig na ban de

in ten to a aque llos in dios a quie nes les ha bían pa ga do pa ra ir al

re par ti mien to, y ma ño sa men te fin gían te ner que le van tar los de

no che pa ra esos ser vi cios; to do ello con la mi ra de que les de vol- 

vie ran el di ne ro re ci bi do co mo so borno de re par ti mien to, re cu- 

pe rán do lo en efec to con es tas pre sio nes.[352]

Tam bién a pro pó si to del re par ti mien to ha ce la si guien te de- 

nun cia, su ma men te im por tan te. Ha llán do se en ma no de los Al- 

cal des la dis tri bu ción de la tie rra co mu nal, y sien do de su res- 

pon sa bi li dad la pro duc ción de tri bu tos, exi gían el la bo reo de ex- 

ten sio nes de tie rra ma yo res que las ne ce sa rias pa ra cu brir aque lla
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obli ga ción. Las co se chas arro ja ban so bran tes, de los cua les dis po- 

nían los Al cal des frau du len ta men te y lo gra ban con ese abu so

con si de ra bles pro ve chos.[353] Es ta for ma de en ri que ci mien to de

los Al cal des a ex pen sas de los in dios de be ha ber si do muy ge ne- 

ra li za da. Fue en to do ca so muy du ra de ra, por que has ta los úl ti- 

mos años de la co lo nia se en cuen tran re fe ren cias do cu men ta les

de so bran tes pro du ci dos con fi nes de tri bu ta ción, de los cua les se

apro pia ban ilí ci ta men te las au to ri da des in dí genas.[354] El cro nis ta

crio llo de nun cia es te ro bo por que, se gún él di ce, los so bran tes se

pro du cían con ma no de obra que ha cía fal ta en las la bo res y ha- 

cien das.[355]

La fuen te más ri ca y ex pre si va en re la ción con los abu sos de

los in dios prin ci pa les la te ne mos, co mo pa ra to do lo re la ti vo a la

mi se ria y el te rror co lo nia les, en la “Des crip ción” de Cor tés y

La rraz. Lla ma a es tos gru pos “… per di ción y pes te de los pue blos…”

e in for ma a ren glón se gui do que “… por sí y por me dio de los Al cal- 

des lo dis po nen to do, lo en re dan to do, y man dan des pó ti ca men te a los in- 

dios mase gua les u or di na rios…”.[356] El pro ble ma de los “cal pu les”

—co mo sue le lla mar al con jun to de los prin ci pa les— se le pre- 

sen ta co mo de la ma yor im por tan cia. Se pre gun ta cuál po dría ser

la so lu ción pa ra aque llos ro bos y cruel da des de los “cal pu les”, y

ter mi na por re co men dar le al rey —pues pa ra él es cri bía, no lo

ol vi de mos— la pe re gri na ocu rren cia de que los ca bil dos de in- 

dios no le fue ran re ser va dos a los prin ci pa les, a esas ca ma ri llas de

es bi rros ma ño sos, sino a in dios ins trui dos. Re co no ce que la em- 

pre sa de ins truir los es di fi cul to sa “… y al go lar ga..[357] y re ma ta

con ese tono qui jo tes co que co bran sus pa la bras al re fe rir se a los

en dria gos de la co lo nia: “…No ha llo otro re me dio que la ins truc ción,

y que se qui te la pes te de los cal pu les y prin ci pa les.[358]

No po día en ten der aquel hom bre —pe ro es ta mos obli ga dos a

en ten der lo no so tros— que una pro mo ción de in dios ins trui dos

era un contra sen ti do, pues la ins truc ción pre su po nía un gé ne ro

de vi da de por sí bas ta ba pa ra sa car al hom bre ins trui do de la
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con di ción de in dio, co mo en efec to ocu rrió con al gu nos “in dios

no in dios” que lle ga ron has ta la Uni ver si dad o hi cie ron la ca rre ra

ecle siás ti ca —hom bres li bres, de ra za in dí gena, de ca pa me dia al- 

ta—; no com pren dió que los in dios ins trui dos só lo po dían apa- 

re cer en tre los in dios ri cos, y que és tos só lo po dían apa re cer, a su

vez, en tre “la pes te” de los cal pu les y prin ci pa les, ya que el res to

de los in dios vi vía en con di cio nes de mi se ria que ce rra ban to da

po si bi li dad de ins truc ción; fi nal men te, su in com pren sión de la

co lo nia no le per mi tió ver que unos in dios ins trui dos, in dios de

ver dad, sier vos ins trui dos —¡si tal contra sen ti do fue ra po si ble!

— ca pa ces de fre nar las fe cho rías de los Co rre gi do res y los Al- 

cal des, ca pa ces de im pe dir el te rror co lo nial, hu bie ran si do la

sub ver sión, la grie ta de es ca pe de enor mes acú mu los de odio de

cla se la ten te en to das par tes, de ma les tar y fas ti dio de si glos, la

quie bra del ré gi men.

Sin em bar go, si Cor tés y La rraz hu bie ra en ten di do to do eso,

pro ba ble men te se hu bie ra ca lla do y no ten dría mos su pre cio so

tes ti mo nio his tó ri co. Con lu jo de de ta lle pre sen ta a los cal pu les

do mi nan do y di ri gien do la vi da de los pue blos, im po nien do su

ca pri cho con cár ce les y lá ti gos.[359] Re pe ti da men te los se ña la co- 

mo cóm pli ces de los Co rre gi do res y por sí ex plo ta do res de los

in dios: “…El Al cal de Ma yor sue le en ten der se con sus cal pu les y prin ci- 

pa les, a quie nes no al can zan los re par tos y cruel da des de los Al cal des Ma- 

yo res, an tes los quie ren (los re par tos, S. M.) por que en es to tie nen sus

uti li da des…”,[360] y en otro lu gar de cla ra:“… .ellos tie nen su in flu jo

e in te rés en los re par ti mien tos que ha cen los Al cal des Ma yo res (de mer- 

can cías e hi la zas, S. M.) y aun los pi den…”.[361] Fi nal men te ex pre sa:

“…La ver da de ra mi se ria de los in dios en es tas co sas la tie nen por los mis- 

mos in dios que son al cal des o prin ci pa les; pues con la cruel dad que les es

na tu ral, los cas ti gan atroz men te; los tie nen es cla vi za dos, y se ha cen se ño- 

res de sus tra ba jos y cau da les” .[362] He ahí, pues, a los in dios prin ci pa les

sacan do ta ja da en los ne go cios del Co rre gi dor y en ri que cién do se a cos ta de
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los in dios co mu nes —tal co mo lo ha bla de nun cia do Fuen tes y Guz- 

mán mu cho tiem po atrás, se gún vi mos—.

Se gu ra men te no fue así en to das par tes. No es eso lo que pro- 

po ne mos de mos trar. El he cho de be ha ber si do. sin em bar go, bas- 

tan te fre cuen te, por que el Ar zo bis po lo de nun cia en va rios pun- 

tos de su in for me y lo tra ta co mo un fe nó meno ge ne ra li za do.

La im por tan cia his tó ri ca de los he chos que ve ni mos apun tan-

do no ra di ca so la men te en que pre sen tan as pec tos en tra ña bles de

la rea li dad de los pue blos. Su de te ni da con si de ra ción es ne ce sa- 

ria, tam bién, pa ra es cla re cer cier tos pun tos obs cu ros que oca sio- 

nal men te han da do pie a co men ta rios erró neos y mu chas ve ces

ten den cio sos. No ha fal ta do, por ejem plo, quien de je bo quia- 

bier to a su au di to rio con fa la ces des a ti nos co mo el que si gue:

“Los in dí genas se ha cían la gue rra y se ex plo ta ban unos a otros

an tes de la con quis ta; si den tro de su pro pia ra za pro ce dían así

no es ex tra ño que otra gen te, más ci vi li za da y ra cial men te dis tin- 

ta, los con quis ta ra pa ra ex plo tar los, etc”.

No hay peor men ti ra que la que tie ne un po co de ver dad —ha

di cho un fi ló so fo—[363] y ca bal men te ese ti po de men ti ras ha

pros pe ra do al am pa ro de ver da des frag men ta rias to ma das del te- 

rreno que aho ra es ta mos ana li zan do. Cier ta men te, los rei nos in- 

dí genas de Guate ma la prac ti ca ban ya la ex plo ta ción (el de sa rro- 

llo de sus fuer zas pro duc ti vas lo hi zo po si ble, des de el mo men to

que re gu la ri zó la pro duc ción de ex ce den tes o plus pro duc to) y en

con se cuen cia es ta ban con fi gu ran do una so cie dad de cla ses. No

pue de ne gar se que esa cir cuns tan cia, sin ser de ter mi nan te, ac- 

tuan do jun to a otras que ya he mos ana li za do, in flu yó en la con- 

quis ta de los na ti vos, pe ro no por que mo ral y pro vin den cial- 

men te se hi cie ran me re ce do res de que unos ex tra ños vi nie ran a

sojuz gar los —que es lo que su til men te se in si núa en aque lla fa la- 

cia— sino por que las so cie da des que han al can za do cier to gra do

de de sa rro llo son es ta bles, son po pu lo sas, se ha llan vin cu la dos a

las tie rras de cul ti vo, y fi nal men te tam bién por que pre sen tan



464

contra dic cio nes in ter nas y ri va li da des ex ter nas que dis mi nu yen

su ca pa ci dad de fen si va. Otras so cie da des más atra sa das, to da vía

nó ma das o se mi nó ma das, no pre sen tan esas ca rac te rís ti cas, y es

im po si ble por ello con quis tar las. Es sa bi do que los ex plo ra do res

es pa ño les des cu brie ron enor mes y ri cos te rri to rios del sur de

Nor tea mé ri ca, pe ro la co lo ni za ción es pa ño la no se di ri gió ha cia

allá por que ha bía so la men te pue blos pri mi ti vos, nó ma das o se mi

nó ma das de or ga ni za ción co mu nal, sin cla ses; pue blos po co de- 

sa rro lla dos, con una agri cul tu ra in ci pien te o des co no ce do res del

cul ti vo de la tie rra; pue blos pe que ños, que po dían le van tar sus

ca ba ñas y des apa re cer, no sus cep ti bles, por lo tan to, de ser con- 

quis ta dos pa ra ex plo tar los. La ex pe rien cia his tó ri ca de mues tra

que no se pue de con quis tar ni ex plo tar a ver da de ros pri mi ti vos,

re co lec to res, ca za do res y pes ca do res; ni si quie ra a los pue blos se- 

mi nó ma das, que aso cian ini cios de agri cul tu ra con la ca za o pas- 

to reo y la re co lec ción. Esa es la cau sa fun da men tal de que los

con quis ta do res es pa ño les ha yan me nos pre cia do la co lo ni za ción

de las re gio nes del nor te de Amé ri ca, des cu bier tas por ellos, y de

que los co lo ni za do res an glo sa jo nes, lle ga dos des pués, ha yan te- 

ni do que en ta blar una lar ga gue rra de ex ter mi nio con los in dí- 

genas de aque lla re gión —ex ter mi nio sis te má ti co del que to dos

te ne mos no ti cia, pues se vol vió te ma de so laz y en tre te ni mien to

en el ci ne nor tea me ri cano—. Es in te re san te ano tar que los es- 

cla vos afri ca nos traí dos en gran des canti da des a las dos Amé ri cas,

eran to dos pro ce den tes de pue blos agra rios, al gu nos de ellos con

un con si de ra ble de sa rro llo cul tu ral, y que nun ca se pu do es cla vi- 

zar a los ne gros ver da de ra men te pri mi ti vos.[364]

En ese sen ti do, pues, y no en otro, pue de y de be de cir se que el

gra do de de sa rro llo eco nó mi co-so cial de los rei nos in dí genas, in-

clui do allí el apa re ci mien to de la ex plo ta ción tri bu ta ria y es cla- 

vis ta in ci pien te, con tri bu yó al sojuz ga mien to de los in dí genas

por las hues tes con quis ta do res de una so cie dad mu cho más de sa- 

rro lla da. En pri mer lu gar, por que su ca pa ci dad pro duc ti va, su
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or ga ni za ción y su es ta bi li dad, es ti mu la ron y atra je ron la am bi- 

ción mo ti va do ra de la con quis ta. En se gun do lu gar, por que la

ba se ag rí co la de aque llas so cie da des las ha cía de pen der de sus tie- 

rras de cul ti vo: re cúer de se a Al va ra do “co rrién do les la tie rra”,

que man do y des tru yen do sus mai za les pa ra obli gar los a ren dir se.
[365] En ter cer lu gar, por que sus pro pias lu chas de con te ni do im- 

pe ria lis ta-tri bu ta rio, en tre do mi na do res y do mi na dos, y de do- 

mi na do res en tre sí —el ca so de qui chés y cak chi que les— res que- 

bra ja ba su uni dad fren te al in va sor e hi zo más fá cil la em pre sa de

con quis tar los.

Por aña di du ra, hay im por tan tes in di cios de que al gu nos gru- 

pos no bles de las so cie da des in dí genas, vien do que el in va sor era

in ven ci ble, tra ta ron de ma nio brar po lí ti ca men te pa ra ple gár s ele

y pa ra con ser var, así, una po si ción ven ta jo sa en la or ga ni za ción

que re sul ta ra de la con quis ta. Hay bue nas ba ses do cu men ta les

pa ra sos pe char ese vi ra je,[366] el cual no ten dría na da de sor pren- 

den te, por que la His to ria es tá lle na de ca sos se me jan tes; las cla ses

do mi na do ras arro jan a la gue rra a sus pue blos, ya sea pa ra de fen- 

der el or den en que ellas pre va le cen o pa ra am pliar su pro pia do-

mi na ción, y cuan do se vis lum bra el fra ca so y la de rro ta, del seno

de esas mis mas cla ses sa len los pri me ros tan teos de con ci lia ción

con el ene mi go, en ca mi na dos a con ser var po si cio nes de ven ta ja

en el ré gi men del ven ce dor. La ra za no tie ne na da que ver con

to do es to, y los no bles na ti vos, igual que los de to das las ra zas

del mun do, es po si ble que ante pu sie ron sus in te re ses de gru po a

cua les quie ra con si de ra cio nes de so li da ri dad ra cial.[367] Si no lo hi- 

cie ron en la pri me ra eta pa de la con quis ta —de bi do a que los

pro pios con quis ta do res no se mos tra ron muy in te re sa dos en

aquel arre glo—, tu vie ron una nue va opor tu ni dad al ha cer se la

or ga ni za ción de fi ni ti va de la co lo nia, al crear se los pue blos, y al

ser lla ma dos los “prin ci pa les y ca ci ques” a co la bo rar en el ni vel

de las au to ri da des mu ni ci pa les.
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En su ma, la dis po si ción que mues tran los hom bres pa ra ex plo- 

tar se unos a otros no tie ne na da que ver con la ra za, sino que es

la de ter mi na da por la cir cuns tan cia de que, una vez in gre sa da la

so cie dad al ré gi men de ex plo ta ción y de cla ses, la pro pia ex plo- 

ta ción se con vier te en el pro ce di mien to prin ci pal y ca si ex clu si- 

vo pa ra al can zar la pros pe ri dad. Una con duc ta di fe ren te só lo

pue de es pe rar se de so cie da des que to da vía no han adop ta do la

ex plo ta ción —co mo las pri mi ti vas— o que ya la su pri mie ron —

co mo las más avan za das de nues tro tiem po—. En nin guno de

esos ca sos se ha lla ban 1os in dí genas, y me nos aún los es pa ño les.

Es te es, en úl ti mo aná li sis, el prin ci pio his tó ri co que pre si de to- 

dos los pro ce sos que ve ni mos es tu dian do.

Vea mos otra fa la cia, otra de for ma ción his tó ri ca que se re la cio- 

na con nues tro asun to y que con vie ne re fu tar.

Los idea li za do res de la co lo nia y otros au to res reac cio na rios,

en su afán de ocul tar la es truc tu ra de cla ses de aque lla so cie dad,

di cen que no ha bía en ella gru pos “in fran quea bles” —¡có mo si

una cla se, pa ra ser lo, tu vie ra que ser un blo que im pe ne tra ble!—

y en ese pro pó si to gus tan ci tar el he cho de que en la co lo nia hu- 

bo in dios ri cos, y has ta in dios que cur sa ron en la Uni ver si dad.

No es ex tra ño que en la co lo nia hu bie ra al gu nos in dios ri cos.

Ya he mos ex pli ca do que el ré gi men de pue blos in cor po ró al apa- 

ra to de po der y pu so al mar gen de la ser vi dum bre a nú cleos mi- 

no ri ta rios de in dí genas más o me nos em pa ren ta dos con las je rar- 

quías do mi nan tes prehis pá ni cas. Co mo el apa ra to de po der co lo- 

nial exis tía es en cial men te en fun ción de la ex plo ta ción, y co mo

su con ser va ción y buen fun cio na mien to exi gía una po lí ti ca de

te rror pa ra con los in dios, las mi no rías ca bil des cas de los pue blos

tu vie ron en sus ma nos esos tres ele men tos que ope ra ban en la za- 

dos: au to ri dad, te rror y po si bi li dad de ex plo tar. De allí na ce la

exis ten cia de los in dios ri cos de la co lo nia. Hu bo una mi no ría de

in dios ex plo ta do res de in dios; en ten di do que el ré gi men, ne ce si- 
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ta do de la co la bo ra ción de los pri me ros, los pu so en ap ti tud de

opri mir y ex plo tar a los se gun dos.

Es in te re san te com pro bar que cuan do los cro nis tas y otros do- 

cu men tos co lo nia les men cio nan in dios acau da la dos, ca si siem pre

re ve lan que se tra ta ba de in dios no bles o con au to ri dad —que

vie ne a ser lo mis mo— Fuen tes y Guz mán re pa ra, por ejem plo,

en la ri que za del in dio Don Pe dro Her nán dez, de Chi mal te nan- 

go— “… her mo so de per so na y cir cuns pec to de sem blan te, siem pre co ji- 

ta bun do…”.—[368] Ob s equio so con la Igle sia, ca ri ta ti vo con in- 

dios en fer mos y viu das que se atra sa ban en la tri bu ta ción, ami go

de salu ta cio nes a re li gio sos y Co rre gi do res, de jó al mo rir una

im por tan te for tu na, par te de la cual pu so en su tes ta men to a

cuen tas de usu ra pa ra con ti nuar aque llas do na cio nes ca ri ta ti vas y

aque llas salu ta cio nes.[369] Se ña la el cro nis ta que nun ca acep tó

pues to de au to ri dad, aun que era no ble, y que los Co rre gi do res

qui sie ron mu chas ve ces de sig nar lo pa ra go bierno de in dios. Fi- 

nal men te, re ve la que “a tal hom bre lo ma ta ron a dis gus tos los

mis mos in dios” y aun quien di ga que a pe dra das…[370]; —es te úl ti- 

mo de ta lle trá gi co, aso cia do a la ca ri dad y el mu cho ape go a

salu ta cio nes, su gie re la ima gen del hom bre que no lo gra apa gar

con li mos nas el odio que en su me dio se le tie ne—. Tam bién se

re fie re Fuen tes y Guz mán —por men cio nar otro ejem plo— a

Don Pas cual de Guz mán, in dio ca ci que go ber na dor de Pe ta pa,

cu yo her ma no, Don Ra fa el, era pro pie ta rio de unas tie rras en las

que se sa bía que ya cía una ve ta de pla ta.[371] El his to ria dor Gar cía

Pe láez, re fi rién do se a la exis ten cia de al gu nos in dios ri cos en su

tiem po —a vein te años de la In de pen den cia— ha ce de ellos una

lis ta que sor pren de por su bre ve dad. El au tor de be ha ber co no ci- 

do a tres de los in dios men cio na dos, por que eran oriun dos de la

re gión de Saca te pé quez, y por ese mo ti vo pu do in for mar que los

tres eran au to ri da des en sus pue blos res pec ti vos, que los tres ha- 

bían “pues to en es tu dios” a sus hi jos y que uno de esos hi jos ha- 

bía so bre sali do en la ti ni da des.[372]
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Así, pues, de cir que el in dio co rrien te, el sier vo, el mase gual,

po día en ri que cer se y es ca lar has ta el ni vel del ha cen da do “si era

fa vo re ci do por su es fuer zo, su suer te o su in tre pi dez. etc.” es

con tar fá bu las que fal sean la rea li dad del pe río do de ci si vo y de la

cla se fun da men tal de nues tra his to ria. Fá bu las que, sin em bar go,

se es cu chan oca sio nal men te has ta en las au las de las Uni ver si da- 

des de nues tro país.

En otro lu gar de es te li bro ad ver tía mos que los in dios ri cos,

sali dos de los nú cleos no ser vi les de los pue blos ac tua ban co mo

in te gran tes de las ca pas me dias al tas, y que so cio ló gi ca men te ha- 

bía que si tua dos allí. Tam bién hi ci mos re fe ren cia a ecle siás ti cos y

uni ver si ta rios de ra za in dí gena, hom bres li bres que ja más ha bían

ido a un re par ti mien to.

Si no di fe ren cia mos a los in dios con au to ri dad, sin ser vi dum- 

bre y con cau dal, de la gran ma sa de los in dios sier vos; si no se

tie nen muy en cuen ta las re la cio nes es pe cí fi cas exis ten tes en tre

esas dos ca te go rías de in dios, y en tre ellas y las cla ses, ca pas y

gru pos pe cu lia res de la es truc tu ra co lo nial, es im po si ble ar ti cu lar

aque lla es truc tu ra por omi sión de una pie za pe que ña pe ro im- 

por tan tí si ma. Nos ta pa mos los ojos al no re co no cer que el ré gi- 

men co lo nial, apro ve chan do en par te las di vi sio nes de las so cie- 

da des in dí genas prehis pá ni cas, creó há bil men te con los in dios

no bles una pie za in dis pen sa ble, in ter me dia ria, opri mi da y opre- 

so ra, que fue la ca ma ri lla o fac ción ca bil des ca de los pue blos.

El pre jui cio ro mánti co de “la ra za ven ci da”, que no quie re ver

las di vi sio nes de mo ti va ción eco nó mi ca en tre los in dios an tes de

la con quis ta y du ran te la co lo nia, crea con fu sión V en tor pe ce la

com pren sión de nues tro pro ce so de lu cha de cla se. Y to do lo que

in tro du ce con fu sión en nues tra His to ria fa vo re ce los pre jui cios

reac cio na rios. Ya di ji mos en otra par te —al re fe ri mos al pro ble-

ma de la in fe rio ri dad del in dio en la con quis ta— que el ro man ti- 

cis mo his tó ri co fren te al in dí gena es, en el fon do, ra cis mo al re- 

vés, por que asu me una líri ca de fen sa del in dio co mo ra za. El ra- 
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cis mo al re vés só lo sir ve, en de fi ni ti va, pa ra dar le cam po y be li- 

ge ran cia al ra cis mo al de re cho, y a otros ab sur dos.
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—VI II —

Eva sión de in dios

Na tu ral men te, mu chos in dios huían de los pue blos.[373]

Se ría ne cio pre gun tar ¿de qué huían? El ca pí tu lo que es ta mos

ter mi nan do, to do él, res pon de por an ti ci pa do a esa pre gun ta.

Huían del des gas te ago ta dor e inú til del tra ba jo de re par ti mien- 

to;[374] huían de los cas ti gos por re tra so en el pa go de tri bu tos:[375]

huían de los re par tos y atro ci da des de los Co rre gi do res.[376]

La es en cia del pue blo co lo nial te nía que mo ti var, de una par- 

te, la as pi ra ción del in dio a aban do nar lo, y de otra, la coer ción

pa ra que no lo de ja ra. La Re co pi la ción de Le yes de In dias re co- 

gió va rias Cé du las Rea les de los pri me ros años de si glo XVII, re- 

la ti vas a “… ue nin gún in dio de su pue blo se va ya a otro,… ue no

se dé li cen cia a los in dios pa ra vi vir fue ra de sus pue blos…etc”[377] Si en

otras sec cio nes del im pe rio me re cie ron cui da do di ver so esas le yes, en el

reino de Guate ma la fue ron mo ti vo de es pe cial aten ción has ta el fi nal del

co lo nia je.[378] Se sa bía que por ley real no po dían los in dios aban do nar sus

pue blos,[379] y que la in frac ción de esa nor ma mo ti va ba la res ti tu ción y

drás ti cos cas ti gos.[380]

¿Ha cia dón de huían? Esa es la pre gun ta que hay que plan tear.

Los do cu men tos no in di can que fue ra cues tión la fu ga de los in dios de

unos pue blos a otros; y ello se ex pli ca: el ri gu ro so con trol a cen so de los tri- 

bu ta rios, uni do a otros re gis tros —de re par ti mien to, de Igle sia, etc.—

igual ser vían pa ra de la tar la au sen cia de un ve cino es ca pa do que la pre sen- 

cia de un ex tra ño en el pue blo. El buen fun cio na mien to del ré gi men de
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pue blos exi gía que se pu sie ra igual cui da do en se ña lar y cas ti gar al ex tra- 

ño, que en lo ca li zar, res ti tuir y cas ti gar al fu gi ti vo.[381]

No era fre cuen te que los in dios se in tro du je ran en las ran che rías de las

ha cien das. He mos ano ta do en otro lu gar, re fi rién do nos a ellas, que al gu- 

nos in dios tra ta ban de pa sar ina d ver ti dos en esos re duc tos, pe ro que las ob- 

ser va cio nes y cóm pu tos de Cor tés y La rraz per mi ten afir mar que eran

pro por cio nal men te po cos. Es evi den te que las ran che rías pre sen ta ban in- 

con ve nien tes pa ra la ocul ta ción de in dios, ya por que que da ran ex pues tos a

la de la ción y la cap tu ra, o por que las con di cio nes de vi da y tra ba jo en

aque llos lu ga res, na da atrac ti vas, re ñían con la au to no mía que los fu gi ti- 

vos bus ca ban en su arries ga da aven tu ra.

Los in dios huían a cier tos lu ga res en los que, for man do co mu ni da des

clan des ti nas y tra ba jan do al gu nas tie rras rea len gas, po dían man te ner se

sus traí dos a la opre sión co lo nial y en dis cre to in ter cam bio, no obs tan te, con

la gen te que per ma ne cía en los pue blos. Esos lu ga res po dían ha llar se si tua- 

dos en va lles y que bra das es con di das, ale ja dos de los ca mi nos y sen de ros

que en la za ban a las po bla cio nes —re cor de mos que ha bía a ve ces gran des

ex ten sio nes des po bla das en tre un pue blo y otro—.[382] Tam bién po dían

ha llar se com ple ta men te al mar gen de esa es pa cia da red de ca mi nos y sen- 

de ros, co mo ocu rría con los cho ce ríos clan des ti nos ins ta la dos com ple ta men te

ha cia el nor te, más allá de los úl ti mos pue blos de la Ve ra paz y del Co rre- 

gi mien to de To to ni ca pán y Hue hue te nan go.

Sien do Co rre gi dor en es te úl ti mo y am plio dis tri to, Fuen tes y Guz- 

mán tu vo no ti cia —lo cuen ta en pá gi nas de gran in te rés do cu men tal— de

que más allá del ale ja do y en cum bra do pue blo de San Ma teo Is ta tlán a ca- 

tor ce le guas de dis tan cia y en ple na se l va, se ha lla ba un po bla do de cua ren- 

ta fa mi lias de in dios que vi vían al mar gen de to da au to ri dad u obli ga ción.
[383] Del re la to se des pren de que aque lla gen te per te ne cía al pro pio pue blo

de San Ma teo, y que ha cía co mer cio de true que con los in dios del La can- 

dón, no con quis ta dos ni re du ci dos. El Co rre gi dor di ce ha ber arries ga do la

salud y has ta la vi da pa ra lle gar a aquel re fu gio con el ob je to de res ti tuir los

in dios al pue blo. Los ins ta ló en una ba rria da es pe cial del mis mo, les nom- 

bró au to ri dad in dí gena, y cas ti gó a los Al cal des y Re gi do res que lo ha bían
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si do des de die ci sie te años atrás, por ha ber ocul ta do aque lla co no ci da fu ga

du ran te to do ese tiem po.[384]

No le jos de esas no ti cias, des cri bien do en la cró ni ca los pue blos de Ne- 

baj, Co tzal, Cha jul y Cu nén, muy cer ca nos to dos a la re gión de los la- 

can do nes, Fuen tes de cla ra que mu chos in dios de esos po bla dos se eva dían

ha cia la re gión de los bár ba ros, y ex plí ci ta men te re co no ce que el mo ti vo de

la fu ga era el atra so en los tri bu tos y el te mor al co rres pon dien te cas ti go.
[385]

Fuen tes an du vo por aque llos lu ga res en tre los años 1671 y 1673.[386]

Exac ta men te cien años más tar de al can zó los mis mos confí nes Don Pe dro

Cor tés y La rraz en el re co rri do de su vi si ta, y re sul ta in te re san te ob ser var

que, re fi rién do se a los mis mos pue blos —Ne baj, Co tzal y Cha jul— hi zo

la si guíen te ano ta ción en su in for me: “… A la otra ban da de la mon ta ña

del pue blo de Cha jul es tá el Pe tén, a no mu cha dis tan cia (…). En di chas

mon ta ñas des de Cha jul, es tán ya (los) in dios La can do nes; y yo creo, con

fun da men to que pa ra ello ten go, que son in dios fu gi ti vos de sus pue blos

mu chos de ellos, los cua les se me ten en di chas mon ta ñas y ha bi tan des de

aquí has ta los con fi nes de So lo ma en li nea de po nien te a orien te…” .
[387]El fun da men to que di ce te ner el Ar zo bis po pa ra tal sos pe cha, no pue de

ha ber si do otro que las in for ma cio nes re ci bi das en su via je por aque llos

pue blos, pues hay pa pe les ofi cia les de esos años que con fir man la fu ga de

in dios ha cia el Pe tén.[388] De ben ha ber le di cho que en la re gión de los la- 

can do nes, ha bía mu chos in dios hui dos de sus pue blos, y él, po co en te ra do

qui zá de lo que eran los la can do nes, cre yó en ten der que mu chos la can do nes

eran in dios pró fu gos, lo cual no es lo mis mo. Sin em bar go, no pue de ex- 

cluir se to tal men te la po si bi li dad de que las co sas fue ran tal co mo di ce el

pre la do: que por lo me nos al gu nos in dios adop ta ran el gé ne ro de vi da de los

la can do nes in cor po rán do se a sus co mu ni da des pri mi ti vas. Es to sig ni fi ca- 

ría, de ha ber ocu rri do, que re to ma ban a la vi da pri mi ti va hu yen do de la

vi da ci vi li za da que les ofre cía la co lo nia; que pre fe rían las mi se rias de la

vi da pri mi ti va en la se l va, y no la po bre za, la ex plo ta ción y los azo tes del

ré gi men de pue blos.
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Se ría un gra ve error su po ner que esos in dios huían ha cia la Li- 

ber tad. La Li ber tad no es tá en la se l va, don de el hom bre vi ve a

mer ced de to da cla se de ca la mi da des que no pue de con tro lar. La

Li ber tad es, co mo se sa be, el gra do de do mi nio que el hom bre

tie ne so bre la na tu ra le za pa ra ser vir se de ella, y se mi de con cre ta- 

men te por las con di cio nes de vi da que le per mi ten de sa rro llar

sus fa cul ta des fí si cas e in te lec tua les. Esas con di cio nes se dan en

ma yor gra do en las so cie da des más de sa rro lla das —en eso con sis- 

te, en de fi ni ti va, el de sa rro llo efec ti vo de una so cie dad—, y tra- 

tán do se de so cie da des de cla ses, se dan en ma yor gra do en las cla- 

ses do mi nan tes. Así, pues, los in dios que huían de sus pue blos,

tan to los que se iban a la se l va co mo los que for ma ban po bla dos

clan des ti nos o “pa jui des” —co mo lo ve re mos en se gui da— no

con quis ta ban con ello nin gu na Li ber tad, sino que, pues tos a es- 

co ger en tre dos gé ne ros de vi da enor me men te frus tra do res —

por lo tan to con tra rios a la Li ber tad, que es acre cen ta mien to hu- 

ma no— es co gían el me nos des truc ti vo de en tram bos.

Sin em bar go, la fu ga de in dios ha cia las re gio nes mar gi na les

del nor te, aun que ha ya si do más dra má ti ca, fue muy se cun da ria

res pec to de la eva sión que po dría mos lla mar in ter na, o eva sión

por ocul ta ción. Es ta úl ti ma co bró pro por cio nes muy im por tan- 

tes en el si glo XVI II, y no bas ta ron res ti tu cio nes y cas ti gos pa ra

evi tar su cons tan te in ci den cia.

Los pa jui des eran con jun tos de cho zas pro vi sio na les y ja ca les o

co ber ti zos im pro vi sa dos, que ser vían de al ber gue tem po ral a

gru pos de in dios eva di dos de sus pue blos.[389] Los pa jui des se en- 

contra ban prác ti ca men te en to das par tes, aun que pue de de cir se

que eran más fre cuen tes en un área ex ten sa en las re gio nes co- 

rres pon dien tes al cen tro de la ac tual Re pú bli ca de Guate ma la.[390]

Se ha lla ban en pun tos po co vi si bles, prin ci pal men te en ba rran cas

y va lle ci llos ais la dos, ya que era pre ci so ocul tar no so la men te los

ja ca les sino tam bién los cul ti vos a los que se de di ca ba y de los

que se sos te nía la po bla ción de esos lu ga res. Vi vían en ellos gru- 
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pos de fa mi lias, y aun que la te ral men te hu bie ra unio nes ma ri ta les

for tui tas y cier to aven tu re ris mo se xual, los do cu men tos re ve lan

que los in dios ten dían a con fi gu rar esos nú cleos clan des ti nos con

sus fa mi lias,[391] Es te da to es im por tan te, por que ayu da a en ten- 

der que los pa jui des no eran re duc tos de ma lean tes, sino in ten tos

de vi da or ga ni za da al mar gen de la ex plo ta ción co lo nial.[392] Una

ca rac te rís ti ca im por tan te de los pa jui des era su pro vi sio na li dad,

la cual res pon día a dos cir cuns tan cias, pri me ra, la perspec ti va de

te ner que aban do nar los al ser des cu bier tos;[393] y se gun da la cer- 

te za de que se rían des trui dos, ge ne ral men te in cen dia dos— por

la au to ri dad cuan do aque llo ocu rrie ra.[394] Es tos ries gos po nen de

ma ni fies to, por lo de más, la po bre za, la ca ren cia de bienes, las

pri va cio nes de su ac tual no ma dis mo de fu gi ti vos, a to do lo cual

se ave nía la gen te de los pa jui des por vi vir le jos del al can ce de

Co rre gi do res, Cu ras,[395] Re par ti do res, Al cal des co rrom pi dos y

otros es bi rros.

El mis mo mo ti vo que hi zo de la “Des crip ción” de Cor tés y

La rraz la fuen te his tó ri ca más no ta ble de las ran che rías y otros

re duc tos de la di nos po bres, la con vir tió en el do cu men to re ve la- 

dor de la im por tan cia nu mé ri ca de los pa jui des— aun que otros

do cu men tos co lo nia les den no ti cia de la eva sión de in dios—:

uno de los asun tos de ma yor im por tan cia en la in da ga ción del

Ar zo bis po era el cóm pu to de las per so nas que vi vían al mar gen

de la igle sia y ese era el ca so, tam bién del gen tío que vi vía es con- 

di do en los pa jui des. Acer ca de su nú me ro, el pre la do in sis te en

que eran mu chos y es ta ban en to das par tes,[396] y en las no tas fi- 

na les de su in for me lla ma la aten ción por úl ti ma vez: “… Los pa- 

jui des as cen de rían a mu chos mi les si pu die ran nu me rar se…”.[397]

Tan to la cró ni ca crio lla co mo el in for me del Ar zo bis po men- 

cio nan la in cli na ción del in dio a vi vir en los mon tes, a ale jar se de

los pue blos—“…la in cli na ción de los in dios, que ape te cen vi vir en los

mon tes y so los…”—[398] pe ro mien tras en el pri mer gran in for me

pa no rá mi co se men cio na el he cho a la ma ne ra crio lla, fa laz men- 
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te, sin in di car las cau sas y su gi rien do una ten den cia na tu ral de

los in dí genas, en el se gun do do cu men to se da no ti cia con cre ta de

fu gas por te rror fren te a la cruel dad,[399] y se di ce que los in dios

le huían al ré gi men: “…el ob je to prin ci pal de sus ha bi ta do res (re fi- 

rién do se a los pa jui des) es huir de la su je ción al Rey y de la Igle sia…”.
[400] Ya he mos vis to lo que esa su je ción sig ni fi ca ba.

Sea la eva sión de in dios el úl ti mo as pec to de la rea li dad de los

pue blos se ña la do en es te ca pí tu lo, ya que com ple men ta de ma- 

ne ra bas tan te sig ni fi ca ti va to dos los vis tos an te rior men te. A los

man cho nes obs cu ros con que ha bía mos ya es tro pea do el idí li co

pai sa je de los “pue ble ci tos”, agre ga mos aho ra, por si era po co, los

bo chor no sos ga ra ba tos ro jos de los pa jui des en lla mas. Pe ro no

im por ta. El pai sa jis mo y el pin to res quis mo son en nues tro me dio

tru cos de perspec ti va —tru cos fa vo ri tos de la es té ti ca crio llis ta,

igual en His to ria que en Li te ra tu ra y Pin tu ra— adop ta dos pa ra

no ver de cer ca y a fon do la rea li dad de los in dios, y pa ra que

otros no la vean.
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—IX —

“El pro ble ma del in dio”
¿ué nos he mos pro pues to al pre sen tar el pue blo de in dios

co lo nial co mo una con cen tra ción de tri bu ta rios y de tra ba ja do res

for za dos? ¿ué jus ti fi ca es te fa ti go so exa men de los sis te mas de

ex plo ta ción que ope ra ban en el seno de los pue blos?

El ca so es que aque llos sis te mas, pro ta go ni za dos por los se res

hu ma nos que vi vie ron la vi da co lo nial, mo de la ron sus ca rac te rís- 

ti cas se gún el pa pel que en ellos de sem pe ña ron. El Co rre gi dor

crio llo di ri gía el te rror re gio nal y ha cía in fa mes ne go cios a ex- 

pen sas de los in dios, pe ro esas ac ti vi da des mo de la ron a su vez las

ca rac te rís ti cas del crio llo: con tri bu ye ron a su ri que za y bien es- 

tar, con fi gu ra ron su ac ti tud fren te a los otros gru pos so cia les, y

es pe cial men te sus me ca nis mos de au to su ges tión pa ra jus ti fi car su

con duc ta fren te al in dio; in clu so, qui zá, su ne ce si dad de ob s- 

equiar con be lle za y ri que za a las imá ge nes de su re li gión, en una

má gi ca com pen sación de la rui na que sus ne go cios lle va ban a los

pue blos. Y a la vez: to do lo que los crio llos le arre ba ta ron al in- 

dio por me dio de aque llos sis te mas, así co mo el te rror que los

pre si día, fue ron fac to res his tó ri cos de ci si vos en la for ma ción de

las ca rac te rís ti cas de la cla se ser vil co lo nial.

El in te rés de to do es to ra di ca en su pro yec ción so bre el pre- 

sen te. Es im po si ble plan tear con hon ra dez el así lla ma do “pro- 

ble ma del in dio” si se des co no ce el de sa rro llo his tó ri co de di cho

pro ble ma. Si se omi te la tra ma de fac to res his tó ri cos que lo ge- 

ne ra ron y lo pro lon gan to da vía —¡si se lo con si de ra en abs trac- 
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to!— se crea la su ges tión de que la fuen te del pro ble ma ra di ca en

“la na tu ra le za del in dio”, y par tien do de se me jan te pos tu la do es- 

tá ga ran ti za da la im po si bi li dad de en con trar le so lu ción. Ese en- 

fo que es, en el fon do, el en fo que ra cis ta ela bo ra do por es pa ño les

y crio llos ha ce cua tro cien tos años, y su dis fra za da per vi ven cia

obli ga a pre gun tar por los in te re ses crio llis tas y co lo nia lis tas que

lo ali men tan hoy.

El pro ble ma en abs trac to, des vin cu la do de su de sa rro llo, vis to

en vi sión es tá ti ca, fo to grá fi ca, ra dio grá fi ca, mo no grá fi ca (co mo

gus ta ha cer lo la An tro po lo gía reac cio na ria), apa re ce co mo “una

su ma de ca ren cias or gá ni cas y cul tu ra les”. “Aho ra bien; “esa su- 

ma” no se ha ope ra do en sí y por que sí en la “na tu ra le za” del in- 

dio, sino que se ha ido su man do a lo lar go de cua tro si glos de

his to ria, in clui da la más re cien te. Y de ma ne ra es pe cial, en la his- 

to ria de aque llos fac to res que du ran te si glos han blo quea do el

de sa rro llo de las fa cul ta des fí si cas o in te lec tua les del in dí gena,

en ce rrán do lo en una si tua ción de es cla vo, de sier vo, o de tra ba ja- 

dor asa la ria do se mi ser vil. Fac to res eco nó mi cos, por su pues to:

ex plo ta ción, po bre za, fa ti ga. O de ri va dos de los eco nó mi cos:

ham bre, de bi li dad, en fer me dad, au sen cia de me dios pa ra evi tar la

y com ba tir la. O bien fac to res que han exis ti do en fun ción de los

eco nó mi cos: coer ción, te rror, su pers ti ción, ais la mien to cul tu ral.

De mo do, pues, que al de di car le am plios es pa cios de es te li bro

a los me ca nis mos que man tu vie ron a los in dios sin po si bi li dad de

de sa rro llar más am plia men te sus po ten cia li da des hu ma nas, lo

que se quie re es in cor po rar de lleno la ac ción de esos me ca nis- 

mos a la ex pli ca ción his tó ri ca de la cla se in dí gena ser vil, que

cons ti tuía el 65% de la po bla ción del reino de Guate ma la a prin- 

ci pios del si glo XIX y por cen ta jes más ele va dos en los si glos an te- 

rio res. Esa ex pli ca ción al can za en mu chos as pec tos a la po bla ción

in dí gena de hoy, que cons ti tu ye apro xi ma da men te la mi tad de la

po bla ción guate mal te ca, y que, in cor po ra da a la cla se pro le ta ria

ag rí co la en lo es en cial —los asa la ria dos del cam po en con jun to
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— se dis tin gue del res to del pro le ta ria do, no obs tan te, por hon- 

das ca rac te rís ti cas de ri va das de cua tro si glos de ex plo ta ción co lo- 

nial.

La in su fi cien cia y la dis tri bu ción ar bi tra ria de las tie rras co mu- 

na les, con po co tiem po y po co es tí mu lo pa ra cul ti var las; los re- 

ga teos, em pu jo nes y ca la bo zos del re par ti mien to de in dios; las

ta reas ago bian tes, pa ga das en mo ne da adul te ra da y en es pe cie; las

exac cio nes de los Jue ces Re par ti do res, de los Al cal des In dios, de

los ma yor do mos y ca pa ta ces de to da la ya; los ro bos y frau des a

pro pó si to de la tri bu ta ción y la tri bu ta ción mis ma; la ti ra nía re- 

gio nal de los Co rre gi do res; el en deu da mien to por com pra for za- 

da de mer can cías inú ti les y ca ras; el lim piar, es car dar y tor cer

con los de dos, de día y de no che, el al go dón pa ra las en tre gas tri-

mes tra les; la cár cel y los azo tes des ga rran tes pa ra hom bres y mu- 

je res; las tie rras y los hi jos aban do na dos pa ra po der cum plir con

las exi gen cias de los man do nes; la im pu ni dad y to le ran cia ex ten- 

di da a una red de au to ri da des y es bi rros pa ra man te ner ate rro ri- 

za dos a los in dios; la con ser va ción del ré gi men de man da mien tos

des pués de la In de pen den cia; la su pre sión de las tie rras co mu na- 

les a fa vor de la ca pa me dia al ta ru ral y sin com pen sación pa ra los

in dios; la mul ti pli ca ción de las ran che rías y el re cru de ci mien to

de la ser vi dum bre in dí gena pa ra las fin cas ca fe ta le ras. He ahí los

prin ci pa les ele men tos pa ra la com pren sión his tó ri ca de la mi tad

de los guate mal te cos. Es te ti po de com pren sión ha si do rehui do

—ma ño sa men te es qui va do pa ra dar le pa so a fal sos in ten tos de

com pren sión anti his tó ri ca— por que po ne en evi den cia que el

pro ble ma del in dio tie ne su ver da de ra fuen te en la opre sión del

in dio.

Aho ra bien; esa opre sión se re mon ta has ta la or ga ni za ción de

la co lo nia, la cual fue, se gún he mos tra ta do de ex pli car lo, la

crea ción de una es truc tu ra eco nó mi ca y so cial que pu so a los

con quis ta do res en una si tua ción y con unas li mi ta cio nes de ter- 

mi na das. El re sul ta do de ese gé ne ro de vi da fue la con ver sión de
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la ma sa de los “na tu ra les”, de los con quis ta dos, en la cla se so cial

de los in dios sier vos. Así, pues, el pro ble ma del in dio sur gió al

mis mo tiem po que el in dio co mo cla se, ya que la opre sión hi zo

al in dio y lo ha con ser va do co mo tal. Lo que equi va le a de cir que

la ver da de ra so lu ción del pro ble ma del in dio ten drá que bus car se

—he aquí el meo llo de la cues tión— en la su pre sión de los fac- 

to res de opre sión que de tie nen y con ser van en un cre ci do sec tor

de tra ba ja do res ag rí co las de nues tro país las ca rac te rís ti cas del

sier vo co lo nial. La su pre sión de di chos fac to res trae ría con si go,

co mo con se cuen cia ne ce sa ria, la trans for ma ción del in dio en ele- 

men to de otra de fi ni ción so cial di fe ren te —pro le ta rio exen to de

ca rac te rís ti cas de sier vo co lo nial, o pe que ño pro pie ta rio de tie- 

rras la bo ra das por él mis mo, o miem bro de em pre sas ag rí co las e

in dus tria les co lec ti vas, se gún fue ra el pro ce so po lí ti co a tra vés

del cual des apa re cie ran aque llos fac to res—.

Pe ro cui da do. No es ta mos di cien do que la so lu ción del pro- 

ble ma del in dio sea su la di ni za ción Esa es una afir ma ción muy

so co rri da en las “mo no gra fías cien tí fi cas” de nues tro tiem po,

erró nea y de li be ra da men te fa laz, y le jos de com par tir la es pre ci- 

so de nun ciar los de li ca dos tru cos que en cie rra. El con cep to mis- 

mo de la di ni za ción es va go, con fun de y ca si no di ce na da. Su gie- 

re una mis te rio sa me ta mor fo sis, gra cias a la cual el in dio la di ni- 

za do su pri me sus pro ble mas por ha ber se la di ni za do, lo cual es

fal so en va rios sen ti dos. Pri me ra men te, por que el in dio que lo- 

gra la di ni zar se —el que lo gra sa cu dir se las ca rac te rís ti cas del

sier vo co lo nial, di ría mos no so tros— lo ha ce por que ha re suel to

cier tos pro ble mas eco nó mi cos que lo re te nían en su si tua ción

an te rior, de ma ne ra que la la di ni za ción no es ni pue de ser la cau- 

sa, sino que es siem pre una con se cuen cia de cier to me jo ra mien to

eco nó mi co. En se gun do lu gar, la va gue dad del con cep to de “la- 

dino” tal co mo se usa en esas mo no gra fías —“to do aquel que no

es in dio”— en glo ba a mu chos sec to res so cia les, des de el pro le ta- 

rio ag rí co la no in dio has ta el te rra te nien te la ti fun dis ta, el co mer- 
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cian te o el in dus trial bur gués, de ma ne ra que al ma ne jar cap cio- 

sa men te el con cep to de la di ni za ción se su gie re que el in dio la di- 

ni za do pa sa al mun do de los afor tu na dos; y es to tam po co es

cier to, por que un im por tan te por cen ta je de in dios que de jan de

ser in dios pa san a ser pro le ta ria dos ag rí co las o gen te po bre de

otros sec to res, pa de cien do mi se rias que po co se di fe ren cian de las

de los in dios co mu nes. En ter cer lu gar, el malha da do con cep to

de la di ni za ción re po sa en la gran men ti ra de que la so cie dad

guate mal te ca se di vi de en dos “gru pos cul tu ra les”, de in dios y

la di nos, ocul tan do por con fu sión la ver da de ra es truc tu ra de cla- 

ses de nues tra so cie dad. Así, el con cep to de la di ni za ción de ja sin

es pe ci fi car que el in dio, cuan do ex pe ri men ta una me jo ra en su

si tua ción eco nó mi ca, se des pla za por eso mis mo a otro ni vel de

aque lla es truc tu ra, a otra cla se, ca pa, o gru po pe cu liar den tro de

una de ellas. Fi nal men te, el con cep to de la di ni za ción su gie re un

cam bio fá cil, una pi rue ta que los in dios po drían rea li zar siem pre

que tu vie ran la de ci sión y el áni mo de ha cer la, di si mu lan do con

ello las enor mes ba rre ras que le im pi den al in dio pro le ta rio —

por in dio y por pro le ta rio— salir de su di fí cil si tua ción.

No. Lo que he mos di cho, y con vie ne re pe tir, es que his tó ri ca-

men te los in dios son un pro duc to del ré gi men co lo nial, un re sul- 

ta do de la opre sión y la ex plo ta ción de los na ti vos; que la per du- 

ra ción de la po bla ción in dí gena des pués de la co lo nia no es otra

co sa que la per du ra ción de la cla se ser vil co lo nial; y fi nal men te,

que la per du ra ción de una ma yo ría in dí gena en la épo ca ac tual,

en que el sa la rio ha reem pla za do ca si to tal men te al tra ba jo for za- 

do, res pon de, en pri mer lu gar, a la ac ción iner cial de cua tro cen- 

tu rias de ser vi dum bre; y en se gun do lu gar, a que el sa la rio, por

sí só lo, no es su fi cien te pa ra mo di fi car a cor to pla zo el gé ne ro de

vi da de los an ti guos sier vos —¡que pre ci sa men te por ser lo re ci- 

ben los sa la rios más ba jos!—

No se pien se que es ta mos en tran do ina d ver ti da men te en el

ám bi to de la So cio lo gía y de la Po lí ti ca. Es ta mos en el um bral de
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esas dis ci pli nas, po nien do en sus ma nos cier tos ele men tos que

só lo de la His to ria pue den re ci bir, y sin los cua les tra ba jan a cie- 

gas. En es te ca so, los ele men tos bá si cos pa ra un plan tea mien to

sin ce ro y co rrec to del lla ma do pro ble ma del in dio, que po dría

lla mar se, con más jus te za, el pro ble ma de la per du ra ción de las

ca rac te rís ti cas del sier vo co lo nial en un sec tor ma yo ri ta rio del

pro le ta ria do ag rí co la de Guate ma la.
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Ca pí tu lo Oc ta vo

LA CO LO NIA Y NO SO TROS
(Re fle xio nes fi na les)

I Per du ra ción de la rea li dad co lo nial. II

La cues tión de la cul tu ra del in dio, III. Ca- 

rác ter feu dal del ré gi men co lo nial. IV.

¿Contra Es pa ña hoy? V Epí lo go pa ra el cro- 

nis ta crio llo.
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— I —

Per du ra ción de la rea li dad co lo nial

El exa men de la vi da co lo nial rea li za do en los ca pí tu los pre ce- 

den tes po ne al lec tor en con di cio nes de ha cer por sí mis mo una

re fle xión acer ca del sig ni fi ca do ac tual de la co lo nia; es de cir, en

con di cio nes de co men zar a es bo zar le una res pues ta a la si guien te

pre gun ta: ¿has ta qué gra do y ba jo qué for mas prin ci pa les si gue

gra vi tan do aquel enor me tro zo de nues tro pa sa do en la en tra ña

de nues tro pre sen te?

Dos o tres cues tio nes im por tan tes no de ben fal tar en la men- 

cio na da re fle xión, y va mos por eso a de di car les las úl ti mas pá gi- 

nas de es te en sa yo.

El es tu dio de la co lo nia po ne de ma ni fies to, an te to do, que no

se tra ta me ra men te de una épo ca de nues tra his to ria, un tiem po

pre té ri to en que ocu rrie ron cier tos he chos lla ma dos por eso co- 

lo nia les. No. La co lo nia fue la for ma ción y con so li da ción de una

es truc tu ra so cial que no ha si do re vo lu cio na da to da vía, y a la que

per te ne ce mos en muy con si de ra ble me di da. Bas ta salir un po co

de la hi per tró fi ca ciu dad ca pi tal de Guate ma la, pa ra VER la co-

lo nia en to das par tes. La rea li dad co lo nial es nues tra rea li dad más

hon da.

Se in cu rre en un vie jo error al su po ner que la pre sen cia del in- 

dio en nues tro pa no ra ma hu ma no le con fie re una rea li dad más
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hon da y per sis ten te a “lo au tóc tono”, lo pre co lo nial. Jus ta men te

el he cho de que la mi tad de los guate mal te cos sean to da vía in dios

cons ti tu ye el más vo lu mi no so ele men to de jui cio pa ra afir mar

que la rea li dad co lo nial per vi ve en no so tros. Si a eso se agre ga

que el la ti fun dis mo y la ex plo ta ción de esos mis mos in dios si gue

sien do el so por te prin ci pal de una mi no ría do mi nan te de te rra te- 

nien tes (do mi nan te de ma ne ra ab so lu ta has ta 1944, y en sa yan do

dis tin tas fór mu las de po der en com bi na ción con la bur guesía y el

im pe ria lis mo des de 1954), en ton ces se en ten de rá por qué de ci- 

mos que la es truc tu ra co lo nial no ha si do trans for ma da re vo lu-

cio na ria men te.

En bus ca de una sín te sis teó ri ca muy es cue ta —que pue de in- 

ten tar se con ba se en los aná li sis an te rio res— lla ma ría mos la aten- 

ción so bre los si guien tes he chos. Una So cie dad vi ve una si tua- 

ción co lo nial cuan do es go ber na da en fun ción de los in te re ses

eco nó mi cos de las cla ses do mi nan tes de una so cie dad ex tra ña.

Esa in tro mi sión pre sio na cam bios es truc tu ra les en la so cie dad

co lo ni za da, los cua les cam bios pue den ser más o me nos pro fun- 

dos se gún que la su pe rio ri dad de de sa rro llo tec no ló gi co del con- 

quis ta dor le per mi ta in tro du cir los im pu ne men te. En el ca so de

las so cie da des ame ri ca nas, he mos in di ca do que se ha lla ron en

gran des ven ta ja fren te a los con quis ta do res es pa ño les. La su pe- 

rio ri dad de cul tu ra ge ne ral de és tos —a cu ya co rrec ta cap ta ción

cien tí fi ca le he mos asig na do un al to va lor ex pli ca ti vo—[1] de ter- 

mi na da por las pe cu lia ri da des de los pro ce sos his tó ri cos de las

dos so cie da des en cho que, de ter mi nó, a su vez, que la do mi na- 

ción es pa ño la no im pli ca ra so la men te una pre sión reor ga ni za ti va

en sen ti do fa vo ra ble pa ra los co lo ni za do res, sino una to tal rees- 

truc tu ra ción en ese sen ti do. La es truc tu ra de la so cie dad co lo nial

res pon dió ín te gra men te a los in te re ses de la no ble za y de la bur- 

guesía pen in su la res re pre sen ta das en su Es ta do mo nár qui co. Ese

Es ta do, re pre sen ta do en las co lo nias por la bu ro cra cia es pa ño la

—in clui das allí la al ta je rar quía ecle siás ti ca y la ofi cia li dad mi li- 
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tar— fue el po der que or ga ni zó y go ber nó las co lo nias du ran te

dos si glos y me dio. Mien tras eso ocu rrió así, se dio a ca ba li dad

una si tua ción co lo nial. El aná li sis de los pro ce sos fun da men ta les

de esa si tua ción ha si do nues tro le ma de es tu dio en es te li bro.

Aho ra bien; el fi nal de la ple na si tua ción co lo nial no fue CL fi- 

nal de to dos los pro ce sos pro pios de la es truc tu ra co lo nial. Ni la

In de pen den cia ni la Re for ma rom pie ron aque lla es truc tu ra. Y

ello se en tien de sin di fi cul tad: los gru pos so cia les que res pec ti va- 

men te to ma ron el po der en am bos mo men tos —los crio llos y

los te rra te nien tes me dios en cre ci mien to— lo to ma ron pre ci sa- 

men te pa ra be ne fi ciar se con la es truc tu ra co lo nial, no pa ra trans- 

for mar la. Los cam bios in tro du ci dos por esos gru pos ha llan pron- 

ta ex pli ca ción his tó ri ca si se los es tu dia en fun ción de los be ne fi- 

cios que en am bos ca sos se que ría ob te ner de la vie ja es truc tu ra.

La In de pen den cia su pri mió el go bierno re pre sen ta ti vo de las

cla ses do mi nan tes es pa ño las, pe ro fue la im plan ta ción del go- 

bierno de una cla se co lo nial do mi nan te a me dias, [2] que des de su

na ci mien to ha bía si do un ór gano del sis te ma. Las co lo nias se

con so li da ron con gru pos lo ca les de es pa ño les que la mo nar quía

tu vo que to le rar co mo co la bo ra do res y par tí ci pes en la ex plo ta- 

ción de los na ti vos. Con sin tió a la cla se do mi nan te a me dias, pe- 

ro ella nun ca es tu vo con for me con su si tua ción. Y cuan do por

fin to mó el po der, hi zo lo que te nía que ha cer de con for mi dad

con su es en cia his tó ri ca: en tre gar se a ex plo tar a los in dios y a las

ca pas me dias po bres sin in ter fe ren cia ex tran je ra. Su pri mió el tri- 

bu to, que ya no se jus ti fi ca ba y que siem pre le ha bía si do in có- 

mo do por que ab sor bía fuer za de tra ba jo in dí gena a fa vor de la

me tró po li. Su pri mió el mo no po lio co mer cial, pe ro ape nas se be- 

ne fi ció ella mis ma con esa me di da, por que no lo gró in cre men tar

las ex por ta cio nes, in dis pen sa bles pa ra au men tar y di ver si fi car las

im por ta cio nes, ni am plió tam po co el mer ca do in terno con me- 

di da al gu na de be ne fi ció po pu lar. Con ser vó los man da mien tos

de in dios y man tu vo ce lo sa men te la es truc tu ra co lo nial de los
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pue blos. Es to úl ti mo con el fin de man te ner a la ca pa me dia al ta

ru ral fue ra de to da po si bi li dad de arre ba tar le el con trol ex clu si vo

so bre el tra ba jo for za do de los in dios. La dic ta du ra crio lla de los

trein ta años fue, en po cas pa la bras, un de sa rro llo co lo nial sin me- 

tró po li.

Las gue rras de la Fe de ra ción Cen troa me ri ca na, li bra das en tre

con ser va do res y li be ra les con an te rio ri dad a la im plan ta ción de

la dic ta du ra crio lla en Guate ma la, no fue ron otra co sa que la ex- 

pre sión vio len ta de la lu cha de cla ses en tre los crio llos y el com- 

ple jo de ca pas me dias al tas con los te rra te nien tes me dios co mo

ele men to ca ta li za dor. En los lu ga res y mo men tos en que los li be- 

ra les tu vie ron su fi cien te po der y li ber tad de ac ción —Gál vez en

la Je fa tu ra del Es ta do de Guate ma la por ejem plo— se im pu sie- 

ron los in te re ses de los te rra te nien tes me dio y co men zó a adop- 

tar se una po lí ti ca fa vo ra ble a los la di nos de los pue blos y de las

ciu da des —no al gran sec tor de la di nos ru ra les po bres— y muy

des fa vo ra ble pa ra los in dios. [3]

No es nin gún pro ble ma ave ri guar qué que rían los li be ra les

cin cuen ta años des pués de la In de pen den cia, por que en ton ces

to ma ron el po der en Guate ma la, im pu sie ron una te rri ble dic ta- 

du ra y rea li za ron to dos sus pro pó si tos. En el cur so de los men- 

cio na dos cin cuen ta años se ha bía ex por ta do gra na en reem pla zo

del añil, y des pués ca fé en reem pla zo de la gra na. Am bos pro- 

duc tos fue ron cul ti va dos prin ci pal men te por los te rra te nien tes

me dia nos y pe que ños, quie nes por esa cau sa ex pe ri men ta ron un

con ti nua do me jo ra mien to eco nó mi co y se per fi la ron ca da vez

más co mo una cla se. La dic ta du ra crio lla se ha bía vis to obli ga da a

dar les apo yo, por que di chas ex por ta cio nes eran el úni co so por te

del co mer cio ex te rior y del in gre so de di vi sas. Ali men tó, pues, a

sus ene mi gos tra di cio na les. Pe ro vi mos en su lu gar que só lo eran

eso, ene mi gos, y no una cla se an ta gó ni ca des co sa de to mar el po- 

der pa ra rees truc tu rar la so cie dad co lo nial des de sus ba ses. Ene- 

mi gos que que rían ni ve lar se con los crio llos en lo to can te a las po- 
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si bi li da des de ob te ner tie rras y de ejer cer con trol so bre los in dios

pa ra ex plo tar los; dos ne ce si da des sen ti das por los te rra te nien tes

me dios y pe que ños des de su na ci mien to en la co lo nia, las cua les

ne ce si da des se ha bían agi gan ta do a me dia dos del si glo XIX con la

perspec ti va de ex por tar canti da des cre cien tes de ca fé. La mis ma

pro duc ción y ex por ta ción de di cho fru to, ya en mar cha a pe sar

de mu chas di fi cul ta des, [4] pu so a los nue vos te rra te nien tes en

po si bi li dad eco nó mi ca de or ga ni zar se, de ges tio nar su alian za

con los co mer cian tes de la ciu dad ca pi tal, de ar mar se y to mar el

po der de 1871.

Los nue vos te rra te nien tes con si guie ron, por fin, ser los ver da- 

de ros amos de los in dios. De eso de pen día to do lo de más: ro tu- 

rar te rre nos ap tos pa ra crear nue vas fin cas ca fe ta le ras, ha cer las

pro duc ti vas con ma no de obra for zo sa se mi gra tui ta, abrir ca mi- 

nos y puer tos pa ra sa car el grano ha cia los mer ca dos, le van tar los

pos tes y ten der los hi los de una red te le fó ni ca y te le grá fi ca que

co mu ni ca ría las fin cas con las ciu da des y és tas con los com pra do- 

res del ex tran je ro, etc.

En la ba se de la Re for ma se ha lló, co mo era de es pe rar se, una

le gis la ción de tie rras y una le gis la ción la bo ral. La de tie rras se

des ple gó en dos di rec cio nes. Una de ellas fue la su pre sión gra- 

dual pe ro efec ti va de las tie rras co mu na les de los pue blos de in- 

dios. Se rea li zó es ta im por tan te em pre sa al am pa ro de la doc tri na

li be ral que re co mien da mul ti pli car el nú me ro de pro pie ta rios;

pe ro se le gis ló y se ac tuó de mo do que di cha mul ti pli ca ción fa- 

vo re cie ra a la ca pa me dia al ta ru ral —los la di nos de los pue blos

— y lan za ra al mer ca do de ma no de obra una ma sa cre cien te de

in dios des po ja dos de sus tie rras y es pan ta dos. El otro gran as pec- 

to de la trans for ma ción li be ral del agro guate mal te co fue la mul- 

ti pli ca ción de las em pre sas ag rí co las gran des, con se gui da a ba se

de me di das que fa ci li ta ron la ob ten ción de tie rras por per so nas

que tu vie ran re cur sos eco nó mi cos pa ra con ver tir las en fin cas. La

mul ti pli ca ción de las fin cas ba jo las pri me ras dic ta du ras ca fe ta le- 
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ras —has ta Ca bre ra, in clu si ve— es una rea li za ción que asom bra

por sus pro por cio nes. [5] No de be ol vi dar se, em pe ro, que fue rea- 

li za da ma te rial men te por los in dios ba jo la im pla ca ble pre sión de

aque llas dic ta du ras. La mul ti pli ca ción de fin cas sig ni fi có, en tre

mu chas otras co sas, la mul ti pli ca ción de las ran che rías de in dios

—fe nó meno cu ya sig ni fi ca ción no es ca pa si se tie ne en men te lo

se ña la do en ca pí tu los an te rio res acer ca de las ran che rías y el ré gi- 

men co lo nial de pue blos—.

El rom pi mien to de la es truc tu ra co lo nial de los pue blos fue el

cam bio más im por tan te in tro du ci do por la Re for ma en la es- 

truc tu ra de la so cie dad guate mal te ca. Le van aso cia dos fe nó me- 

nos co mo la su pre sión de las tie rras co mu na les, la ace le ra ción

vio len ta del pro ce so de mul ti pli ca ción de los mi ni fun dios —

pro ce so ape nas ini cia do en la co lo nia—, la su pre sión del po der

lo cal de las ca ma ri llas de in dios no bles, el con trol del go bierno

mu ni ci pal de los pue blos por los nú cleos la di nos ra di ca dos en

mu chos de ellos, el des pla za mien to de fi ni ti vo y es ta cio nal de

ma sas de in dios a las re gio nes de de sa rro llo ca fe ta le ro, etc.

La le gis la ción la bo ral de la Re for ma creó los ins tru men tos

nor ma do res de una nue va si tua ción de ser vi dum bre pa ra el in- 

dio, aho ra en fun ción de los in te re ses de los fin que ros. Des de el

cé le bre y fu nes to “Re gla men to de Jor na le ros” de la épo ca de Ba- 

rrios, [6] has ta la no me nos cé le bre “Ley de Va gan cia” del úl ti mo

di rec tor ca fe ta le ro. Ubi co, [7] se fue ron per fec cio nan do —no “hu- 

ma ni zan do”, co mo ma li cio sa men te se ha que ri do de cir— los

me ca nis mos le ga les de la opre sión de los in dios en torno a los si- 

guien tes pun tos me du la res: que da ron obli ga dos a acu dir a las

fin cas cuan do los fin que ros los ne ce si ta rán, [8] y las au to ri da des

lo ca les de pue blos y ciu da des vie ron en la ta rea de con tro lar los y

en viar los su mi sión más im por tan te (a es tos en víos se les si guió

lla man do con su nom bre co lo nial, man da mien tos, [9] y fue ron

efec ti va men te una brus ca reac ti va ción del tra ba jo for za do co lo- 

nial que he mos de fi ni do co mo re par ti mien to de tem po ra das):
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da do que los in dios te nían que acu dir for zo sa men te a las fin cas,

que dó eli mi na da en es ta re la ción de tra ba jo la po si bi li dad de li- 

bre con tra ta ción, y pri vó la pa ga for za da ba jí si ma (se lla mó “ha- 

bi li ta ción” a la pa ga for za da an ti ci pa da, en deu da do ra del tra ba ja- 

dor y jus ti fi ca do ra de su en vío vio len to a las fin cas y de su re ten- 

ción en ellas); los fin que ros, co mo cla se en el po der, se man tu- 

vie ron siem pre en po si bi li dad le gal de re te ner a los in dios en las

fin cas to do el tiem po que los ne ce si ta ran (cuan do Ubi co prohi- 

bió el en deu da mien to for zo so y la re ten ción por deu das —com- 

bi na ción mons truo sa que ha bía es ta do en vi gor des de Ba rrios

has ta ese mo men to— lo hi zo por que su “Ley de Va gan cia” tor- 

na ba in ne ce sa rio aquel vie jo pro ce di mien to com pul si vo. Se te nía

por reos de va gan cia, y se les en via ba a rom per pie dra a los ca mi- 

nos sin pa ga al gu na, a to dos los in dios que no de mos tra ran ha ber

cum pli do cien jor na les por año en las fin cas, cuan do se tra ta ra de

in dios con al gu na tie rra, y cien to cin cuen ta jor na les cuan do se

tra ta ra de in dios sin tie rras. [10] Así se con si guió que los tra ba ja- 

do res acu die ron por sí mis mos a en tre gar se a las fin cas y aún a

ro gar que se les per mi tie ra tra ba jar en ellas por una pa ga ca si sim- 

bó li ca); des de Ba rrios has ta Ubi co es tu vo vi gen te el “li bre to de

jor na le ros”,[11] in ven ta do e ins ti tui do por el go bierno del pri mer

dic ta dor ci ta do: tra tá ba se de un do cu men to pro ba to rio de la

“sol ven cia” del in dio fren te a su pa trono, la cual sol ven cia le era

ex ten di da cuan do al pa trono le con ve nía, en ten di do que sin ella

es ta ba el in dio su je to al ri gor de las au to ri da des, y del pro pio fin- 

que ro, que lo to ma ban por pró fu go in sol ven te; ba jo el go bierno

de Ubi co sir vió el li bre to pa ra com pro bar el cum pli mien to de

los jor na les anua les obli ga to rios, con la fir ma del fin que ro o los

fin que ros a quie nes di chos jor na les les ha bían si do tra ba ja dos.

El li bre to de jor na le ros no fue su pri mi do sino has ta el año

1945, en que el Con gre so de la Re pú bli ca lo abo lió con to da

otra for ma de tra ba jo obli ga to rio. Su abo li ción fue una de las

más im por tan tes me di das de la Re vo lu ción de 1944, y qui zá la
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úni ca de fon do que per du ró des pués de la contra rre vo lu ción de

1954. Se ce rró así el gran ca pí tu lo del tra ba jo for za do en nues tro

país, que ha bía co men za do con la im plan ta ción del re par ti mien- 

to de in dios en la se gun da mi tad del si glo XVI. Lo cual quie re de- 

cir que en Guate ma la pri va el sa la rio en el cam po des de ha ce

ape nas vein ti cin co años, des pués de ha ber pri va do du ran te cua- 

tro cien tos años el tra ba jo for za do se mi gra tui to, de ca rác ter feu- 

dal. A lo que es pre ci so agre gar, pa ra no caer en ilu sio nes, que el

pe so so cial de cua tro si glos de ser vi dum bre de pa ra con di cio nes

óp ti mas pa ra la vi gen cia de sa la rios ba jí si mos, he cho que re tie ne

na tu ral men te al tra ba ja dor en el ni vel de vi da mi se ra ble del sier- 

vo co lo nial, aun que es en cial men te ya no sea un sier vo.

Re pá re se en ton ces en el es que ma si guien te, la In de pen den cia

su pri mió el fac tor me tro po li tano de la es truc tu ra co lo nial, y con

ello la ple na si tua ción co lo nial; pe ro con ser vó los otros fac to res

es en cia les de aque lla es truc tu ra: cla se te rra te nien te do mi nan te,

aca pa ra mien to de la tie rra por di cha cla se, y ex plo ta ción ser vil

de la ma sa in dia. La Re for ma rom pió la es truc tu ra co lo nial del

pue blo de in dios, pe ro lo hi zo pa ra am pliar la po si bi li dad de ex- 

plo tar los a fa vor de una cla se te rra te nien te más nu me ro sa. El

cam bio de los me ca nis mos de ex plo ta ción del in dio no fue, pues,

un cam bio es truc tu ral, aun que ha ya im pli ca do el rom pi mien to

de la es truc tu ra in ter na de los pue blos co lo nia les. Y el he cho de

que to dos esos cam bios ha yan cau sa do un no ta ble au men to de

las ex por ta cio nes, y de que por esa vía se ha ya ac ti va do el in ter- 

cam bio con los paí ses ca pi ta lis tas y la cir cu la ción de di ne ro en tre

los gru pos do mi nan tes del país, no al te ra el he cho de que la Re- 

for ma fue un de sa rro llo de pro ce sos co lo nia les sin rup tu ra de la

es truc tu ra co lo nial. Ya en ple na si tua ción co lo nial se ex por ta ban

ha cia los paí ses ca pi ta lis tas —a tra vés del mo no po lio de la Es pa ña

ca pi ta lis ta— los fru tos de la ex plo ta ción de los sier vos. El he cho

de que en el úl ti mo ter cio del si glo XIX se ha ya ex por ta do ma yor

canti dad de fru tos, de que el ca fé ha ya sus ti tui do al añil, y de que
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ha yan in gre sa do ma yo res canti da des de di ne ro a las ca jas de los

te rra te nien tes —quie nes a su vez es tu vie ron en con di cio nes de

com prar más bienes y ser vi cios—, in di ca so la men te un cam bio

cuanti ta ti vo, no un cam bio cua li ta ti vo en los fun da men tos de la

so cie dad guate mal te ca. La Re for ma li be ral fue el con jun to de

cam bios in tro du ci dos por una se rie de go bier nos que his tó ri ca- 

men te re pre sen tan el po der de la cla se crio lla am plia da por los

fin que ros y di ri gi da por ellos. Di cha am plia ción de la cla se do- 

mi nan te se ha cia po si ble des de la In de pen den cia, por que la des- 

apa ri ción del po der es pa ñol per mi tía una nue va dis tri bu ción de

los in dios pa ra su ex plo ta ción. Una vez rea li za do es to úl ti mo,

pu die ron los crio llos tra di cio na les con ser var sus la ti fun dios y su

po si ción de cla se, sin que ello im pi die ran que los nue vos crio llos,

los ca fe ta le ros, se en ri que cie ran ver ti gi no sa men te y go ber na ran

el país du ran te se ten ta años (1871-1944). Más que odio de cla se,

los li be ra les sen tían una pro fun da ri va li dad de cla se fren te a los

crio llos vie jos. El úni co gran te rra te nien te tra di cio nal a quien la

Re for ma ata có y pri vó de sus bienes fue la Igle sia, y es to por que

só lo des po ján do la de su gran po der eco nó mi co y po lí ti co era po- 

si ble do mi nar la enér gi ca opo si ción que ofre cía al mo vi mien to.

La es en cia de la Re for ma de Guate ma la fue una am plia ción de

la cla se crio lla en el po der, so bre la ba se de una am plia ción de la

dis po ni bi li dad de los in dios en si tua ción de sier vos, y una am- 

plia ción muy no ta ble del nú me ro de em pre sas ag rí co las la ti fun- 

dis tas. A par tir de esas ba ses ocu rrie ron mu chas co sas im por tan- 

tes, bien lo sa be mos, pe ro aquí nos in te re sa in di car so la men te

que eran ba ses co lo nia les.

Diez años de tí mi da Re vo lu ción (1944-1954), se gui dos de

una vio len ta contra rre vo lu ción y de una enér gi ca y per sis ten te

pe ne tra ción im pe ria lis ta, [11a] arro jan re sul ta dos muy com ple jos

que no es fá cil ni opor tuno pun tua li zar den tro de es tas re fle xio- 

nes úl ti mas. Lo que que re mos se ña lar con én fa sis, eso sí, es que

to dos los gran des te mas de la ac tual pro ble má ti ca guate mal te ca
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tie nen su raíz en la co lo nia. Ella con fi gu ró ple na men te a las dos

cla ses que que da ron co mo cla ses an ta gó ni cas de la so cie dad

guate mal te ca por más de un si glo des pués de la In de pen den cia:

los in dios sier vos y los crio llos. Aun que la ser vi dum bre ha ya si do

abo li da por la Re vo lu ción, y los in dios per te nez can hoy ca si to- 

tal men te a la ma sa de los pro le ta rios y se mi pro le ta rios ag rí co las,
[12] es evi den te que el sis te ma de sa la rio es tá co gi do en un cír cu lo

vi cio so; por que cua tro si glos de ser vi dum bre con di cio nan una

rea li dad y unos há bi tos va lo ra ti vos muy des fa vo ra bles pa ra el in- 

dio —gran atra so de de sa rro llo in te lec tual, des va li mien to por

ig no ran cia de la ley, ba rre ras idio má ti cas, la cos tum bre de mal- 

tra tar lo arrai ga do en sus opre so res, in se gu ri dad de su par te, etc.

—lo cual per mi te que al in dio se le abo nen sa la rios su ma men te

ba jos —in fe rio res, en al gu nas re gio nes, a los que se les abo nan al

pro le ta rio la dino por rea li zar las mis mas la bo res—, y to do ello

de ter mi na que el tra ba ja dor in dio ape nas pue da mo di fi car en

me di da in sig ni fi can te y a rit mo len tí si mo el ni vel y el gé ne ro de

vi da pro pios del sier vo tra di cio nal. He mos enun cia do en su lu- 

gar la con clu sión his tó ri ca —se re cor da rá— de que el pro ble ma

del in dio es el de la per du ra ción de las ca rac te rís ti cas del sier vo

co lo nial en un sec tor ma yo ri ta rio del pro le ta ria do ag rí co la

guate mal te co. La ex plo ta ción asa la ria da, que en nin gún ca so ha- 

ce mi la gros, pe ro que re pre sen ta un ade lan to res pec to de la ex- 

plo ta ción for za da de ca rác ter feu dal, se con vier te en el ca so del

in dio en un ade lan to mí ni mo, por que se man tie nen los su pues- 

tos co lec ti vos an te rio res a su im plan ta ción.

El in dio es tá allí. Afir ma ción que es pre ci so cap tar en to da su

com ple ji dad; por que el he cho de que el cin cuen ta por cien to de

los guate mal te cos se man ten ga en las mo da li da des del ser de los

sier vos sig ni fi ca, por una par te, que pe sa so bre ellos una po bre za

de si glos, una ig no ran cia pla ga da de su pers ti cio nes, un pro fun do

es cep ti cis mo res pec to de las ini cia ti vas de re bel día, etc.; pe ro

tam bién es ta in di ca do que allí en tre las ma sas que han so bre lle va- 
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do la hu mi llan te ex plo ta ción y el te rror de cua tros cen tu rias de

ser vi dum bre, allí tie nen que ha llar se los más pro fun dos ya ci- 

mien tos de re sen ti mien to de cla se. Con so bra da ra zón se ha se- 

ña la do que en Guate ma la nin gún pro gra ma re vo lu cio na rio pue- 

de ir le jos si no cuen ta con los in dios. Con igual ra zón de be

agre gar se, em pe ro, que el re sen ti mien to del in dio no es co lo nial

só lo por su mag ni tud sino tam bién por su ca li dad, y es to en cie- 

rra gra ves pro ble mas: el ré gi men co lo nial de ter mi nó —lo he mos

ex pli ca do en su lu gar— que pa ra los mes ti zos ru ra les no ha ya

ha bi do otra perspec ti va de en ri que ci mien to que la de ex plo tar a

los in dios, y que, aún sin al can zar ese ex tre mo, los más po bres,

en tre los la di nos tu vie ran po de ro sos mo ti vos pa ra re cal car su di- 

fe ren cia ción con el in dio, ya que eso im pli ca ba su afir ma ción co- 

mo tra ba ja do res muy po bres pe ro no su je tos a ser vi dum bre. El

ab sur do “des pre cio” del la dino po bre ha cia el in dio, no fue un

ab sur do en la épo ca en que di cha ac ti tud se ges tó, la épo ca co lo- 

nial, por que la co mún po bre za de uno y otro obli ga ba al pri me ro

a exa ge rar de fen si va men te su con di ción de tra ba ja dor no su je to a

obli ga cio nes ser vi les. El pro ce so de la Re for ma li be ral vino a

exa cer bar esa cir cuns tan cia, ya que el as cen so al po der por gru- 

pos mi no ri ta rios pro ce den tes de las ca pas me dias al tas, arras tró

en sen ti do as cen den te tam bién a am plios sec to res de esas ca pas

en con jun to, no só lo por que el au ge ca fe ta le ro am plió los cam- 

pos ocu pa cio nal ur ba nos pa ra los la di nos, sino por que el nue vo

Es ta do con tó con ellos pa ra or ga ni zar una nue va y más de sa rro- 

lla da bu ro cra cia y una fuer za pú bli ca mo der na: es pe cial men te

un ejérci to y una po li cía de ti po mo derno.

No exa ge ra ría mos pues, al enun ciar la si guien te pa ra do ja que

ani da en la en tra ña de nues tra so cie dad, car ga da de su per vi ven- 

cias co lo nia les: el pro le ta ria do ag rí co la guate mal te co, uni fi ca do

ob je ti va men te por el sa la rio y por fun cio nes eco nó mi cas co mu- 

nes, se com pac ta con len ti tud y de sa rro lla con di fi cul tad una

con cien cia de cla se co mún, de bi do a que sub je ti va men te si guen
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pe san do en tre in dios y la di nos los re ce los y las ac ti tu des co lo nia- 

les, exa cer ba das por los rea jus tes de la Re for ma ca fe ta le ra y vi- 

gen tes has ta ha ce ape nas cin co lus tros. El ace le ra mien to de la

com pac ta ción de cla se del pro le ta ria do ag rí co la, es uno de los

más im por tan tes de la Re vo lu ción en Guate ma la. Pro ble ma de

ori gen co lo nial que no pue de si quie ra plan tear se co rrec ta men te

sin un buen co no ci mien to his tó ri co de las con di cio nes de su apa- 

ri ción y de sa rro llo.

En cuan to a la cla se la ti fun dis ta, no bas ta con in di car que su

pre sen cia de la ta un ele men to co lo nial y re gre si vo en la fór mu la

del po der ac tual en Guate ma la; es pre ci so va lo rar el pa pel que se

ha ju ga do co mo con ser va do ra de los fac to res co lo nia les que fun- 

da men tan su bo nan za. La ti fun dis ta y ex plo ta do ra de tra ba jo se- 

mi gra tui to o muy ba ra to, apo ya da en for mas de apro ve cha mien- 

to ex ten si vo de la tie rra y de la ma no de obra, ha si do ne ce sa ria- 

men te re frac ta ría a to do lo que sig ni fi que tec ni fi ca ción de la pro- 

duc ción —y con ello a to dos los de sa rro llos so cia les que van aso- 

cia dos a cual quier ade lan to tec no ló gi co—. In te re sa da vi va men te

en man te ner cos tos de pro duc ción muy ba jos a fuer za de man te- 

ner pro ce di mien tos de pro duc ción ru di men ta rios, ha te ni do que

in te re sar se en el es tan ca mien to de la po bla ción cam pe si na que

tra ba ja pa ra ella, pues la pro li fe ra ción de tra ba ja do res ca li fi ca dos

le re sul ta in ne ce sa ria y pe li gro sa —y con ello ha si do la fuer za

de ter mi nan te de que el in dio si ga sien do in dio—. Ha te ni do que

opo ner se de ci di da men te a la Re for ma Agra ria cuan do és ta apa- 

re ció en el ho ri zon te de la Re vo lu ción, no só lo ni prin ci pal men- 

te pa ra de fen der la po se sión de los la ti fun dios, sino pa ra im pe dir

la li be ra ción eco nó mi ca de la po bla ción sin tie rra que le ven de

fuer za de tra ba jo a pre cios mí ni mos. Y cuan do se vio im po si bi li- 

ta da de re cu pe rar por si so la el Po der per di do en 1944, y de evi- 

tar la Re for ma Agra ria, ne go ció con el im pe ria lis mo —que no

que ría otra co sa— la con ser va ción de los fun da men tos co lo nia- 

les que es ta ban sien do ame na za dos por la Re vo lu ción.
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Ya an te rior men te le ha bía he cho im por tan tes con ce sio nes al

ca pi tal ex tran je ro, in te re sa da prin ci pal men te en apro ve char las

vías de co mu ni ca ción —fe rro ca rri les, puer tos, lí neas ma rí ti mas

— que aquél ten dría que es ta ble cer si se le ce dían tie rras y se le

per mi tía com par tir la ba ra tu ra de la ma no de obra del país. Pe ro

fue du ran te la contra rre vo lu ción de 1954 cuan do la cla se crio lla

pro pi ció el gran en tron que del im pe ria lis mo con las ba ses co lo- 

nia les con ser va das has ta en ton ces por ella. La cla se que na ció co- 

mo co la bo ra do ra y me dra do ra en la es truc tu ra ción de un sis te ma

co lo nial, que se sa cu dió a la vie ja me tró po li cuan do es tu vo se gu- 

ra de po der ha cer lo con ser van do la es truc tu ra co lo nial a su fa- 

vor, que se am plió sin al te rar su es en cia cuan do pu do am pliar la

ex plo ta ción de los in dios co mo sier vos y au men tar el nú me ro de

la ti fun dios, y que por lo tan to no pue de sub sis tir co mo cla se si

no se apo ya en la sub sis ten cia de cier tas ba ses co lo nia les, es na tu- 

ral que re cu rrie ra a bus car se el au xi lio y y la alian za de una nue- 

va me tró po li en el mo men to en que tal me di da era la úni ca ga- 

ran tía de su sal va ción. [12a]

Se es tá vien do, pues, có mo los gran des pro ble mas de fon do de

la ac tua li dad guate mal te ca —los que he mos lla ma do raíces de la

pro ble má ti ca ac tual— son rea li da des co lo nia les que han man te- 

ni do por mu cho tiem po des pués de la eman ci pa ción sin al te rar

su es en cia a pe sar de cier tos de sa rro llos. Es pe cial men te im por- 

tan te es no en ga ñar se acer ca de la Re for ma, ya que re ves ti da en

su pri me ra eta pa de un ro pa je ideo ló gi co li be ral, rea li za do ra de

cier tos cam bios fa vo ra bles pa ra las ca pas me dias al tas, y aso cia da

a un gran in cre men to de las ex por ta cio nes y del mo vi mien to de

ca pi tal co mer cial, sue le ocul tar se su ver da de ro con te ni do de cla- 

se y su rea li dad pro fun da. En ri gor, aun que di ver sos fe nó me nos

de su per fi cie pa rez can in di car otra co sa, la ver dad es que las dic ta- 

du ras ca fe ta le ras fue ron la rea li za ción ple na y ra di ca li za da de la pa tria

crio lla. Si la In de pen den cia vino a rea li zar el de si de rá tum crio llo

en lo que res pec ta a que los in dios que da ran obli ga dos a tra ba jar
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so la men te pa ra la cla se crio lla, la Re for ma vino a rea li zar lo mu- 

cho más ra di cal men te al su pri mir las tie rra co mu na les y al re for- 

zar, ade más, los me ca nis mos que im pe dían la con tra ta ción li bre

y man te nían el tra ba jo se mi gra tui to. La for ma ción de mu chos

mi les de ran che rías de in dios, y la re ten ción de los mis mos con el

pre tex to de deu das, fue ron con cre cio nes de vie jos sue ños crio- 

llis tas frus tra dos du ran te la co lo nia por el con trol mo nár qui co

del in dio. Y no otra co sa de be de cir se de la ti tu la ción de gran des

ex ten sio nes de tie rras bal días -las rea len gas de otro ra-pa ra con- 

ver tir las en nue vas em pre sas ag rí co las tra ba ja das por sier vos. Se

nos po dría ob je tar que és tos fue ron tam bién sue ños de los te rra- 

te nien tes me dia nos apa re ci dos en la ca pa me dia al ta ru ral; y nos

apre su ra ría mos a ad mi tir lo des de lue go, siem pre que es tu vie ra

bien en ten di do —he aquí el meo llo de la cues tión— que la as pi- 

ra ción fun da men tal de ese sec tor emer gen te fue in cor po rar se a la

po si ción y a las ven ta jas de la cla se crio lla, y que, por ha ber si do

ello así, no tie ne na da de ex tra ño que la rea li za ción de las as pi ra- 

cio nes crio llas bá si cas se ha ya ra di ca li za do al to mar es tos nue vos

crio llos el po der.

En el si glo que cur sa des de la caí da del im pe rio es pa ñol has ta

la irrup ción vio len ta del im pe ria lis mo nor tea me ri cano en

Guate ma la —trein ta años de la pri me ra dic ta du ra crio lla con

Ra fa el Ca rre ra co mo re ye zue lo, y se ten ta años de dic ta du ras ca- 

fe ta le ras— la cla se crio lla creó la Na ción y la na cio na li dad guate- 

mal te cas. Es un error creer que nues tra na cio na li dad, obra per- 

fec cio na da has ta el ni vel de sus sím bo los por los go bier nos de la

Re for ma, es por eso obra de mes ti zos. Gra ve error de ri va do de

una vi sión ra cis ta y su per fi cial de aque llos pro ce sos. Por que, en

pri mer lu gar, los mes ti zos en con jun to no han re pre sen ta do

nun ca en la his to ria de Guate ma la una en ti dad de fi ni da: for man

un con tin gen te hu ma no que se ubi ca en dis tin tas ca pas y cla ses

se gún su fun ción eco nó mi ca, co mo lo he mos de mos tra do. En se- 

gun do lu gar, por que la Re for ma no fue la to ma del po der por
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los mes ti zos —des acier to que oca sio nal men te se es cu cha y has ta

se lee en nues tro me dio—, sino con cre ta men te por la cla se de los

te rra te nien tes me dia nos y pe que ños que se de sa rro lla ban des de la

co lo nia en el seno de la ca pa me dia al ta ru ral (en alian za con ele- 

men tos pe que ño bur gue ses y bur gue ses de la ca pi tal y de al gu nos

pue blos im por tan tes). En ter cer lu gar, por que una enor me ma- 

yo ría de los mes ti zos, con cre ta men te los per te ne cien tes a la ca pa

me dia ba ja ru ral, no só lo no hi cie ron la Re for ma sino que no re- 

ci bie ron de ella nin gún be ne fi cio, ya que se man tu vie ron cum- 

plien do su fun ción tra ba ja do ra en las ha cien das, y en mu chí si- 

mos ca sos se jun ta ron con los in dios en las ran che rías e in gre sa- 

ron a una ser vi dum bre que no ha bían co no ci do an tes. Fi nal men- 

te, de be en fa ti zar se so bre el he cho de que nun ca fue la san gre es- 

pa ño la ni el co lor de la piel lo que con fi gu ró y com pac tó a la cla- 

se crio lla —se gún que dó ilus tra do con am pli tud en es te li bro—

sino la fun ción aca pa ra do ra de la tie rra y ex plo ta do ra de tra ba jo

ser vil. El he cho de que al am pliar se la cla se con nue vos te rra te- 

nien tes ca fe ta le ros ha ya apa re ci do en ella un sec tor de crio llos mes- 

ti zos, só lo es una prue ba más de que la con di ción de crio lli dad no

de pen dió nun ca en ab so lu to de fac to res ra cia les.

Es de to do pun to con ve nien te re fle xio nar so bre los he chos

ano ta dos, y aun in ves ti gar en la di rec ción que ellos su gie ren, pa- 

ra ave ri guar a cien cia cier ta en qué me di da es ta mos vi vien do to- 

da vía en la pa tria crio lla, y en qué me di da res pon de a ella, por

con si guien te, la idea do mi nan te de na cio na li dad en tre no so tros.

No pue de po ner se en du da la es en cia co lo nial de la cla se que ha

di ri gi do los des ti nos de Guate ma la des de la rup tu ra de la Fe de ra- 

ción Cen troa mé ri ca has ta la Re vo lu ción de 1944. No pue de po- 

ner se en du da que el do mi nio crio llis ta de la so cie dad guate mal- 

te ca ha si do de ter mi nan te del man te nien te de re la cio nes de pro- 

duc ción de ca rác ter feu dal en el agro du ran te to do ese si glo de

vi da in de pen dien te. No pue de po ner se en du da que la exis ten cia

de una gran ma sa cam pe si na con ca rac te rís ti cas co lo nia les res- 
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pon de a la per du ra ción de aque llas re la cio nes. No pue de po ner se

en du da que el la ti fun dis mo, fe nó meno co lo nial que ya era un

gra ve pro ble ma en la co lo nia, [13] au men tó enor me men te co mo

con se cuen cia de la ra di ca li za ción del do mi nio crio llo ba jo las

dic ta du ras ca fe ta le ras, y cons ti tu ye el más gra ve pro ble ma eco- 

nó mi co del país en la ac tua li dad. Es in ne ga ble que la Re vo lu ción

que dó co mo un pro ce so ape nas ini cia do, frus tra do pre ci sa men te

en el mo men to en que iba a trans for mar el ré gi men agra rio del

país. Es in ne ga ble que la gran ma yo ría de in dios guate mal te cos

—y tam bién un cre ci do por cen ta je de pro le ta rios ag rí co las la di- 

nos— ca re cen to tal men te de una no ción si quie ra geo grá fi ca de

lo que es Guate ma la, y que, en ge ne ral, no com par ten la pa tria

guate mal te ca aun que la Cons ti tu ción de la Re pú bli ca los de fi na

co mo ciu da da nos con to dos los de re chos (ano te mos de pa so que

tam po co tie nen no ción de la exis ten cia de la Cons ti tu ción). Es

in ne ga ble que el con jun to de ca rac te rís ti cas que de fi nen a Guate- 

ma la co mo un país sub de sa rro lla do son con se cuen cia, en pri mer

lu gar, del pro ce so co lo nial que le dio for ma a es ta so cie dad y le

im pri mió sus ca rac te rís ti cas más pro fun das; en se gun do lu gar, de

la con ser va ción de la es truc tu ra co lo nial por obra del do mino

crio llo; y en ter cer lu gar, de la ac ción fre na do ra del im pe ria lis- 

mo in te re sa do en ob te ner ven ta jas del pro pio sub de sa rro llo. [14]

He chos to dos que po nen de ma ni fies to có mo la ges ta ción co lo- 

nial de la so cie dad guate mal te ca, y la au sen cia de un pro ce so re- 

vo lu cio na rio que die ra ori gen a una es truc tu ra es en cial men te

dis tin ta, con di cio nan nues tra rea li dad ac tual pro fun da men te.

Con clu ya mos: Pue de his to riar se de mu chas ma ne ras el de sa- 

rro llo de Guate ma la des de la su pre sión del do mi nio es pa ñol has- 

ta hoy; pe ro la cap ta ción del sig ni fi ca do his tó ri co de los cam bios

ocu rri dos en ese de sa rro llo só lo pue de al can zar se adop tan do co- 

mo re fe ren cia me to do ló gi ca nues tra bá si ca rea li dad co lo nial: ¿en

dón de, cuán do, có mo, por qué mo ti vos, en in te rés de quié nes y

en qué me di da se ha mo di fi ca do o con ser va do la es truc tu ra co lo- 
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nial que fue pro pia de la so cie dad guate mal te ca du ran te tres si- 

glos? En la res pues ta a ese com pli ca do in te rro gan te se ha lla la in- 

ter pre ta ción de la In de pen den cia, de la dic ta du ra de los trein ta

años, de la Re for ma y las dic ta du ras ca fe ta le ras, de la Re vo lu- 

ción y de la contra rre vo lu ción, y tam bién de la pe ne tra ción im- 

pe ria lis ta más re cien te. En efec to; la ex pe rien cia mun dial de- 

mues tra que el im pe ria lis mo só lo con si gue crear si tua cio nes neo- 

co lo nia les en so cie da des con un pa sa do co lo nial no re ba sa do re- 

vo lu cio na ria men te. Y ese es nues tro ca so. Me dian do el si glo XX

he mos en tra do a la épo ca en que nues tra per sis ten te rea li dad co- 

lo nial his pá ni ca en tron ca con la rea li dad del neo co lo nia lis mo

nor tea me ri cano; [15] ese fe nó meno de em pal me co lo nia lis ta es la

cla ve his tó ri ca del pre sen te que vi ve en Guate ma la. Aun que el

im pe rio es pa ñol y el im pe ria lis mo nor tea me ri cano co rres pon dan

a dos eta pas del de sa rro llo ge ne ral del ca pi ta lis mo muy dis tin tas

en tre sí; aun que aquél ha ya si do es en cial men te tri bu ta rio y mo- 

no po lis ta co mer cial, y és te sea es en cial men te in ver sor de ca pi tal;

aun que por sus di fe ren cias adop ten pro ce di mien tos di ver sos pa ra

el con trol y el sa queo de sus co lo nias, es un he cho evi den te que

la per du ra ción de ele men tos es truc tu ra les del pri me ro dis po ne

las con di cio nes in dis pen sa bles y pre ci sas pa ra la pe ne tra ción del

se gun do, Es un gra ve error su po ner que nues tro de sa rro llo co lo- 

nial es tá des li ga do de la rea li dad can den te y ac tual del país; o lo

que es lo mis mo; con si de rar el neo co lo nia lis mo uni la te ral men te,

co mo una pu ra in ci den cia de fac to res exó ge nos so bre nues tra vi- 

da so cial con tem pla da en abs trac to, sin his to ria. Na die es tá ca pa- 

ci ta do pa ra en ten der la pe ne tra ción del im pe ria lis mo en Guate- 

ma la si só lo ma ne ja un co no ci mien to teó ri co de lo que es CL im- 

pe ria lis mo. El co no ci mien to del de sa rro llo guate mal te co, en tér- 

mi nos de for ma ción co lo nial y per du ra ción de ele men tos co lo- 

nia les, cons ti tu ye, sin lu gar a du das, una exi gen cia pa ra la com- 

pren sión de nues tra rea li dad de hoy.
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— II —

La cues tión de la cul tu ra del in dio

El exa men de las con di cio nes en que la con quis ta y los me ca- 

nis mos de ex plo ta ción co lo nial pu sie ron a los in dí genas, nos lle- 

vó di rec ta men te a la con clu sión de que el in dio fue un re sul ta do

his tó ri co de la opre sión co lo nial: la opre sión hi zo al in dio.[16] No

ne ce si ta mos re pe tir na da acer ca de ese asun to, que es tá su fi cien- 

te men te ilus tra do a lo lar go de to do CL li bro; pe ro es ta mos obli- 

ga dos a re la cio nar lo con el so co rri do te ma de “la cul tu ra del in- 

dio”, por que en al gún lu gar he mos afir ma do, y nos com pro me- 

ti mos a de mos trar lo, que el es tu dio de los in dí genas al ni vel de

sus mo da li da des cul tu ra les re pre sen ta una po si ción me to do ló gi- 

ca su per fi cial. [17]

En efec to; en tér mi nos de cul tu ra só lo pue de ha cer se la des- 

crip ción del in dio, pe ro no su ex pli ca ción, que es lo que real men te

in te re sa. Ex pli car un fe nó meno, pa ra la cien cia, es se ña lar cuá les

son y có mo ope ran las cau sas y con di cio nes que le dan ori gen.

Una des crip ción no pue de ser nun ca una ex pli ca ción por que un

fe nó meno nun ca pue de ser la cau sa de si mis mo. Cuan to más

com ple ta sea la des crip ción del in dio guate mal te co —ya por el

nú me ro de ca rac te rís ti cas que in clu ya o por el se ña la mien to de

las que son co mu nes a to dos los in dios— más nos di rá acer ca de

có mo es el in dio, cier ta men te, pe ro se gui rá en el aban dono la ex- 

pli ca ción de por qué es así. Y no se re sol ve ría na da in ten tan do una

se cuen cia cro no ló gi ca de des crip cio nes cul tu ra les —“his to ria de

la cul tu ra in dí gena”— por que siem pre per ma ne ce rían en la ti- 
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nie bla las cau sas del cam bio, las con di cio nes de ter mi na res del pa- 

so de un cua dro cul tu ral a otro.

La ex pli ca ción del in dio so la men te pue de ha llar se en el se ña- 

la mien to de los fac to res que lo fue ron mo de lan do co mo tal in- 

dio, a par tir de una rea li dad hu ma na an te rior que no era el in dio.

O lo mis mo di cho de otro mo do: la ex pli ca ción del in dio con sis- 

te en mos trar có mo la con quis ta y el ré gi men co lo nial trans for- 

ma ron a los na ti vos prehis pá ni cos en los in dios. Aho ra bien; esa

ex pli ca ción tie ne que re fe rir se pri me ra men te a fac to res eco nó- 

mi cos y de es truc tu ra. Por que la des ar ti cu la ción de la cul tu ra

prehis pá ni ca, y la con fi gu ra ción de un nue vo com ple jo cul tu ral

pro pio de los in dios, fue ron he chos que obe de cie ron al des man- 

te la mien to de la or ga ni za ción eco nó mi co so cial de los pue blos

prehis pá ni cos y a las nue vas fun cio nes que pa sa ron a de sem pe ñar

los na ti vos en la es truc tu ra co lo nial. En la ba se de to do es tu vo el

he cho de que la po bla ción in dí gena —que, se gún vi mos, no era

una ma sa ho mo gé nea sino una so cie dad con “gran des se ño res”,

con una no ble za in ter me dia de “ca be zas de cal pul” con mase- 

gua les, con es cla vos y re la cio nes de do mi na ción tri bu ta ria— [18]

pa só a ser en la nue va or ga ni za ción so cial una gran cla se de tra- 

ba ja do res ser vi les, con cen tra dos en pue blos y so me ti dos a un ré- 

gi men que ya co no ce mos —muy se cun da ria men te, tam bién,

una mi no ría de no ble tes in cor po ra dos al apa ra to de au to ri dad

co lo nial en su ni vel más ba jo—. [19] Allí co mien za la ex pli ca ción

del in dio. Las ca rac te rís ti cas cul tu ra les que van a ti pi fi car lo más

tar de, fue ron con se cuen cia de las pre sio nes su fri das por la cla se

de sier vos na ti vos en la es truc tu ra co lo nial, de las fun cio nes de- 

sem pe ña das por el sier vo en di cha es truc tu ra, y tam bién, por su- 

pues to, de las re sis ten cias y res pues tas ela bo ra das por el sier vo

apre sa do en aque lla es truc tu ra de la que for ma ba par te.

Pre sio nes, fun cio nes y re sis ten cias han si do, por eso, los pun- 

tos de in te rés me du lar en el tra ta mien to que he mos he cho del in- 

dio en es te li bro. Y por esa vía arri ba mos a con clu sio nes que im- 
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pli can un con cep to di ná mi co del in dio co mo cla se: los in dios

fue ron ini cial men te los na ti vos trans for ma dos por el ré gi men

co lo nial en una gran cla se de sier vos, con re du ci das mi no rías de

in di vi duos exi mi dos de ser vi dum bre, do ta dos de au to ri dad lo- 

cal, y por eso in cor po ra dos a la ca pa me dia al ta ru ral de aque lla

so cie dad. Des pués de tres si glos de vi da co lo nial, cuan do la Re- 

for ma rom pió la es truc tu ra de los pue blos de in dios, co bró la

ser vi dum bre nue vos ca rac te res y co men za ron a lan gui de cer las

ca ma ri llas no bles por pri va ción de la au to ri dad que an tes te nían.

Y fi nal men te, al su pri mir se la ser vi dum bre —he cho re la ti va- 

men te re cien te— pa sa ron a ser los in dios lo que hoy son: los se- 

mi pro le ta rios y pro le ta rios ag rí co las que to da vía con ser van —y

en tan to que con ser van— las cos tum bres y la men ta li dad que fue- 

ron pro pias del sier vo co lo nial.

De es pal das a la rea li dad his tó ri ca, fas ci na dos por un cul tu ra- 

lis mo in ge nuo, ha ha bi do au to res que cre ye ron apor tar al go a la

ex pli ca ción del in dio ha cien do el in ven ta rio de sus com po nen tes

cul tu ra les con ser va dos des de an tes de la con quis ta, de aque llos

otros que se pre sen tan co mo ele men tos de cul tu ra eu ro pea in tro- 

du ci dos por los co lo ni za do res, y de aqué llos, en fin, que son

com bi na cio nes di ver sas de ele men tos de una y otra pro ce den cia.

Los re sul ta dos han si do siem pre in com ple tos y ade más es té ri les,

por que con se me jan te ba lan ce cla si fi ca dor no se con si gue otra

co sa que des pe da zar y en ca si llar men tal men te al in dio en un es- 

fuer zo de abs trac ción pe no so e inú til.

Si, en cam bio, se to ma co mo pun to de par ti da la con clu sión

his tó ri ca de que el in dio es he chu ra de la co lo nia, se dis po ne en- 

ton ces de un mar co de re fe ren cias que per mi te ex pli car in te gra ti- 

va men te su cul tu ra. Tal cri te rio en glo ba to do aque llo que de su

cul tu ra le fue prohi bi do y qui ta do al na ti vo por el ré gi men co lo- 

nial; lo que el in dí gena aban do nó o re tu vo es pon tá nea men te por

con ve nien cia den tro de las po si bi li da des de la nue va si tua ción; lo

que tra tó de re te ner clan des ti na men te co mo me di da de de fen sa
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fren te a su con quis ta to tal; to do aque llo que ela bo ró co mo re sis- 

ten cia a la opre sión, y co mo ex pre sión, abier ta o ve la da, de su

con cien cia y de su odio de cla se: lo que el ré gi men de do mi na- 

ción es pa ño la le im pu so al in dí gena pa ra su je tar lo y con ver tir lo

en sier vo: to do lo que el ré gi men le con ce dió pa ra ha cer de él un

tra ba ja dor más pro duc ti vo pe ro no de ma sia do ca pa ci ta do; lo que

el ré gi men le con ce dió pa ra ha cer de él un tra ba ja dor más pro- 

duc ti vo pe ro no de ma sia do ca pa ci ta do; lo que el ré gi men le ne- 

gó cul tu ral men te pa ra man te ner lo en un pla no de su je ción y de

in fe rio ri dad per ma nen te. Por que esos fe nó me nos de su pre sión,

con ser va ción, ela bo ra ción, im po si ción y pri va ción cul tu ral, ocu- 

rrie ron, to dos ellos, en fun ción de otro fe nó meno más pro fun- 

do, no cul tu ral, que les fue de ter mi nan te y que por eso los ex pli- 

ca: la ex plo ta ción co lo nial. Mal que les gus te a los cul tu ra lis tas

—y a to dos los que ba jo pre tex to de “his to ria cul tu ral” es con- 

den las mo ti va cio nes ver da de ras de nues tro pro ce so—, la ex plo- 

ta ción co lo nial fue la mo de la do ra de la cul tu ra co lo nial; tan to la

de los ex plo ta do res co mo la de los ex plo ta dos, pe ro más de la de

és tos úl ti mos por ha llar se me dia ti za dos y ais la dos de cual quier

in fluen cia que pu die ra te ner un efec to li be ra dor.

Así vis tas las co sas, ca re ce de sen ti do cla si fi car los ele men tos

cul tu ra les del in dio se gún su pro ce den cia; por que la des apa ri ción

o la su per vi ven cia de un ele men to de cul tu ra au tóc to na, la trans- 

mi sión o el re ga teo de un ele men to de cul tu ra eu ro pea, la for ma- 

ción even tual de un ele men to mix to, res pon dió to do a la di ná- 

mi ca de la co lo nia y vino a in te grar, por con si guien te, un com ple jo

cul tu ral es en cial men te nue vo. Dos o tres ejem plos bas ta rán pa ra ilus- 

trar lo.

Sue le opi nar se que la per du ra ción de los idio mas in dí genas

has ta nues tros días, su uso co ti diano co mo ver da de ras len guas

ma ter nas por una gran ma yo ría de in dios, po ne en evi den cia la

con ser va ción de un prin ci pa lí si mo ele men to de cul tu ra au tóc to- 

na a lo lar go y a pe sar de tres si glos de co lo nia. Las len guas in dí- 
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genas son, se di ce, un ele men to au tóc tono de la cul tu ra del in- 

dio.

Pe ro ocu rre que al es tu diar el fe nó meno de per du ra ción de las

len guas, no co mo un he cho ais la do y es tá ti co, sino den tro del

pro ce so co lo nial del in dio, se vie ne a en ten der que la con ser va- 

ción de las mis mas res pon dió a las exi gen cias de la con for ma ción

del sier vo co lo nial y de su ex plo ta ción. En efec to; la mo nar quía

des pa chó cé du las or de nan do que se cas te lla ni za ra a los in dí genas.
[20] Le en car gó esa la bor es pe cial men te a los frai les doc tri ne ros,
[21] no só lo por ha llar se más cer ca de los in dios, sino por que —

con vie ne in di car lo— la im por tan cia que la co ro na le con ce día a

la cas te lla ni za ción ra di ca ba en la ne ce si dad de con ver tir a los na- 

ti vos al cris tia nis mo, de in doc tri nar los. [22] Los frai les, em pe ro,

no cas te lla ni za ron a los in dios. Al re vés: se die ron al es tu dio di li- 

gen te de las len guas, se con vir tie ron en gran des co no ce do res de

ellas, y evan ge li za ron a los in dí genas en una gran va rie dad de

idio mas. En mu chos ca sos, pa ra in doc tri nar un so lo lu gar, apren-

die ron un só lo y di fi ci lí si mo idio ma. Así lo ano ta el Co rre gi dor

y cro nis ta que ha si do nues tro prin ci pal in for man te, [23] quien a

la par de otros tes ti gos dig nos de cré di to, re ve la los mo ti vos de

aquel he cho. El do mi nio de las len guas im pli ca ba cier to do mi nio

so bre los in dios que las ha bla ban. Esa cir cuns tan cia de ter mi nó

que la ór de nes re li gio sas, dis pu tán do se el con trol de las dis tin tas

re gio nes po bla das por in dios, [24] dis pu tán do le des pués ese con- 

trol a los re li gio sos se cu la res, [25] y tra tan do, en ge ne ral, de man- 

te ner se co mo in dis pen sa bles me dia do res en tre los in dios y cual- 

quie ra otra en ti dad, [26] de so ye ran la re co men da ción de cas te lla- 

ni zar los y pre fi rie ran, co mo lo hi cie ron, to mar se po lí glo tas y de- 

jar los ha blan do sus len guas na ti vas.

El mo n olin güis mo, el uso ex clu si vo de la len gua au tóc to na

con des co no ci mien to de la len gua ofi cial del ré gi men, era un

gra ve fac tor de de bi li dad pa ra el in dio, que fa vo re cía en muy di- 

ver sas for mas a sus opre so res. No ya só lo por que CL uso de idio- 
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mas me nos de sa rro lla dos[27] de ter mi na ba una de ci si va in fe rio ri- 

dad de re cur sos con cep tua les; ni por que la ba rre ra idio má ti ca

acen tua ra la dis tan cia en tre las cla ses an ta gó ni cas con pro ve cho

pa ra el gru po do mi nan te; ni por que la jus ti cia, con ce bi da por el

do mi na dor y es cri ta en su idio ma, se es fu ma ra aun más en tre es- 

cri ba ne jos e in tér pre tes con fa bu la dos contra el in dio; [28] tam po- 

co me ra men te por que la di fi cul tad idio má ti ca die ra pie a to da

cla se de abu sos en los arre glos de tra ba jo, en las ta sacio nes, en las

tran sac cio nes co mer cia les, etc.; [29] sino por que, sin res tar to do lo

di cho, la di ver si dad de len guas man te nía di vi di dos a los in dios

en tre sí, fo men ta ba lo ca lis mos, en tor pe cía la com pac ta ción de su

con cien cia de cla se, y fa vo re cía, por aña di du ra, el pro pó si to co- 

lo nial de evi tar su li bre des pla za mien to de unos pue blos a otros.

Ba jo el pe so de ta les rea li da des, el pro pó si to ori gi nal de la co- 

ro na, cas te lla ni zar los pa ra po der cris tia ni zar los —pro pó si to de

con quis ta es pi ri tual—, lo gró con ci liar se per fec ta men te con el

pro pó si to de los do mi na do res lo ca les de los in dios: fue ron in- 

doc tri na dos en sus len guas, y no se les pro por cio nó la enor me

ven ta ja que hu bie ra sig ni fi ca do pa ra ellos el ma ne jo del idio ma

ofi cial.

Es ob vio que los in dí genas ela bo ra ron pro fun das re sis ten cias

psi co ló gi cas an te el apren di za je de la len gua de sus opre so res. [30]

Es har to com pren si ble, tam bién, que el uso de las len guas ma ter- 

nas les otor ga ra una sen sación de so li da ri dad con su pa sa do y de

sus trac ción a la con quis ta to tal. Pe ro esas ac ti tu des, que ya son

en sí mis mas una con se cuen cia ine vi ta ble de la si tua ción co lo- 

nial, pa ra dó ji ca men te coin ci dían con el pro pó si to co lo nial de

man te ner a los sier vos ais la dos y cul tu ral men te es tan ca dos, de su- 

ni dos en el par ce la mien to lin güís ti co, me dia ti za dos y des ar ma- 

dos por des co no ci mien to del idio ma por ta dor de la ley —aun- 

que fue ra una ley ad ver sa— y de la cul tu ra su pe rior en aque lla

so cie dad, y ex pues tos a to da cla se de frau des que po dían acha- 

car se a ma len ten di dos de pa la bra. Se ha ce pre ci so com pren der,
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pues, que en el mar co de rea li da des que mo de la ron al in dio co- 

mo sier vo co lo nial, en el pro ce so de trans for ma ción del na ti vo

en in dio, la per du ra ción de las len guas au tóc to nas no fue en ver- 

dad ni es tric ta men te una per du ra ción, sino su in cor po ra ción al

nue vo com ple jo in te gra do de la cul tu ra del sier vo co lo nial. Ya

den tro de ese nue vo com ple jo, que co rres pon día a una si tua ción

tam bién nue va, la fun ción de las len guas no fue la mis ma que an- 

tes. En la me di da que el in dio se va lió de ellas pa ra de fen der se y

afir mar su ser re ple gán do se so bre lo que le era pro pio an tes del

sojuz ga mien to, en esa me di da ya cum plie ron una fun ción que

no ha bían cum pli do nun ca an tes; una fun ción de re sis ten cia en

un hom bre con quis ta do. En la me di da que el ré gi men co lo nial

be ne fi ció a los gru pos do mi nan tes con la per du ra ción de las len- 

guas, en que sacó pro ve cho de que los in dios las ha bla ran y los

de jó por eso ha blán do las, cum plie ron tam bién una fun ción nue- 

va y co lo nial cu yo sig ni fi ca do he mos in di ca do. Así, aun que las

len guas to ma das en abs trac to sean ele men tos de cul tu ra prehis- 

pá ni ca, el fe nó meno de su per du ra ción y el sig ni fi ca do efec ti vo

de la mis ma es co lo nial des de to dos los pun tos de vis ta. Las len- 

guas per du ra ron por que el in dio ha lló en ellas un ele men to de

de fen sa en la lu cha con el ex plo ta dor, y por que el ex plo ta dor

ha lló en ellas un ele men to de de bi li dad que con ve nía de ma ne ra

in me jo ra ble al sier vo. Des de el mo men to en que eso ocu rrió, y a

lo lar go de to do el tiem po en que ha se gui do ocu rrien do, las len- 

guas han si do un as pec to del ser co lo nial del in dio.

Es ta mos tra tan do so la men te de ilus trar có mo el se ña la mien to

des crip ti vo y cla si fi ca dor de la cul tu ra del in dio se que da en la

su per fi cie. Có mo, por otra par te, el aná li sis his tó ri co de los fac- 

to res es truc tu ra les que con fi gu ra ron esa cul tu ra po ne de ma ni- 

fies to, en pri mer lu gar, la ac ción bi se cu lar del ré gi men co lo nial

mo de lan do al sier vo in clu so al mo ti var y con di cio nar sus re sis- 

ten cias de cla se (opor tu na men te vi mos, tam bién, có mo la

perspec ti va de ex plo tar sier vos le im pri mió sus prin ci pa les ca rac- 
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te rís ti cas al ré gi men); y en se gun do lu gar —co ro la rio de lo an te- 

rior— có mo se in cu rre en erro res me ca ni cis tas al su po ner que lo

prehis pá ni co y lo his pá ni co del in dio se con ser va ron co mo ta les

ele men tos al in cor po rar se y al ope rar en el nue vo com ple jo cul- 

tu ral crea do por la si tua ción co lo nial. Tan to los his pa nó fi los, que

gus tan amon to nar en la ba lan za lo que a ellos les pa re ce “lo his- 

pá ni co” del in dio, co mo los de fen so res ro mánti cos de “la ra za

ven ci da”, que creen ver lo au ténti co del in dio en lo que a ellos se

les an to ja “au tóc tono”, unos y otros ye rran por fal ta de cap ta- 

ción his tó ri ca con cre ta del pro ce so co lo nial. Lo au tóc tono y lo

his pá ni co de la cul tu ra del in dio no de ben ser con si de ra dos en

una so bre po si ción me cá ni ca que se des li zó a lo lar go de tres si- 

glos abs trac tos. No fue así. To das aque llas apor ta cio nes, se lec cio- 

na das por las exi gen cias de una nue va rea li dad y ope ran do en

for ma vi va den tro de ella, se trans for ma ron en al go com ple ta- 

men te nue vo, no igual a la su ma de sus fac to res, irre duc ti ble,

irre ver si ble co mo to do lo his tó ri co: la cul tu ra del sier vo co lo- 

nial.

Por lo de más, fue ron tam bién las exi gen cias del pro ce so co lo- 

nial las que de ter mi na ron las ca rac te rís ti cas cul tu ra les de to das las

cla ses y ca pas que sur gie ron en di cho pro ce so. Si só lo el in dio ha

si do mo ti vo del fe ti chis mo cul tu ral que co men ta mos, ello de be

atri buir se, en pri mer lu gar, a que el in dio si gue sien do, hoy co- 

mo ayer, el prin ci pal mo ti vo de preo cu pa ción pa ra quie nes ne ce- 

si tan que si ga sien do in dio; y en se gun do lu gar, a que se man tie- 

ne vi vo un pro fun do in te rés en frus trar por an ti ci pa do su ex pli ca- 

ción. De he cho, el cul tu ra lis mo le otor ga su brep ti cia men te nue va

vi da al ra cis mo co lo nial, y has ta pue de pen sar se que sea su ver- 

sión re fi na da y con tem po rá nea (neo co lo nia lis ta). Por que al pre- 

sen tar el pro ble ma del in dio co mo un pro ble ma de cul tu ra, y al

de jar en el mis te rio la ex pli ca ción de esa cul tu ra, ocul ta las raíces

eco nó mi cas y es truc tu ra les del pro ble ma y em pu ja el pen sa mien- 

to ha cia el an cho cam po de las con je tu ras ra cis tas.
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El com pro mi so de de mos trar que el cul tu ra lis mo re pre sen ta

una po si ción me to do ló gi ca su per fi cial, no nos obli ga a ex ten de- 

mos en de ma sia das ejem pli fi ca cio nes co mo la que he mos he cho a

pro pó si to de las len guas. Si se adop ta el en fo que ex pli ca ti vo co- 

rrec to —es de cir, si se di ri ge la in ves ti ga ción ha cia las fun cio nes

eco nó mi cas del in dio en una es truc tu ra de cla ses en un pro ce so

his tó ri co— la ex pli ca ción de su cul tu ra se to ma per fec ta men te

po si ble co mo un de ri va do de la ex pli ca ción del in dio mis mo co- 

mo cla se. Es la bor in te re san te, que pue de atraer la aten ción de

in ves ti ga do res con ap ti tud pa ra ese ti po de tra ba jo cien tí fi co. La

cul tu ra del in dio re ve la rá así, ne ce sa ria men te, sus sig ni fi ca dos

más pro fun dos, que han te ni do que pa sar ina d ver ti dos ba jo CL

en fo que cul tu ra lis ta. Por que si la opre sión co lo nial hi zo al in dio

—co mo lo de mues tra el aná li sis his tó ri co— en ton ces las cla ves

sig ni fi ca ti vas de su cul tu ra tie nen que ha llar se en to dos aque llos

pun tos en que la opre sión y la re sis ten cia —contra dic ción es en- 

cial del hom bre opri mi do— exhi ben su cho que y po nen de ma- 

ni fies to la efi ca cia que res pec ti va men te tu vie ron en la con for ma- 

ción del sier vo co lo nial. Con ese cri te rio he mos da do un vis ta zo

al pro ble ma de las len guas, y he mos vis to en se gui da que su mal

lla ma da “per du ra ción” re ve la sig ni fi ca dos nue vos, his tó ri ca men- 

te irre fu ta bles, ra di ca dos en el pun to en que di chas len guas ju ga- 

ron un pa pel co mo fac to res de re sis ten cia y de opre sión al mis mo

tiem po. Con ese cri te rio po drían ha cer se mu chas im por tan tes

acla ra cio nes de di ver sos as pec tos de la cul tu ra del in dio guate- 

mal te co.

Su in du men ta ria, por ejem plo. Esa ves ti men ta de gran va rie- 

dad, dis tin ta pa ra ca da pue blo, cu yos di se ño y co lo ri do im pre- 

sio nan por su vi ve za cuan do la ro pa es nue va, y más to da vía por

el fra ca so que exhi ben cuan do es tá he cha ha ra pos, co mo es lo co- 

rrien te. Esa ro pa que tan to en tu sias ma a los tu ris tas, que se in clu- 

ye en tre los ele men tos de la de fi ni ción cul tu ra lis ta del in dio, y

que ha si do te ma de im por tan cia es tu dios de ca rác ter des crip ti- 
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vo. [31] Hay que par tir del he cho de que esa in du men ta ria no fue

ni pu do ser prehis pá ni ca. No só lo por que los do cu men tos co lo- 

nia les así lo prue ban, [32] sino por que mu chas de sus pren das son

de ori gen eu ro peo —cha que tas, chum pas, sa ya les, ca mi sas, som- 

bre ros, etc. —, [33] y por que tam bién lo son mu chos de sus re cur- 

sos or na men ta les —bo to na du ras, acor do na dos, he bi llas, etc. —

y mu chos de sus mo ti vos or na men ta les —cas ti llos, leo nes, águi- 

las bi cé fa las, ca ba llos, etc. —, y por que al gu nos de sus ma te ria les

fue ron ela bo ra dos o im por ta dos des pués de la con quis ta —la la- 

na, la se da, etc. —. Tam po co se pue de afir mar que di cha in du- 

men ta ria sea his pá ni ca. En pri mer lu gar, por que mu chas de sus

te las fue ron con fec cio na das, y par cial men te lo son to da vía, con

ins tru men tos y téc ni cas au tóc to nos—los in dí genas fue ron des de

an ti guo muy bue nos te je do res—,[34] en se gun do lu gar, por que

en el ves tua rio del in dio apa re cen pren das que per te ne cían al

ves tua rio prehis pá ni co: así el “ma x ta te” de una pie za co rri da por

la en tre pier na (a ve ces so bre pues to al pan ta lón, otras ve ces cu- 

bier to por el cha ma rrón de fiel tro, otras so lo y a la vis ta), así el

uso de san da lias o “cai tes”, y muy prin ci pal men te el “hui pil” y la

ena gua en ro lla da en los tra jes fe men i nos; en ter cer lu gar, por que

la do cu men ta ción co lo nial re ve la que la trans for ma ción del tra je

del in dio fue muy len ta, [35] que el ves tir “a la es pa ño la” —es de- 

cir, con in tro duc ción de pren das de di se ño eu ro peo— se ini ció

pron to en tre la gen te de las ca ma ri llas no bles de los pue blos,”

pe ro que la ma sa de los sier vos, los mase gua les, si guie ron vis- 

tien do has ta las pos tri me rías de la co lo nia en for ma muy pa re ci- 

da, aun que no idén ti ca, a la usa da an tes de la con quis ta. [36] Es

pre ci so ir más allá de ta les ob ser va cio nes pa ra in da gar por el sig- 

ni fi ca do pro fun do del ves tua rio de los in dios guate mal te cos; in- 

ves ti gar en la di rec ción que apun tan las si guien tes cues tio nes:

¿en qué me di da los ini cios de esa in du men ta ria, si tua dos cro no- 

ló gi ca men te en el pe río do de es truc tu ra ción de la nue va so cie- 

dad de cla ses co lo nial, ex pre san la in cor po ra ción de la no ble za
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in dí gena al apa ra to de au to ri dad y de ex plo ta ción co lo nial?; [37]

¿en qué me di da obe de ce la per du ra ción de sím bo los prehis pá ni- 

cos en esa in du men ta ria a la ne ce si dad co lo nial de apro ve char el

pres ti gio de la no ble za in dí gena en fun ción del nue vo sis te ma?
[38]; ¿has ta qué pun to pue de su po ner se que la adop ción de ca rac- 

te rís ti cas dis tin ti vas en la in du men ta ria de los mase gua les, si aca- 

so las hu bo en la épo ca co lo nial, [39] res pon dió a la ne ce si dad de

con tro lar a los in dios ale ja dos de su ve cin da rio obli ga to rio? El

es tu dio que he mos he cho del ré gi men de pue blos —ré gi men ce- 

rra do y coer ci ti vo—, aso cia do a la com pro ba ción de la di ver si- 

dad de tra jes aun en tre pue blos muy cer ca nos, con du ce a esa sos- 

pe cha ine vi ta ble men te. [40]

Cla ro es tá que la con si de ra ción de la cul tu ra del in dio con los

cri te rios que aquí pro po ne mos, im pli ca una to tal re va lo ra ción de

di cha cul tu ra. El en tu sias mo que sue len des per tar cier tas mo da li- 

da des de la mis ma —su an ti güe dad, su “au ten ti ci dad”, su sen ci- 

llez en unos as pec tos, en otros su “pro fun di dad eso té ri ca”, su

“co lo ri do”— tie ne que su frir un ru do gol pe cuan do se de nun cia

que to das esas mo da li da des, sus ci ta das e in te gra das por el pro ce- 

so con cre to de va rios si glos de opre sión co lo nial, re ve lan la opre- 

sión mis ma. Ese gol pe es, em pe ro, un re qui si to in dis pen sa ble pa- 

ra dar el pa so ha cia una con cep ción cien tí fi ca y re vo lu cio na ria

del in dio. Tal con cep ción per ci be CL pe so de la co lo nia en el

com ple jo cul tu ral del in dio, y no ha ce de él un fe ti che. No afir- 

ma al in dio en tan to que es por ta dor de un pa sa do co lo nial, sino

en tan to que es ca paz de sa cu dir se ese pa sa do y de sa rro llar po- 

ten cia li da des hu ma nas ili mi ta das. No se in te re sa en abs trac to por

“la cul tu ra del in dio”, sino por el hom bre real que es el in dio, ca- 

paz de crea cio nes muy su pe rio res a las im pli ca das en esa cul tu ra.

Di cha con cep ción ve atra so y ar caís mo don de otros ven an ti güe- 

dad ve ne ra ble y au ten ti ci dad mal en ten di da; ve in fan ti lis mo y

po bre za de re cur sos don de otros quie ren ver sen ci llez; ve su pers- 

ti cio nes y men ta li dad má gi ca, de ri va das de la ig no ran cia, don de
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otros ven eso te ris mo y fal sa es pi ri tua li dad. Di cha con cep ción

tam po co cree que lo au ténti co del in dio de ba bus car se en el re- 

mo to pa sa do an te rior a su con quis ta: en pri mer lu gar, por que la

más ele men tal cap ta ción de la rea li dad his tó ri ca de mues tra que el

de sa rro llo hu ma no es irre ver si ble, que las cos tum bres y la men- 

ta li dad que tu vie ron vi gen cia en una so cie dad cuan do es ta ba pa- 

san do del co lec ti vis mo al es cla vis mo, no pue den re vi vir se cuan- 

do cua tro si glos de ré gi men co lo nial han trans for ma do pro fun da

y de fi ni ti va men te a esa so cie dad; en se gun do lu gar, por que la

au ten ti ci dad mis ma, bue na pa ra va lo rar una mo ne da o un do cu- 

men to, no es cri te rio que sir va pa ra va lo rar si tua cio nes his tó ri- 

cas; en to do ca so, si se la en tien de co mo pu re za de usos y cos- 

tum bres no con ta gia dos por in fluen cia ex tra ña, nos lle va ría a

afir mar que el hom bre más pri mi ti vo, ais la do en la se l va, es el

hom bre más au ténti co —pues es el úni co que pue de pre sen tar se

sin in fluen cias—, y si se la en tien de co mo po si bi li dad de de sa- 

rro llo orien ta do por las ne ce si da des y ten den cias pro pias de un

gru po so cial, sin pre sión ex tra ña, sin co lo nia lis mo, en ton ces no

hay nin gún mo ti vo ra cio nal pa ra mi rar ha cia atrás, ha cia el mi to

y la pie dra pu li men ta da, sino más bien ha cia de lan te, ha cia el fu- 

tu ro, que es don de real men te se en cuen tra esa po si bi li dad his tó- 

ri ca. En ter cer lu gar, una con cep ción re vo lu cio na ria del in dio no

pue de caer en el fe ti chis mo de su cul tu ra, y me nos que dar se mi- 

ran do ha cia atrás, por la si guien te ra zón: el de sa rro llo de las so- 

cie da des acu sa en nues tro tiem po una ten den cia a la uni ver sa li- 

za ción, a la uni fi ca ción de las gran des co rrien tes pro gre si vas de la

cien cia, la téc ni ca y la po lí ti ca, de ma ne ra que las rea li za cio nes de

la Hu ma ni dad en esos cam pos tien den a con ver tir se —por ne ce- 

si dad im pe ra ti va de los hom bres y por obra del in ter cam bio cre- 

cien te— en fac to res de bien es tar ca da vez más ge ne ra li za dos, en

pa tri mo nio de to da la Hu ma ni dad. Esa ten den cia no es só lo vi si- 

ble, sino que es de sea ble; el im pul so re vo lu cio na rio la fa vo re ce.

El de sa rro llo de los in dios de Guate ma la, con ce bi do ne ce sa ria- 
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men te den tro de la di ná mi ca de las cla ses en que se ha llan dis tri- 

bui dos —pues nun ca han per te ne ci do a una so la cla se—[41] y

den tro del de sa rro llo ge ne ral de la so cie dad de la que for man

par te, im pli ca su con tac to cre cien te con el de sa rro llo mun dial,

es pe cial men te el tec no ló gi co. Di cho con tac to pue de pa re cer le

in de sea ble a quie nes ne ce si tan pa ra su pro ve cho la per du ra ción

del in dio —y con ellos a quie nes de sea rían la con ser va ción de su

cul tu ra con la má xi ma “pu re za”—, pe ro no pue de ser mo ti vo de

aflic ción pa ra quien lo ob ser ve des de po si cio nes ideo ló gi cas re- 

vo lu cio na rias. La re vo lu ción su po ne teó ri ca men te, en tre sus

perspec ti vas mo ti va do ras, una ace le ra da in cor po ra ción de los be- 

ne fi cios de la cien cia y de la téc ni ca con tem po rá neas en fa vor de

los sec to res so cia les que ac tual men te no al can zan ta les be ne fi- 

cios.

Ya sea a rit mo len to, o al pa so de cam bios es truc tu ra les ace le- 

ra dos, la pro gre si va li be ra ción eco nó mi ca del pro le ta ria do ag rí- 

co la guate mal te co trae rá con si go, ne ce sa ria men te, de ci si vas

trans for ma cio nes en el com ple jo cul tu ral del sec tor in dio de di- 

cho pro le ta ria do. Es pon tá nea men te se rán aban do na das las len- 

guas co lo nia les cuan do los in dios, pues tos en tran ce de con quis- 

tar o con so li dar una po si ción eco nó mi ca y so cial más ven ta jo sa,

ex pe ri men tan la ur gen te ne ce si dad de equi par su in te lec to con

los ele men tos del sa ber in dis pen sa bles pa ra ha cer su ya esa si tua- 

ción, y com prue ben, so bre la mar cha, que es ab sur do es pe rar a

que di cho sa ber les sea tra du ci do a vein te idio mas es tre chos y de

es ca sa di fu sión. El trac tor, la má qui na en ge ne ral, el ma nual de

me cá ni ca, el tex to prác ti co de agro no mía po pu lar, los fo lle tos

ins truc ti vos de los in sec ti ci das y de los abo nos quí mi cos, el cur si- 

llo in ten si vo de zootec nia, la pren sa es cri ta y la ra dio a tran sis to- 

res, el es ta tu to de la co ope ra ti va, to dos los ele men tos del de sa- 

rro llo mo derno —in clui dos los que no po de mos pre ver— le

exi gi rán la uni fi ca ción idio má ti ca al in dio, y aun la di ver si fi ca- 

ción mi ran do ha cia los idio mas en que se en cuen tra ver ti do el sa- 



513

ber pro gre sis ta y útil de nues tro tiem po. El rit mo de la trans for- 

ma ción idio má ti ca de pen de rá es tric ta men te, cla ro es tá, del rit mo

de li be ra ción eco nó mi ca y ge ne ral del in dio, y mien tras no ha ya

cam bios co lec ti vos ace le ra dos en es te úl ti mo pro ce so se gui rá

aque lla trans for ma ción con la len ti tud que es pro pia de la de sin- 

di ge ni za ción tal co mo vie ne ocu rrien do des de ha ce mu cho tiem- 

po: una de sin di ge ni za ción fre na da por la es truc tu ra co lo nial.

Tam bién re sul ta rán in com pa ti bles con las má qui nas los com- 

pli ca dos y lla ma ti vos tra jes co lo nia les de los in dios: es ma te rial- 

men te im po si ble ope rar cual quier vehícu lo de mo tor, des de la

mo to ci cle ta has ta el ca mión (omi ta mos de mo men to la avio ne ta

y el he li cóp te ro co mo má qui nas de tra ba jo, y los vehícu los más

per fec cio na dos del fu tu ro) vis tien do san da lias y pe sa dos “ca pi- 

xay” (ca pa y sa yo: [42] atuen do de la na, grue so y. lar go, ge ne ral- 

men te de co lor ma rrón ca si ne gro). Las más ele men ta les pres- 

crip cio nes de se gu ri dad la bo ral acon se jan no acer car se a una po- 

lea me cá ni ca, a un en gra na je en ac ción, lle van do arreos ta les co- 

mo fa jas con fle ca du ras, pan ta lo nes acam pa na dos de cor te an da- 

luz, ca pu chas y cor do nes fran cis ca nos, etc.

Bien se en tien de que un in dio que vis te de lo na y cal za bo tas

ya no es un in dio. Y lo es me nos si jun to al cas te llano ma ne ja

otros idio mas mo der nos. Y to da vía me nos si cam bia la co fra día

por el sin di ca to, y el “te mas cal”[43] por los anti bió ti cos, y si arro- 

ja de sí la que jo sa chi ri mía y des anu da su gar gan ta pa ra en to nar

can tos de al ti va con fian za en sí mis mo. La perspec ti va de la des- 

apa ri ción del in dio se pre sen ta co mo un an gus tio so va cío pa ra

quie nes, co gi dos en la red ideo ló gi ca del crio llis mo, han par ti do

siem pre del su pues to de que el in dio es un ser sin fu tu ro. Al

mar gen del crio llis mo, em pe ro, vien do al in dio co mo re sul ta do

de la opre sión co lo nial y si tuán do lo es truc tu ral men te jun to al

res to del pro le ta ria do ag rí co la del pre sen te, la perspec ti va de su

trans for ma ción pue de y de be con tem plar se ba jo el sig no po si ti vo

del de sa rro llo ge ne ral del pro le ta ria do guate mal te co y de la apa- 



514

ri ción de un hom bre más li bre. Aun la len ta de sin di ge ni za ción

pro le ta ri zan te, tal co mo ocu rre en las con di cio nes ac tua les, no

de be ser vis ta co mo un sim ple pa so de la mi se ria “con cul tu ra

pro pia” a otra mi se ria “sin cul tu ra” —vi sión en la que apa re ce de

nue vo la cul tu ra co mo un fe ti che—; por que el me nos ca bo que

su fren las cos tum bres y la men ta li dad co lo nial del in dio al rea li- 

zar se el pa so a la mi se ria del pro le ta ria do la dino con lle va cier tos

cam bios po si ti vos: los pro le ta rios la di nos (que son en cre ci do

por cen ta je tra ba ja do res de sin di ge ni za dos) no acep tan pa ra sí la

dis cri mi na ción que va im plí ci ta y acep ta da en la exis ten cia del

in dio co mo un ser di fe ren te; so bre esa ba se tie nen una vi sión

más cla ra de sus de re chos y po si bi li da des. Es bien sa bi do en tre la

oli gar quía tra di cio nal que el tra ba ja dor la dino es más “abu si vo”

y más “igua la do” que el in dio, lo cual no re fle ja otra co sa sino

que el pro le ta rio la dino tie ne una vi sión más cla ra de las cau sas

de su mi se ria y de las po si bi li da des de re me diar la. La de sin di ge- 

ni za ción con lle va siem pre el aban dono de ac ti tu des y te mo res de

sier vo; rom pe el exas pe ran te cír cu lo vi cio so del in dio en ce rra do

de fen si va men te en la pri sión de su ser co lo nial.

Por lo de más, la cul tu ra del in dio es ca si to da ella una cul tu ra

po bre. [44] Es sor pren den te en con trar se con per so nas que in sis ten

en de cla mar que el in dio es un ser opri mi do des de si glos, y que,

al mis mo tiem po, pre ten den exal tar lo ha cien do el elo gio de la

cul tu ra que po ne de ma ni fies to la opre sión re co no ci da por ellas;

(es una ac ti tud contra dic to ria muy fre cuen te en in te lec tua les iz- 

quier di zan tes seu do rre vo lu cio na rios). Fin gen des apro bar y de- 

nun ciar la opre sión, pe ro se de lei tan con el es pec tá cu lo de la cul- 

tu ra opri mi da. True nan contra to do aque llo que ha man te ni do al

in dio hu mi lla do, pe ro ex pe ri men tan sa tis fac ción es cu chan do la

chi ri mía y con tem plan do el bai le de la con quis ta. Aho ra bien; la

chi ri mía usa da por los in dios es un ins tru men to de fec tuo so, un

de ri va do im per fec to de la que traían con si go los con quis ta do res,
[45] la cual de be ha ber le si do im pues ta a los na ti vos en subs ti tu- 
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ción de sus ins tru men tos de alien to aso cia dos al ri to prehis pá ni- 

co. [46] En la im po si bi li dad de re sol ver los in dios los pro ble mas

téc ni cos que plan tea la cons truc ción de un ins tru men to afi na do

por el di se ño de sus agu je ros —diá me tro, dis tan cias e in cli na ción

de los mis mos— en to nan sus me lo días acer tan do a cu brir par- 

cial men te con los de dos una se rie de agu je ros igua les y equi dis- 

tan tes—afi nan al tac to—, [47] y es eso lo que le con fie re a la mú- 

si ca de chi ri mía el ai re in se gu ro y que jum bro so que sue le en ten- 

der se co mo ex pre sión de “la tris te za de la ra za ven ci da”. Se tra ta

en rea li dad de otra co sa: to na das de in con fun di ble ori gen cas te- 

llano, [48] eje cu ta das de ru ti na en ins tru men tos muy de fec tuo sos.

Pe ro si ade más hu bie ra allí real men te una ex pre sión de me lan co- 

lía —que so bra dos y vie jos mo ti vos tie ne el in dio co rrien te pa ra

pa de cer la—, de be ría en ton ces sa cu di mos una res pe tuo sa ira cun-

dia al es cu char esa mú si ca, tes ti mo nio de ca la mi da des, y no la

pla cen te ra cu rio si dad con que sue len es cu char la los sim pa ti zan- 

tes a ul tran za de la cul tu ra del in dio. Hay evi den te men te un ar te

que es re fle jo de la opre sión, [49] que no ex pre sa nin gu na res pues- 

ta ni re bel día fren te a ella, sino sim ple y lla na men te su triun fo

so bre el hom bre opri mi do. Mu cho del ar te y de la cul tu ra ge ne- 

ral de los in dios tie ne ese ca rác ter, y ob via men te no se ría mo ti vo

de en tu sias mo si es tu vie ran bien re co no ci das las po si bi li da des de

su pe ra ción la ten tes en el in dio, y si fue ra hon da men te sen ti do el

de seo de ver las de sa rro llar se ba jo con di cio nes fa vo ra bles.

¿Hay al go más de pri men te que el bai le mis mo de la con quis ta,

pa ra cu yas en tra das e in ter lu dios sue le usar se el ins tru men to que

arri ba co men ta mos y el tam bor de gue rra es pa ñol? Des de el

pun to de vis ta de la dan za, es un mo nó tono sal tar al ter nan do los

pies y des pla zán do se de unos lu ga res a otros (es evi den te que la

in ten ción ver da de ra de la es ce ni fi ca ción no ra di ca en el bai le,

sino en su men sa je ver bal). Sus par la men tos, muy al te ra dos por

in ter po la cio nes de épo cas re cien tes, [50] con ser van am plios tro zos

que re ve lan un na ci mien to cer cano al mo men to de la con quis ta,
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[51] y son, en con jun to, un dra ma de in ten ción di dác ti ca —sali do

de plu ma es pa ño la, por su pues to—[52] en de re za do a man te ner en

los in dí genas la con vic ción de que su so me ti mien to fue de ci di do

por que el ver da de ro Dios es ta ba de par te de los con quis ta do res.
[53] Los efec tos psi co ló gi cos de se me jan te vi sión má gi ca y fa ta lis ta

de la con quis ta tie nen que ha ber si do de sea bles pa ra los gru pos

do mi nan tes de la co lo nia, co mo fá cil men te se de ja en ten der. Y

no fue otra la in ten ción del “bai le de los mo ros” —la lec ción de

la su pe rio ri dad so bre na tu ral y el triun fo fa tal del cris tia nis mo—,
[54] ni la del “bai le de la sier pe” —el triun fo de San Jor ge so bre el

dra gón, [55] en ten di do que el san to se aso cia plás ti ca men te al con- 

quis ta dor y el dra gón a las di vi ni da des na ti vas vin cu la das a la

ser pien te—.

No nos ex ten da mos en más de ta lles so bre es te asun to, El lec- 

tor ya ha cap ta do el te ma de re fle xión que se de sea pro po ner en

es te apar ta do. Si el in dio es un re sul ta do co lo nial —co mo lo de-

mues tra el aná li sis his tó ri co— en ton ces su cul tu ra es tam bién

co lo nial, y la ex pli ca ción de di cha cul tu ra só lo pue de ha llar se en

el es tu dio de la si tua ción y las fun cio nes de sem pe ña das por el in- 

dio en el ré gi men co lo nial. Si to do ello es cier to —y ha brá que

te ner lo por cier to mien tras no sea re fu ta do con apor ta cio nes his- 

tó ri cas con cre tas— en ton ces la cul tu ra del in dio ex pre sa la per- 

du ra ción de la ser vi dum bre has ta mo men tos muy re cien tes, y es,

en ge ne ral, tes ti mo nio de la per du ra ción de la opre sión. La dis- 

mi nu ción o la to tal des apa ri ción de la opre sión trae rán con si go,

ne ce sa ria men te, el aban dono del com ple jo cul tu ral co lo nial. Só- 

lo al gu nos ele men tos de di cho com ple jo per du ra rán, pro ba ble- 

men te, con un sen ti do di fe ren te por ha llar se in cor po ra dos a la

vi da y a la cul tu ra de un sec tor so cial que ya no se rá el in dio.

Pen sar que pue de con se guir se la trans for ma ción eco nó mi ca del

in dio y al mis mo tiem po pue da per ma ne cer “el in dio en sí” es

pen sar fan ta sías.
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No hay in dio en sí; esa es una abs trac ción anti his tó ri ca. Pe dro de

Al va ra do no vio nun ca un in dio; mu rió cuan do to da vía no ha bía

in dios. Vio en to das par tes na ti vos, in clu so na ti vos so me ti dos a

es cla vi tud. No vio nun ca tra ba ja do res de re par ti mien to se ma nal,

ni pue blos de in dios, ni tie rras co mu na les, ni in dios con som bre- 

ro y cha que ta, ni co fra días, ni al cal des, por que to do eso no ha bía

si do con fi gu ra do por el ré gi men co lo nial cuan do per dió la vi da

en el ac ci den te de No chis tlán. Lo que él lla mó “in dios” y más

co rrien te men te “na tu ra les”, no era to da vía la rea li dad hu ma na y

so cial que des pués iba a ser mol dea da por la co lo nia y lla ma da

con esos mis mos nom bres; y mu cho más le jos se ha lla ba, na tu- 

ral men te, de la rea li dad que no so tros lla ma mos “el in dio”, “CL

in dí gena. (en los do cu men tos co lo nia les no se usa la pa la bra “in- 

dí gena”, que es re la ti va men te mo der na). Hay in dios por que hu- 

bo co lo nia je y por que la es truc tu ra co lo nial se ha ido trans for- 

man do con gran len ti tud. Y así co mo no hu bo in dios an tes de

que la co lo nia los for ma ra, de be su po ner se que de ja rá de ha ber- 

los cuan do el de sa rro llo de la so cie dad guate mal te ca ha ya bo rra- 

do to das las su per vi ven cias es truc tu ra les de la co lo nia.

¿Sig ni fi ca to do es to que es te mos tam bién no so tros ne gan do al

in dio?

Si y no. Se ha ce pre ci so aquí sa ber dis cer nir. Una co sa es la

ne ga ción del in dio des de el án gu lo de su ex plo ta dor la ne ga ción

de sus fa cul ta des pa ra jus ti fi car la opre sión y pa ra que si ga sien do

in dio —tal co mo lo he mos ex pli ca do en un ca pí tu lo es pe cial—,
[56] y otra co sa dia me tral men te opues ta es afir mar que el in dio es

co lo nial, que la opre sión fue su mo de la do ra, que el in dio es el

sier vo, y que la des apa ri ción del sier vo y de la opre sión tie ne que

cau sar la trans for ma ción del in dio en al go di fe ren te. Es ta se gun- 

da po si ción —que he mos lla ma do po si ción re vo lu cio na ria, y que

es al me nos un ele men to de la mis ma— se apo ya en el su pues to

de que las fa cul ta des hu ma nas que han per ma ne ci do frus tra das

en el in dio ten drán un de sa rro llo po si ti vo con for me con di cio nes
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eco nó mi cas más fa vo ra bles den lu gar a ello —las cua les con di- 

cio nes de ben ser pro mo vi das, cla ro es tá, y no sim ple men te es pe- 

ra das, y de pre fe ren cia pro mo vi das con la par ti ci pa ción di rec ta

del in dio—. Sos tie ne que el de sa rro llo pro gre si vo de aque llas

po ten cia li da des hu ma nas es in com pa ti ble con la con ser va ción de

lo que hoy lla ma mos cul tu ra in dí gena, ya que és ta es, en gran

me di da, ex pre sión cla ra de la frus tra ción de aqué llas. Afir ma, fi- 

nal men te, que el fe ti chis mo de di cha cul tu ra es no ci vo, no só lo

por que di fi cul ta la con cep ción co rrec ta de las po si bi li da des la- 

ten tes en ese gran sec tor de la so cie dad guate mal te ca, sino tam- 

bién por que tien de a des vin cu lar lo del de sa rro llo ge ne ral del

pro le ta ria do ag rí co la co mo cla se. La lu cha por la su pe ra ción de

los in dios —ten ga és ta el ca rác ter que tu vie re, siem pre que no

sea una lu cha fal sa— tie ne que li brar se no en tan to que son in dios

sino en tan to que son ex plo ta dos. Es ta cir cuns tan cia obli ga a con ce bir

uni fi ca da men te la lu cha de to dos los pro le ta rios ag rí co las, in dios

y no in dios, re sol vien do en la teo ría y en la prác ti ca las di fe ren- 

cias de ín do le co lo nial que di fi cul tan su unión, y no acen tuan do

la de su nión a tí tu lo de que “son dos cul tu ras di fe ren tes”.

Ne ga mos, pues, no al hom bre que es sier vo sino a la ser vi- 

dum bre, y es to en nom bre del hom bre que se en cuen tra en po- 

ten cia ba jo las ata du ras co lo nia les del in dio. Cree mos que se le

ha ce más ho nor y más jus ti cia al pro le ta ria do in dio cuan do se lo

exal ta en ra zón de lo que pue de y de be lle gar a ser, que cuan do

se pre ten de exal tar lo por lo que ha ve ni do a ser (a no ser) co mo

con se cuen cia de la opre sión. Y es muy pro ba ble que el in dio

mis mo se sin tie ra me jor com pren di do por quie nes se acer ca ran a

él con la pri me ra de esas dos ac ti tu des —la re vo lu cio na ria y fu- 

tu ris ta—, aun que pru den te men te de ba con des cen der con la se- 

gun da —la re tó ri ca y tra di cio na lis ta—, pues se tra ta, al fin y al

ca bo, de una vie ja ac ti tud ofi cial.

Hay quie nes que rrían in cre par al in dio: “… tú tie nes una cul- 

tu ra pro pia, una cul tu ra au tén ti ca, afír ma te en ella!…” —es pe- 
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ran do que qui zá el in dio, mo vi do to da vía por su odio co lo nial

in dis cri mi na do, y por su co lo nial fal ta de con cien cia de sí mis- 

mo, se re ple ga rá más so bre su ser de in dio (con se cre to be ne plá- 

ci to de los crio llos)—. Y hay quien que rría re ci tar le: “… mi ra tu

glo rio sa an ti güe dad, tus dio ses te lú ri cos, tu sa bi du ría eso té ri ca,

tus hé roes con plu mas de que tzal; tú eres el des cen dien te di rec to

y el de po si ta rio de aque lla gran de za; ¿por qué ha brías de en vi- 

diar la me z qui na cul tu ra de tus ene mi gos?…” —en la es pe ran za

de que el in dio, en re da do to da vía en su clan des ti na re sis ten cia

co lo nial, se ha ga más cie go res pec to de su fu tu ro, y no am bi cio- 

ne au to mó vi les, vi ta mi nas, có mo das vi vien das, y to das esas co sas

“inau tén ti cas” que tan to in quie tan a quie nes tie nen el gus to de- 

pra va do por in fluen cias ex tran je ras, in clui do el re ci ta dor mis mo

(con hi la ran te y tre pi dan te re go ci jo de to dos los crio llos)—. Re- 

fle xio ne mos no so tros, en tre tan to, so bre el he cho, no ca sual, de

que los mo nu men tos a Te cún Umán ha yan si do ini cia ti va del

go bierno de Ubi co, a quien igual men te se le de be la Ley de Va- 

gan cia que he mos men cio na do pá gi nas atrás, cau san te de tan tas

muer tes y ca la bo zos y pa ta das a los in dios de ver dad.
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—III—

Ca rác ter feu dal del ré gi men co lo nial
Se ha dis cu ti do mu cho acer ca de si el ré gi men co lo nial es pa- 

ñol fue un ré gi men feu dal, o si fue más bien es cla vis ta, o qui zá

ca pi ta lis ta. La dis cu sión dio un pa so en fir me cuan do al guien se- 

ña ló que el ré gi men co lo nial fue co lo nial, in di can do con ello que se

tra ta de una for ma ción eco nó mi ca y so cial muy pe cu liar y que

re pre sen ta, en rea li dad, una pro yec ción del ca pi ta lis mo na cien te

so bre re gio nes me nos de sa rro lla das. [57] Al mis mo tiem po se ha

se ña la do que el ré gi men co lo nial in clu yó to dos los ti pos de ex- 

plo ta ción co no ci dos —es cla vis ta, feu dal y ca pi ta lis ta— y que su

es truc tu ra no se ago ta en la pro vin cia, sino que abar ca a la me- 

tró po li y a las co lo nias en un só lo sis te ma. [58]

Sin du da se ha ga na do mu cho al aban do nar el em pe ño, qui zá

in ge nuo y dog má ti co, de asi mi lar la épo ca co lo nial a una es pe cie

de “edad me dia ame ri ca na”. Pe ro hay que evi tar la caí da en un

nue vo dog ma tis mo pue ril: aquel que pros cri be has ta el uso del

con cep to de feu da lis mo en el es tu dio de la co lo nial, ce rrán do se

así los ojos an te la evi den cia de que aquel ré gi men tu vo un ca rác- 

ter feu dal in dis cu ti ble, aun cuan do no exhi bie ra se me jan zas ex- 

ter nas con el feu da lis mo “tí pi co” eu ro peo. He mos vis to có mo

en la for ma ción co lo nial pre do mi na ban las re la cio nes de pro duc- 

ción de ca rác ter feu dal, y có mo esas re la cio nes le im pri mían un

ca rác ter feu dal a to da la so cie dad, aun cuan do ha ya ha bi do tam- 

bién, se cun da ria men te, re la cio nes es cla vis tas y ca pi ta lis tas.
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Es tam bién una exa ge ra ción abe rran te con si de rar la co lo nia

co mo un “apén di ce” del ca pi ta lis mo. La ver dad es que tu vo una

rea li dad pro pia y un gra do de uni dad or gá ni ca muy con si de ra- 

ble. Lo prue ba el he cho de que, sin dar se si quie ra una lu cha vio-

len ta en Guate ma la, ha ya po di do des ga jar se de la me tró po li, des- 

pren der se, sa cu dír se la co mo al go que le era com ple ta men te pos- 

ti zo sin al te rar su es truc tu ra in ter na. Era real men te la eco no mía

de la me tró po li ca pi ta lis ta la que se en fren ta ba a una pro fun da

cri sis al per der sus co lo nias.

Es ta mos de acuer do en que el ré gi men co lo nial fue una pro- 

yec ción del ca pi ta lis mo, pe ro des pués de afir mar tal co sa hay que

ha cer el aná li sis de la rea li dad co lo nial con cre ta pa ra ex pli car la,

por que con aque lla afir ma ción no la he mos ex pli ca do en ab so lu- 

to. Re sul ta ría ab sur do de cir, por ejem plo, que el in dio fue un re- 

sul ta do his tó ri co del ca pi ta lis mo en Guate ma la. Es in dis pen sa ble

ex pli car que fue re sul ta do de la ex plo ta ción feu dal im pues to por

el ré gi men co lo nial, el cual fue, a su vez, una pro yec ción del ca- 

pi ta lis mo es pa ñol.

Las sim pli fi ca cio nes teó ri cas trai cio nan su fi na li dad es cla re ce- 

do ra si se abu sa de ellas.

A lo lar go del li bro nos he mos abs te ni do de de fi nir al ré gi men

co lo nial có mo ré gi men feu dal; tam po co he mos lla ma do épo ca

feu dal a nues tra épo ca co lo nial. Los he chos his tó ri cos no nos

per mi tie ron ex pre sa mos en esa for ma tan ca te gó ri ca. Pe ro a lo

lar go de to do el li bro he mos lla ma do ex plo ta ción feu dal a la in- 

vo lu cra da en el re par ti mien to de in dios, he mos ca li fi ca do de feu- 

dal a ese ré gi men de tra ba jo, y he mos lla ma do sin am ba ges sier vo

al in dio so me ti do a di cho ré gi men. Los he chos ana li za dos nos

die ron so bra da ba se par ha cer esa ti pi fi ca ción.

No es ne ce sa rio que ha ya feu dos con cas ti llos feu da les pa ra

que ha ya feu da lis mo. Y pue de dar se un ré gi men que no sea tí pi- 

ca men te feu dal y que ofrez ca, sin em bar go, un mar ca do ca rác ter
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feu dal, co mo fue el ca so de Guate ma la du ran te la co lo nia. Lo

que le con fie re su ca rác ter a una for ma ción eco nó mi co-so cial es

el ti po de tra ba ja dor que rea li za la par te fun da men tal en la pro- 

duc ción, el ti po de re la cio nes que se es ta ble cen en tre ese tra ba ja- 

dor y el due ño de los me dios de pro duc ción, y el ti po de pro pie- 

dad pre do mi nan te so bre el me dio de pro duc ción tam bién pre do- 

mi nan te. Es ca rac te rís ti co del feu da lis mo que la tie rra sea el me- 

dio de pro duc ción prin ci pal, y que és ta se ha lle aca pa ra da en for- 

ma de gran des la ti fun dios por una cla se re du ci da de la ti fun dis tas.

Es ca rac te rís ti co del feu da lis mo que la tie rra sea prin ci pal men te

tra ba ja da por sier vos. El sier vo es un tra ba ja dor ads cri to a la tie- 

rra, que ca re ce de li ber tad de des pla za mien to y de con tra ta ción,

pe ro que no es ju rí di ca men te pro pie dad de su amo —co mo lo

ha bía si do es cla vo—; no tra ba ja por un sa la rio, sino por el usu- 

fruc to de tro zos de tie rra que le ce de el se ñor feu dal, a cam bio de

que tra ba je tam bién otros tro zos de tie rra pa ra el pro pio se ñor.

Así se es ta ble ce la ren ta feu dal del sue lo, con sis ten te en pa gos de

tri bu tos en es pe cie y en pres ta cio nes per so na les que el cam pe sino

le ha ce al se ñor El sier vo es un tra ba ja dor in ter me dio en tre CL es- 

cla vo y CL asa la ria do. Ade más del usu fruc to de par ce las se le re- 

tri bu ye a ve ces en es pe cie, y tam bién par cial men te en mo ne da

me tá li ca, pe ro aun en és te úl ti mo ca so no se tra ta de un sa la rio,

por que no es una re mu ne ra ción li bre men te con tra ta da y, por lo

tan to, no ex pre sa el pre cio de la fuer za de tra ba jo. [59]

En don de quie ra que pre do mi ne ese ti po de tra ba ja dor nos ha-

lla mos fren te a un ré gi men de ca rác ter feu dal, aun que no sea un

ré gi men feu dal clá si co, co mo el que se con fi gu ró en CL cen tro de

Eu ro pa en tre los si glos X y XV.

Las ca rac te rís ti cas de fi ni to rias del sier vo se da ban to das en la

si tua ción del in dio ba jo el ré gi men co lo nial, pe ro apa re cían or ga- 

ni za das de ma ne ra pe cu liar, y por eso no son evi den tes mien tras no

se ha ce el aná li sis de aque lla si tua ción. Pa ra de mos trar lo bas ta in- 

vo car rá pi da men te al gu nos he chos que el lec tor ya co no ce.
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La ca ren cia de li ber tad de mo vi mien to era con subs tan cial al

ré gi men de pue blos; nin gún in dio po día au sen tar se ni cam biar

su ve cin da rio li bre men te. La pri va ción de la li ber tad de con tra ta- 

ción era la es en cia del ré gi men de re par ti mien tos. El in dio no era

em pe ro, pro pie dad del rey ni de los ha cen da dos, sino so la men te

un “va sa llo li bre” con cier tas obli ga cio nes —obli ga cio nes feu da- 

les to das ellas—. No es ta ba ads cri to a la tie rra de un feu do me- 

die val, pe ro es ta ba ads cri to al pue blo, que ve nía a ser, bien vis tas

las co sas, un tro zo del do mi nio feu dal del rey. Por otra par te, el

va lor de las ha cien das in cluía, jun to al de las tie rras e ins ta la cio- 

nes y otros bienes que po seían, el va lor del de re cho a in dios de

re par ti mien to que les es ta ban ad ju di ca dos. [60] Lo cual re ve la que

el in dio es ta ba efec ti va men te ads cri to a un pue blo del rey

—“pue blos de la co ro na”— y que par te de su fuer za de tra ba jo

es ta ba ads cri ta a una ha cien da; he chos to dos que he mos es tu dia-

do en de ta lle, y que son pro pios de la ser vi dum bre feu dal.

Po dría de cír senos que el sier vo clá si co ca re cía ab so lu ta men te

de tie rra pro pia, que por esa cau sa de pen día di rec ta men te del se- 

ñor que se la ce día en usu fruc to a cam bio de tra ba jo, mien tras

que el in dio dis po nía de tie rras co mu na les. A eso se res pon de re- 

cor dan do los si guien tes he chos. Las tie rras co mu na les de los

pue blos de in dios eran, en rea li dad, tie rras del rey (ori gi nal men te

rea len gas por se ño río, re cuér de se) ce di das por CL rey pa ra que en

ellas tra ba ja ran los in dios pa ra sí mis mos y pa ra el rey, pues de ellas

salían los tri bu tos. Los tri bu tos ve nían a ser, así, la ren ta del sue lo

per ci bi da en es pe cie por el gran se ñor feu dal que era el rey mis- 

mo. Re cor de mos tam bién que aque llas tie rras co mu na les —de

to dos y na die— eran ad mi nis tra das por los Al cal des in dios, quie- 

nes en es to no eran otra co sa que fun cio na rios del rey ve la do res

del cum pli mien to de la tri bu ta ción. El in dio co rrien te se ha lla ba

en aque lla tie rra en si tua ción “pre ca ria” (re zan los do cu men tos),

no era tie rra real men te su ya, pe ro te nía que tra ba jar la pa ra so bre- 

vi vir y pa ra tri bu tar le a quien se la ha bía do na do. Las tie rras co- 
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mu na les ope ra ban, por con si guien te, co mo las de un feu do: ce- 

di das pa ra que los sier vos las usu fruc tua ran en par te y le en tre ga- 

ran al se ñor la otra par te de los fru tos. Aun que el rey no era pro- 

pie ta rio de nin gu na tie rra eco nó mi ca men te ac ti va, sino so la men- 

te de las rea len gas o bal días, de he cho la su ma de to das las tie rras

co mu na les cons ti tuía pa ra él un in men so la ti fun dio feu dal que le

ren ta ba una in men sa ma sa de tri bu tos.

El rey de Es pa ña era en Es pa ña cl re pre sen tan te de las cla ses

do mi nan tes de una na ción mo der na ca pi ta lis ta. Pe ro era al mis- 

mo tiem po el gran se ñor feu dal de los in dios. Aun que el rey es- 

ta ba le jos, al otro la do del océano (en ti dad mis te rio sa pa ra la ma- 

yo ría de los in dios), lo cier to es que en los pue blos se vi vía con el

rey en la co ro ni lla; su pre sen cia era una rea li dad pro fun da y

apre mian te, co mo pu do ser lo la del se ñor feu dal clá si co que te- 

nía a sus sir vien tes y es bi rros vi gi lan do di rec ta men te a los sier- 

vos.

Di ji mos en al gún lu gar del li bro que “el in dio era un sier vo

con dos se ño res”. [61] En efec to; la con ce sión bá si ca que la co ro na

tu vo que ha cer le a los co lo nos pa ra arrai gar los en la pro vin cia —

es tu dia da de te ni da men te en va rios pun tos del en sa yo— te nía el

ca rác ter de una con ce sión feu dal. El re par ti mien to de in dios ve- 

nía a ser, en el fon do, la ren ta de la. tie rra per ci bi da en pres ta cio- 

nes, pro pia del feu da lis mo. Esas pres ta cio nes per so na les no se las

da ban los in dios di rec ta men te al rey, pe ro se las da ban a los ha- 

cen da dos por or den del rey y ba jo su con trol. La co ro na ne ce si ta ba que

los in dios tra ba ja ran en for ma se mi gra tui ta pa ra los ha cen da dos,

ya que esa trans fe ren cia de pres ta cio nes era la con di ción in dis- 

pen sa ble pa ra que se con so li da ra y con ser va ra un nú cleo de es pa- 

ño les re si den tes en la pro vin cia. Al rea li zar se la trans fe ren cia ci- 

ta da, los in dios, sin de jar de es tar ba jo el se ño río de su pri mer se- 

ñor, en tra ban en cier to mo do ba jo el se ño río de un se gun do se- 

ñor me nos po de ro so —un va sa llo del pri me ro, en es tric to sen ti- 

do feu dal—. Su fuer za de tra ba jo le per te ne cía a él du ran te un
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tiem po de ter mi na do (se ma na o tem po ra da) y en ese lap so po día

el ha cen da do im po ner ta reas ar bi tra rias que re du cían la pa ga for- 

za da, co mo vi mos. El in dio no po día re ti rar se li bre men te de la

ha cien da du ran te su turno de re par ti mien to. Al ser ven di da o

he re da da la ha cien da, se in cluía en su va lor ese de re cho so bre los

in dios ce di do por el rey. [62]

He ahí, pues, un tra ba ja dor no li bre, ads cri to a la tie rra en dos

for mas di fe ren tes, que tra ba ja ba tie rra que no le per te ne cían y

en tre ga ba tri bu tos en es pe cie a un se ñor y pres ta cio nes per so na- 

les a otro, ge ne ran do así la ren ta feu dal del sue lo pa ra am bos.

Ade más de esos dos tra ba jos for za dos, uno gra tui to y otro se mi- 

gra tui to, es ta ba obli ga do a cons truir y man te ner los ca mi nos sin

pa ga al gu na, a cons truir edi fi cios y pres tar otros ser vi cios no re- 

mu ne ra dos en las ciu da des, y a rea li zar tra ba jos sin pa ga pa ra la

Igle sia y pa ra las au to ri da des lo ca les del pue blo. Se tra ta, con to- 

da evi den cia, de un sier vo. Y co mo nu mé ri ca men te ese tra ba ja- 

dor in te gra ba la gran ma sa de la po bla ción co lo nial, es ta mos

fren te a un ré gi men que se apo ya ba en el tra ba jo ser vil y en el

que pri va ban in ter na men te unas re la cio nes de pro duc ción de ca- 

rác ter feu dal.

El he cho de que el in dio ha ya te ni do cier ta po si bi li dad de ven- 

der fuer za de tra ba jo por un sa la rio des pués de ha ber cum pli do

sus obli ga cio nes feu da les —los “pe se ros” y “rea le ros” es tu dia dos

en su lu gar—, y de que a lo lar go del co lo nia je ha ya ha bi do nú- 

cleos de es cla vos afri ca nos en al gu nas ha cien das —es cla vos muy

es pe cia les, se gún ex pli ca mos—, con fir ma la ase ve ra ción de que

en el ré gi men co lo nial se da ban to dos los ti pos de ex plo ta ción,

pe ro no in tro du ce som bra de du da en es ta otra ase ve ra ción mu- 

cho más im por tan te pa ra com pren der nues tra rea li dad: que el ti po

de tra ba jo pre do mi nan te y fun da men tal en el agro guate mal te co du ran te la

co lo nia fue el tra ba jo ser vil, y que esa cir cuns tan cia de ter mi nó las ca rac te- 

rís ti cas del sier vo mis mo, y to das las ca rac te rís ti cas im por tan tes de la so cie- 

dad que se asen ta ba so bre aque lla ba se.
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Re cor de mos, pa ra abun dar, que en la es truc tu ra co lo nial no

apa re cen so la men te los in dios sier vos co mo cla se ex plo ta da. Le

he mos con ce di do el se gun do lu gar en im por tan cia a los la di nos

ru ra les me nes te ro sos, dis per sos en las ran che rías de las ha cien das

y rea li za do res de una fun ción pro duc ti va só lo in fe rior a la de los

in dios. La si tua ción de los la di nos ru ra les po bres era ca si feu dal:
[63] aco rra la dos por la ca ren cia to tal de tie rras, se in tro du cían en

las ha cien das y tra ba ja ban a cam bio del usu fruc to de par ce las que

les eran en esa for ma arren da das. No es ta ban le gal men te ads cri- 

tos al la ti fun dio en que vi vían, se gún vi mos, pe ro la rea li dad

eco nó mi ca de la co lo nia —el blo queo agra rio— los ata ba a la

ha cien da con tan ta fuer za co mo la ley ata ba a los in dios a sus

pue blos. La ran che ría fue tam bién un fe nó meno de ca rác ter feu- 

dal en La ba se de la es truc tu ra co lo nial.

Así, pues, la afir ma ción de que “en Guate ma la nun ca hu bo

feu da lis mo” ex pre sa una de esas ver da des que no di cen ni acla ran

na da y que por no de cir na da re sul tan sos pe cho sas —pro ba ble- 

men te no lle va oi rá in ten ción que obs cu re cer la vi sión de nues- 

tro pro ce so de lu cha de cla ses, des pis tar, con fun dir—. Si se in- 

ves ti ga qué fue lo que sí hu bo en la co lo nia en cuan to a ré gi men de

tra ba jo y re la cio nes de pro duc ción, se lle ga a la con clu sión que

he mos su bra ya do unos ren glo nes más arri ba.
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— IV —

¿Contra Es pa ña hoy?
Se com prue ba con pe na que mu chas per so nas, al es tu diar la

épo ca co lo nial o al re fle xio nar so bre ella des de la perspec ti va de

nues tro tiem po, reac cio nan to da vía con ani ma d ver sión ha cia Es- 

pa ña. Co mo no es im po si ble que tal reac ción apa rez ca en el áni- 

mo de al guno de los lec to res de es te li bro, y co mo eso sig ni fi ca- 

ría en cier to mo do el fra ca so del li bro mis mo —que des de lue go

se pro po ne re sul ta dos muy di fe ren tes— no es ta rán de más unos

ren glo nes al res pec to an tes de con cluir.

Cuan do se ha bla de la do mi na ción es pa ño la, de nues tra de- 

pen den cia co lo nial de Es pa ña, se em plean for mas de ex pre sión

con ve nien tes por su co mo di dad, pe ro ine xac tas. No de be mos ol- 

vi dar lo. Nun ca es tu vo la so cie dad guate mal te ca —ni la de nin- 

gu na otra co lo nia es pa ño la—do mi na da por la so cie dad es pa ño la

en con jun to. El pue blo es pa ñol, las ca pas me dias y las cla ses tra- 

ba ja do ras pen in su la res de los si glos co lo nia les, no ob tu vie ron

nin gún pro ve cho del im pe rio. Fue al re vés; es tá com pro ba do

que la afluen cia de me ta les ame ri ca nos oca sio nó una pro fun da

re vo lu ción de los pre cios en la pe nín su la, y que la con si guien te

dis mi nu ción del po der ad qui si ti vo del di ne ro em po bre ció aun

más a las cla ses eco nó mi ca men te dé bi les. [64] Si pe se a ello los es- 

pa ño les po bres —los que aca so tu vie ron no ti cia y no ción del im- 

pe rio— asu mie ron al gu na vez ac ti tu des al ta ne ras de su pe rio ri- 

dad y do mi nio fren te a “ul tra mar”, fue ron ino cen te pre sa de la

pro pa gan da de sus mo nar cas, quie nes lo gra ron con ven cer los de
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que aquel im pe rio era tam bién su yo. De ma ne ra ge ne ral, los Es- 

ta dos co lo nia lis tas lo gran con ven cer a sus pue blos de que la co lo- 

nia es de to dos, no con otro fin que con tar con su ayu da pa ra

pro se guir el sa queo co lo nial. En una eta pa muy avan za da —la

del im pe ria lis mo con tem po rá neo— los Es ta dos co lo nia lis tas re- 

suel ven par cial men te la mi se ria de sus pue blos, y apla can su lu- 

cha, a ex pen sas de lo que el sis te ma sus trae de las co lo nias. Pe ro

no fue ese el ca so de Es pa ña. El im pe rio his pá ni co be ne fi ció a las

cla ses do mi nan tes es pa ño las, y fue ron ellas, no el pue blo es pa ñol

ni Es pa ña en abs trac to, quie nes di ri gie ron los des ti nos de las co- 

lo nias ex ten dien do a ellas su dic ta du ra mo nár qui ca ab so lu tis ta.

Se nos po dría ob je tar que los con quis ta do res y pri me ros po- 

bla do res fue ron es pa ño les del pue blo, y que tam bién lo eran mu- 

chos de los in mi gran tes que en los si glos XVII y XVI II con ti nua- 

ron lle gan do al reino a bus car for tu na en pug na con los crio llos.

Es cier to; pe ro esos es pa ño les, que al in cor po rar se a la cla se crio- 

lla o al ha cer se ten de ros se con ver tían en ex plo ta do res lo ca les,

eran ape nas una frac ción muy pe que ña del pue blo es pa ñol. Por

ca da es pa ñol que con si guió tras la dar se a la pro vin cia y con ve nir-

se en se ñor co lo nia], mu chas de ce nas de mi les de que da ron tra- 

ba jan do con sus ma nos ba jo la ex plo ta ción de la no ble za te rra te- 

nien te y la bur guesía es pa ño las. [65] De be te ner se muy pre sen te

que el des pla za mien to a Amé ri ca, la aven tu ra de la emi gra ción,

fue un fe nó meno mo ti va do por la po bre za de la pe nín su la y por

la fal ta de opor tu ni da des con que tro pe za ba la gen te po bre de

aquel país. [66] La am bi ción ca ni na de los con quis ta do res y pri me- 

ros co lo nos es un re fle jo de la po bre za del pue blo es pa ñol, un

tes ti mo nio del cie go fre nesí que so bre co ge al hom bre apo rrea do

y sin perspec ti vas de me jo ra mien to, cuan do se en cuen tra de

pron to an te la po si bi li dad de tro car sus ham bres en opu len cia de

gran se ñor. ue con quis ta do res y co lo nos ve nían a In dias es ca- 

pan do de la po bre za y de la me dio cri dad eco nó mi ca a que los

con de na ba la es truc tu ra de cla ses de su so cie dad, tam bién es tá
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pro ba do por la cir cuns tan cia de que no vi nie ran no bles ni bur- 

gue ses a con quis tar ni a po blar. [67]

Só lo vien do las co sas des de ese án gu lo pue de cap tar se el ver- 

da de ro ca rác ter po pu lar de la con quis ta. La re sis ten cia de los con- 

quis ta do res fren te a las Le yes Nue vas, su exi gen cia de ser re tri- 

bui dos por el ser vi cio co lo ni za dor, tie ne el sen ti do pre ci so de

una de man da po pu lar —cam bio de perspec ti va que no po día- 

mos ha ber su ge ri do an tes sin ries go de con fun dir al lec tor—. No

se per ci be a pri me ra vis ta ese as pec to de aque lla pug na por pu ros

mo ti vos de perspec ti va: los hom bres que en 1542 se di ri gían al

rey co mo ele men tos del pue blo en fren ta dos al re pre sén ta me de

las cla ses do mi nan tes de La pe nín su la —“… pá gue nos Vue sa Ma- 

ges tad lo que nos de be!…” —[68] es ta ban en ese pre ci so mo men to

ac tuan do ya co mo un gru po es cla vis ta do mi nan te en fren ta dos a

los in dios. Era el mo men to de su me ta mor fo sis his tó ri ca, en que

no ha bían de ja do de ser gen te del pue blo vis tos des de la perspec- 

ti va de su pa sa do —que era des de don de los mi ra ba el rey, y por

eso que ría de frau dar los—, y ya eran amos des pó ti cos y ti ra nos

de los in dios si se los mi ra des de la perspec ti va de su fu tu ro —

que es la que a no so tros nos sitúa la His to ria—.

En ten da mos, pues, que la do mi na ción co lo nial, ini cia da por

aven tu re ros que se con vir tie ron en se ño res hu yen do de las li mi- 

ta cio nes de su país, vi gi la da por fun cio na rios que cum plían sus

de be res con la mi ra pues ta en un suel do y en un as cen so bu ro crá- 

ti co, con tro la da en to do mo men to por las cla ses do mi nan tes me- 

tro po li ta nas en su Con se jo de In dias, fue la dic ta du ra de esas cla- 

ses so bre las cla ses y ca pas so cia les de la co lo nia. Nun ca es tu vo la

so cie dad co lo nial ba jo la do mi na ción del pue blo es pa ñol ni ba jo la do mi na- 

ción de Es pa ña co mo un to do. Mal po drían im pu tár s ele a ese pue blo

las con se cuen cias de una dic ta du ra que en for ma dis tin ta pe sa ba

tam bién so bre sus hom bros.

En ten di do lo an te rior, con vie ne in sis tir so bre lo si guien te. La

im por tan cia ca pi tal que le con ce de mos al es tu dio de aque lla do- 
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mi na ción ra di ca en que ella es truc tu ró la so cie dad de la que pro- 

vie ne la nues tra sin trans for ma ción re vo lu cio na ria—lo he mos

asen ta do en una sec ción an te rior—, y su com pren sión es por

ello re qui si to in dis pen sa ble pa ra la com pren sión del pre sen te que

vi vi mos. Nos im por ta la His to ria co lo nial, pues, en la me di da

que con tri bu ye al co rrec to plan tea mien to de la pro ble má ti ca ac- 

tual. Aho ra bien; aun que la do mi na ción es pa ño la ha ya con fi gu- 

ra do a lo lar go de tres si glos nues tra bá si ca rea li dad co lo nial,

aun que es te mos obli ga dos a pug nar to dos los días contra la rea li- 

dad co lo nial pa ra mar char ha cia de lan te, es un he cho pal ma rio

que la do mi na ción de jó de ser pro ble ma ha ce cien to cin cuen ta

años. No dis tin guir con cla ri dad una co sa de la otra re sul ta ne cio

y ade más pe li gro so. Por que el mu cho de cla mar contra una do-

mi na ción que ya ce só, pue de im pli car des cui do fren te a la nue va

do mi na ción pa ra la cual aqué lla nos de jó har to dis pues tos.

Mo ra le ja: que no nos pi lle un se gun do co lo nia je ha cien do dis- 

cur sos contra el pri me ro.

ue tam po co va ya a pi lla mos —he aquí otro te ma de dis trac- 

ción— ha cien do ser mo nes so bre “nues tra deu da cul tu ral con Es- 

pa ña”. No ca ben cul pas ni gra ti tu des en la com pren sión cien tí fi ca

de la rea li dad co lo nial. Se tra ta ex clu si va men te de en ten der, de

se ña lar en la ces de cau sas y efec tos de ci si vos, por que es eso lo que

pue de te ner al gún va lor ex pli ca ti vo y prác ti co en el pre sen te.

Los com ple jos cul tu ra les de las dis tin tas cla ses y ca pas de la so- 

cie dad guate mal te ca pre sen tan, por su pues to, ele men tos fun da- 

men ta les y pre do mi nan tes de cul tu ra es pa ño la —de cul tu ra eu- 

ro pea en sus mo da li da des es pa ño las—

Es na tu ral: son cla ses y ca pas que se for ma ron o co men za ron a

for mar se en la co lo nia. En un apar ta do an te rior he mos in di ca do

que no só lo la cul tu ra del in dio es co lo nial. La del in dio es so la- 

men te la más co lo nial por que se tra ta del sec tor me nos fa vo re ci- 

do por el de sa rro llo eco nó mi co y ge ne ral des pués de la co lo nia.
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No le van le jos los pro le ta rios ru ra les la di nos, he re de ros di rec tos

de la ca pa me dia ru ral ba ja sur gi da du ran te la co lo nia.

Hay más ele men tos uni ver sa les de cul tu ra en los gru pos ac- 

tua les me jor ubi ca dos eco nó mi ca men te, por que son los que dis- 

po nen de me dios pa ra po ner se en con tac to con el de sa rro llo del

mun do y pa ra ad qui rir los bienes que di cho de sa rro llo pro por- 

cio na. La ga ma de cul tu ra que va de lo más co lo nial a lo más uni- 

ver sal coin ci de con la es ca la so cial que va de la más opri mi do y

ex plo ta do a lo más aco mo da do y ex plo ta dor. No po día ser de

otro mo do.

Pe ro dé mos le un vis ta zo al asun to de la “deu da cul tu ral” sin

en re da mos en la es co lás ti ca de la “acul tu ra ción”.

Los con quis ta do res y pri me ros po bla do res, así co mo los in mi- 

gran tes y los fun cio na rios de to do ti po —in clui dos en lu gar muy

im por tan te los re li gio sos— tra je ron con si go y pa ra sí el com ple jo

cul tu ral que era pro pio de sus res pec ti vas cla ses en Es pa ña en las

épo cas su ce si vas de su tras la do a In dias. Vi nie ron con su cul tu ra

por la sen ci lla ra zón de que la cul tu ra es con subs tan cial al hom- 

bre que la lle va —no era po si ble que la de ja ran en ca sa—. Aho ra

bien; co mo la cul tu ra es el con jun to de re cur sos ma te ria les e in- 

te lec tua les que ma ne ja un con glo me ra do pa ra do mi nar la rea li- 

dad cir cun dan te y ser vir se de ella, ocu rre que la cul tu ra de los

co lo ni za do res ope ra co mo con jun to de re cur sos que sir ven tam- 

bién pa ra do mi nar los hom bres del país co lo ni za do. Por ser ello

así, la cul tu ra se trans mi te o se nie ga —se re ser va co mo fac tor de

do mi nio— de acuer do con las ne ce si da des de la do mi na ción. La

ac ción de esa ley his tó ri ca se ob ser va con to da cla ri dad en el pro- 

ce so co lo nial guate mal te co, y ba rre con aque lla ge ne ro sa ilu sión

de que “Es pa ña nos dio su cul tu ra”. La cul tu ra es pa ño la se pro- 

yec tó a tra vés de me ca nis mos muy di fe ren tes, en pro por cio nes

muy de si gua les, so bre las dis tin tas cla ses y ca pas ge ne ra das por la

do mi na ción —y es ob vio que ja más fue un re ga lo—.
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Al fun dar ciu da des es pa ño las pa ra vi vir en ellas, los co lo ni za- 

do res crea ron cen tros de cul tu ra es pa ño la. Con ello no le ob s- 

equia ron na da a na die. En su lu gar he mos es tu dia do la es en cia de

la ciu dad co lo nial, y he mos vis to que era un cen tro de do mi nio y

de dis fru te pa ra los do mi na do res. [69] Se da ba en ella una con cen- 

tra ción de cul tu ra es pa ño la tras plan ta da, aso cia da al bien es tar ge- 

ne ral que go za ban los dos gru pos do mi nan tes lo ca les: los crio llos

y los re pre sen tan tes de la mo nar quía.

El he cho de que los crio llos ha yan si do nu mé ri ca men te los

prin ci pa les de po si ta rios de esa cul tu ra es pa ño la su pe rior, no sig- 

ni fi ca en mo do al guno un “le ga do”. El es tu dio del na ci mien to de

la cla se crio lla a par tir del nú cleo con quis ta dor, y de su con so li- 

da ción co mo fuer za co lo ni za do ra in dis pen sa ble pa ra con so li dar

el im pe rio, nos re ve ló con to da cla ri dad que se tra ta ba de un sec- 

tor es pa ñol que de sa rro lló contra dic cio nes con la mo nar quía y

que se de fi nió co mo cla se. Es pa ña no le dio su cul tu ra a los crio- 

llos: ellos po se ye ron la cul tu ra es pa ño la en to do mo men to, por- 

que la re ci bie ron dé. los con quis ta do res y la con ser va ron con ba- 

se en el po der eco nó mi co que tam bién he re da ron de aque llos

pri me ros es pa ño les lle ga dos a la co lo nia. Los pri me ros crio llos

eran es pa ño les por ra za y por cul tu ra, y su con duc ta de cla se es

un ejem plo no ta ble de có mo esos dos fac to res, aun ha llán do se

jun tos, no com pac tan a los hom bres si los in te re ses eco nó mi cos

no les son tam bién co mu nes.

El he cho de que los crio llos ha yan si do des de la co lo nia un

gru po so cial con gra vi ta ción lo cal, en fren ta do a la mo nar quía en

mu chos as pec tos y lla ma do a sa cu dír se la, no sig m fi ca de nin gu na

ma ne ra que su cul tu ra es pa ño la ha ya si do por eso pa tri mo nio de

la so cie dad guate mal te ca co lo nial. ¡To do lo con tra rio!: era aqué- 

lla una cla se ce rra da, co mo vi mos, ce lo sa de su pa tri mo nio ma te- 

rial e in te lec tual; una cla se que, le jos de di fun dir la cul tu ra es pa- 

ño la, tu vo pro fun dos mo ti vos pa ra man te ner la en tre sus ven ta jas

ex clu si vas.
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En lo que res pec ta a las de más cla ses y ca pas co lo nia les, el es- 

tu dio que de ellas he mos he cho nos de mos tró có mo el ré gi men

les asig nó cam pos ocu pa cio na les y ta reas es pe cí fi cas, así co mo si- 

tua cio nes ju rí di cas di fe ren tes, to do ello en fun ción de las ren tas

de la co ro na, de la pros pe ri dad de los crio llos y del man te ni- 

mien to del im pe rio. Hu bo, pues, ca pas ur ba nas de ar te sanos y

pro vee do res, de pro fe sio na les y em plea dos, de gen te po bre de so- 

cu pa da o em plea da en ofi cios muy mal re mu ne ra dos; ca pas ru ra- 

les de la di nos me nes te ro sos en las ha cien das, de in dios ri cos con

au to ri dad, y la gran cla se de in dios sier vos. Ca da uno de esos

sec to res re ci bió los ele men tos de cul tu ra es pa ño la que con ve nían

a su do mi na ción y al ti po de pro duc ti vi dad que de ellos se es pe- 

ra ba pa ra pro ve cho de la co ro na y de los crio llos. Nun ca más que

eso. Los ar te sanos re ci bie ron las téc ni cas ar te sa na les ne ce sa rias

pa ra la co mo di dad de la vi da ur ba na, ya que es pa ño les y crio llos

no es ta ban en plan de tra ba jar en ar te sanías ni en na da que no

fue ra ad mi nis trar y go ber nar. Re ci bie ron tam bién los ar te sanos

su re gla men to es pa ñol, for ma ron sus gre mios es pa ño les, y tu vie- 

ron sus San tos Pa tro nos es pa ño les. To do lo con ve nien te a su

fun ción de ser vi do res de es pa ño les y crio llos, que no eran ar te- 

sanos.

Tam bién ha cia la ma sa de los in dios se fil tra ron los ele men tos

de cul tu ra es pa ño la con ve nien tes. Al gu nos ins tru men tos de me- 

tal pa ra pro du cir más; pe ro no de ma sia do me tal, que re sul ta ba

pe li gro so. Sus pue blos y mu ni ci pios es pa ño les, sus al cal des in- 

dios ves ti dos “a la es pa ño la” pa ra re for zar su au to ri dad, sus co- 

fra días es pa ño las, sus dan zas es pa ño las y su re li gión es pa ño la etc;

pe ro no lle gó allí CL idio ma es pa ñol, ni el co le gio ni la Uni ver si- 

dad es pa ño la (a es tas ins ti tu cio nes tu vie ron ac ce so al gu nos in dios

no bles), ni la equi ta ción es pa ño la, ni los ale gres can tos es pa ño les,

por que los in dios “es tán me jor con su ig no ran cia, que no ad ver- 

ti dos y avi sa dos”, co mo de cía con fran que za el cul to cro nis ta a

quien tan tas re ve la cio nes le de be mos. [70]
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En cuan to a los la di nos me nes te ro sos ru ra les, hu bo pa ra ellos

muy po ca cul tu ra, por que su más exi to sa ex plo ta ción se lo gra ba

con no dar les na da y arrin co nar los en las ha cien das. En con tra- 

ron, sin em bar go, en el mun do ajeno en que na cie ron, un idio ma

que hi cie ron su yo, unos po cos ins tru men tos y co no ci mien tos de

tra ba jo cam pes tre pa ra so bre vi vir y en ri que cer a los ha cen da dos,

al gu na be bi da em bria gan te pa ra huir de la rea li dad y po cas co sas

más. Su enor me des nu dez cul tu ral, así co mo to da la in cul tu ra

que mar cha ba al la do de la cul tu ra co lo nial de los sec to res po-

bres, es al go que tam bién ha bría que echar en la cuen ta de “nues- 

tra deu da cul tu ral con Es pa ña” si tal cuen ta fue ra ló gi ca y po si- 

ble. Pe ro no es po si ble ni ló gi ca: nin gún im pe rio ha exis ti do

nun ca pa ra ele var el ni vel de vi da de aque llos so bre quie nes se

ex tien de, aun que even tual men te ha ya ocu rri do tal co sa en la

me di da que con ve nía a la ex plo ta ción —fin ver da de ro y úni co

de to dos los im pe ria lis mos— o co mo re sul ta do no de sea do de las

contra dic cio nes pro pias de to do sis te ma de cla ses.

A fuer za de ser hi jos de la do mi na ción es pa ño la he mos lle na- 

do la pa la bra Es pa ña de con te ni dos má gi cos —la “ma dre” pa tria

— y le atri bui mos di chas y des di chas que pro vie nen de fe nó me- 

nos ob je ti vos per fec ta men te de fi ni dos por la cien cia: aca pa ra- 

mien to de las fuen tes de ri que za, de pen den cia eco nó mi ca, cla ses

so cia les, ex plo ta ción, ca pi ta lis mo, co lo nia lis mo, etc.
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— V —

Epí lo go pa ra el cro nis ta crio llo
Las úl ti mas pa la bras de es te li bro han de alu dir al per so na je

que nos salió al en cuen tro en las pri me ras pá gi nas y nos acom pa- 

ñó por los ca mi nos del Reino de Guate ma la en el si glo XVII: el

cro nis ta crio llo, cu ya obra es tu pen da, lle na de pa sión y es cri ta

pa ra de fen der y afir mar los de re chos de su cla se en una tra ma de

contra dic cio nes so cia les, nos per mi tió pe ne trar en esa tra ma y

en con trar cla ves de ci si vas pa ra la com pren sión de nues tro pa sa- 

do. Otros gran des do cu men tos nos han ser vi do mu cho tam bién,

pe ro nin guno co mo la Re cor da ción Flo ri da, la be rin to de ri que za

his tó ri ca ina go ta ble.

¿ue no es tu vo en la in ten ción del cro nis ta ja más acla ra mos

to do lo que nos acla ró? Es igual: no le es ta mos dan do las gra cias,

sino se ña lan do la im por tan cia in su pe ra ble de su do cu men to.

Ade más, re cor de mos que los hom bres que re fle jan su me dio y su

épo ca, los hom bres re pre sen ta ti vos, no sue len te ner con cien cia

de to do lo que re fle jan.

¿ue fue un ha cen da do ex plo ta dor, azo ta dor de in dios, fa ná- 

ti co pro pa gan dis ta de los pre jui cios de su cla se? No im por ta:

pro yec tó su per so na li dad en un ma nus cri to de ca si dos mil pá gi- 

nas de di ca das a su país —lo cual no es co rrien te en ha cen da dos

— y no hay me jor fuen te his tó ri ca pa ra ave ri guar qué era un ha- 

cen da do co lo nial, cuá les eran sus pre jui cios de cla se, y qué con- 

di cio nes eco nó mi cas y so cia les con cre tas los mo ti va ban.
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¿ue la pa tria que él de fen día no es la que no so tros que rría- 

mos pa ra nues tros hi jos —sin ver du gos que la pro fa nen, sin es- 

cla vos y sin ti ra nos, co mo se ex pre sa en nues tro Himno—? Es

cier to: pe ro la con fron ta ción de una y otra nos per mi te com pro- 

bar que la idea de pa tria tam bién tie ne un de sa rro llo his tó ri co, y

que su tra yec to ria va des de una pa tria de po cos ha cia una pa tria

de to dos.

Don Fran cis co An to nio de Fuen tes y Guz mán mu rió en agos- 

to de 1699. [71]

En di ciem bre de 1700 se pre sen tó su hi jo al Ayun ta mien to de

Guate ma la pa ra ha cer de vo lu ción de unos do cu men tos del ar chi- 

vo de di cha ins ti tu ción que per ma ne cían en su ca sa. [72]

Al año si guien te apa re ce la fir ma del hi jo —con los mis mos

nom bres y ape lli dos del cro nis ta— co mo he re de ro de en co mien- 

das y re cla man do unos tri bu tos que se le adeu da ban a su pa dre.
[73]

En 1705 pi de que se le en víen con re gu la ri dad los in dios de

unos pue blos que le es ta ban “se ña la dos y re par ti dos”. [74]



537



538

NO TAS

NO TAS AL CA PI TU LO PRI ME RO:
[1] VÁS UEZ, II, 326 (Des crip ción del te rre mo to.)<<
[2] Id. Tam bién FUEN TES I. 175 <<
[3] FUEN TES I, 176 (Re fe ren cia al pro ble ma de loe te rre mo- 

tos).<<
[4] Id. I, 175.<<
[5] Id. I, 242 (Men cio na la pre sen cia de un es cla vo en su ca sa.)

<<
[6] Por to nes, re jas, al tar do més ti co, ca rac te rís ti cas de to das las

ca sas aco mo da das. Pue den ver se to da vía mu chos ex po nen tes en
la ciu dad de An ti gua Guate ma la. Vé an se COR TES Y LA RRAZ
I, 22. Des crip ción de las ca sas gran des de Guate ma la ha cia 1770.
<<

[7] FUEN TES II. 431.<<
[8] Pro ver bio guate mal te co que re co mien da no de par tir en

igual dad con los in dí genas. No hay nin gu na prue ba de que fue ra
co rrien te en la épo ca co lo nial, pe ro es evi den te que la idea que
ex pre sa es to tal men te co lo nial.<<

[9] FUEN TES I, 217 (Ha bla de la re la ción en tre la le che y las
cos tum bres).<<

[10] Prue ba en FUEN TES, 1,217.- OTS-Ins ti tu cio nes: di ce que
fue pre ci so prohi bir que se obli ga ra a las in dí genas de Guate ma la
a criar ni ños aje nos.<<
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[11] VE LA, 138.- Ana les Geo Hist., II, 108: es tu dio del Lic. J.
An to nio Vi lla cor ta.<<

[12] AGG. A. 3.10, Exp. 3097, Leg. 160, FoL 18: Ge nea lo gías
de fa mi lias de con quis ta do res.- VE LA, 138.<<

[13] VE LA, 138.- Ana les Geo. Hist., II, 108.- AGG, A.3.10,
Exp.3097. Leg. 160, FoL 18.<<

[14] FUEN TES, I, 317 y III, 134.<<
[15] Ana les Geo Hist, II, 108. Es tu dio de J. An to nio Vi lla cor ta,

ci ta a Jua rros.<<
[16] FUEN TES, I, 223.<<
[17] Id., I, 224.<<
[18] Id.<<
[19] Id.<<
[20] Id., I, 285. En I, 158 se lee “mi ha cien da de pan lle var” pe- 

ro se gu ra men te se re fie re a las la bo res ya men cio na das. En 1,196,
una ha cien da de azú car y otra de pan, am bas en Pe ta pa. Las del
Va lle de las Va cas en I, 285.<<

[21] VE LA, 143.<<
[22] FUEN TES, I, 102.<<
[23] Id., II, 386, I, 58.<<
[24] Id., I, 217<<
[25] Es te pre jui cio es un su pues to bá si co a lo lar go de to da la

cró ni ca de Fuen tes y Guz mán. Véa se ade lan te, Ca pí tu lo V de es- 
te es tu dio<<

[26] Li bro Vie jo, 272: Car ta de Pe dro de Al va ra do a Her nán
Cor tés, en que pue den ver se las ele men ta les ar gu cias de que se
va lió pa ra de rro tar a los in dios. Ver tam bién las otras car tas en la
mis ma co lec ción, es pe cial men te p 279. (El pro pio Cor tés pe ne- 
tró has ta el co ra zón de Mé xi co pre sen tán do se an te los pue blos
co mo su li be ra dor fren te a la do mi na ción az te ca.)<<
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[27] Id.,: Re la ción he cha por Al va ra do a Cor tés des de Uta tlán
el 11 de abril de 1524.<<

[28] YA ÑEZ, 61.<<
[29] Li bro Vie jo, 274: Car ta a Cor tés des de Uta tlán, abril de

1524.<<
[29A] Ana les Cak chi que les 128-132. Tam bién FUEN TES, III,

150.<<
[30] Li bro Vie jo, 276: Car ta des de Ixi m ché a 27 ju lio 1524.<<
[31] Id., 227. FUEN TES, II, 73 (ren di ción de Iz quinte pe que

ame na zan do que mar sus plan tíos de ca cao).<<
[32] Ana les Cak chi que les, 128.<<
[33] Id., 129.<<
[34] Id., 131.<<
[35] Id., 132.<<
[36] Id., 132 y 133.<<
[37] Id., 133-140 (Allí men ción rei te ra da de muer tes por fue go

y hor ca.)<<
[38] Pa ra un de sa rro llo am plio de es tas te sis —la In de pen den cia

fue la to ma de po der por los crio llos— véa se “In de pen den cia y
lu cha de cla ses en Guate ma la”, por Se ve ro Mar tí nez, (en pre pa- 
ra ción.)<<

[39] OTS-Tie rra, 8-13 (Allí un es tu dio de las le yes que nor ma- 
ban es tas con ce sio nes.) Véa se tam bién Le yes de In dias: Tí tu lo
12, Li bro IV, Ley 1a. Tam bién Le gis la ción Agra ria, p, 9.<<

[40] El pro ble ma de la tie rra se rá ana li za do en el Ca pí tu lo IV y
el del ré gi men de tra ba jo en el VII de es te li bro.<<

[41] PAR DO, Efem., 82, 88 y 107. FUEN TES, I, 2, (El Ayun- 
ta mien to en car ga a Fuen tes ha cer “me mo ria his tó ri ca”) (Per mi- 
sos pa ra vi si tar los ar chi vos de la ins ti tu ción.)<<

[42] FUEN TES, III, 339, 1, 2 y 4.<<
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[43] Es ta co pia es tu vo ex tra via da has ta 1882, año en que fue
des cu bier ta y pu bli ca da en Es pa ña. Pa ra in for ma ción so bre las
ges tio nes del tí tu lo de cro nis ta, ver FUEN TES, I, Pró lo go de J.
An to nio Vi lla cor ta. Tam bién FUEN TES, II, Pró lo go de Ra món
A. Sa la zar. VE LA, 143 y 146 (Trans cri be frag men to de car ta de
Fuen tes al rey, muy in te re san te.) Ana les Geo Hist., II, 99: En sa yo
so bre una Bi blio gra fía Geo grá fi ca e His tó ri ca de Guate ma la, por
J. An to nio Vi lla cor ta. Tam bién FUEN TES, III, 340, en don de el
cro nis ta ha ce re fe ren cia al asun to.<<

[43a] El ma nus cri to de la pri me ra par te cons ta de 576 pp.,
mien tras que el de la se gun da tie ne 1234 pp. (AGG.)<<

[44] Se tra ta de la edi ción de Re món.<<
[45] FUEN TES, I, 1.<<
[46] Id., I, 1 y 4.<<
[47] Id., I 3-4 y 32. Ver allí unas rec ti fi ca cio nes sin im por tan cia.

No he ha lla do otras en nin gún lu gar de la cró ni ca.<<
[48] FUEN TES, I,1.<<
[49] Id., I, (pp. XI II y XVI del pró lo go.) La edi ción im pre sa en

tres to mos cons ta de 1400 pá gi nas (Edi ción So cie dad Geo gra fía e
His to ria de Guate ma la.)<<

[50] FUEN TES, I,4.<<
[51] Po pol Vuh, p. 85: co mien za el tex to (“Es te es el prin ci pio

de las an ti guas his to rias de es te lu gar lla ma do ui ché. Aquí es- 
cri bi re mos y co men za re mos las an ti guas his to rias, el prin ci pio y
el ori gen de lo do lo que se hi zo en la ciu dad del ui che, por las
tri bus de la na ción qui ché”, etc.); p. 264, ter mi na el tex to in dí- 
gena (Y és ta fue la exis ten cia de los qui chés…); es muy im por- 
tan te, a es te res pec to, lo que se di ce en la p. 246. vid.- Ana les

Cak chi que les, p. 63 (“…y no so tros di ji mos, cuan do re mo vía mos
el seno de nues tras mon ta ñas y nues tros va lles: ‘va mos a pro bar
nues tros ar cos y nues tros es cu dos a al gu na par te don de ten ga mos
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que pe lear. Bus que mos aho ra nues tros ho ga res y nues tros va lles’;
así di ji mos…). Es pe cial men te im por tan te la en tra da de la se gun- 
da par te, p. 124 y ss., en don de se re la ta la lle ga da de los cas te lla-
nos a Ixi m ché. Y el fi nal de la obra: “…por que no so tros co no ce- 
mos nues tro ori gen y no ol vi da re mos a nues tros ante pa sa dos…”,
p. 207.<<

[52] Po pol Vuh, 248, (“He aquí la des truc ción y di vi sión de los
cam pos y los pue blos de las na cio nes ve ci nas…”), etc. Ana les

Cak chi que les, 102, ss. (Gue rra con los qui chés).<<
[53] ui zá en la eta pa más tem pra na de la es cla vi tud pa triar cal,

pe ro aun es to es muy du do so.<<
[54] PAR DO, Efem., 107, Li cen cia pa ra Vás quez.<<
[55] FUEN TES, I, 360 (Ex pre sa que es tá por “im pri mir se” la

cró ni ca de Vás quez y de no ta su apre cio pa ra el frai le. Tam bién
en I, 63, lo lla ma allí “cré di to de la pa tria”.)<<

[56] FUEN TES, III, 227-231 (Ver allí un epi so dio ejem plar de
con flic to en tre crio llos y es pa ño les en el seno de las ór de nes re li- 
gio sas.) Tam bién GA GE, 8-9 y 122. Tam bién HA RING, pa ra el
asun to en to da la Amé ri ca es pa ño la.<<

[57] VÁS UEZ, I, In tro duc ción del edi tor. (Allí trans crip ción
com ple ta del in for me.)<<

[58] Id.,<<
[59] Id. Ver FUEN TES, 1, 283 (“nues tra Amé ri ca”) Lo mis mo

en II, 131. Tam bién III, 229 (“her ma nos de pa tria”.)<<
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NO TAS CA PI TU LO SE GUN DO:

[1] JI MÉ NEZ RUE DA. p 235. El pro ver bio es me xi cano. En
Guate ma la se usó más “cha pe to nes” TE SO RE RO VE LA, Fol 4
AGG, B2. 7, Exp, 777. Leg. 31 (Asun to Ber ga ño: “mue ran los
cha pe to nes”). <<

[2] Esas ven ta jas se es tu dian en el apar ta do VI II del ca pí tu lo 3°
de es te li bro. <<

[3] GA GE, p. 267. <<
[4] Id., 7. <<
[5] Id., 7. Es bien sa bi do que las no ti cias de Ga ge son un in for- 

me ela bo ra do pa ra el go bierno bri tá ni co. <<
[6] Ana les Geo. Hist., T. VII, p. 496. Es tu dio de Agus tín Me- 

neos Fran co, por ejem plo. <<
[7] Es tu dio in tro duc to rio de Juan Ga va rre te, en FUEN TES, I,.

<<
[8] FUEN TES. III, 421. <<
[9] Id., I, 272, tam bién 72. <<
[10] Id., I, 64. <<
[11] Id., 1, 121. <<
[12] Id., I, 110 y 184. Ver tam bién 1, 69 y 132. <<
[13] Id., I. 123. <<
[14] Id., Tam bién II, 99. <<
[15] Id., I, 4. <<
[16] Id., I, 26. <<
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[17] Id., I. 28. <<
[18] Id., I, 73. <<
[19] Id., I. 296. <<
[19A] Ci ta do en GAR CÍA PE LÁEZ. I. p. 79. <<
[20] FUEN TES, 1. 71. <<
[21] Id., I, 73. <<
[22] Id., I, 73. <<
[23] Id., I., 186 <<
[24] Id., I, 185 <<
[25] Se ha bla rá de ellos en el pa rá gra fo si guien te de es te ca pí tu- 

lo. <<
[26] FUEN TES, 11, 29, en don de di ce que fra ca só la “dul ce es- 

pe ran za” de con ven cer pa cí fi ca men te a los zu tu ji les. Tam bién
III, 335, en don de ex pre sa que el re que ri mien to res pon día a una
in ten ción de “pie dad y mi se ri cor dia” pa ra los in dios. <<

[27] BER NAL, p. 77 (Cap. XXV) Allí epi so dio ejem plar en
que Cor tés “re pren di do gra ve men te” Ver RE CI NOS, 23 tam- 
bién. <<

[28] BER NAL, p. 462 (Cap. CX XV) Epi so dio de la ma tan za de
Te no x ti tlán en au sen cia de Cor tés, y sus gra ves con se cuen cias.
XI ME NEZ, I, 124, (“Es te fue uno de los he chos que más cos tó a
los es pa ño les y más tor pes su yos…”) Ver RE CI NOS, 36-39, so- 
bre ese epi so dio. <<

[29] Li bro Vie jo, p. 94. Ca bil do de 10 de Sep tiem bre de 1529. Se
dis cu te la ne ce si dad de “ha cer re par ti mien to ge ne ral en es ta pro- 
vin cia” “… e po nían e acor da ron de po ner que no fue se la per- 
so na que lo hi cie se Pe dro de Al va ra do, por que le te nían por
odio so; hu vo so bre ello di fe ren cias e vo tos… E Pe dro de Cue to
di jo que se ani ma al vo to del se ñor Juez e al cal de e los de más,
con que no pa rez ca que di gan cla ra men te que le tie nen por odio- 
so, sino que se di ga de otra ma ne ra…”. <<
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[30] Ver por ejem plo RE ME SAL, Li bro III, Caps. VI y XX y
Li bro IV, Cap IV. Fuen tes ci ta va rias ve ces a Re me sal, con mar- 
ca da an ti pa tía ha cia el do mi ni co <<

[31] En el peor de los ca sos, tu vo que ha ber se en te ra do por la
in for ma ción de RE ME SAL, 1, 35-36, I, 70, pues co no ció per- 
fec ta men te la obra del do mi ni co y la ci ta mu chas ve ces. Si se
quie re co no cer los car gos que se le hi cie ron a Al va ra do, y sus dé- 
bi les ar gu men tos de des car go, ver Li bro Vie jo, pp. 137-191. <<

[32] Li bro Vie jo, 179. <<
[33] Id., 191. <<
[34] FUEN TES, I, 391. Trans cri be tro zo del tes ta men to de P.

de Al va ra do, he cho por su al ba cea, el Obis po Fran cis co Ma rro- 
quín. <<

[35] FUEN TES, I, 391. Tro zo del tes ta men to de Al va ra do. <<
[36] Véa se VAS UEZ, In tro duc ción de los edi to res. <<
[37] La en co mien da es muy co no ci da pa ra la His to ria de Mé xi- 

co, gra cias prin ci pal men te a los es tu dios del gran in ves ti ga dor
Sil vio Za va la. El re par ti mien to ha si do par cial men te des cui da do
por que en Mé xi co fue su pri mi do en la cuar ta dé ca da del si glo
XVII (véa se No tas 306-309 del Ca pí tu lo Sex to de es te li bro, en
tex to y en sec ción de no tas). El sis te ma de “mi tas” adop ta do en
Su da mé ri ca, aun que re pre sen ta la for ma su da me ri ca na del tra ba- 
jo for za do de in dios, di fie re del re par ti mien to guate mal te co
(fun da men tal men te en la du ra ción del re par to y en las dis tan cias
au to ri za das pa ra el mis mo). <<

[38] Pa ra en co mien da co lom bi na véa se RA MOS, pp. 299-304;
y HANKE, pp. 29-31. <<

[39] Pa ra Guate ma la, ver GAR CÍA PE LÁEZ, I, Caps. 6, 8, 9 y
10. Pa ra las otras pro vin cias HA RING. 22 y 58. <<

[40] GAR CÍA PE LÁEZ, I, p. 141. HA RING, 22 (“… sim ple- 
men te di vi dir a los na ti vos en tre los co lo nos, pa ra que hi cie ran
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de ellos lo que qui sie ran…”). <<
[41] No ti cia am plia de es tas ar bi tra rie da des en GAR CÍA PE- 

LÁEZ, Caps. 6, 8. 9 y 10. <<
[42] Id. El ar zo bis po ci ta allí sus fuen tes. <<
[43] El tex to com ple to pue de ver se en FUEN TES, II, 187 ss.

Un buen es tu dio so bre el re que ri mien to en HANKE, Cap. 4.
Allí tam bién el tex to com ple to. <<

[44] Tro zo del tex to del re que ri mien to (FUEN TES, II, 188).
<<

[45] Id., <<
[46] Id., <<
[47] Así lo prue ba ca na de Al va ra do a Cor tés, de 11 abril 1524,

en que di ce ha ber re que ri do pa cí fi ca men te a los in dios de So co- 
nus co y ci ta ca si tex tual men te las pa la bras del re que ri mien to.
Ver car ta en Li bro Vie jo, 271. Tam bién lo prue ba RE ME SAL, 13,
P. 111. La Real Cé du la pa ra Guate ma la en que se en vía el tex to
del re que ri mien to e ins truc cio nes pa ra su uso se en cuen tra en
AGG, A. 1.-2—4-15752. Fo lio 6 y ss. FUEN TES ha bla de su
apli ca ción en Guate ma la en II, 187 y en III, 335. <<

[48] Véa se Li bro Vie jo, 271 ss. Car tas de Al va ra do a Cor tés. En- 
vió el re que ri mien to a los in dios de So co nus co y des pués les hi- 
zo gue rra: p. 271. En vía el re que ri mien to por de lan te a los in- 
dios de Guate ma la, p. 274. En vía a re que rir a los zu tu ji les y les
ma tan los men sa je ros, p. 276. Re cha zan el re que ri mien to los de
Cuz ca tlán, p. 280. Ver tam bién FUEN TES, II, 29: los in dios de
Ati tlán re cha zan el re que ri mien to y Al va ra do va a ha cer les la
gue rra sin más trá mi te. <<

[49] Un ex ce len te es tu dio so bre el re que ri mien to y su apli ca- 
ción en HANKE, pp. 260-278. Pa ra Guate ma la, in for ma ción en
RE ME SAL, II, p. 112 ss. <<
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[50] Pa la bras de Fray Bar to lo mé de las Ca sas, ci ta das en
HANKE, 258. <<

[51] Re cuér de se la ex pe rien cia de los cak chi que les, Ana les Cak- 

chi que les, p. 126 ss. Véa se en Li bro Vie jo las dos car tas de Al va ra do
a Cor tés, pp. 271-282, en don de ha ce re fe ren cia a va rios pue blos
que ha bían acep ta do el re que ri mien to y se al za ron des pués de
en trar en con tac to con los con quis ta do res. <<

[52] ZA VA LA, Con tri bu ción, p. 13. Trans cri be frag men to de
car ta de la Au dien cia de Mé xi co a la em pe ra triz (30 de mar zo
1531) en que se lee: “… en Guate ma la se pla ti ca ba (sic. por se
prac ti ca ba) mu cho el errar de los es cla vos…” Ver tam bién GAR- 
CÍA PE LÁEZ, I, p. 111. <<

[53] Car ta ci ta da en ZA VA LA, Con tri bu ción, p. 16. <<
[54] HANKE, SCHAE FER, ME RRI MAN y otros au to res

con tem po rá neos que es tu dian la po lí ti ca in dia na de Car los V,
po nen de ma ni fies to, con to da cla ri dad, la pree mi nen cia de la or- 
den de San to Do min go en la cor te es pa ño la de ese pe río do. In- 
for ma ción guate mal te ca pro ba to ria: RE ME SAL, I, p. 276 y ss.
<<

[55] SCHE FER, 1, 45. RE ME SAL, I, 27 y 88. Prue ba de que
Las Ca sas fue bien aco gi do por Loai sa, en RE ME SAL, I, 276.
Ver tam bién a es te res pec to GAR CÍA PE LÁEZ, I, 112. <<

[56] Pa ra un es tu dio so bre las te sis de Las Ca sas, véa se an te to do
las cé le bres “Trein ta Pro po si cio nes” y el “Tra ta do de las En co- 
mien das” del do mi ni co. Es tán in clui dos en LAS CA SAS, Doc tri- 

na, pp. 33-52 y 55-83. La obra de Re me sal es, en con jun to, una
bá si ca fuen te de in for ma ción pa ra es te asun to. Es tu dios con tem- 
po rá neos, HANKE y YA ÑEZ. <<

[57] In for ma ción so bre las jun tas y dis pu tas pro mo vi das por los
do mi ni cos, en RE ME SAL, I, 275. Par ti ci pa ción de Las Ca sas en
es tas jun tas, en I, 276 y ss. Tam bién en II, 463. Véa se im por tan te,
XI ME NEZ, I, 238-239. Véa se tam bién a es te res pec to YA ÑEZ. 
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55-63. 113-121 y 24-25. Tam bién HANKE, pp. 224-231. Ahí
prue bas del pre di ca men to de que go zó Fray Bar to lo mé an te los
re vés. <<

[58] Ra zón duo dé ci ma del “Tra ta do so bre las En co mien das” en
LAS CA SAS, Doc tri na, 71. <<

[59] Id., Ra zón tre ce, p. 72. <<
[60] Id., de ci ma cuar ta, p. 73. <<
[61] Id., de ci maoc ta va, p. 76. <<
[62] Las trae com ple tas RE ME SAL, I. pp. 278-288, FUEN- 

TES, II, 268 284 se re fie re am plia men te a ellas. Muy bue na in- 
for ma ción en GAR CÍA PE LÁEZ, I, Caps. 12, 13. 14, 15, 17 y
18 (pp. 109-140) OTS, De re cho, pp. 215-217 tra ta las Le yes
Nue vas. ZA VA LA, Co lo ni za ción, pp. 107-157. Tam bién RA- 
MOS. 308- 309. <<

[63] Ló pez de Gó ma ra, ci ta do en HANKE, 224. <<
[64] El de sa rro llo de la re be lión de Gon za lo Pi za rro pue de ver se

en cual quier His to ria de Amé ri ca. Por ejem plo, en la de L. Al- 
ber to Sán chez. In te re san tes re fe ren cias en RE ME SAL, II, 231,
<<

[65] Véa se a es te res pec to RE ME SAL, II, 231. <<
[66] Se ob ser va muy bien es te pro ce so en GAR CÍA PE LÁEZ,

Caps. 6, 8, 9 y 10 en que se tra ta de és ta épo ca. <<
[67] Id., <<
[68] Id., Cap. 6, ci tan do a He rre ra, Ber nal Díaz y Las Ca sas. <<
[69] Me mo rial de sep tiem bre de 1543, trans cri to en GAR CÍA

PE LÁEZ, to mo I, pp. 122-123. <<
[70] Id., <<
[71] Id., <<
[72] Id., <<
[73] Id. <<
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[74] PAR DO, Efem., p. 9 Ac ta de Ca bil do de 13 de oc tu bre de
1543. <<

[75] Li bro Vie jo, p. 90 Ac ta de Ca bil do de 30 de agos to de
1529. <<

[76] PAR DO, Efem., p. 5. <<
[77] GAR CÍA PE LÁEZ, I, 123. In for me de la Au dien cia de

Guate ma la de 31 de agos to 1544. <<
[78] ZA VA LA, Con tri bu ción, pp. 25-26 y 43 ss. <<
[79] RE ME SAL, II, 203-204. Allí tam bién va lio sa in for ma ción

so bre la ges tión de Ce rra to. <<
[80] RE ME SAL, Id. Ver tam bién ZA VA LA, Con tri bu ción, pp. 

32-37. <<
[81] Apar ta do V del Pri mer Ca pí tu lo de es te li bro, pp. 32-33.

<<
[82] Ana les Cak chi que les, 133. <<
[83] Id., 134. <<
[84] Id., 136. <<
[85] Id., 136. <<
[86] Id., 137. <<
[87] Id., 138. <<
[88] Id., 141. <<
[89] Id., 143. <<
[90] ZA VA LA, Con tri bu ción, pp. 32-37 y es pe cial men te 41-42.

<<
[91] Trans cri ta en ZA VA LA, Con tri bu ción, 38-42. <<
[92] Un buen ca pí tu lo so bre es ta cues tión en YA ÑEZ, Cap.

XI II, (pp. 149-154). Las con clu sio nes teó ri cas que se ex traen del
pro ble ma en es te li bro no son de YA ÑEZ. <<

[93] Id., <<
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[94] En 4 de ene ro de 1543, des de la vi lla de San Pe dro, pro vin- 
cia de Hon du ras, el Lic. Alon so de Mal do na do es cri be al Ayun- 
ta mien to de Guate ma la in for ma do que arri ba ron dos em bar ca- 
cio nes: una con du cien do “mu chas mu je res de Cas ti lla” y la otra
que ve nía de Sto. Do min go, tra yen do la pri me ra bar ca da de ne- 
gros. PAR DO, Efem. <<

[95] PA RI DO, Efem, p. 16. <<
[96] GA GE, p. 163. <<
[97] Id., (El fe nó meno tie ne que ha ber des apa re ci do en la 2a mi- 

tad del si glo XVII, por que Fuen tes y Guz mán no lo men cio na).
<<

[98] GA GE, p. 186. <<
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NO TAS CA PI TU LO TER CE RO:

[1] El reino to da vía no es ta ba de fi ni do co mo en ti dad po lí ti ca
en ese mo men to. Alu do aquí a los te rri to rios que des pués vi nie- 
ron a que dar den tro de la de li mi ta ción del reino. Por co mo di dad
ex po si ti va omi to tal ex pli ca ción en el tex to. La con mo ción que
cau sa ron en Guate ma la pue de ver se en FUEN TES, II, 268-284.
<<

[2] Véa se en RE ME SAL, II, pp. 218-226 la su ble va ción de los
Contre ras en Ni ca ra gua y el ase si na to del Obis po Val di vie so
(año 1450). Esa y otras al te ra cio nes vio len tas, de vi das igual men- 
te a las Le yes Nue vas, en GAR CÍA PE LÁEZ, I, pp. 134- 137<<

[3] Id.<<
[4] GAR CÍA PE LÁEZ, I, 136.<<
[5] El tex to de las Le yes Nue vas en RE ME SAL, pp. 282-283,

en don de par ti cu lar men te se men cio na la ce sión de tri bu tos.<<
[6] Id.<<
[7] Id.<<
[8] GAR CÍA PE LÁEZ, II, p. 7 ci tan do tex tos de So lór zano y

Pe rei ra que glo san tex tos del si glo XVII (prin ci pios).<<
[9] Id .- En AGG, AI. 39. 1751, fo lio 41, v. co rre in ser to au to

del Pre si den te Ma yén de la Rue da, prohi bien do a los en co men- 
de ros vi vir en los pue blos que les es ta ban da dos en en co mien da.
<<

[10] Vé an se Dic cio na rio Hist. Esp., To mo I, p. 980. Allí ex pli ca- 
da la com po si ción en ge ne ral y en re la ción con la en co mien da.
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ZA VA LA, Con tri bu ción, p. 64 ha bla de la dis mi nu ción en re la- 
ción con la en co mien da. Véa se tam bién AL TA M1 RA, Dic cio na- 

rio ar tícu los “com po si ción”, “di si mu la ción” y en co mien da.<<
[11]Id.- Más ade lan te, en el ca pí tu lo si guien te, se men cio na rá

de nue vo la com po si ción en re la ción con la ad qui si ción de tie- 
rras.<<

[12] GAR CÍA PE LÁEZ, II, p. 5. Allí to dos los por me no res de
es ta ges tión. Es in te re san te la in for ma ción que pro por cio na so- 
bre la dis tri bu ción de las 192 en co mien das del reino.<<

[13] GAR CÍA PE LÁEZ, II, p. 6. Trans cri be es cri to del Ayun- 
ta mien to de Guate ma la, abril 1572. PAR DO, Efem., p. 39. Es- 
cri to del Ayun ta mien to a la Real Au dien cia en el mis mo sen ti do,
1610. ZA VA LA, Con tri bu ción, p. 65. trae bue na in for ma ción so- 
bre en tre ga de en co mien das a per so nas nue vas. Tam bién SO- 
LÓR ZANO, p. 75.<<

[14] PAR DO, Efem., p. 24 Au to acor da do por la Au dien cia en
12 de no viem bre de 1579.<<

[15] Así lo afir ma JUA RROS, ci ta do por SO LÓR ZANO, p.
55.<<

[16] SO LÓR ZANO, p. 76.<<
[17] JUA RROS, ci ta do por SO LÓR ZANO, p. 55.<<
[18] Pa ra Co rre gi do res véa se Ca pí tu lo Sép ti mo, Apar ta do VI

de es te li bro (El te rror co lo nial y los Co rre gi do res). Fuen tes fue
dos ve ces Co rre gi dor.<<

[19] Se ve rá to do es to en el Ca pí tu lo si guien te.<<
[20] Re cop. Le yes In dias, Ley 17, Tí tu lo 9, Lá bro 6. Véa se tam- 

bién ZA VA LA, Es tu dios, p. 233.<<
[21] ZA VA LA, Con tri bu ción, p. 60.<<
[22] AGG, A. l, 1, Exp. 54.843, Leg. 6073.<<
[23] AGG, A. 1, 23, Exp. 52.612, Leg. 5984, Fol. 45.<<
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[24] AGG, A. 1, 57, Leg. 4588, Fol. 142, v. Tam bién AGG, A,
1, 23, Leg. 4588, Fol. 148, v.<<

[25] En el ca pí tu lo si guien te se ana li za otro.<<
[26] A esa con clu sión lle ga tam bién ZA VA LA, Con tri bu ción, p.

60. OTS, Tie rras, p. 99, la con fir ma pa ra to dos los te rri to rios co- 
lo nia les.<<

[27] Un ex pe dien te com ple to, muy in te re san te, de otor ga- 
mien to de una en co mien da en Guate ma la, en 1660, lo pu bli có
Bo le tín, To mo II, N° 1, p. 3 y ss.- En AGG, Al. 39. 1751 co rren
in ser tos va rios tí tu los de en co mien da cu yos tex tos son muy ilus- 
tra ti vos. Un re su men de la ope ra ción de en tre ga pa ra 1623, en
Guate ma la, lo trae ZA VA LA, Con tri bu ción, pp. 68-69.<<

[28] Es lo que se in fie re del cóm pu to de GAR CÍA PE LÁEZ, II,
p. 5 SO LÓR ZANO, 75, ci ta pa pel de 1665 y su po ne 72 en co- 
mien das en Guate ma la.<<

[29] Es sa bi do que al gu nos en co men de ros tu vie ron más de un
pue blo, y que otros tu vie ron só lo una frac ción, com par tien do
los tri bu tos con otros en co men de ros. Es ta cir cuns tan cia no al te ra
el cál cu lo apro xi ma ti vo que es ta mos ha cien do, y mu cho me nos
la ver dad de lo que se vie ne afir man do en el con tex to en que se
sitúa es ta no ta.<<

[30] Hu bo re par ti mien tos de in dios se me jan tes a los de Guate- 
ma la es Mé xi co (con el nom bre de “cua te quil”) pe ro fue ron de fi- 
ni ti va men te su pri mi dos ha cia 1630, ver No ta 60, Cap. 7°. La
“mi ta” pe rua na pre sen ta ca rac te rís ti cas pro pias, aun que, en el
fon do, ven ga a ser tam bién una for ma de tra ba jo obli ga to rio de
ti po feu dal. Ver No ta 37 del Cap. Se gun do.<<

[31] FUEN TES, III, 282. Tam bién I, 63.<<
[32] Ro dri go de Fuen tes fue el in mi gran te que ca só con Ca ta ri- 

na de Cha ves. El abue lo del cro nis ta, que ob tu vo la en co mien da,
era hi jo de in mi gran te y nie to de con quis ta dor. Lo acla ra el pro- 
pio FUEN TES, III, 282, Véa se tam bién I, 63<<
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[33] Sin em bar go, en el Ar chi vo Ge ne ral del Go bierno de
Guate ma la se en cuen tra bue na do cu men ta ción acer ca de las en- 
co mien das de la fa mi lia del cro nis ta. Ver: AGG, A. 3. 16. 40.
522. 2803: cua derno de tí tu los de en co mien das asig na das a ve ci- 
nos de Guate ma la, año 1622. AGG, A3.16. 40.528. 2803; Don
Fran cis co de Fuen tes y Guz mán ha ce pre sen ta ción del tí tu lo de
la en co mien da que go za en los pue blos de San Juan Co ma la pa y
San tia go Co tzo mal gua pa, año 1625 (es el abue lo del cro nis ta).
AGG, A1. 39. 1752, Fol. 18: re gis tro de la en co mien da de Inés
de Fuen tes y Guz mán, año 1678. AGG, A 1. 39, 1752, Fol. 21:
En co mien das de Jo sé de Fuen tes y Guz mán, año 1680. AGG,
A3.2, Exp. 13095, Leg. 706: el hi jo de don An to nio de Fuen tes
y Guz mán, co mo he re de ro, pi de le pa guen los tri bu tos de la en- 
co mien da que go zó su pa dre; año 1701.<<

[34] FUEN TES, 11, 79. En II, 137 de cla ra que el pue blo de Iz- 
gua tlán tam bién es de su en co mien da. Véa se No ta pre ce den te
N° 33.<<

[35] Id., III, 282.<<
[36] Bo le tín, To mo II, N° 1, p. 3 y ss. tí tu lo de en co mien da de

va rios des cen dien tes de con quis ta do res y po bla do res an ti guos
del reino de Guate ma la.<<

[37] FUEN TES, III, 280-282.<<
[38] Id.<<
[39] Id, 282.<<
[40] Co mo ejem plos: FUEN TES I, pp. 294, 309, 317. 344 y III,

p. 69.<<
[41] Id., p. 302. La cró ni ca abun da en re fe ren cias de ese ti po.<<
[42] FUEN TES, I. 384.<<
[43] Id., I, 302.<<
[44] Ver ejem plos en FUEN TES: II, 249, 250, 265, 272, 365 y

III, 222.<<
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[45] FUEN TES, II, 265. Lo com pa ra allí con la inun da ción que
des tru yó la ciu dad de Guate ma la en 1541, de cla ran do que fue
aún peor la pre di ca ción de Fray Bar to lo mé de Las Ca sas.<<

[46] FUEN TES, II, 424 y III, 222.<<
[47] FUEN TES, 13, 269-270; III, 222 y 412.<<
[48] Id., II, 234, 265, 270, 272, 344 y 365.<<
[49] Id., III, 222.<<
[50] Id., II, 249, 250 y 270.<<
[51] XI ME NEZ, I, p. 135.<<
[52] Id., I, p. 130. Ex pli ca ción am plia de es te fe nó meno en RE- 

ME SAL, II, p. 243-244. Tam bién GAR CÍA PE LÁEZ, I, p. 161
ss.<<

[53] Id.<<
[54] FUEN TES, 1, 316.<<
[55] Id., I, p. 330 (“no hu bo ca sa de por te y au to ri dad don de no

es tu vie se… tú ve le en la mía…”).<<
[56] Ver Ca pí tu los VI y VII del li bro III de FUEN TES.<<
[57] FUEN TES, I, p. 178 y II, 230.<<
[58] Ver no tas de los apar ta dos 1° y 2° del Ca pí tu lo Pri me ro de

es te li bro.<<
[59] FUEN TES, I, p. 56-71. (Son los Ca pí tu los VI y VII del li- 

bro 3° de la Re cor da ción).<<
[60] FUEN TES. I, 58.<<
[61] Id., I, p. 56-62.<<
[62] Id., I. p. 57.<<
[63] Id., I. p. 59.<<
[64] Id.<<
[65] Id., I, p. 56.<<
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[66] Véa se a es te res pec to HA RING, 92-93. Tam bién AGUI- 
RRE, p, 32.<<

[67] Pa ra Guate ma la, to dos los do cu men tos dan prue ba de ello.
Pa ra las de más co lo nias pue de ver se HA RING, pp. 187, 198 y
204.<<

[68] AGG, A1.30.2, Exp. 40652, Leg. 4700. Re si den cia To ma- 
da al Ca pi tán Fran cis co An to nio de Fuen tes y Guz mán del tiem- 
po que fue. Al cal de Or di na rio de la ciu dad de Guate ma la, 1658.
<<

[69] Pa ra una de fi ni ción de esa oli gar quía que con tro ló el
Ayun ta mien to de Guate ma la, véa se el tra ba jo de CHIN CHI LLA
en el Ca pí tu lo ti tu la do “La Cla se Ca pi tu lar”, pp. 173-181.<<

[70] FUEN TES, I, pp. 189-190 y 194; III, 137 y 307.<<
[71] Id., I, p. 194; III, 137. GAR CÍA PE LÁEZ, I. 180.<<
[72] PAR DO, Efem., p. 86.<<
[73] FUEN TES, III pp. 137 ss.<<
[74] PAR DO, Efem., p. 91.<<
[75] FUEN TES, I, p. 189.<<
[75a] Id., n, p. 20.<<
[76] Si quie re ver se la nó mi na com ple ta, se en cuen tra en

FUEN TES, I, pp. 56- 69.<<
[77] Si quie re ver se la nó mi na com ple ta, se en cuen tra en BA- 

TRES, III, p. 238-240.<<
[78] Me re fie ro a la cla se de los ca fe ta le ros, cu ya dic ta du ra es

ex clu si va y ab so lu ta des de Ba rrios has ta Ubi co. De 1944 a la fe- 
cha ac tual (1967) la fór mu la de cla se en el po der ha va ria do mu- 
cho. Pue de afir mar se, sin em bar go, que el com po nen te ca fe ta le- 
ro si gue sien do im por tan tí si mo. Es ta dis cu sión, em pe ro, cae fue- 
ra de los pro pó si tos de nues tro es tu dio.<<

[79] FUEN TES, I, p. 112. En I, 69 (“alle ga di zos y mal si nes”).
<<
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[80] Me mo rial del Ayun ta mien to de Guate ma la, de abril de
1572, trans cri to par cial men te en GAR CÍA PE LÁEZ, II, p. 6.<<

[81] FUEN TES, III, p. 302.<<
[82] Id., I, p. 112.<<
[83] Se da rán va rios ejem plos y prue bas en el pa rá gra fo si guien- 

te. Ver FUEN TES, I, 27.<<
[84] GA GE, p. 7.<<
[85] GAR CÍA PE LÁEZ, II, p. 8 (“que de ge ne ran tan to ba jo el

cie lo y el tem pe ra men to de es tas pro vin cias, que pier den cuan to
de bue no les pu do in fluir la san gre de Es pa ña…”). Ver tam bién
III, 21.<<

[86] FUEN TES, III 197.<<
[87] Id., I, 225.<<
[88] Id., I. 216.<<
[89] Id.<<
[90] A lo su mo ha brá vis to la nie ve en los vol ca nes del al ti pla no

me xi cano, si aca so es tu vo allá. A mí me pa re ce, por di ver sos in- 
di cios, que sí vi si tó Fuen tes aque llas re gión. Pe ro es asun to du- 
do so.<<

[91] En FUEN TES, se en cuen tran mu chas re fe ren cias de es te
fe nó meno rei te ra do. Ejem plos en I, 67, 194 y 196.<<

[92] HA RING, 248.<<
[93] GA GE. 144.<<
[94] Es sa bi do que va rios au to res, es pe cial men te His to ri da do res

de Es pa ña, con si de ran que la afluen cia de me ta les pre cio sos en- 
tor pe ció el de sa rro llo in dus trial de la pe nín su la. Es ta te sis se vie- 
ne sos te nien do des de prin ci pios del si glo XIX.<<

[95] A es tos ex tre mos in ter pre ta ti vos han lle ga do va rios no ta- 
bles His to ria do res es pa ño les con tem po rá neos. Resú me nes im- 
por tan tes pue den ha llar se en VI CENS, VI VES y en LO ZO YA,
ca pí tu los co rres pon dien tes al de sa rro llo eco nó mi co de la pe nín-
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su la ba jo el rei na do de los re yes ca tó li cos y pri me ros años del rei- 
na do de Car los V<<

[96] Pa ra el con cep to de “acu mu la ción ori gi na ria del ca pi tal”,
véa se cual quier tra ta do ma r xis ta de Eco no mía Po lí ti ca, sec ción
co rres pon dien te al na ci mien to del ca pi ta lis mo.<<

[97] Cual quier bio gra fía se ria de Mi guel de Cer van tes Saave dra
sir ve pa ra am pliar —no ya pa ra con fir mar— lo aquí in di ca do. Es
co sa sa bi da que Cer van tes hi zo ges tio nes pa ra pa sar a In dias co- 
mo fun cio na rio.<<

[98] RA MOS, 368-373. OTS, De re cho, 191 ss.<<
[99] RA MOS, Id., Ha ring, 249. Nó te se có mo apa re cen los ape- 

lli dos vas cos en el se gun do gru po de fa mi lias crio llas enu me ra das
más arri ba.<<

[100] Pa ra ejem plos, véa se GA GE, 192. (Te rra te nien te acau da la- 
do que ha bía ve ni do a Guate ma la en la po bre za) y 209 (es pa ñol
que se ha ce ri co ven dien do li cor a los in dios en una ta ber na).<<

[101] FUEN TES I, 121.<<
[102] Id, I 118 y 172.<<
[103] Id, III, 268.<<
[104] Id., I, 274.<<
[105] Id., 1, 273 y 274.<<
[106] Id, 1, 274.<<
[107] Co mo ejem plos de su elo gio de los me ta les pue de ver se

FUEN TES I, 273, 309, 332 y II, 361. (En el pri mer lu gar ex cla- 
ma que es tán aban do na dos los ya ci mien tos “… por el amor que
tie nen a una li bra de tin ta…”).<<

[108] Apun ta mien tos, p. 99. Tam bién p. 109, con lis ta y ci fras de
ex por ta ción pa ra 1810.<<

[109] FUEN TES, II, 227.<<
[110] Id.<<
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[111] Id., III, 109.<<
[112] Id., II. 432.<<
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NO TAS CA PI TU LO CUAR TO:

[1] Véa se COR TES Y LA RRAZ en Bi blio gra fía Nos se rá de
gran uti li dad es ta fuen te en los Ca pí tu los Sex to y Sép ti mo.<<

[2] FUEN TES, 1, 48-51 (Asien to de la ciu dad en Al mo lon ga); 
51-53, (via je de Al va ra do); 53-55, (el vol cán, sem bra dos y bos- 
ques); 55-56, (crá ter, de rrum be, vis ta des de la ci ma); 56 y ss.,
(nó mi na de los con quis ta do res y fun da do res y su des cen den cia).
(NO TA: es co sa sa bi da que Fuen tes con fun dió la fun da ción de la
ciu dad —ac to ju rí di co que se hi zo en Ixi m ché en 1524— con su
asien to y tra za en Al mo lon ga, que se hi zo en 1527 y que no fue
pro pia men te una fun da ción. )<<

[3] Don Juan Ga va rre te en “Ad ver ten cia so bre el au tor de es ta
obra y su ter ce ra par te”, es cri to de 1875 que vie ne en las pá gi nas
in tro duc to rias de la edi ción que em plea mos (FUEN TES, I, p.
XIX). Su in com pren sión lo lle vó a es cri bir allí mis mo lo si guien- 
te: “La Re cor da ción Flo ri da no tie ne otro mé ri to que el ha ber
con ser va do pa ra la pos te ri dad no ti cias y do cu men tos pre cio sos
que sin ella es ta rían ol vi da dos.” No se dio cuen ta el crí ti co li be- 
ral de que ca da pá gi na de la Re cor da ción es por sí mis ma un do- 
cu men to pre cio so.<<

[4] FUEN TES, I, 54, (tam bién “ad mi ra ble y pro di gio so”.)<<
[5] Id., 1, 122-123. Alu de a los que des apro ba ban que la ciu dad

hu bie ra si do cons trui da en esa re gión (“… y di cen que era me jor
ha ber fun da do en tal par te, en tal si tio, en tal emi nen cia, sin ha- 
ber exa mi na do lo que aque llos ad mi ra bles va ro nes…”, etc.)<<

[6] Id., I, 54.<<
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[7] Id., Es muy in te re san te la lis ta de las flo res, au tóc to nas unas
y de la jar di ne ría ex tran je ra otras (“… sien do una flo ri da pri ma- 
ve ra to do el año es ta ame ní si ma es tan cia…”.)<<

[8] Id., p. 55.<<
[9] Id., II, 94, (ejem plo de pri me ras re fe ren cias es cu cha das de

la bios de su pa dre. )<<
[10] Id., I, 277.<<
[11] Id., D, 93.<<
[12] Id., I, 229-230, (la lla ma “go rrión”.)<<
[13] Id., 1, 55.<<
[14] Id.<<
[15] Id., I, 56.<<
[16] Des crip ción del es cu do de la ciu dad de San tia go de los Ca- 

ba lle ros de Guate ma la en FUEN TES, I, 188.<<
[17] FUEN TES, I, 225-228.<<
[18] Id, 1, 214.<<
[19] Hay mu chos es tu dios na cio na les y ex tran je ros. Un in te re-

san te re su men del pro ble ma se en cuen tra en “As pec tos y Re sul- 
ta dos de la Re for ma Agra ria en Guate ma la”, por el Lie. Jo sé Luis
Pa re des Mo rei ra, apa re ci do en la Re vis ta del Ins ti tu to de In ves ti- 
ga cio nes Eco nó mi cas y So cia les de la Fa cul tad de C.C. Eco nó- 
mi cas de la Uni ver si dad de San Car los, N° 12, (Di ciem bre de
1966), pp. 26-61 En p. 40 ofre ce un cua dro (el 3° del es tu dio)
del “Nú me ro de Fin cas, su per fi cie y cla si fi ca ción por ta ma ño de
las mis mas” ela bo ra do con da tos del cen so agro pe cua rio de
1950. De di cho cua dro ex trae cier tas con clu sio nes que pue den
ser opor tu nas aquí. “Las so las ci fras an te rio res re fle jan el gra do
de con cen tra ción de la tie rra en un re du ci do nú me ro de uni da- 
des ag rí co las, pues en tan to que el 97.9% del to tal de fin cas es ta- 
ba cons ti tui do por aque llas de me nos de una ca ba lle ría (una ca- 
ba lle ría equi va le a 64 man za nas, 5,816 va ras cua dra das) y ape nas
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po seían el 27.8% de la tie rra, el res to en cam bio, o sea el 22% de
las fin cas eran po see do ras del 72.2% de la tie rra del país; y lo
peor es que me nos del 0.1% de las mis mas, cons ti tui das por
aque llas de más de 50 ca ba lle rías, po seían por sí so las el 27.5% de
la tie rra, o sea más de la cuar ta par te de la mis ma, lo que es ta ba
in di can do la exis ten cia de un agu do la ti fun dis mo en la Re pú bli- 
ca…” Con da tos del Cen so Agro pe cua rio de 1964, véa se GUE- 
RRA BOR GES, Ca pí tu lo “La Tie rra”.<<

[20] La teo ría del se ño río de la co ro na so bre las tie rras con quis- 
ta das vie ne ex pli ca da en GAR CÍA PE LÁEZ, L 167. OTS-De re- 
cho, p. 273 ss., tra ta el asun to de ma ne ra más am plia. M. M. Le- 

gis., p. 19, trae el tex to de una Real Cé du la de 1° de no viem bre
de 1591, que se in ser ta ba en to dos los tí tu los de tie rras, en cu yo
preám bu lo fi gu ra una in te re san te ex pre sión real del prin ci pio de
se ño río: “… El Rey. Mi Pre si den te de mi Au dien cia de Guate- 
ma la. Por ha ber yo su ce di do en te ra men te en el Se ño río que tu- 
vie ron en las In dias los Se ño res que fue ron de ellas, es de mi pa- 
tri mo nio y co ro na real el Se ño río de los bal díos, sue lo y tie rra de
ellas que no es tu vie re con ce di do por los Se ño res Re yes mis pre- 
de ce so res, o por mí o en su nom bre y en el mío con po de res y
fa cul ta des es pe cia les que hu bié re mos da do pa ra ello…”, etc.<<

[21] GAR CÍA PE LÁEZ, I, 167. Cla ra men te lo ex pre sa el
preám bu lo de la Cé du la que se tras cri be en la no ta pre ce den te.<<

[22] M. M. Le gis., p. 9.<<
[23] Li bro Vie jo, p. 30. Pri mer Ca bil do des pués del asien to de la

ciu dad de Al mo lon ga. Se co mien za a ha cer lis ta de ve ci nos pa ra
dar les “sus so la res e ca ba lle rías” En pp. 30-34, pe ti cio nes y con- 
ce sio nes de tie rras. Les dan lo que ya tie nen to ma do. Se re ci ben
por ve ci nos, y en sus pe ti cio nes se ña lan de una vez las tie rras que
de sean (ca bil dos de 18, 19 y 20 mar zo de 1528). Véa se ca bil do de
18 de abril de 1528, muy in te re san te. Des de ca bil do de 31 de ju- 
lio de 1528, co mien zan a apa re cer pe ti cio nes de que las tie rras
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que tie nen se las den por ser vi das; es de cir, se las den en ple na
pro pie dad por te ner ya cu bier to cier to nú me ro de años de es tar
sir vien do al rey en con quis tas. Véa se en pp. 41, 42 y 43; tí tu los
por que las tie rras re par ti das se dan por ser vi das. Son “cin co años
de ser vir en es tas par tes” (con quis ta do res que es tu vie ron en la
oon quis ta de Mé xi co). En pp. 47, 94 y 97 se les da tí tu lo, pe to
“con adi ta men to” (con ad ver ten cia) de que cum plan el tiem po
que fal ta. En AGG, hay mu chos pa pe les ilus tra ti vos de es te mo- 
men to. Muy in te re san te el Ex pe dien te 52. 425, Leg. 5970, FoL
16 ss. (de 1579): “El es cri bano del Ayun ta mien to cer ti fi ca que el
22 de abril de 1528 se pro ce dió a dar po se sión de un an cón que
lle ga des de el río aguas ver tien tes a la la gu na y de la otra par te la
sie rra aguas ver tien tes ha cia ui li zi na pa” (sic) a fa vor de Juan de
Már mol. Otros con quis ta do res le dan po se sión: “en pre sen cia de
mí, es cri bano del Con se jo des ta ciu dad… por su Ma ges tad, es- 
tan do en un an cón de tie rra que es tá de la otra par te del río…
don de Pe dro de Cue to y San cho de Ba ra ho na tie nen he chas sus
he re da des, pa re cie ron Fran cis co de Aré va lo y Pe dro de Val di vie- 
so, re gi do res des ta ciu dad, y di je ron que co mo per so nas nom bra- 
das y ele ji das (por ellos mis mos, los con quis ta do res, S. M. ) pa ra
dar y me dir tie rra a los ve ci nos des ta ciu dad (tam bién con quis ta-
do res, S. M. ) se gún se con tie ne en una me mo ria que pa ra ello les
fue da da, fir ma da por el muy no ble Se ñor Jor ge de Al va ra do,
Ca pi tán Ge ne ral de es tas par tes y de Uge nio de Mos co so y
Alon so de Re gue ra, te so re ro y con ta dor de su Ma ges tad, que
ellos nom bra ban y se ña la ban el di cho an cón…”. etc.<<

[24] M. M. Le gis., 19-21. Tex to com ple to de las Cé du las de 1®
de no viem bre de 1591.<<

[25] OTS-De re cho, 279, sitúa en ese año el ini cio de la prác ti ca
de com po si cio nes de tie rras en to das las co lo nias.<<

[26] M. M. Le gis., p. 19.<<
[27] Id., p. 20-21.<<
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[28] Id.<<
[29] Id., p. 33. (Real Cé du la de 15 Oc tu bre 1754, con ins truc- 

cio nes so bre pro ce di mien to de ad qui si ción de tie rras por mer ce- 
des, ven tas y com po si cio nes de rea len gos. )<<

[30] Id p. 15, Ley XV del tí tu lo XII del li bro IV de la Re co pi la- 
ción (“Con si de ran do el ma yor be ne fi cio de nues tros va sa llos, or- 
de na mos y man da mos a los Vi rre yes y Pre si den tes Go ber na do- 
res, que en las tie rras com pues tas por sus an te ce so res no in no- 
ven, de jan do a los due ños en su pa cí fi ca po se sión; y los que se
hu bie ren in tro du ci do y usur pa do más de lo que les per te ne ce,
con for me a las me di das, sean ad mi ti dos en cuan to al ex ce so a
mo de ra da com po si ción, y se les des pa chen nue vos tí tu los; y to- 
das…”, etc. )<<

[31] Véa se No ta 32 (si guien te).<<
[32] Los do cu men tos de Real Ha cien da in clu yen en to do tiem- 

po el ren glón de “com po si ción de tie rras”. To da vía en un cua dro
de las “Con tri bu cio nes y de re chos que for man los in gre sos de la
Real Ha cien da de Guate ma la” (AGIS, Leg., 851, ori gi nal, co si- 
do, 16 Fols. ) fe cha do el 9 de ju nio de 1818, se lee en la sec ción
Ven ta de Tie rra: “El pro duc to de es te ra mo con sis te en las com- 
po si cio nes y ven tas que se ha cen de las rea len gas y bal días con- 
for me a las Le yes 15 y de más del Tí tu lo 12 Li bro 4°, (De la Re- 
co pi la ción de Le yes de In dias, S. M. ) y a la Ins truc ción del 15 de
oc tu bre de 1754, ba jo la di rec ción de Juz ga do Pri va ti vo de es te
ra mo. No tie ne ero ga ción fi ja, y su pro duc to anual de du ci do
(pro me dia do, S. M. ) por un qu in que nio es de dos mil y qui nien- 
tos pe sos…”. De be con si de rar se, des de lue go, que los in gre sos
de ese ra mo tu vie ron que dis mi nuir ver ti cal men te al ha cer se evi- 
den te que la In de pen den cia era ine vi ta ble, lo cual ya ocu rría en
1818. Lo asom bro so es que to da vía en ton ces arro ja ra la canti dad
anual que apun ta el do cu men to ci ta do. Una prue ba de que esa
canti dad era muy in fe rior a las de épo cas an te rio res la ha lla mos
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en Apun ta mien tos, p 18 re fi rién do se en 1810 el asun to di ce: “…
el ra mo de ven tas y com po si cio nes de tie rras rea len gas en el de- 
ce nio de 1793 a 1802 pro du jo la cor ta canti dad (su bra ya do nues- 
tro, S. M. ) de vein te mil se te cien tos diez pe sos…”, Es, co mo se
ve, el mis mo pro me dio anual que mar ca el do cu men to an te rior*
pe ro los au to res de es te otro do cu men to re ve lan que la canti dad
era cor ta, lo cual só lo pue de en ten der se en re la ción con las su mas
de pe río dos an te rio res.<<

[33] M. M. Le gis., 21-22. Ins truc ción que Su Se ño ría el Pre si- 
den te Don Alon so Cria do de Cas ti lla da a Do min go Gon zá lez
que con co mi sión va a la me di da y com po si ción de tie rras en el
Co rre gi mien to de Chi qui mu la de la Sie rra, 17 de di ciem bre de
1598.<<

[34] Id.<<
[35] Id., 31-36, (Cé du la de 15 de oc tu bre de 1754 que dio nue- 

va for ma a la ad mi nis tra ción del ra mo de tie rras).<<
[36] Id., 9-18.<<
[37] Id., 19-77.<<
[38] Id., p. 12 (Ley IX. ue no se den tie rras en per jui cio de los

in dios, y las da das se vuel van a sus due ños. Fe li pe II el 11 de ju- 
nio de 1594. )<<

[39] Id., p. 23. (Es la ins truc ción ci ta da en No ta 33. )<<
[40] Id., p. 23-24.<<
[41] Id., p. 24.<<
[42] Id., p. 32. (Es la Cé du la ci ta da en No ta 35. )<<
[43] Id., p. 12 (Ley VII de la Re co pi la ción. ue las tie rras se re- 

par tan sin acep ción de per so nas ni agra vio de los in dios. Fe li pe II
a 6 de abril de 1588. ) Id., p. 32. (Real Cé du la de 15 de oc tu bre
de 1754 que dio nue va for ma a la Ad mi nis tra ción del ra mo de
tie rras. No es es pe cial pa ra Guate ma la, sino vá li da pa ra to das las
co lo nias —pues se di ri ge a Vi rre yes y Pre si den tes—. Da por su- 
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pues to que tie nen tie rras ad qui ri das “… los es pa ño les y gen tes
de otras cas tas…” y agre ga que pa ra unos y otros son igual men te
vá li das las le yes de tie rras de la Re co pi la ción. En to dos los pun- 
tos en que se re fie ren al de re cho de com po si ción, in di can que
pue de com po ner se cual quie ra per so na que ten ga tie rras po seí das
sin tí tu lo y quie ra ha cer lo. No ex clu yen a na die, lo cual sig ni fi ca
que le gal men te in clu yen jun to a es pa ño les e in dios —de quie nes
con cre ta men te se ha ce men ción— a los ne gros li bres y a to dos
los mes ti zos. Lo mis mo ocu rre cuan do las le yes de tie rras se re- 
fie ren al sis te ma de ven tas al me jor pos tor (“a ve la y pre gón”):
no li mi tan la po si bi li dad de com pra por mo ti vos de con di ción
so cial.<<

[44] En tér mi nos ge ne ra les, se re fie ren pre do mi nante men te a
los es pa ño les co mo par ti cu la res, a los in dios en sus pue blos y co- 
mo co mu ni da des, y tam bién a los in dios co mo par ti cu la res. Pe ro
en nin gún lu gar ex clu yen ex pre sa men te a los mes ti zos. En M.

M. Le gis., 39-46, se en cuen tra la “Ins truc ción que se da ba a los
Sub de le ga dos del Juz ga do Pri va ti vo de Tie rras pa ra el acer ta do
ejer ci cio de su car go”, de L° de Sept. de 1771. Es te do cu men to,
por am plio y de ta llis ta, es de fi ni ti vo en re la ción con el asun to.
La ins truc ción N° 5 (p. 40) da por su pues to que pue den te ner
tie rras en pro pie dad, o en po si bi li dad de com po ner las le gal men- 
te, “cua les quie ra per so nas, de cua les quie ra es ta do y ca li dad que
sean”. A ello se su ma que en nin gún lu gar in si núan si quie ra es tas
Ins truc cio nes un tra to di fe ren te pa ra los mes ti zos. Do cu men tos
an te rio res y pos te rio res tam po co lo ha cen.<<

[45] Lo ve re mos en los apar ta dos IX y X del Ca pí tu lo Sex to.<<
[46] Id.<<
[47] Apun ta mien tos, 1.<<
[48] Id.<<
[49] Ejem plo to ma do de AGG, A3.30, Exp. 37. 799, Leg. 2 575

. Do cu men to de he ren cia de una pro pie dad ru ral. La ci ta es de
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Fol. 3 v. En Fol. 4 se lee: “dán do se así mis mo el de re cho de in-
dios per te ne cien tes a di cha la bor”; en Fol. 8 v. se pre sen ta un ve- 
cino a ha cer pos tu ra pa ra ad qui rir la la bor “… y hi zo pos tu ra a
di cha la bor con las tie rras y ape ros que le per te ne cen y de re cho
de re par ti mien to de in dios que le to can…”. En Au tos, 60-61 v.
Real Cé du la de 29 de sep tiem bre de 1662 (que ci ta re mos en Ca- 
pí tu lo Sép ti mo a pro pó si to del in ten to de abo lir el re par ti mien to
de in dios) el rey di ce es tar in for ma do “… que se ven den las ha- 
cien das con los ser vi cios de los in dios que se les re par ten.”<<

[50] Fran cis ca nos, 7, v. ss. De cla ra ción de Fray Fran cis co de la
Pe ña, con 24 años de ex pe rien cia co mo doc tri ne ro. Re fie re dos
ca sos: uno, de un es pa ñol que com pró una la bor pa ra ha cer la es- 
tan cia de ga na do ma yor, “… pa ra des po blar las y apli car los in- 
dios a di cho in ge nio…” (el do cu men to los cua les que ría ocu par
en el tra to de sa car ma de ras pa ra Guate ma la…”; el otro: el due- 
ño de un in ge nio azu ca re ro ha com pra do al gu nas la bo res “… pa- 
ra des po blar las y apli car los in dios a di cho in ge nio…” (el do cu- 
men to es de 1663).<<

[51] FUEN TES, I, 401. (Re fie re el ca so de San ta Inés y San
Juan Gas cón, muy cer ca nos a la ciu dad de San tia go de Guate ma- 
la).<<

[52] M. M. Le gis., 41 y 44. (Ins truc ción que se da ba a los Sub- 
de le ga dos, etc. año 1771. )<<

[53] FUEN TES, III, 318 (“lo que se siem bra pa ra la ca ja o el
era rio de la co mu ni dad”). AGIS., Leg. 851. Es cri to de la Di pu ta- 
ción Pro vin cial de Ni ca ra gua y Cos ta Ri ca a la Se cre ta ría de Go- 
ber na ción de Ul tra mar (so bre di fi cul ta des en la apli ca ción del sis- 
te ma elec to ral cons ti tu cio nal en un me dio di vi di do en cas tas: 22
de Nov. de 1820; ori gi nal, co si do, 10 Fols. ) Des cri bien do la si- 
tua ción de los in dios en el cua dro de las cas tas del reino, ha ce re- 
fe ren cia a la con tri bu ción con que los pue blos man te nían sus ca- 
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jas de co mu ni dad y au men ta ban sus tie rras (las cua les da ban par- 
cial men te en arren da mien to a los la di nos, di ce).<<

[54] Son el te ma del Apar ta do VII del Ca pí tu lo Sép ti mo de es te
li bro.<<

[55] FUEN TES, III, 311 (re fe ren cia ge ne ral).<<
[56] Id, 1, 307. Des cri bien do los ocho pue blos del Va lle de

Saca te pé quez ha ce men ción de “… las tie rras co mu nes de se- 
men te ra, pas ta jes y mon tos, que son ne ce sa rios eji dos a la con- 
ser va ción y co mún y ge ne ral con ve nien cia de sus po bla zo nes
(por sus ha bi tan tes S. M. )…” Es un ca so ilus tra ti vo de con fu sión
en la no mi na ción de las tie rras las “tie rras co mu nes de se men te- 
ra” son las co mu na les; los “pas ta jes y mon tes” son pro pia men te
los eji dos; pe ro el cro nis ta lla ma aquí “ne ce sa rios eji dos” al con- 
jun to. En al gu nos pa sa jes de la obra em plea los tér mi nos con en- 
te ra pro pie dad; en otros vuel ve a lla mar “eji dos” al con jun to de
las tie rras co mu nes de los pue blos Esa im pre ci sión se ob ser va en
to dos los do cu men tos de la co lo nia<<

[57] Au tos, Fol. 3. Me mo rial de los in dios de Agua cha pán al
Pre si den te Don Mar tín Car los de Men cos, 9 de mar zo de 1661.
Enu me ran di ver sos ser vi cios que se les exi gían ile gal men te “…
con que son muy po cos los que que dan de tra ba jo, con que no
te ne mos lu gar de acu dir…”.<<

[58] Véa se por ejem plo lo que di ce COR TES Y LA RRAZ, II,
123 al res pec to Hay mu chas otras re fe ren cias do cu men ta les de
es te por me nor.<<

[59] En el Apar ta do VII del Ca pí tu lo Sép ti mo se ana li za la raíz
y Las con se cuen cias de es te fe nó meno.<<

[60] Véa se no ta pre ce den te. FUEN TES, III, 318 de nun cia di- 
rec ta men te a los Al cal des in dios que obli ga ban a tra ba jar más de
lo es ti pu la do pa ra la ca ja de co mu ni dad, y se apro pia ban los ex- 
ce den tes.<<
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[61] Apun ts.-Agric. En el preám bu lo se di ce: “… Pe ro en cuan- 
to a su pro pie dad afec ta a sus eji dos es tan su ma men te pre ca ria,
que la dis tri bu ción de pen de del ca pri cho de sus pro pias Jus ti cias,
quie nes ar bi tra ria men te les dan tie rras a su an to jo, se las qui tan y
vuel ven a dár se las cuan do y co mo quie ren, de ján do los fue ra de
pro por ción a lo me jor del tiem po de po der sem brar, ni pa ra sí ni
pa ra otro al guno, y lo peor es que con es te des arre glo y ar bi tra- 
rie dad ja más po drá el in dio afian zar se en el la bo río de su po se- 
sión pa ra ser útil agri cul tor aun que sea só lo de maíces y le gum- 
bres…” En el Ar tícu lo Pri me ro es ta ble ce “… El in dio ten drá
cam po pro pio del eji do de su pue blo, dis tri bu yén do s ele la por- 
ción de tie rra su fi cien te lue go que se ca se, en que pue da sem- 
brar…” En el Ar tícu lo Se gun do: “Es tas tie rras se les da rán en
ab so lu ta pro pie dad, pa ra sí y sus su ce so res, sin que sus jus ti cias
pue dan ya des po jar los de ellas, co mo aho ra lo ha cen en mu chos
pue blos…” (Esas re co men da cio nes re fle jan con cla ri dad los si- 
guien tes he chos: a.) ue la tie rra la te nían da da por un tiem po
los par ce la rios (el tér mino “pre ca rio” tie ne aquí su sig ni fi ca ción
ju rí di ca de uso pro vi sio nal de al go que no per te ne ce a quien lo
usa); b.) ue las tie rras eran pe rió di ca men te re dis tri bui das por
los Al cal des y Re gi do res in dios (los “Jus ti cias”); c.) ue ese re- 
par to era ar bi tra rio y per ju di cial; y d.) ue ese re par to era des- 
alen ta dor, pues era fuen te de in se gu ri dad pa ra mu chos tra ba ja- 
do res. )<<

[62] Id.<<
[63] Id.<<
[64] HA RING, 206, (di ce que los Al cal des in dios eran re no va- 

dos anual men te en to das las co lo nias). FUEN TES, II, 370 (De ja
en ten der que los Al cal des in dios eran re no va dos ca da año. )<<

[65] AGG, A3. 30.-41700.-2863. In da ga ción pa ra dar unas tie- 
rras a Alon so Ál va rez de San ti zo. Ene ro de 1602.<<
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[66] MER CE DES, p. 64, (Tí tu lo de en co mien da de Alon so Ál- 
va rez de San ti zo. )<<

[67] Do cu men to de la No ta 65. (Tí tu lo de en co mien da de
Alon so Ál va rez de San ti zo. ) (La ca ba lle ría, co mo me di da co lo nial
de ex ten sión, pre sen ta se rios pro ble mas, por que apa re ce de fi ni da
de muy di ver sas ma ne ras en los do cu men tos Sin em bar go, en el
si glo XVI II ya pre sen ta uni for mi dad. En unas “Re glas pa ra me dir
y re me dir tie rras” (AGIS, Leg., 264, Fol. 2 ss.) del año 1746 se
lee: “… Una ca ba lle ría tie ne vein te y dos cuer das de a cin cuen ta
va ras, y trein ta y seis y me día va ras de lar go. y de an cho on ce
cuer das de a cin cuen ta va ras y ocho y una cuar ta va ras (…) Ca da
cuer da tie ne cin cuen ta va ras cas te lla nas de a cua tro cuar tas. Ca da
cuar ta cua dra da tie ne dos mil y qui nien tas va ras cua dra das. (…)
Una ca ba lle ría cua dra da tie ne dos cien tas cin cuen ta y ocho cuer- 
das cua dra das y un ter cio de cuer da cua dra da, dos va ras y un oc- 
ta vo de va ra (…) Una ca ba lle ría tie ne va ras cua dra das, seis cien tas
y cin co mil ocho cien tas diez y seis y un oc ta vo…”).<<

[68] Lo fue en efec to (véa se FUEN TES, III, 311, enu me ran do
las atri bu cio nes de los Pre si den tes “… le to ca el re par ti mien to de
tie rras y el dar tí tu los de las que re par te, y so bre es to mis mo el
nom brar jue ces pa ra las me di das de ellas…”) has ta la crea ción del
Juz ga do Pri va ti vo de Tie rras a fi nes del si glo XVII (M. M. Le gis.,

p. 25, Real Cé du la de 30 de Oct. de 1692, re no va da el 24 de
Nov. de 1735, nom bran do un co mi sio na do es pe cial pa ra la com- 
po si ción de tie rras y re cau da ción de sus pro duc tos, etc. ).- En
AGIS, Leg., 264 se en cuen tra un apre ta do lo te de “Co rres pon- 
den cia con el Sub de le ga do de ven tas y com po si cio nes de Tie rras
de la Au dien cia de Guate ma la”, que se de sa rro lla des de el año
1728 has ta 1752. En esa do cu men ta ción, el Sub de le ga do se ex- 
pre sa co mo au to ri dad su pe rior del ra mo, no su je ta al Pre si den te,
lo cual ha ce su po ner que la fe cha del ini cio de la co rres pon den cia
mar ca apro xi ma da men te la del nom bra mien to del pri mer Juez
es pe cí fi co en Guate ma la.<<
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[69] FUEN TES, III, 311. Enu me ran do las atri bu cio nes de los
Pre si den tes: “… Da y con fie re li cen cias a los in dios pa ra an dar a
ca ba llo, ves tir, pa ño, ce ñir es pa da y te ner re cuas…”.<<

[70] En el Ca pí tu lo Sép ti mo, Apar ta do II. (El re par ti mien to de
in dios: na ci mien to y ré gi men. )<<

[71] Es el do cu men to ci ta do en No ta 65 de es te Ca pi tu lo.<<
[72] AGIS, Leg., 851. La Di pu ta ción Pro vin cial de Ni ca ra gua y

Cos ta Ri ca a Mi nis te rio de Go ber na ción de Ul tra mar, en 22 de
no viem bre 1820, so bre di fi cul ta des de apli ca ción del sis te ma
elec to ral en un me dio di vi di do en cas tas (ori gi nal, co si do, 10
Fols. ) a Des cri bien do la si tua ción de los in dios, en Fol. 4, ha ce
re fe ren cia a que al gu nos pue blos han en s an cha do sus tie rras y
“co bran arren da mien to de las par tes que cul ti van los la di nos,
sien do es to mo ti vo de bas tan tes dis gus tos en tre las cas tas de un
mis mo pue blo…”.<<

[73] AGIS, Leg., 423. Ma te rias Gu ber na ti vas e in for mes. Don
Jo sé Cle to Mon tiel, ex di pu ta do a Cor tés por las Pro vs. de ue- 
zal te nan go, To to ni ca pán y Hue hue te nan go, res pon dien do a
Real. Or den de 7 de ju nio de 1814, so bre que los ex di pu ta dos
ma ni fies ten las so li ci tu des que en be ne fi cio de sus pro vin cias tu- 
vie sen pen dien tes, en 1° de ju lio so li ci ta en tre otras co sas: “…
que se ha ga nue vo re par to de tie rras, dán do se las en abun dan cia a
los pue blos que ha yan au men ta do el ve cin da rio, y cer ce nán do se- 
las a los que hu bie sen dis mi nui do; pues con mo ti vo de las pes tes
que allí se ex pe ri men tan y de la an ti güe dad de los an te rio res re- 
par tos, unos tie nen tie rras que no pue den tra ba jar y otros ca re-
cen de las pre ci sas…”.<<

[74] Véa se Bi blio gra fía: Apun ta mien tos.<<
[75] La caí da del añil se de bió a que sus com pra do res, los fa bri- 

can tes in gle ses de te las, te nían que com prar lo a los co mer cian tes
es pa ño les en ca re ci do por su >me dia ción mo no po lis ta. Bus cán- 
do le so lu ción al pro ble ma, co men za ron a pro du cir añil en sus
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co lo nias de la In dia. Tam bién se las arre gla ron pa ra com prar
gran des canti da des por contra ban do, o con au to ri za cio nes es pe- 
cia les, en las cos tas de Ve ne zue la. Véa se Edi tor, I, 212, Ar tícu lo
de Gar cía Go ye na. La mis ma te sis en I, 202, Ar tícu los del Dr.
Pe dro Mo li na.<<

[76] To da la do cu men ta ción de los años an te rio res a la In de- 
pen den cia po ne de ma ni fies to que los te rra te nien tes te nían vi vo
in te rés en li be ra li zar la pro duc ción del ta ba co —fis ca li za da por
el Es tan co de Ta ba co— y que ci fra ban gran des es pe ran zas en los
be ne fi cios de la li bre ex por ta ción de di cho pro duc to. Véa se por
ejem plo las Ins truc cio nes de J. M. Pei na do en sus pun tos 21 y 25.
Véa se tam bién las Se gun das Ins truc cio nes a La rra zá bal (1811) en
Bo le tín, Año 3, N° 4, p. 493 y ss. En AGG, son muy ilus tra ti vos
los si guien tes do cu men tos: A3. 13, Exp. 21553, Leg. 1241 (va- 
rios ta ba que ros, que no se re duz can las siem bras, 1813); B. 107.
3, Exp. 43128, Leg. 1861 (Ma riano Ay ci ne na, contra al ca ba las
de 100 quin ta les de ta ba co que quie re ex por tar a Li ma).<<

[77] Apun ta mien tos, 6-7.<<
[78] Apun ts.-Par dos. (“De ben vol vér s eles las que se hu bie ren da- 

do a Es pa ño les en per jui cio y agra vio su yo” —de los in dios, S.
M. —) (“… si al gu nos ex tre mos de di chas po se sio nes, se ha lla sen
in tro du ci das en los tér mi nos de los Pue blos per te ne cien tes a in- 
dios o la di nos, se rán obli ga dos, etc.”)<<

[79] Id., (“de bie ron ha cer se esas re par ti cio nes con to da jus ti fi ca- 
ción sin ad mi tir sin gu la ri dad ni acep ción de per so nas…”).<<

[80] Id.<<
[81] Apun ta mien tos, p. 1.<<
[82] Id.<<
[83] Apu nís.-Par dos, (“siem pre que de no to rio los tra ba je y ha ga

fruc ti fi car”).<<
[84] Id., (“la ven ta se ha rá por jus to ava lúo y cen so al qui tar”).

<<
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[85] Id., (“nues tro ruin es ta do de la agri cul tu ra”).<<
[86] Apun ts.-In dios, Ar tícu lo 18 (“sa car los de la mi se ria en que

por lo ge ne ral es tán al pre sen te”).<<
[87] Id., (Preám bu lo y Ar to. 2°).<<
[88] Id., (Preám bu lo).<<
[89] Id., (Ar tos., 1 y 2).<<
[90] Apun ts.-Par dos, (“… en los pue blos de la di nos, y en los de

és tos e in dios pro mis cui dos, se re par ti rán los eji dos y tie rras bal- 
días dán do las en pro pie dad a los ve ci nos en pro por cio nes com- 
pe ten tes al es ta do de ellos y nú me ro de hi jos que ten gan…”).<<

[91] Id.<<
[92] Apun ts.-In dios, (Ar tícu lo I°).<<
[93] Id., (Ar tos. 2a y 11°.) Apunt.-Par dos, (“se le obli ga rá por el

Juez de Pro vin cia”, etc. )<<
[94] Apun ts.-Par dos, (“con prohi bi ción de ena je nar los y ven der,

pues de be rán pa sar de pa dres a hi jos…”).<<
[95] Apun ts.-In dios, (Ar tos. 4 al 7: “he rra mien ta, se mi llas, bue- 

yes, y de más que ne ce si ten”). Apun ts.-Par dos, (“de los pro pios y
ar bi trios, ca jas de co mu ni dad, etc, de los res pec ti vos pue blos”).
<<

[96] Id., (Ar to. 15). (Lo ana li za re mos de nue vo en el Ca pí tu lo
Sép ti mo, co mo prue ba de la exis ten cia del re par ti mien to has ta el
fi nal de la co lo nia. )<<

[97] AGIS. Leg. 454. Es cri to de Jo sé Bus ta man te y Gue rra, fe- 
cha do en Guate ma la a 3 de mar zo de 1813, al Con se jo de Re- 
gen cia (muy re ser va do, ori gi nal, 20 Fols. ) ex po nien do los prin- 
ci pios que ri gen su go bierno.<<

[98] AGG., A1.1, Exp. 57. 078, Leg. 6928 Es cri to de 15 de ju- 
lio de 1818. El Ca pi tán Ge ne ral pa sa a la Au dien cia tes ti mo nio
de la Real Cé du la de 12 de ma yo de 1817, en que el rey le in for- 
ma de las re co men da cio nes que Jo sé Bus ta man te y Gue rra su an- 
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te ce sor, ha bía he cho pa ra pa ci fi car el reino e im pe dir que se pro- 
pa ga ra en él la su ble va ción del vi rrei na to co lin dan te.<<
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[1] Véa se XI ME NEZ en el In di ce Bi blio grá fi co de es te li bro.<<
[2] FUEN TES, 111, 431.<<
[3] Id, III, 63.<<
[4] Id, III, 64. Ver tam bién II, 127-128 y III, 483.<<
[5] Uno de los más in te re san tes ejem plos es el Ca pí tu lo de di ca- 

do a la es cri tu ra, en FUEN TES, II, 107 (que co mien za di cien do
que los in dios an ti guos no eran bár ba ros “co mo pien san al gu- 
nos…”).<<

[6] Ejem plos en FUEN TES, 1, 5, en don de se re fie re a las
creen cias de los in dios acer ca de sus orí genes (“… tan tas su pers- 
ti cio nes y fan ta sías de qui mé ri cas y di ver sas fá bu las, que son, co- 
mo in fi ni tas, des pre cia bles y no me nos ri dícu las…”). Tam bién
in te re san te 1, 266 ss., en don de se re fie re a los en te rra mien tos
prehis pá ni cos.<<

[7] FUEN TES I, 275.<<
[8] Id.<<
[9] Véa se no ta nú me ro 29 de es te Ca pí tu lo.<<
[10] FUEN TES, I, 291-292. Allí to do el epi so dio.<<
[11] FUEN TES, I, 292.<<
[12] Id., III, 397.<<
[13] Id., I, 156. Ex ten so so bre el mis mo asun to: III, 399 ss.<<
[14] Así es, en efec to, pe ro pue de agre gar se que uno de ellos

apor ta abun dan tí si ma in for ma ción so bre es te asun to que se con- 
vier te en uno de los te mas prin ci pa les de su obra: es XI ME NEZ.
Otra es tu pen da fuen te pa ra el es tu dio de es te te ma, tan va lio sa,
qui zá co mo XI ME NEZ, es COR TES Y LA RRAZ. (Ver am bos
tí tu los en el In di ce Bi blio grá fi co de es te li bro. )<<

[15] FUEN TES, I, 20.<<
[16] Id., Id.<<
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[17] Ejem plos in te re san tes en FUEN TES, 1, 292 y III, 397.
Tam bién GA GE, 203. Ver No ta 19.<<

[18] De es ta to le ran cia ha blan mu cho FUEN TES y XI ME NEZ
en di ver sos lu ga res. Pe ro el do cu men to no ta ble pa ra co no cer la
am plia men te es COR TÉS Y LA RRAZ, ver no ta si guien te.<<

[19] COR TES Y LA RRAZ la men ta en mu chas oca sio nes la
ne gli gen cia de los mi nis tros. Ver co mo ejem plos: II 270 y I 126.
Véa se no ta si guien te.<<

[20] FUEN TES trae in for ma ción va lio sa que se ci ta rá en se gui- 
da en el tex to. Pe ro la fuen te más im por tan te pa ra com pro bar y
es tu diar esa to le ran cia (por des cui do y por mie do) es COR TES
Y LA RRAZ. To da la obra con tie ne da tos y re fle xio nes al res- 
pec to. Pue de ver se co mo ejem plos: I, p. 83, (el cu ra no se atre ve
a opo ner se a mix tu ras en el tem plo y fue ra de él, por que lo ma- 
ta rían los in dios, di ce); II, p 64 (El Ar zo bis po lle ga a la con clu- 
sión ge ne ral de que los cu ras to le ran el sin cre tis mo y la ido la tría
por mie do a la reac ción de los in dios); II, 158 (“los ár bi tros de la
re li gión son los in dios”); vid. II, 273.21 COR TES Y LA RRAZ,
I, p. 104 y II, p. 48 (re fe ren cias a los cas ti gos usa dos pa ra obli gar
a los in dios a asis tir a la mi sa); ver tam bién I, p 121 y II, p 14 (“…
que so la men te que rían cu ras que los de ja sen vi vir en paz…”).<<

[21] COR TES Y LA RRAZ, I, p. 104 y II, p. 48 (re fe ren cias a
los cas ti gos usa dos pa ra obli gar a los in dios a asis tir a la mi sa); ver
tam bién I, p 121 y II, p 14 (“… que so la men te que rían cu ras que
los de ja sen vi vir en paz…”).<<

[22] COR TES Y LA RRAZ, 1, p. 83 (la mi sa al te ra da, el al tar
en otro si tio, to ques de cam pa na a pe di do de los in dios en ho ras
es pe cia les, ri tos fue ra del tem plo en la no che de la vís pe ra, etc. );
I, p. 102 (los in dios quie ren en las igle sias es ta tuar de san tos con
ani ma les, por que rin den cul to a és tos úl ti mos. Edic to su pri mien- 
do los ani ma les que sue len acom pa ñar a cier tos san tos en su re- 
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pre sen ta ción plás ti ca); IL, 106 (ri tos mis te rio sos aso cia dos a la
Igle sia); II, 158, (“los ár bi tros de la re li gión son los in dios”).<<

[23] XI ME NEZ, I, 5; COR TES Y LA RRAZ, I, p. 141 y II, p.
43 y 260.<<

[24] Id, Id.<<
[25] COR TES Y LA RRAZ, II, p. 43.<<
[26]Es sa bi do que a Xi mé nez lo ca rac te ri za ba una ac ti tud com- 

pren si va y bon da do sa ha cia los in dios, así co mo un gran in te rés
por co no cer los, to do lo cual, aso cia do a su pro fun do co no ci- 
mien to de las len guas na ti vas, le per mi tió el ac ce so de as pec tos
ver da de ra men te ín ti mos de la vi da in dí gena.- Por su par te, Cor- 
tés y La rraz via jó on ce me ses vi si tan do los pue blos de la dió ce sis,
in te rro gan do per so nal men te a los cu ras y a los in dios, sin otro
pro pó si to que ob te ner un cua dro fiel y exac to de la rea li dad,
pues su “Des crip ción” no fue es cri ta pa ra pu bli car la, sino al con- 
tra rio pa ra en viar la al Con se jo de in dias con ca rác ter de in for me
se cre to. (Lo cual pue de com pro bar se por la no ta de en vío del
Ar zo bis po a Su Ma jes tad, de L° de ma yo de 1771, en AGIS, Es- 
tan te 103, Ca ja 1, Le ga jo N° 14, trans cri ta en COR TES Y LA- 
RRAZ, I, p. 9. ).<<

[27] XI ME NEZ, I, 59.<<
[28] COR TES Y LA RRAZ, I, 141; II, 102 (ho rror, te dio y

aver sión. )<<
[29] Men cio na va rios ca sos de amo ti na mien to en los que el fac- 

tor<<

des en ca de nan te fue la prohi bi ción o la frus tra ción de las prác- 
ti cas re li gio sas pa ga nas. In me dia ta men te va mos a des cri bir uno
de esos ca sos. Es tam bién muy in te re san te, a es te res pec to, lo que
di ce en FUEN TES, I, 291: Se re fie re a los in dios de Mix co, de
quie nes de cla ra que son da dos a los le van ta mien tos y muy re bel- 
des (“… de re cios y ás pe ros na tu ra les y de cer viz in dó mi ta…”) y
da no ti cia de un amo ti na mien to en el que que rían ma tar al cu ra
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por que los re pren dió por ha cer ri tos a la lu na con mo ti vo de un
eclip se. Re fie re allí mis mo que Mix co era re gión de mu chas rui- 
nas prehis pá ni cas, ado ra to rios e ído los, y que, en su opi nión, de- 
bió ser un cen tro ur bano prehis pá ni co muy im por tan te.- En I,
416 re la cio na cla ra y di rec ta men te la su per vi ven cia de la “ido la- 
tría” co mo raíz de to dos los vi cios de los in dios, en tre los cua les
ci ta el ser “… en ga ño sos, atre vi dos, in tra ta bles, mo les tos, obs ti- 
na dos, co lé ri cos, ino be dien tes…” (ras gos to dos de re bel día, co- 
mo se ve, S. M.)

[30] El cro nis ta ci ta con fre cuen cia los nom bres de los re li gio sos
con quie nes te nía tra to y que le co mu ni ca ron no ti cias de los in- 
dios. Co mo ejem plos pue de ver se FUIEN TES, I, pp. 294, 309,
317, 344 y III, p. 69.<<

[31] Ver, co mo ejem plo, FUEN TES, I, 291 (“… Asi lo vi prac- 
ti car cuan do se con mo vió es te pue blo contra su cu ra…”).<<

[32] FUEN TES, III, 69-70. (Allí to do el epi so dio. Véa se, muy
im por tan te).<<

[33] En el apar ta do IV del Ca pí tu lo Ter ce ro de es te li bro se ex- 
pli có qué se en ten día por “pue blo de vi si ta”.<<

[34] FUEN TES, III, 70.<<
[35] Id., Id.<<
[36] Du ran te la co lo nia, Hue hue te nan go fue pue blo de in dios.

Ha cia 1770 no te nía más de mil ha bi tan tes, muy po cos la di nos.
Véa se in te re san te des crip ción y no ti cias en COR TES Y LA- 
RRAZ, II, P. 115.<<

[36a]A FUEN TES, III. 70.<<
[37] FUEN TES, I, 210.<<
[38] Id., 1, 213.<<
[39] En efec to, “los in dios pai sanos des tos va lles” si guen sien do

el su je to de la des crip ción dos pá gi nas ade lan te, sin que ha ya ha- 
bi do ne ce si dad de rei te rar lo si quie ra. Véa se FUEN TES, I, 
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210-213.- Ade más, en p. 217, es de cir, sie te pá gi nas ade lan te,
vuel ve a contra de cir se fla grante men te; los lla ma “po bres, hu mil- 
des y mi se ra bles”<<

[40] FUEN TES, I, 209 y 210.<<
[41] Id., Id.<<
[42] AGIS, Leg. 132 Au tos so bre re par ti mien tos de In dios en

Guate ma la, p. 113: ar gu men ta el Ayun ta mien to de Guate ma la
que en nin gún lu gar del reino son me jor tra ta dos los in dios, que
de otras re gio nes se tras la dan vo lun ta ria men te al va lle de Guate- 
ma la, y que la po bla ción ha au men ta do mien tras en otras par tes
dis mi nu ye.<<

[43] Del crio llis mo —ideo lo gía de la cla se la ti fun dis ta ex plo ta- 
do ra de in dios sier vos— po de mos ha bla ren tiem po pre sen te
quie nes pu di mos co no cer la men ta li dad de los fin que ros guate- 
mal te cos an tes de 1945, año en que el Con gre so de la Re vo lu- 
ción de Oc tu bre su pri mió el tra ba jo obli ga to rio de los in dios en
las fin cas y to dos los ins tru men tos le ga les que per mi tían la su je- 
ción del tra ba ja dor a la fin ca. La con di ción ser vil del in dio guate- 
mal te co se pro lon ga has ta esa fe cha.<<

[44] FUEN TES, I, 224 (in ge nio) y I, 228 (la bo res).<<
[45] Se ha ha bla do de es te asun to en el apar ta do II del Ca pí tu lo

Pri me ro de es te li bro.<<
[46] El co na to de su pre sión de los re par ti mien tos se de sa rro lló

des de mar zo de 1661 has ta no viem bre de 1663. Du ró ca si tres
años. — Si pa ra los te rre mo tos de 1651 el cro nis ta te nía ocho
años (co mo lo afir ma en FUEN TES, I, 175), en ton ces te nía die- 
cio cho cuan do sur gió aquel pro ble ma; o sea, que el pro ble ma
sur gió en el mis mo año en que Fuen tes en tró al Ayun ta mien to,
y al can zó su pun to más cri ti co cuan do el cro nis ta an da ba por los
vein tiún años.<<

[47] AGIS, Leg. 132 Au tos so bre re par ti mien tos de in dios en
Guate ma la. El le ga jo con tie ne úni ca men te do cu men tos re la ti vos
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al plei to sur gi do en tre el Oi dor Fis cal de la Au dien cia de Guate- 
ma la (Lie. Don Pe dro Fra so) y el Ayun ta mien to y los la bra do res
de la ciu dad de Guate ma la, con mo ti vo del pe di men to del pri- 
me ro en de re za do a su pri mir to tal men te los re par ti mien tos de in- 
dios pa ra la bo res y ha cien das en to do el reino. El do cu men to
más vo lu mi no so e im por tan te de di cho le ga jos un co si do de 283
fo jas, es cri tas por am bos la dos, que son los au tos de di cho plei to.
Años 1661-1663.<<

[48] AGIS, Leg. 132, Au tos so bre re par ti mien tos de in dios en
Guate ma la Fols. 59-60, v. Pe ti ción de los la bra do res del Va lle.
(“… Te nien do no ti cia lo» in dios del pe di mien to del Se ñor Fis- 
cal, han he cho no ve dad en no que rer ir al ser vi cio de las la bo- 
res…”). Tam bién Fols. 76-77, v. Nue va pe ti ción de los la bra do- 
res (“… al bo ro ta dos en sus pue blos con ca jas y cla ri nes han pu- 
bli ca do el es tar qui ta do di cho re par ti mien to y no de ber lo dar,
per dien do el res pe to a los re par ti do res y es pa ño les la bra do- 
res…”).<<

[49] Mer ce da rios, do mi ni cos, agus ti nos y je sui tas en via ron sus
in for mes al Con se jo de In dias en fa vor del re par ti mien to en tre
oc tu bre y no viem bre de 1663. Se en cuen tran en AGIS, Leg.
132, suel tos, jun tos al in fo lio de Au tos so bre re par ti mien to en
Guate ma la.<<

[50] El es cri to de los fran cis ca nos es mu cho más ex ten so que los
otros. Cons ta de 16 fo jas co si das y es tá de sa rro lla do a ba se de un
cues tio na rio que con tes ta ron seis frai les de ex pe rien cia. To dos
los de cla ran tes es tán de acuer do en que el re par ti mien to es al ta- 
men te per ju di cial pa ra los in dios, y contra di cen los ar gu men tos
de los de fen so res del tra ba jo for za do. Vol ve re mos a ci tar es te do- 
cu men to al re fe rir se con cre ta men te al sis te ma de re par ti mien to
en el ca pí tu lo sép ti mo de es te li bro. AGIS., Leg. 132.<<

[51] AGIS, Leg. 132. Au tos so bre re par ti mien tos de in dios en
Guate ma la, Fols. 110 y 117, en que fi gu ran, res pec ti va men te, los
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nom bres de los co mi sio na dos y sus fir mas.<<
[52] En via dos los au tos al Con se jo de In dias, és te re sol vió, en

agos to de 1667, apro bar las me di das to ma das por el Pre si den te
de la Au dien cia de Guate ma la, don Mar tín Car los de Men cos, en
au to de 6 de ju nio de 1663. Esas me di das, em pe ro, iban en de re- 
za das, ha bi li do sa men te, a apa ren tar re for mas en el sis te ma pa ra
de jar lo sus tan cial men te inal te ra do. Ade más, el ci ta do au to de 6
de ju nio de ja ba al Pre si den te con fa cul ta des pa ra to mar nue vas
me di das pru den cia les en aten ción a “la cau sa pú bli ca” De mo do
que el re par ti mien to vino a que dar en el reino de Guate ma la tal
co mo se ha lla ba an tes de la cri sis de 1661-63. El au to se en cuen- 
tra en AGIS., Leg. 132, Au tos so bre re par ti mien tos de in dios en
Guate ma la, Fols. 62- 64 v. La re so lu ción del Con se jo, en for ma
de no ta bo rra dor, en Fol. 283. Esa re so lu ción fue co mu ni ca da en
for ma de Real Cé du la en oc tu bre de 1667, se gún in for ma bre ve- 
men te FUEN TES, en II, 381. In for ma allí el cro nis ta que, pe se a
la Cé du la, los in dios se re par ten igual que an tes, (“… es to se go- 
bier na por el fa vor, y los in dios se re par ten a quie nes se quie- 
re…”, etc.)<<

[53] AGIS, Leg. 132. Es cri to del Fis cal de la Au dien cia de
Guate ma la al Con se jo de In dias, en 1o de No viem bre de 1663,
re for zan do su po si ción contra los re par ti mien tos. (Do cu men to
suel to, 2 fo jas). Di ce que se ha con mo vi do el me dio so cial por
mo ti vo de su ges tión contra los re par ti mien tos; y que la de fen sa
de los in dios en el asun to es muy pe li gro sa. Véa se tam bién la no- 
ta nú me ro 48 de es te ca pí tu lo, re la ti va a la agi ta ción en tre los in- 
dios.<<

[54] Son nu me ro sí si mas, en efec to, las alu sio nes a la ocio si dad
del in dio, y a la ne ce si dad de obli gar lo a tra ba jar, en to dos los
do cu men tos de los te rra te nien tes. La ci ta tex tual sir ve aquí so la- 
men te pa ra que se vea el tono de es tas alu sio nes. En el es cri to de
la or den re li gio sa de la Mer ced se lee: “… Pri me ra men te, el na- 
tu ral el<< in dio, in cli na do a la ocio si dad…”; “… se de jan lle var
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tan to de la ocio si dad que los arras tra a pro cu rar el ha cer ro bos,
em bria gue ces y otros de li tos enor mes que se han ex pe ri men ta-
do…” AGIS, Leg. 132. Es cri to de los mer ce da rios de fen dien do
el re par ti mien to de in dios, Oc tu bre de 1663. Suel to 2 fo jas.
(Véa se tam bién las dos no tas si guien tes. )

[55] AU TOS, 112. Pe ti ción de la co mi sión del Ayun ta mien to
de la ciu dad de Guate ma la, Ju lio de 1663. “… cuan do son tan
in cli na dos a los vi cios de la em bria guez y a las su pers ti cio nes y a
co me ter to do gé ne ro de de li tos con atro ci dad…” Alu sio nes co- 
mo és ta las hay en to dos los pa pe les del Ayun ta mien to y de los
la bra do res. En la pe ti ción aquí ci ta da apa re ce, jun to a otras, la
fir ma de don Fran cis co An to nio de Fuen tes y Guz mán, co mo
miem bro de la co mi sión que la ela bo ro. Vé an se las no tas an te rior
y si guien te a és ta.<<

[56]AU TOS. Pe ti ción del Ayun ta mien to de Guate ma la en 15
de Ju lio de 1661 Tra tan do de en gran de cer la mí se ra pa ga de re- 
par ti mien to di ce: “… no va le la mil pa que ha ce el in dio (cuan do
tra ba ja li bre en su pue blo, S. M.), tan to co mo lo que ga na de sa- 
la rios en rea les…” (Fols. 46-55).- Pe di men to de los la bra do res,
de 22 de Ju nio de 1663. Pi den que to do que de igual, y ra zo nan:
“… es lo mis mo que ha co rri do siem pre, sin que ha ya agra vio ni
in ju ria de los in dios…”, Fol. 76.- Pe di men to de la co mi sión del
Ayun ta mien to, en ju lio de 1663. “… Con vie ne que es ta mu che- 
dum bre de gen te in ca paz y vul gar vi va en tre te ni da con el mo de- 
ra do tra ba jo que ha te ni do, por que su ocio si dad no abra los ojos
a la ma li cia…”, Fol. 112.- (En el pe di men to de los la bra do res, así
co mo en el de la co mi sión del Ayun ta mien to apa re ce la fir ma de
don Fran cis co An to nio de Fuen tes y Guz mán jun to a otras. )<<

[57] AU TOS. Pe ti ción del Fis cal de la Real Au dien cia de
Guate ma la, Li cen cia do Don Pe dro Fra so, en 10 de ma yo de
1661. Fo ja 7, bis-7, bis v.<<
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[58] AGIS, Leg. 132. Es cri to del Fis cal de la Au dien cia de
Guate ma la, Lic. don Pe dro Fra so, en 1° de no viem bre de 1663.
Do cu men to suel to, dos fo jas, Fol. 2 (Di ri gi do al Con se jo de In- 
dias. )<<

[59] AGIS, Leg. 132. Es cri to di ri gi do al Con se jo de In dias por
los re li gio sos del con ven to de San Fran cis co de Guate ma la, en
apo yo del Fis cal de la Au dien cia en su ges tión pa ra abo lir los re- 
par ti mien tos de in dios en el reino. 15 de sep tiem bre de 1663. 16
Fo jas Fol. 11 De cla ra ción de Fray Cris tó bal Se rrano. Di ce que
es<<

no to rio que “… cual quie ra que que da sin in dios por que no
los hu bo o por que no se los die ron, lla ma peo nes, que son in dios
que tra ba jan por dos rea les al día, o por real y me dio de más del
sus ten to, y de es tos ha lla to dos los que ha me nes ter…”.

[60] Los por me no res del re par ti mien to se rán exa mi na dos en el
ca pí tu lo sép ti mo de es te li bro. La pa ga for zo sa de re par ti mien to
fue de un real por día du ran te el si glo XVII.<<

[61] AU TOS. Fol. 110-117 v. Pe ti ción de la co mi sión del
Ayun ta mien to de Guate ma la al Presí de me de la Au dien cia, en 9
de Ju lio de 1663, so bre que no se su pri man ni se re for men los re- 
par ti mien tos.<<

[62] Id. En efec to, la ar gu men ta ción gi ra en torno de los tres
pre jui cios y de sa rro lla otros tru cos más, to do ello elu dien do la
con si de ra ción del sa la rio li bre En Fol. 111 v.: ale gan que el Fis cal
mis mo, en su se gun do es cri to, de no ta es tar cam bian do de opi- 
nión “… ha re co no ci do las ne ce si da des co mu nes, la con di ción
ocio sa de los in dios, y so bre to do la ver dad…” etc. En Fol. 112
di cen que el obli gar a tra ba jar a los in dios es pro ve cho sos pa ra
ellos mis mos “… cuan do son tan in cli na dos a los vi cios de la em- 
bria guez y a las su pers ti cio nes y a co me ter…”.En Fol. 113 v. ar- 
gu men tan que los in dios del va lle de Guate ma la, su je tos al re par- 
ti mien to, son, no obs tan te, in dios que vi ven com pa ra ti va men te
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me jor que los de otras re gio nes y han au men ta do en nú me ro:
“… no se po drá de cir que por sus ma los tra ta mien tos ni por que
se les dan a los in dios in to le ra bles tra ba jos…” Apar te el con ti nuo
uso de los tres pre jui cios, el do cu men to exhi be otros tru cos. Así,
por ejem plo, pa sa a de mos trar que el tra ba jo de las la bo res no se
pue de re me diar con es cla vos ne gros por que, di ce, (Fol. 11 v.)
“… no los hay ni han ve ni do a es te reino en más de vein te
años…” El tru co con sis te en des viar la aten ción ha cia el te ma de
que son los in dios quie nes tie nen que ha cer ese tra ba jo, ocul tan- 
do el ver da de ro pro ble ma, que es: por qué no quie ren ha cer lo en
las con di cio nes del re par ti mien to; o lo que es lo mis mo: que ha- 
bría que ha cer pa ra que los in dios lo hi cie ran vo lun ta ria men te.
Otro tru co muy há bil, de sa rro lla do en es te do cu men to, es re fe- 
rir se al he cho de que los in dios son rea cios a pa gar el tri bu to, y
que, vien do que se les exi me del re par ti mien to, que rrán ne gar se
tam bién a tri bu tar (Fol. 112. El pro pó si to es, na tu ral men te, asus- 
tar al Con se jo de In dias, de igual mo do que, en otros do cu men- 
tos, lo asus tan di cien do que el re par ti mien to es en cier ta ma ne ra
un con trol, y que, fal tan do, se co rre ries go de que los in dios
quie ran su ble var se.<<

[63]En tién da se bien: de ma ne ra ab so lu ta, sin ex cep ción, los do- 
cu men tos ela bo ra dos por el Ayun ta mien to, por los la bra do res y
por las ór de nes re li gio sas de fen so ras del re par ti mien to, no men- 
cio nan nun ca, ni plan tean en nin gu na for ma, ni in si núan ja más,
la po si bi li dad de que los in dios pu die ran acu dir vo lun ta ria men te
al tra ba jo de las la bo res y ha cien das ba jo el es tí mu lo de una pa ga
más al ta o de un sa la rio li bre men te con tra ta do. Se afir ma que es- 
to se ría así, en los do cu men tos del Fis cal y en el es cri to de los
frai les de San Fran cis co, im pug na do res del re par ti mien to. So la- 
men te en és tos; nun ca en aqué llos.<<

[64] AU TOS. Pe ti ción de la co mi sión del Ayun ta mien to de
Guate ma la, 9 de Ju lio 1663. Fol. 113 v.<<

[65] FUEN TES, I, 157.<<
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[66] id, II 260.<<
[67] id., III, 335.<<
[68] La pa ga de re par ti mien to no ha bía si do es ta ble ci do por

acuer do en tre los in dios y los te rra te nien tes, sino por acuer do
en tre és tos úl ti mos y las au to ri da des es pa ño las. Era una pa ga que
ha bía que re ci bir, obli ga da men te sin dis cu tir la. En cuan to a que
era one ro sa, bas ta pa ra de mos trar lo el he cho de que los in dios,
cuan do po dían, pa ga ban canti da des más ele va das a cam bio de no
acu dir al re par ti mien to; o se re ti ra ban a mi tad del a se ma na, de- 
jan do aban do na da la pa ga de los pri me ros días a cam bio de dis- 
po ner de los res tan tes. Se rán exa mi na dos es tos pun tos en el ca pí- 
tu lo sép ti mo.<<

[69] AGIS, Leg, 132. Es cri to de los re li gio sos del con ven to de
San Fran cis co de la ciu dad de Guate ma la al Con se jo de In dias, en
15 de Sep tiem bre de 1663, en contra de los re par ti mien tos de
In dios. (Co si do 16 Fo jas). De cla ra ción de Fray Cris tó bal Se rrano
(Fol. 11) “… co mo es no to rio, cual quie ra que que da sin in dios
por que no los hu bo o por que no se los die ron, lla ma peo nes, que
son in dios que tra ba jan por dos rea les al día, o por real y me dio
de más del sus ten to, y de es tos ha lla to dos los que ha me nes ter.
De don de se in fie re que cuan do les pa gan bien y van li bres y no
for za dos acu den al tra ba jo…” (Fol. 11 v. ) “… hay al gu nos que
tie nen in dios que lla man pe se ros, por que les dan ocho rea les por
ca da se ma na y de co mer, y es tos nun ca tie nen fal ta de in dios de
ser vi cio, por que se ofre cen mu chos a tra ba jar…” (Fol. 13 v. )
“… El de cir que son ocio sos es pre tex to pa ra que se con ser ven
los re par ti mien tos…”.<<

[70] En cuan to a que son da tos de la épo ca, ver no ta an te rior,
nú me ro 69. En cuan to a que fue ron omi ti dos, ver no ta nú me ro
63 de es te ca pí tu lo. FUEN TES, I, 407 da la no ti cia de que los
in dios de los va lles de Guate ma la se con tra ta ban li bre men te, co- 
mo re cur so pa ra ga nar al gún di ne ro apar te del re par ti mien to.
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Ha ce alu sión a los “pe se ros” (men cio na dos en el do cu men to
fran cis cano) y ha bla tam bién de rea le ros. Es ta no ti cia in ci den tal
po dría pen sar se que contra di ce la afir ma ción, rei te ra da en la cró- 
ni ca, de que los in dios no tra ba jan si no se les obli ga; pe ro de be
te ner se pre sen te que se re fie re a los in dios de los va lles, de quie- 
nes el cro nis ta no di ce que sean ha ra ga nes, sino, por el con tra rio,
afir ma que eran la bo rio sos (I, 210).<<

[71] HA RING, 332.<<
[72] Una idea del pro ce so, Rea les Cé du las de con fir ma ción, etc,

pue de ver se en SO LÓR ZANO, pp. 64, 106-107, y 136.<<
[73] AGIS, Leg. 422. Re mi sio nes al Con se jo. Pa pel suel to de

1806. El Pre si den te de la Au dien cia de Guate ma la in for ma ha ber
lo gra do uni for mar en to do el reino la cuo ta de tri bu to en 16 rea- 
les (2 pe sos), cum plien do así la or de nan za de In ten den tes en su
ar tícu lo 137.- Apun ta mien tos, p. 17 (“… El tri bu to que pa gan
anual men te es de dos pe sos. En al gu nas par tes 10 y 12 rea les. Los
ne gros y mu la tos li bres no son tri bu ta rios en es te reino…”) Año
1810.<<

[74] AGIS, Lcg 422. Re mi sio nes del con se jo. Pa pel suel to de
1806. El Pre si den te de la Au dien cia de Guate ma la in for ma ha ber
uni for ma do en to do el reino la cuo ta de tri bu to, y acla ra las ex- 
cep cio nes tra di cio na les.<<

[75] Id, Id.<<
[76] AGG, A.1.2, Exp. 10.190, Leg. 2245, Fol. 182 v. Au to

acor da do de la Au dien cia de Guate ma la so bre la cuo ta de tri bu- 
tos, Ma yo de 1585, fi ja un tos tón pa ra las in dias to le te ras.- SO- 
LÓR ZANO, pp. 106-107 en cuen tra que el tos tón fue prohi bi- 
do, pe ro que siem pre se les si guió co bran do.- ZA VA LA, Con tri- 

bu ción, pp. 71, 72 y 73, tie ne por ave ri gua do que tri bu ta ron has- 
ta 1757. FUEN TES, II, 79, al re fe rir se a sus pue blos de en co- 
mien da, ha bla de “tri bu ta rios de am bos sexos”. Tam bién en 11,
409, tri bu ta rios de am bos sexos.- En III, 68 vuel ve a men cio nar
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mu je res (viu das) que tri bu tan.- El in for me del Pre si den te so bre
los tri bu tos en 1806 (ci ta do en No ta 74 de es te Ca pí tu lo, véa se)
ya no in clu ye a los mu je res en tre los tri bu ta rios Tam po co las in- 
clu ye Apun ta mien tos en el año 1810.- GAR CÍA<<

PE LÁEZ, III, 142 ci ta Rea les Cé du las de 1745 y 1756 que
man dan “se al ce el tri bu to que pa ga ban las hem bras úni ca men te
en es te reino”.

[77]Apun ta mien tos, p. 17.<<
[78] Re cop. Su ma ria, p. 261. Au to de go bierno de la Au dien cia

de Guate ma la en ene ro de 1634 (“… que no se con mu ten los tri- 
bu tos en di ne ro, sino que se re ci ban en es pe cie…” “… que el
maíz que se de ba dar de tri bu to a los en co men de ros no se con- 
mu te de mo do al guno en di ne ro…”). SO LÓR ZANO, pp. 
106-107 en cuen tra pa ra 1642 la mis ma dis po si ción.- Co mo re- 
co men da ción exis tía ya des de 1536, se gún se ve en Real Cé du la
que ci ta FUEN TES II 352.<<

[79]Fue vis to en el Ca pí tu lo Ter ce ro de es te li bro, apar ta dos I y
II.<<

[80] El más co mún en la se gun da mi tad del si glo XVII: cuan do
el maíz se ob tie ne a ba jos pre cios, exi gir que re ma ten los pro pios
in dios y pa guen en di ne ro; cuan do los pre cios su ben, co bar lo en
es pe cie va lo ra do a pre cios nor ma les y re ven der lo a pre cios ele va- 
dos.- Así lo de cla ran to dos los frai les fran cis ca nos in te rro ga dos al
res pec to en 1663, se gún do cu men to ci ta do en la no ta nú me ro 69
de es te ca pí tu lo, véa se. PAR DO, Efem., 116. Di ciem bre 14 de
1694. Ca res tía de maíz. El Ayun ta mien to pro po ne “… que de
los efec tos al ma ce na dos, pro ve nien tes de los tri bu tos, se to me la
canti dad ne ce sa ria…”.<<

[81] Re cop. Su ma ria, p. 146 y v. Au to de la Au dien cia, en Di- 
ciem bre de 1680. (“… que los Go ber na do res y Co rre gi do res y
Al cal des Ma yo res cui den que los in dios siem bren y cul ti ven sus
tie rras y lim pien sus ca cao ta les pa ra que den fru to con que pa gar
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sus tri bu tos… obli gán do los a ello con pe na de azo tes y no
otra…”).- FUEN TES, I, 293 se re fie re a in dios pre sos por es tar
atra sa dos en el pa go de tri bu tos. En III, 58 ha bla de seis al cal des
in dios pre sos du ran te 27 me ses por atra so en los tri bu tos. (La ca- 
te go ría de es tos in dios y la du ra ción del cas ti go, dan una mues tra
del ri gor que se em plea ba pa ra exi gir la tri bu ta ción).- Bo le tín,

Año 3, N° 4, p. 496. Ins truc cio nes adi cio na les a La rra zá bal en
1811 (“… han se gui do las injus ti cias, azo tes y cár ce les pa ra el
co bro…”).<<

[82] FUEN TES, I, 293 y III, 58 (ver no ta pre ce den te).<<
[82a] El do cu men to que el Con su la do de Co mer cio ela bo ró pa- 

ra en tre gar lo di pu ta do La rra zá bal en 1810, mu chas ve ces ci ta do
en es te en sa yo ba jo el tí tu lo de Apun ta mien tos, en su sec ción ti tu- 
la da “Agri cul tu ra con res pec to a los in dios”, sos tie ne rei te ra da- 
men te que el sis te ma de las tie rras co mu na les, in su fi cien tes y su- 
je tas al ca pri cho de las au to ri da des in dí genas en lo que res pec ta a
su ro ta ción, es fac tor de des alien to pa ra los agri cul to res na ti vos.
Esa idea fun da men ta, en rea li dad, to do el pro yec to de re for ma
agra ria que se con tie ne en di cho do cu men to. Asi lo ex pre san
tro zos co mo los si guien tes: “es tan su ma men te pre ca ria (la tie rra
de los pue blos, S. M.) que la dis tri bu ción de pen de del ca pri cho
de sus pro pias Jus ti cias, quie nes ar bi tra ria men te les dan tie rras a
su an to jo, se las qui tan y vuel ven a dár se las cuan do y co mo quie- 
ren, de ján do los fue ra de pro por ción a lo me jor del tiem po de
po der sem brar, ni pa ra sí ni pa ra otro al guno, y lo peor es que
con es te des arre glo y ar bi tra rie dad ja más po drá el in dio afian zar- 
se en el la bo río de su po se sión ni ser útil agri cul tor, aun que sea
só lo de maíces y le gum bres…”; “… Es tas tie rras se les da rán en
ab so lu ta pro pie dad pa ra sí y sus su ce so res, sin que sus jus ti cias
pue dan ya des po jar los de ellas co mo aho ra lo ha cen en mu chos
Pue blos…”.<<

[82b] Véa se no ta nú me ro 69 de es te ca pí tu lo.<<
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[83] FUEN TES, III, 333. El pa go por ta rea se ana li za en el
Apar ta do IV del Ca pí tu lo Sép ti mo de es te li bro.<<

[84] FUEN TES, III, 307.<<
[85] Id. t III, 307, 308 y 309.<<
[86]Es te pre jui cio cum ple dos co me ti dos. Pri me ro, ocul ta un

sin nú me ro de mo ti vos rea les que el in dí gena ha te ni do pa ra des- 
con fiar sis te má ti ca men te de quie nes siem pre lo han en ga ña do. Y
se gun do, in si núa que el in dio, al adop tar una ac ti tud re ce lo sa y
ce rra da fren te a otros sec to res so cia les, les nie ga a és tos el ac ce so
que se ría ne ce sa rio pa ra “ayu dar lo”.<<

[87]Es te pre jui cio se pro po ne per sua dir de que el in dí gena es
re frac ta rio a las en se ñan zas y con se jos de quie nes que rrían ayu- 
dar lo a salir de la mi se ria. Ocul ta va rios he chos y cir cuns tan cias
im por tan tes. Pri me ro, di si mu la que, en ge ne ral, han si do muy
ra ras las ini cia ti vas que, con vi sos de efec ti vi dad, han pro cu ra do
al gún be ne fi cio po si ti vo pa ra la ma sa in dí gena. Se gun do, fin ge
que, si no se ha he cho más, es por que ellos re cha zan el bien que
se les pro po ne. Ter ce ro; en com bi na ción con la rea li dad de al gu- 
nas ini cia ti vas in di ge nis tas an ti téc ni cas (edu ca ción gra tui ta y
obli ga to ria, “edu ca ción fun da men tal”, al fa be ti za ción) crea la im- 
pre sión de que el in dio no quie re su pe rar se, cuan do, lo que vie ne
ocu rrien do es otra co sa: de acuer do con la ley eco nó mi ca de la
apa ri ción de nue vas ne ce si da des (se gún la cual no sur gen ne ce si- 
da des me nos fun da men ta les mien tras no han si do sa tis fe chas las
más fun da men ta les) los in dí genas han mos tra do po co in te rés por
apro ve char cier tas ini cia ti vas que no sa tis fa cían en el mo men to
nin gu na ne ce si dad fun da men tal ni con tri buían a sa tis fa cer la.<<

[88]Se di ce que al in dio no hay que dar le tra to amis to so, por- 
que en se gui da abu sa de él. Lo que ocu rre es que el tra to amis to- 
so eli mi na el te mor, des pier ta el sen ti mien to del pro pio va ler y
su gie re po si bi li da des de igua la ción. Es to no le con vie ne de nin- 
gu na ma ne ra a quie nes ne ce si tan y de sean man te ner al in dio en
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una si tua ción de in fe rio ri dad, des co no ce dor de sus po si bi li da des
y de re chos.<<

[89] FUEN TES, III, 103, su pra. Di ce que es in na to en los in- 
dios el ser des con fia dos (“… con ci bien do sos pe chas y ma li cias,
co mo es pro pio y na tu ral de aques ta es tir pe…”).- En II, 349 (“la
ma li cia na tu ral”) II, 159 di ce que los in dios re cha zan los be ne fi- 
cios que les ofre ce el hos pi tal y pre fie ren mo rir en sus cho zas ro- 
dea dos de pri va cio nes, y agre ga, con in ten ción ge ne ra li za do ra:
“… los de es ta na ción ape te cen más las mi se rias que la pros pe ri- 
dad…”.- En II, 431, re fi rien do có mo los in dios se in so len ta ron
al sa ber de las Le yes Nue vas, ha ce la si guien te ge ne ra li za ción:
“… es ne ce sa rio que se en tien da que el ha cer les bien ha de ser sin
que ellos lo co noz can, y que bas ta con que Dios lo vea, por que
es una ge ne ra ción que ne ce si ta es tar de ba jo del yu go, y que no
co noz can otra co sa que su pe rio ri dad y do mi nio…”.<<

[90] FUEN TES, II, 349 (“la ma li cia na tu ral”); III, 103, su pra.
(“… sos pe chas y ma li cias, co mo es pro pio y na tu ral de aque lla
es tir pe…”). En III, 431 (“… y aho ra son co bar des, rús ti cos…
sin ar te y lle nos de ma li cia…”). En III, 397 (“… Guar dan el se- 
cre to, que les im por ta más que a na ción al gu na en el mun do;
tan to que pri me ro se ex pon drán a la muer te que re ve lar lo que
guar dan…”).<<

[91] Ya se di jo por qué mo ti vo le in te re sa ba de mos trar la exis- 
ten cia de me ta les pre cio sos en el reino. Véa se el apar ta do VIH
del Ca pí tu lo Ter ce ro de es te li bro. Ul ti ma y pe núl ti ma pá gi nas
del apar ta do, ha cia la no ta nú me ro 107.<<

[92] FUEN TES, III, 102-104.<<
[93] Los in dios ocul ta ban los ya ci mien tos mi ne ra les. Lo da a en- 

ten der Fuen tes en el epi so dio que co men ta mos y en otros lu ga- 
res; ver I, 198 y 274. Lo di ce cla ra men te COR TES Y LA- 
RRAZ, II, p. 41. (Saca pu las. Se sa be que hay pla ce res au rí fe ros.
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Los in dios lo ocul tan. Al guien in ten tó de la tar lo y le cos tó la vi- 
da. )<<

[94] FUEN TES. III, 103.<<
[95] Id.<<
[96] Las ex tre ma das e in te li gen tes pre cau cio nes que to ma ron al

lle var al frai le, de no tan que es ta ban pre vien do la pes qui sa que les
ven dría des pués. Si lo lle va ron, fue se gu ra men te por que, en te ra- 
do del ya ci mien to, exis tía así al gu na po si bi li dad de que no los
de nun cia ra. Nin guno de ellos qui so com pro me ter se to can do el
me tal, pe ro lo acom pa ñó to do el pue blo, su pri mien do así res- 
pon sa bi li dad in di vi dual y asu mien do la co lec ti va. (Véa se el epi- 
so dio: FUEN TES, II, 102-104).<<

[97] FUEN TES, III, 104. (El he cho de que no se lle va ra al su- 
pli cio has ta pri var los de la vi da, no le res ta gran de za al sa cri fi cio
de los in dios, pues to que ca da uno de ellos fue a la hor ca sin co- 
no cer el tru co, de ján do se ahor car sin sol tar pa la bra del se cre to,
S. M. ) Ver tam bién no ta nú me ro 99 de es te ca pí tu lo.<<

[98] San Fran cis co Mo to zin tla co rres pon día en aquel en ton ces
al co rre gi mien to<<

de To to ni ca pán y Hue hue te nan go. Hoy per te ne ce al Es ta do
de Chia pas. Ver des crip ción en FUEN TES, III, p. 83. Es in te re- 
san te su lo ca li za ción en el ma pa ori gi nal di bu ja do por el cro nis ta
(? ) y que fi gu ra en III, p. 90 (án gu lo su pe rior de re cho). Fuen tes
le cal cu la 144 ha bi tan tes so la men te. COR TES Y LA RRAZ, II,
136 le da só lo 22 fa mi lias que ha cían 56 per so nas en el año de su
vi si ta, 1770.

[99] FUEN TES, III, 104 (“… Pa só se a co mu ni car les los cas ti- 
gos y los ri go res y sur tió el pro pio efec to en su pro ter via y per ti- 
na cia que si no fue ran ellos los ame na za dos…”; “… aun ha cien- 
do caer de ella [la es ca le ra, S. M. ] al gu nos de aque llos per ti na- 
ces, se de ja ban ahor car por no des cu brir el se cre to de su te so- 
ro…”).<<
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[100] FUEN TES, III, 102 (“… sa bía de ellos el es ti lo, su co bar- 
día y su in ca pa ci dad con su mo abo rre ci mien to a las la bo res de las
mi nas…”).<<

[101] FUEN TES, III, 103 (“… se le ne gó con ci bien do sos pe- 
chas y ma li cias, co mo es pro pio y na tu ral de aques ta es tir pe… ).
<<

[102] Ver no ta 99 de es te ca pí tu lo.<<
[103] FUEN TES, I, 338-339.<<
[104] Id., I, 213.<<
[105] PAR DO, Efem.. p. 88. Acuer da el Ayun ta mien to de

Guate ma la so li ci tar al Il mo. Sr. Obis po or ga ni ce pro ce sión de
Nues tra Se ño ra del So co rro, en ro ga ti va pú bli ca pa ra pe dir ce se
la pes te de vi rue las. 27 de Ma no de 1678. (Es la épo ca del re gi- 
dor Fuen tes y Guz mán, S. M. )<<

[106] GA GE, 224.- Ob ser vó al go se me jan te COR TES Y LA- 
RRAZ, II, 91.<<

[107] FUEN TES, III, 425. (Allí la ex pre sión más in te re san te del
pro ble ma; Hay mu chas otras. )<<

[108] FUEN TES, III, 426-427.<<
[109] Id., III, 425-427 (añil); y II, 102-105 (sal).<<
[110] Id., II, 104.<<
[111] En la co lo nia se lla mó in dis tin ta men te man da mien to y re- 

par ti mien to al en vío de in dios a las la bo res y ha cien das pa ra rea- 
li zar tra ba jos obli ga to rios por se ma nas o tem po ra das. Sin em bar- 
go, pue de ob ser var se una ten den cia a lla mar man da mien to al en- 
vío de in dios a lu ga res le ja nos de sus pue blos y por tem po ra das
ma yo res que una se ma na; re ser van do el nom bre de re par ti mien- 
to al ré gi men de en víos pa ra seis días a lu ga res cer ca nos. Fi na li- 
zan do el co lo nia je ya es tá es ta ble ci da esa di fe ren cia ción, co mo
un uso. (A eso se de be, muy pro ba ble men te, que mu cho tiem po
des pués, ba jo las dic ta du ras ca fe ta le ras (1871-1944), se lla ma ra
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man da mien to, y no re par ti mien to, al en vió for zo so de in dios a
las fin cas, pues eran en víos des de gran des dis tan cias y por tem- 
po ra das lar gas. )<<

[112] FUEN TES, I, 150.<<
[113] Id., Id.<<
[114]. Id., II, 102-105. (Des crip ción de sali nas y ela bo ra ción de

la sal). Tam bién I. 346.<<
[115] FUEN TES, I, 150.<<
[116] Id., I, 401.<<
[117] Id., Id.<<
[118] ZA VA LA, Es tu dios, p. 223. Lo se ña la co mo un he cho ge- 

ne ral, vá li do pa ra to das las co lo nias.<<
[119] FUEN TES, I, 401. Di ce allí que los in dios de San ta Inés y

San Juan Gas cón “… es tán exen tos del ser vi cio or di na rio y otras
car gas”. Se lla ma ba ser vi cio or di na rio a la obli ga ción de re par ti- 
mien to pa ra las la bo res y ha cien das del va lle de Guate ma la.<<

[120] Po dría pen sar se que los obra jes de añil per te ne cían a te rra- 
te nien tes y que, por lo tan to, los man da mien tos de in dios del al- 
ti pla no a la cos ta be ne fi cia ban a la cla se crio lla. De be se ña lar se, a
es te res pec to, que ha bía una di fe ren cia im por tan te en tre los te- 
rra te nien tes del ti po de don An to nio y los del ti po de los añi le- 
ros. Es tos úl ti mos eran te rra te nien tes ma nu fac tu re ros, pro duc to- 
res de una mer can cía ela bo ra da pa ra la ex por ta ción (el añil). Al
co rrer de la co lo nia, es tos te rra te nien tes- ma nu fac tu re ros-co- 
mer cian tes fue ron, ocu pan do el lu gar de los te rra te nien tes de
ten den cia au to con sul ti va (a la ma ne ra de Fuen tes, ene mi gos de la
ex por ta ción y de las ope ra cio nes mer can ti les, co mo se ex pli có
en su lu gar) y esa es la ver da de ra es en cia del cam bio ope ra do en
la cla se crio lla des de el si glo XVII has ta la In de pen den cia. Tra ta re- 
mos es te asun to al fi nal del li bro, al con tes tar quié nes eran los
crio llos de la épo ca de la eman ci pa ción.<<
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[121] FUEN TES, I, 332. Des crip ción del va lle de Ji lote pe que.
<<

[122] Id., I, 333. Ver no ta si guien te.<<
[123] Id., Id. (“… Pe ro car gan do la con si de ra ción a lo que va le

más, que son las al mas des tos po bres in dios, dan do por acer ta do
que des te ejer ci cio y em pleo es tá<<

Dios muy de ser vi do y des agra da do, por que las mie les y ra pa- 
du ras que con las ca ñas dul ces fa bri can, se ex tien den al uso de la
chi cha y la alam bri ca ción de aguar dien te, que los des tru ye y lle- 
va co mo el fue go a la pa ja; no ex cu sán do me de cir era re las de- 
más es ta ver dad, por el in te rés que el Rey nues tro se ñor pier de
en el aca ba mien to des tos va sa llos, na cien do des ta cos tum bre la
con ti nua em bria guez en que vi ven de don de, fue ra de mu chas
en fer me da des cor po ra les y he ri das que re ci ben unos de otros, re- 
sul ta no só lo la jun ta de sor de na da con sus mu je res y con cu bi nas,
sino tor pe y bes tial men te con sus hi jas, ma dres, her ma nas, cu ña- 
das y nue ras, no per do nan do su em bria ga da las ci via las ni ñas de
ocho y nue ve años. Di go lo que ca da día ex pe ri men ta mos los
que he mos si do jue ces en tre ellos…”).

[124]FUEN TES, I, 377. Ver no ta si guien te.<<
[125] Id., Id. (“… Y no es me nor (la su ma de di ne ro, S. M. ) que

ad quie ren, así es te pue blo co mo los de más (vie ne ha blan do de
Co ma la pa, S. M. ) que ad mi nis tran los Re li gio sos de San Fran- 
cis co y San to Do min go en el va lle de Goa the ma la, en las lar guí- 
si mas siem bras y co se chas de tri go, de que no pa gan do diez mo,
ni te nien do el cos to que acá nos tie ne a los due ños de se me jan tes
ha cien das (…) pue den dar ca da fa ne ga por cual quier pre cio que
les ofrez can, con co no ci da ga nan cia, sien do cau sa de ha ber se di- 
si pa do y per di do mu chas la bo res de pan lle var, cu yo va lor era de
vein te mil pe sos, has ta ocho mil las más in fe rio res en pre cio,
que dan do sus due ños es pa ño les des trui dos, las fin cas arrui na das
y los cen sos de obras pías per di dos. Y co mo quie ra que es tos in- 
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dios se ha yan da do a és te, aban do nan do los tra tos de su na tu ra le- 
za y es tir pe, se ha en ca re ci do el maíz, fri jol, gar ban zos, ga lli nas,
ra ja, car bón y otras co sas, en gra ve da ño del co mún. En fin en
ma te ria que ne ce si ta ba de un tra ta do apar te y que pe día gran
con si de ra ción y re me dio, no só lo por lo apun ta do, sino por lo
que de frau da el real ha ber, en que aban do nan do los es pa ño les las
ha cien das, de jan de con tri buir a fa vor de los rea les de re chos lo
que los in dios con sus siem bras no le sub sa nan con tri bu yen do.”)
<<

[126] Ver no ta pre ce den te.<<
[127] En el ca pí tu lo si guien te se exa mi na rá es te asun to de las ar- 

te sanías en ma nos de mes ti zos.<<
[128] FUEN TES, I. 151. (“… An tes que los in dios se die ran,

con da ño de sus fru tos y no me nos per jui cio del co mer cio de los
mer ca de res, a la ocu pa ción de los te la res…”) (De be re cor dar se
que se lla ma ba mer ca de res, en la co lo nia, a los pe que ños co mer- 
cian tes re ven de do res y a los am bu lan tes, re ser ván do se el nom bre
de co mer cian tes pa ra gran des im por ta do res. S. M)<<

[129]. FUEN TES I, 151<<
[130] Pri me ras pá gi nas del apar ta do VI II del Ca pí tu lo Pri me ro

de es te li bro.<<
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NO TAS CA PI TU LO SEX TO:

[1] Apun ta mien tos, p. 1 (Cua dro de la po bla ción pa ra 1810:
646.666 in dios de to dos sexos y eda des: 313.334 “par dos y al gu- 
nos ne gros”; 40.000 blan cos.) Ver No tas 218 y 231 de es te Ca pí- 
tu lo.<<

[2] Li bro Vie jo, p. 41. En p. 68 hay otra re fe ren cia al pre cio de
las cu nas, Ca bil do de 21 de Ma yo de 1529: “Por ha cer una cu na
pa ra ni ño de cua tro pal mos con sus al me nas, dos pe sos e me dio
po nien do el ma es tro la ma de ra, e po nién do la el que la va a ha cer
dos pe sos”.<<

[3] Li bro Vie jo, p. 29 Ac ta de asen ta mien to y tra za de la ciu dad
de San tia go.<<

[4] Ver las ta ri fas ar te sa na les en Li bro Vie jo pp. 35, 36, 40, 41,
56, 57 y 68.<<

[5] Es sa bi do que el lap so que va des de la su ble va ción de los
cak chi que les has ta el asen ta mien to de la ciu dad pre sen ta gran des
pro ble mas his tó ri cos por fal ta de no ti cias. Su obs cu ri dad se de be,
se gún pa re ce, al he cho de que los con quis ta do res se vie ron en
gran des apu ros fren te a la re be lión y des ple ga ron el má xi mo te- 
rror bé li co. Es po si ble que ellos mis mos echa ran un man to de ol- 
vi do so bre di cho pe río do. En FUEN TES, I, 232-236 se en cuen- 
tra am plia re fe ren cia a es te pe río do.<<

[6] Ver Li bro Vie jo, p. 138: Car gos en jui cio contra Pe dro de
Al va ra do. Se le acu sa de ha ber ro ba do en la con quis ta de Mé xi co
mu cho oro, per las, pie dras, ro pa, ca cao, etc., “lo qual to do no se
par tió con los com pa ñe ros co mo es uso y ley de gue rra, an tes lo
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to mó to do pa ra sí” (el de li to ra di ca, co mo se ve, no en ha ber ro- 
ba do, sino en no ha ber re par ti do con los com pa ñe ros). Hay mu- 
chas otras prue bas en di cho jui cio, re la ti vas a Mé xi co y a Guate- 
ma la, pp. 137-260.- Véa se no ta si guien te.<<

[7] Li bro Vie jo, p. 137 ss. Pes qui sa contra Pe dro de Al va ra do,
es pe cial men te los pun tos X, XI y XVII del in te rro ga to rio y las
res pues tas de los tes ti gos a esos car gos. El car go nú me ro X es por
dar le tor men to a un ca ci que (en Mé xi co) por qui tar le dos mu je- 
res. Las tie ne por man ce bas y el ca ci que mue re (p. 140). El car go
nú me ro XVII es re la ti vo a pri sión que Al va ra do dio a un ca ci que
cak chi quel (Guate ma la) pa ra arre ba tar le su mu jer. Va rios tes ti gos
con fir man el car go: iba con él y es cier to (p. 158); di jo que lo sa- 
be co mo en ella (la pre gun ta) se con tie ne (p. 158); es así to do, se
ha lló pre sen te (p. 167). Es pe cial men te ca te gó ri co es el de cla ran te
de p 169: “A las diez y sie te pre gun tas dixo que la sa be co mo en
ella se con tie ne. Pre gun ta do có mo lo sa be dixo que por que lo
vi do, e que las es cla vas que le tru xo (el ca ci que pa ra res ca tar a su
mu jer, S. M.) las re par tió con los es pa ño les”.- Pa ra ima gi nar có- 
mo se va lo ra ban en tre los in dios es tos he chos, con vie ne re cor dar
lo que di ce FUEN TES, I, 13 acer ca de sus le yes: “… el que for- 
za ba al gu na mu jer y se apro ve cha ba de ella contra su vo lun tad,
es tu vie re des flo ra da o don ce lla, era por ello con de na do a muer- 
te…”<<

[8] Aun en li bros de in ten ción cien tí fi ca se en cuen tran fan ta sías
(nie tzs chea nas) de ese ti po, en fla gran te contra dic ción con la rea- 
li dad que se des pren de de los do cu men tos de la con quis ta. A tí- 
tu lo de ejem plo: “El éxi to gue rre ro, que fue siem pre ob je to de la
atrac ción fe men i na en to das las ra zas (??, S. M) abría el re ga zo de
las in dí genas, tré mu las y cu rio sas, que se sa cri fi ca ban, unas ve ces
ale gre men te, otras por la fuer za, a los se mi dio ses bar bu dos. Co- 
mo fru to de aque lla fór mu la pa ra disía ca que da ban, en los al ti pla- 
nos, en los va lles, en las mon ta ñas, ni ños de piel acei tu na da, do- 
ta dos de un nue vo há li to psi co ló gi co.” Gus ta vo Adol fo Ote ro,
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“La Vi da So cial del Co lo nia je”. Ca pí tu lo: “Es tu dio del Mes ti za je
en Bo li via” (La His to ria de to das las con quis tas y ocu pa cio nes
vio len tas, des de los ro ma nos en Car ta go has ta los Ale ma nes en
Fran cia, de mues tra lo con tra rio de esa fór mu la pa ra disía ca, S.
M.).<<

[9] Nin gún guate mal te co de be ría atre ver se a emi tir opi nión so- 
bre es te pun to sin ha ber exa mi na do, pre via men te, por lo me nos
dos do cu men tos bá si cos, cor tos y ac ce si bles: Pes qui sa contra Pe- 
dro de Al va ra do, en Li bro Vie jo, p. 137 y ss., y Ana les Cak chi que- 

les, pp. 124-143, “Lle ga da de los cas te lla nos a Xe tu lul, etc.”.<<
[10] FUEN TES, I, 217-218. Re fie re los há bi tos de los in dios en

la crian za de los ni ños des de la épo ca prehis pá ni ca.<<
[11] Li bro Vie jo, pp. 328-329.<<
[12] PAR DO, Efem., p. 8. Ene ro 4 de 1543. Des de la Vi lla de

San Pe dro, Prov. de Hon du ras, el Lic. Alon so de Mal do na do es- 
cri be al Ayun ta mien to de San tia go, in for mán do le que el miérco- 
les 3 de Ene ro arri ba ron dos em bar ca cio nes. Una pro ce den te de
San Lu car de Ba rra me da con du cien do “mu chas mu je res de Cas- 
ti lla” y la otra ve nía de San to Do min go, tra yen do la pri me ra
bar ca da de ne gros “en nú me ro de cien to e cin cuen ta pie zas”.<<

[13] Re co pi la ción In dias, Li bro VI, Tí tu lo I, Ley II, Oc tu bre de
1514. (“… Y man da mos que nin gu na or den nues tra que se hu- 
bie re da do, o por nos fue re da da, pue da im pe dir ni im pi da el
ma tri mo nio en tre los in dios e in dias con es pa ño les o es pa ño las, y
que to dos ten gan en te ra li ber tad de ca sar se con quien qui sie ren,
y nues tras Au dien cias pro cu ren que así se guar de y cum pla…”).
<<

[14] La co no ci da Real Or de nan za de Va lla do lid, pro mul ga da en
4 de Ju lio de 1543 co mo com ple men to de las Le yes fa mo sas del
año an te rior, se re fie re con cre ta men te a esos ul tra jes: “… cual- 
quie ra per so na que ma ta re o hi rie re o pu sie re las ma nos yn ju rio- 
sas en cual quier yn dio o le to ma re su mu ger o hi ja o hi zie re otra
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fuer ca o agra vio sea cas ti ga do con for me a las le yes…”, etc.,
Anua rio, To mo XVI (1952), p. 586 ss. Ver sión de las Le yes Nue- 
vas de 1542 y de la Or de nan za de Va lla do lid de 1543, pu bli ca da
en 2a Edi ción pa leo grá fi ca por el Dr. Fran cis co Mo ra les Pa drón.
<<

[15] Es sa bi do que en al gu nas re gio nes de la Eu ro pa cen tral
exis tió el de re cho del se ñor feu dal a co no cer se xual men te a la es- 
po sa del sier vo en la no che de su bo da, “jus pri mae noc tis”. BE- 
NE Y TO, p. 152. Ad mi te que hu bo en Es pa ña esa prác ti ca (“vio- 
len cias que no lle ga ron a con ver tir se en uso”.). Una de las obras
me jor aco gi das de Lo pe de Ve ga —“Fuen teo ve ju na”— tie ne por
te ma los abu sos del Co men da dor con la mu jer de cla se ser vil.<<

[16] COR TES Y LA RRAZ, II, 139. Cla man do contra los abu- 
sos de los Al cal des Ma yo res (que en su ma yo ría eran crio llos, S.
M.) po ne co mo ejem plo al de To to ni ca pán, y ex pre sa que es pe- 
no so que a fuer za de azo tes se ha gan due ños de los in dios, de sus
cau da les y de sus mu je res. (Trans cri bi re mos tex tual men te es ta ci- 
ta más ade lan te Apar ta do VI II, No ta 229).<<

[17] An to nio de He rre ra, Dé ca da 5a, Li bro I, Cap. 12, ci ta do
por GAR CÍA PE LÁEZ, I, 77-78. Es jui cio re fe ri do a los mes ti- 
zos de to das las co lo nias en ge ne ral.<<

[18] Li bro Vie jo, p. 393. Car ta des de San tia go de Guate ma la en
25 de No viem bre de 1541.<<

[19] GAR CÍA PE LÁEZ, I, 77; ci ta ex trac to de Real Cé du la de
16 de Ju nio de 1548, en que el rey con tes ta a aque lla co mu ni ca- 
ción.<<

[20] FUEN TES, III, 333. Ci tan do Real Cé du la de 17 de Abril
de 1553 (“ue los mes ti zos huér fa nos que hay en la Pro vin cia
de Guate ma la, se en víe re la ción de los que ha ya en ella y de lo
que con ven ga pro veer se so bre que se lle ven a Es pa ña a cos ta de la
Real Ha cien da pa ra po ner los a ofi cio.”)<<

[21] FUEN TES, III, 333. Ci tan do la de 29 de Ju nio de 1565.<<
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[22] En los apar ta dos IX y X de es te Ca pí tu lo se da rá am plia ex- 
pli ca ción de es te pro ble ma.<<

[23] AGIS., Leg. 851 (Es cri to de la Di pu ta ción Pro vin cial de
Ni ca ra gua y Cos ta Ri ca al Mi nis te rio de Go ber na ción de Ul tra- 
mar, so bre la di fi cul tad de apli car el sis te ma elec to ral cons ti tu- 
cio nal en un me dio di vi di do en cas tas. 22 de Nov. 1820. Ori gi- 
nal, co si do, 10 ho jas.) Fol. l. v.- En Fol. 2.v. va a agre gar. “Las
mez clas sub se cuen tes de las per so nas mix tas son ina ca ba bles e in- 
no mi na das, pe ro ge ne ral men te a to das las per so nas que no son
in dios pu ros se lla ma gen te de ra zón o La di nos y a los blan cos es pa- 
ño les.” Y en Fol. 8.v. di rá to da vía que se le lla ma cuar te rón al
que tie ne “un quar to” de ne gro, y ex pli ca que ese cuar to con sis- 
te en te ner un abue lo ne gro y tres que no lo son.- FUEN TES, II,
79: “los que lla man zam bos, cu ya ge ne ra ción es de la mez cla de
in dias con ne gros” (Nó te se: va ro nes ne gros con mu je res in dias,
S. M.)<<

[24] Apun ta mien tos, 17. “Los ne gros y mu la tos li bres no son tri- 
bu ta rios en es te reino”. (No men cio na a los mes ti zos por que se
en glo ban en el tér mino “mu la tos”, S. M.) En lo re la ti vo a los ne- 
gros véa se tam bién No ta 47 de es te Ca pí tu lo.<<

[25] Los in dios es ta ban obli ga dos a ra di car en sus pue blos y no
tras la dar se de unos a otros, co mo ve re mos en el Ca pí tu lo si- 
guien te. A tí tu lo de prue ba do cu men tal in me dia ta pue de ver se
No ta 74 de es te Ca pí tu lo.<<

[26] OTS, De re cho, pp. 88-90. Ilus tra so bre la exis ten cia de dis- 
tin tos “es ta dos” en tre los su je tos se gún del De re cho Cas te llano.
Es el an te ce den te his tó ri co de las di ver sas con di cio nes de los su- 
je tos en el De re cho In diano. Es pa ño les, in dios y cas tas tie nen de- 
re chos, obli ga cio nes y pe nas dis tin tos.<<

[27] Re cop. Su ma ria, p. 28, v. y 30 Azo tes pa ra in dios y mes ti- 
zos, mul ta en di ne ro pa ra es pa ño les.- Lo mis mo en PAR DO,
Efem., pp. 51 y 112.<<
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[28] Id.<<
[29] Ver No ta 23 de es te Ca pí tu lo. Tam bién Fuen tes y Guz mán

usa el tér mino “la di nos” en esa acep ción am plia: to dos los que
no son in dios ni es pa ño les (in clui dos los crio llos en los es pa ño- 
les).<<

[30] PAR DO, Efem., p. 8. Ver no ta 12 de es te Ca pí tu lo.<<
[31] PAR DO, Efem., p. 16 (15 de Sept. de 1561).<<
[32] Par do, Efem., p. 36 (la del 27 de Nov. 1602 co mo ejem- 

plo).<<
[33] GA GE, p. 193.<<
[34] Id., p. 184 y 186 (Es pe cial men te en el lar go y de so la do ca- 

mino que con du cía de la ca pi tal al Gol fo de Iza bal se gún es te
cro nis ta.) GAR CÍA PE LÁEZ, II, 27. Con fir ma y am plía es ta in- 
for ma ción.<<

[35] PAR DO, Efem., p. 41.<<
[36] Id., (12 Sept. 1612).<<
[37] Id., (29 Abril 1617).<<
[38] Id., (4 Oc tu bre 1620).<<
[39] Pa ra cap tar a ca ba li dad la idea que aquí se ex pre sa, con vie- 

ne pen sar qué hu bie ra si do de los in dios de Guate ma la si so bre
ellos hu bie sen caí do, cua ren ta años an tes de las Le yes Nue vas,
unos 5000 co lo ni za do res de la es to fa de los her ma nos Al va ra do.
Evi den te men te, su des truc ción hu bie ra si do in com pa ra ble men te
ma yor de lo que fue en me nos tiem po y con un nú me ro mu cho
me nor de co lo ni za do res.<<

[40] Es sa bi do que só lo las mi nas de Te gu ci gal pa me re cie ron
cier ta aten ción, y que, ade más de no ser muy ri cas, siem pre ca re- 
cie ron de fon dos de ha bi li ta ción. Va rios do cu men tos de AGIS, se
que jan de es te úl ti mo in con ve nien te, es pe cial men te en Le ga jos
423, 453, 454.- El Ayun ta mien to de Guate ma la, en el plei to de
1663 so bre re par ti mien tos, que ya he mos co men ta do, vuel ve



602

siem pre so bre el te ma: “… se rá im po si ble vi vir en tie rras tan po-
bres que no tie nen mi nas…” tra tan do con ello de acen tuar la si- 
tua ción dis tin ta res pec to de Mé xi co, en don de el re par ti mien to
ya ha bía si do abo li do. AGIS., Leg. 132, Au tos so bre re par ti- 
mien tos de in dios en Guate ma la, Fol. 157 v.<<

[41] AGIS., Leg. 132 Au tos so bre re par ti mien tos de in dios en
Guate ma la. La do cu men ta ción del plei to so bre re par ti mien tos
de 1663 ofre ce di ver sas prue bas de que la ma yor par te del maíz y
el tri go se pro du cían en las re gio nes tem pla das y frías. Un ar gu- 
men to usa do con ti nua men te por los due ños de la bo res pa ra jus- 
ti fi car el tra ba jo for za do de los in dios con sis tía, pre ci sa men te, en
se ña lar que no po día em plear se tra ba jo de ne gros en plan ta cio nes
que se ha lla ban en zo nas frías y fres cas. A tí tu lo de ejem plo véa se
Fol. 157 v.- FUEN TES ofre ce abun dan tes prue bas de lo aquí
afir ma do en va rios pun tos de la cró ni ca.<<

[42] FUEN TES, I, 224.- COR TES Y LA RRAZ, II, 209. Ca- 
ña ve ra les y tra pi ches en el va lle de las Va cas.<<

[43] AGIS, Leg. 132 Au tos so bre re par ti mien to de in dios en
Guate ma la. Al Fol. 153 di ce que no se pue de con tar con los ne- 
gros pa ra la la bran za, por que con otra gen te “par da” es tán tra ba- 
jan do en obra jes de tin ta y en va que rías.<<

[44] La do cu men ta ción po ne de ma ni fies to que el cul ti vo del
ca cao en el sur del país, en el tiem po en que di cho cul ti vo pros- 
pe ró, es tu vo en ma nos de in dios. Así por ejem plo Re cop. Su ma- 

ria, p. 146v.- Au to de Dic. de 1680 “que los go ber na do res, Co- 
rre gi do res, Al cal des Ma yo res cui den que los in dios siem bran y
cul ti ven sus tie rras, y lim pien sus ca cao ta les pa ra que den fru to
con qué pa gar sus tri bu tos… obli gán do los a ello con pe na de
azo tes y no otra”.- En GAR CÍA PE LÁEZ, III 145-146, trans cri- 
bien do tro zas de la me mo ria so bre el fo men to de las co se chas del
ca cao (1799) del Deán An to nio Gar cía Re don do, de mues tra cla- 
ra men te que era cul ti vo de los in dios.- Apun ta mien tos, en las pá- 
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gi nas re la ti vas a la de ca den cia de Su chite pé quez, tam bién aso cia
el cul ti vo del ca cao a los in dios. Etc.<<

[45] FUEN TES, III, 427.<<
[46] GAR CÍA PE LÁEZ, II, 26-27. Va rias dis po si cio nes contra

en tra da de ne gros a prin ci pios del si glo XVII. Ex pre sión de que el
au men to de su nú me ro es una ame na za, en di chos do cu men tos.
<<

[47] AGIA, p. 64. Vie ne re fi rién do se al da ño que re ci ben los in- 
dios en los obra jes de me ta les de la Nue va Es pa ña, y ad vier te que
es mu cho peor cuan do tra ba jan en ce rra dos en com pa ñía de ne- 
gros: “que es la peor (com pa ñía) que a los in dios se pue de dar,
pues don de tra ba jan jun tos, el pe so del tra ba jo cae y car ga so bre
los mi se ra bles in dios, sin re me dio, y los due ños gus tan de llo;
por que quie ren que se mue ran an tes diez in dios que un ne gro,
que les cos tó su di ne ro”. (Re cor de mos que AGIA re fle ja el mo- 
men to en que los ne gros es tán lle gan do y los in dios salien do de
la es cla vi tud. Y que cuan do se re fie re a la Nue va Es pa ña sue le in- 
cluir a Guate ma la aun que no lo di ga. Y que, en to do ca so, las si- 
tua cio nes eran muy se me jan tes.)- COR TES Y LA RRAZ, II,
102. Ca si dos si glos des pués —AGIA es cri be ha cia 1600 y C L
en 1770— di ce que por fal tas in sig ni fi can tes se cas ti ga los in dios
du ra men te “lo que por de li tos atro ces no se eje cu ta con los es cla- 
vos y ne gros” —qui so de cir: con los ne gros, es cla vos y li bres—.
Un jui cio muy im por tan te, de las pos tri me rías co lo nia les, se en- 
cuen tra en AGIS, Leg. 851. Es cri to de la Di pu ta ción Pro vin cial
de Ni ca ra gua y Cos ta Ri ca al Min. de Gob. de Ul tra mar, re la ti- 
vo a las di fi cul ta des de apli ca ción del sis te ma elec to ral cons ti tu- 
cio nal en un me dio di vi di do en cas tas, 22 Nov. 1820 (ori gi nal,
co si do, 10 fo lios) Fol. 2 v. Ex pli can do la si tua ción de los ne gros
en el reino, di ce que los es pa ño les em plea ron “… de pre fe ren cia
en sus tra ba jos ru ra les y ser vi cio do més ti co los ne gros es cla vos
que con du cía de Áfri ca el co mer cio y fe cun da ba el in te rés. Los
ne gros, ya es cla vos o li ber tos, a la som bra de sus se ño res (…) sea
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por vi gor fí si co, cul tu ra de es píri tu, o cua les quie ra otra cau sa, de
he cho es tu vie ron, con ser va ron y ejer cen su pe rio ri dad so bre los
in dios, a pe sar de la ma yor pro tec ción que dis pen san las le yes a
és tos. Es to es evi den tí si mo, y só lo po dría ne gar lo quien no co- 
noz ca es tos paí ses. Prue ba in con clu sa es su ex cep ción del tri bu to
per so nal a pe sar de las le yes 1, 2 y 3, Tí tu lo 5. Li bro 7 de la Re- 
co pi la ción de In dias, y re cien tí si mos ar tícu los 137 y 133 de la
Or de nan za de In ten den tes de Nue va Es pa ña que no han te ni do
efec to en es te reino don de tam bién ha re gi do aquél có di go”.
(Nó te se có mo los au to ri za dos re dac to res del do cu men to —la
Di pu ta ción Pro vin cial —in sis ten en la su pe rio ri dad que ejer cen
los ne gros so bre los in dios, su po nien do que en Es pa ña se rá di fí cil
creer lo y en ten der lo. Nó te se —¡muy im por tan te!— có mo ex- 
pli can la exo ne ra ción del tri bu to de ne gros en el reino co mo una
con se cuen cia del fa vor que go za ban, pe se a que las le yes lo es ta- 
ble cían. Cier tos au to res han afir ma do que los ne gros eran tri bu- 
ta rios en Guate ma la, por que se han apo ya do en las le yes y no en
los he chos que vie nen re fle ja dos en otros do cu men tos. Co mo és- 
te que es cla rí si mo.) (Es sa bi do que la es cla vi tud apa re ció uni ver- 
sal men te co mo es cla vi tud pa triar cal en la pri me ra eta pa —par ti- 
cu lar men te es tu dia da en la His to ria de Gre cia y Ro ma— y que
só lo des pués, al au men tar el nú me ro y la im por tan cia de los es- 
cla vos en la pro duc ción, se pa só a la es cla vi tud ma du ra y bru tal.
En Guate ma la pa re ce ob ser var se una in ver sión del pro ce so por
in ver sión de sus cau sas de ter mi nan tes. Hay no ti cias de que al go
se me jan te ocu rrió en otras co lo nias es pa ño las: véa se GAR CÍA
PE LÁEZ, II, 30 ci tan do a So lór zano y Pe rei ra).

<<
[48] Bo le tín. To mo 4, N° l, p. 93. Se gun das Ins truc cio nes del

Ayun ta mien to de Guate ma la a las Se gun das Cor tes es pa ño las,
1820.- AGIS, Leg. 422, In for me de la Prov. de Hon du ras por su
In ten den te, 1816, Fol. 5, pro por cio na va lio sa in for ma ción so bre
los ne gros de las cos tas de Tru ji llo. Ha bía en esa épo ca unas 10.
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000 per so nas en ocho pue blos de ne gros ca ri bes (“au men tán do se
pro di gio sa men te por la po li ga mia”). No eran es cla vos, sino gru- 
pos mar gi na les que los in gle ses lle va ron allí des de la is la de Roa- 
tán, en un plan de pe ne tra ción y co lo ni za ción se me jan te al de
Be li ce. Es tos ne gros no for ma ban par te de la so cie dad co lo nial;
se de di ca ban a la pes ca y al contra ban do, se gún el do cu men to ci- 
ta do, que es al ta men te fi de dig no.<<

[49] El Li cen cia do Vir gi lio Ro drí guez Be te ta, en su tra ba jo ti- 
tu la do “Ideo lo gías de la In de pen den cia”. RO DRÍ GUEZ BE TE- 
TA, 161.<<

[50] Id., Id.<<
[51] GAR CÍA PE LÁEZ, II, 27 pro por cio na va lio sos da tes re ca- 

ba dos por él en do cu men tos de los si glos XVI, XVII y XVI II. En
un in ven ta rio de 1539 en cuen tra un es cla vo in dí gena va lo ra do
en 25 pe sos. En 1589 en cuen tra una par ti ción de bienes en que
dos es cla vos afri ca nos se va lo ran en 232 pe sos ca da uno. En do- 
cu men tos de los años 1606-1610 en cuen tra la ven ta de 33 es cla- 
vos, ne gros, mu la tos, hom bres y mu je res. Los pre cios de los ne- 
gros va rían así: 150, 165, 200, 240, 312, 330, 350, 400, 415, 450
y 500 pe sos ca da uno. Ne gras: 400, 450, 475 y 500 pe sos ca da
una. Mu la tos: 165, 325, 350. Mu la tas: 250, 460 y 500. “De que
apa re ce igual pre cio en los si glos XVI y XVI II, y ma yor en el
XVII; y que en és te va lían más los ne gros que los mu la tos, y más
las hem bras que los va ro nes” saca en con clu sión.- Al fi nal del
Apar ta do V del Cap. Se gun do de es te li bro (No ta 53) he mos ci- 
ta do la car ta de la Au dien cia de Mé xi co a la Em pe ra triz, re la ti va
al abu so de la es cla vi za ción de in dios en Guate ma la, en la que se
di ce que en Mé xi co cos ta ba un in dio al re de dor de 40 pe sos, y en
Guate ma la se ob te nían has ta a dos pe sos ca da uno. Car ta de Ma- 
yo de 1533, en contra da y du da por ZA VA LA, Con tri bu ción, p.
16 (No ol vi de mos, por lo de más, que el es cla vo in dio era com- 
pra do por quien no po día ca zar lo en gue rra o re da da, pe ro que
ini cial men te y en su ma yo ría fue ron cap tu ra dos al cos to del es- 
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fuer zo de los con quis ta do res, sin pre cio en di ne ro.) Ver No ta 47
de es ta Ca pí tu lo.<<

[52] Ver No ta 47 de es te Ca pí tu lo.<<
[53] Re co pi la ción In dias, Li bro 7, Tít. 5, Ley.- GAR CÍA PE- 

LÁEZ, II. 28 (su pra) men cio na va rios ca sos con cre tos en Guate- 
ma la, ave ri gua dos por él.<<

[54] Id., Id.<<
[55] Apun ta mien tos, p. 1.<<
[56] GAR CÍA PE LÁEZ, I, 134. (Su ble va ción de ne gros en

Hon du ras ha cia 1548; se te me que se les su men otros; se en vía
gen te ar ma da contra ellos, que los dis per sa y ahor ca al je fe.) En
II, 27 y 30 (Le yes contra ne gros ci ma rro nes. Po bla dos en el ca- 
mino de gol fo. Pro ce di mien to y ac ción de ar mas contra los ci- 
ma rro nes; to do ello en tre 1617 y 1627.) GA GE, 184 y 186
(Cau san alar ma y ac túan co mo “ban do le ros” en el ca mino del
gol fo.)<<

[57] Es di fí cil que to dos los cro nis tas —apar te otros do cu men- 
tos con sul ta dos se hu bie sen abs te ni do a men cio nar su ble va cio nes
o mo ti nes de ne gros si los hu bie ra ha bi do. No ti cias de los ne gros
si gue ha bién do las, pe ro des pués de me dia do el si glo XVII re fle jan
cl cam bio pro fun do ha bi do en es te sec tor, co mo se ve rá con for- 
me ha ga mos re fe ren cia a ellas.<<

[58] FUEN TES, I, 237, 240, 254 co mo ejem plos.<<
[59] FUEN TES usa el tér mino “la di nos” to da vía con cier ta im- 

pre ci sión — que qui zá sea con se cuen cia de los gran des cam bios
que en su tiem po se es ta ban ope ran do en las ca pas me dias.- En
dos o tres opor tu ni da des ha bla de “in dios muy la di nos” pa ra in- 
di car que se tra ta de gen te más edu ca da, más pu li da que el res to
de los in dios (1, 401 y III, 448). Oca sio nal men te usa el tér mino
pa ra in di car a to dos los que no son in dios, in clui dos allí tam bién
los es pa ño les: “los es pa ño les y de más la di nos” (I. 302). Es ta úl ti- 
ma acep ción —la dino es to do aquel que no es in dio— es la que
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se usa vul gar men te en Guate ma la (in clu so la em plean al gu nos
cien tí fi cos ex tran je ros pa ra di vi dir al con glo me ra do en dos gran- 
des sec to res y ocul tar la es truc tu ra de cla ses) y re sul ta sor pren- 
den te en con trar la en el cro nis ta, si bien es ex cep cio nal. La acep- 
ción pre do mi nan te en la obra es la que de sig na co mo la di nos a
to dos los mes ti zos, ex clu yen do a in dios, ne gros y es pa ño les o
crio llos. Ex pli ca do lo an te rior, agre gue mos que el cro nis ta usa
más la ex pre sión “mes ti zos y mu la tos” pa ra re fe rir se al con jun to
de los mes ti zos, con ex clu sión de ne gros, a los que ha ce re fe ren- 
cia con cre ta cuan do quie re in cluir los. Di ga mos, tam bién, que en
el si glo XVI II —el sub si guien te a la épo ca del cro nis ta— se ge ne- 
ra li zó, has ta el fi nal de la co lo nia, el uso de la pa la bra “la dino”
pa ra de sig nar a to do aquel que no era in dio ni es pa ñol o crio llo,
in clui dos los ne gros, tal co mo lo ex pre sa el do cu men to ci ta do en
No ta 23 de es te Ca pí tu lo. Véa se.<<

[60] FUEN TES, I, 254. (En los tres úl ti mos apar ta dos de es te
Ca pí tu lo le con ce de re mos de te ni da aten ción a es tos sec to res.)<<

[61] FUEN TES, I, 254.<<
[62] Id., I, 224.<<
[63] FUEN TES, I, 242. “Ten go la ex pe rien cia en mi ca sa con

un ne gro mi es cla vo, me di ca do por to dos los mé di cos ci ru ja nos
de es ta ciu dad por una lla ga en un car ca ñal, más sin efec to, has ta
que Lu cas de Cár de nas le apli có en ma sa el hue so de agua ca- 
te…”- Es in te re san te tam bién I, 248: “… un ne gro mi es cla vo,
que con oca ción y co mo re sul ta do de unas vi rue las iba per dien- 
do la vis ta… Obsér ve se, otra vez, el co no ci mien to di rec to del
es cla vo por par te del amo, aun que no di ga, co mo en la oca sión
an te rior, que es tu vie ra en “su ca sa”.)<<

[64] Se tra ta de la Des crip ción Geo grá fi ca Mo ral, que es uno de
los do cu men tos fun da men ta les ci ta dos en es te li bro. Véa se lis ta
de do cu men tos ba jo la abre via tu ra COR TES Y LA RRAZ.<<
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[65] Enu me ra y da re fe ren cias de 427 pue blos y 824 ha cien das,
se gún lo ha ce no tar el Lic. Adrián Re ci nos en su In tro duc ción:
COR TES Y LA RRAZ, I, XII.-Re co rrió apro xi ma da men te lo
que hoy co rres pon de a los te rri to rios de las Re pú bli cas de
Guate ma la y El Sal va dor, que era lo co rres pon dien te a la Dió ce- 
sis (no to do el reino).- Ejem plos de ca mi nos pe li gro sos en tre mu- 
chos otros, véa se II, 36 (“un la be rin to de ba rran cos”) y II, 99
(“to do es pe ña con mu chas la jas”, etc.).<<

[66] Pa jui des: bre ves cho ce ríos im pro vi sa dos, en que se vi vía al
mar gen de to do con trol. COR TES Y LA RRAZ los des cri be en
va rios pun tos de su in for me (Ejem plos: II, 84, 199-200). No so- 
tros tra ta re mos de ellos en el Ca pí tu lo si guien te, al re fe ri mos a
los in dios fu ga dos de sus pue blos. En los pa jui des so lía ha ber más
in dios que la di nos, a di fe ren cia de los otros re duc tos ci ta dos por
el Ar zo bis po.<<

[67] COR TES Y LA RRAZ, II, 210. Ver tam bién I. 54.<<
[68] Id., 1i, 200 y 213.<<
[69] La fran que za con que COR TES Y LA RRAZ se re fie re en

to da su Des crip ción a la co rrup ción mo ral y a la mi se ria ma te rial
en que vi vía la gen te del in te rior del país, se de be a que su tra ba- 
jo fue un in for me se cre to, di ri gi do al rey en su Con se jo de In- 
dias. Rei na ba Car los III, el rey de la Ilus tra ción, y el pro pio Ar- 
zo bis po era un hom bre ilus tra do, que acep ta ba la ne ce si dad de
pro fun das re for mas en la so cie dad co lo nial, y que se di ri gía, en
es te ca so; a un mo nar ca que no se da ba por ofen di do cuan do se
le de cía la ver dad acer ca de aque llos as pec tos que las pe dían. La
Des crip ción no fue es cri ta pues, pa ra ser pu bli ca da. Fue des cu- 
bier ta en el Ar chi vo Ge ne ral de In dias de Se vi lla (AGIS) en épo- 
ca re cien te y pu bli ca da ín te gra en Guate ma la en 1958. Véa se
No ta 26 del Ca pí tu lo uin to de es te li bro, pa ra otros de ta lles.<<

[70] Re fe ren cias a los es co te ros se en cuen tran en COR TES Y
LA RRAZ, I, 59 Y 78, II, 227. Nos re fe ri mos a ellos va rias ve ces
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en los apar ta dos si guien tes, y en es pe cial en el IX (“Vi llas y Ran- 
che rías”).<<

[71] COR TES Y LA RRAZ, II, 227 (“ha llé mu chí si ma gen te,
hom bres, mu je res, gran des, mo zos y mo zas, ni ños y ni ñas, que
po drían for mar una po bla ción ra zo na ble…”). Ver no ta pre ce- 
den te.<<

[72] Id, I, 60.<<
[73] Id, I 102 (“En las ha cien das y los tra pi ches hay mu chos in- 

dios que no se sa be de don de son ni a don de per te ne cen, ni lo
quie ren de cir.”)<<

[74] Véa se por ejem plo COR TES Y LA RRAZ, II, 242. (“En
fin se guí es te lan ce (…) has ta ha ber se pues to en ma no del Fis cal
de la Au dien cia; és te di jo que por la Ley Real no po dían ser re- 
mo vi dos los in dios de sus pue blos, y que por tan to no se po- 
día…” etc.). Véa se no ta pre ce den te, que da por su pues to que los
in dios de ha cien das y tra pi ches no es tán en el lu gar a don de per- 
te ne cen.<<

[75] COR TES Y LA RRAZ II, 34-35, 84, 137, 199-200, 
269-270.<<

[76] Es te cua dro de ais la mien to, dis tan cias, es cue las, perspec ti va
vi tal, se cons tru ye con ape go a lo que in for ma COR TES Y LA- 
RRAZ y va mos a de te ne mos en el pro ble ma de ma ne ra es pe cial
en el apar ta do IX de ese Ca pí tu lo, se gun da par te (ran che rías).<<

[77] Véa se des crip ción del tra ba jo en las ha cien das de añil en
COR TES Y LA RRAZ, I, 157-159. En las sali nas II, 222-223.<<

[78] COR TES Y LA RRAZ, II, 203. (El te ma de arren da mien- 
to, o usu fruc to a cam bio de tra ba jo, lo ve re mos en el apar ta do IX

de es te Ca pí tu lo).<<
[79] Id., I, 294. (Cal cu la que hay allí unas mil per so nas de las

cua les 700 son es cla vos. No ex pre sa que sean ne gros, pe ro de be
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so breen ten der se. Di ce que es la ha cien da más “pre cio sa” del
reino.)<<

[80] Id, II, 102. (Se re fie re al Al cal de Ma yor de To to ni ca pán.
“Se me con tó co mo gran de ha za ña del Al cal de Ma yor, a quien
ocu rrió se me jan te in ven ti va, pe ro yo con ci bo que es una de pre- 
sión des tos mi se ra bles (…) que só lo apro ve cha a ra di car los más y
más en el ho rror, te dio y aver sión que tie nen a los es pa ño les,
vién do los em plea dos en afli gir los más y más con nue vos cas ti gos
y de pre sio nes”.)- Es in te re san te apun tar que FUEN TES, III, 398
di ce que los in dios, en ge ne ral, sen tían gran te mor de los ne gros
(de be su po ner se que te nía su ori gen en el he cho de que mu chos
de ellos lle ga ron a cons ti tuir una ra lea de ca pa ta ces y es bi rros,
cu yos atro pe llos veían con to le ran cia y sim pa tía sus amos o pa- 
tro nes, pro ba ble men te por que es te ele men to de te rror con ve nía
a la con ser va ción del ré gi men.)<<

[81] Id., II, 102. Di ce cla ra men te que “la ren ta de los cu ra tos
con sis te prin ci pal men te en lo que dan ellos” (los in dios).<<

[82] Id., II, 213 (y tam bién en otros lu ga res) Cal cu la que la gen- 
te de las ha cien das, los in ge nios, tra pi ches, etc., pue de ser la mi- 
tad o la ter ce ra par te de la po bla ción to tal del reino. Sa bien do co- 
mo sa be mos, que el con jun to de los mes ti zos cons ti tuía la ter ce- 
ra par te de la po bla ción en esa épo ca, es per fec ta men te ló gi co su- 
po ner, en ton ces, que los mes ti zos ru ra les, a los que se re fie re el
Ar zo bis po, eran más de la mi tad del to tal de los mes ti zos.- Tam- 
bién se in fie re de lo que di ce GAR CÍA PE LÁEZ, III, 155 acer ca
de la dis per sión de los mes ti zos en el cam po y su muy es ca sa
con cen tra ción en pue blos y vi llas.<<

[83] FUEN TES, I, 185.<<
[84] GAR CÍA PE LÁEZ, II, 31-32 . Re fie re el in ci den te y trans- 

cri be el tex to trans cri to y otros pa re ce res.<<
[85] Id., II, 32. Pa re cer de don Jo sé Fer nán dez de Cór do va, De- 

po si ta rio Ge ne ral y Re gi dor del Ayun ta mien to.<<
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[86] No es cla ro si fue uno o si fue ron va rios los reos arre ba ta- 
dos de ma no de la au to ri dad; el tex to se pres ta a con fu sión. Lo
que sí es tá cla ro, y es lo que aquí im por ta, es que la gen te hu mil- 
de, la ple be, se amo ti nó y evi tó que eje cu ta ra el cas ti go de aquel
o aque llos reos. GAR CÍA PE LÁEZ, II, 31.<<

[87] Re cop. Su ma ria, 46, v. Au to acor da do de la Au dien cia de
Guate ma la, de Ene ro 1766. “… que des de las nue ve en ade lan te,
cuan do se co mien za a to car la que da, se re co jan to dos in dis tin ta- 
men te a sus ca sas, es pe cial men te los ofi cia les me cá ni cos, mes ti zos
y mu la tos y de más in di vi duos de la ple be…”).<<

[88] FUEN TES lla ma en al gu nas oca sio nes “pa tri cios” a los
miem bros de fa mi lias fun da das por con quis ta do res y pri me ros
po bla do res. Así por ej. en I, 162 (“na tu ral y pa tri cio de es ta ciu- 
dad”).- Más fre cuen te es que los lla me “be ne mé ri tos” o “no- 
bles”, in clu yén do se él en es ta ca te go ría ex pre sa men te, co mo en I,
160 (“el an ti guo de re cho que (…) por he re di ta ria y no ble me- 
mo ria po seía mos mu chos no bles que hoy la men ta mos…”, etc.-
Es in te re san te lo que di ce de la no ble za en I, 172, en re la ción con
la co fra día de la Ve ra cruz.<<

[89] PAR DO, Ejem., p, 93, 7 de Dic. de 1680. (“En la pla zue la
de San Pe dro en la Pla za Ma yor, en la de los tem plos de San Se- 
bas tián y San to Do min go (…) y en las puer tas de la Uni ver si dad
de San Car los, el in dio pre go ne ro Juan de la Cruz, pre go na el
au to de 2 de Dic re la ti vo a que el 7 de Ene ro pr óxi mo se ini cia la
ma trí cu la e ins crip ción en la Uni ver si dad de San Car los…”) (En
1681 de be ha ber an da do el cro nis ta por los 39 años de edad, S.
M.)<<

[90] El da to de que Fuen tes y Guz mán hi zo sus es tu dios en di- 
cho cen tro lo pro por cio na el Lic. Jo sé Ma ta Ga vi dia en su obra
“Ano ta cio nes de His to ria Pa tria Cen troa me ri ca na”, p. 226.
(Edic.: Cul tu ral Cen troa me ri ca na, S. A., Guate ma la, 1953), y el
jui cio de que era “la ins ti tu ción más im por tan te, etc.” lo pro por- 
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cio na el mis mo au tor en su obra “Fun da ción de la Uni ver si dad”,
p. 42. (Edi to rial de la Uni ver si dad de San Car los de Guate ma la).
<<

[91] En la Re cor da ción Flo ri da y en el in for me so bre la cró ni ca
de Vás quez (ver No ta 57 del Ca pí tu lo Pri me ro de es te li bro) se
ci ta a Po li bio, y a Plu tar co (gre co rro ma nos), a Ti to Li vio, Tá ci- 
to, Salus tio, Sue to nio (ro ma nos) y a Fla vio Jo se fo (he breo ro ma- 
ni za do). (Na tu ral men te ci ta a otros mu chos au to res grie gos y ro- 
ma nos que no fue ron his to ria do res, y a mu chos otros his to ria do- 
res que no fue ron ro ma nos. Des con ta da aquí la lis ta de au to res
que ci ta en su obra “Pre cep tos His to ria les”.)<<

[92] Véa se la No ta 88 de és te Ca pí tu lo.<<
[93] En al gún lu gar, re fi rién do se a la crian za de abe jas en al gu na

re gión de Guate ma la, ex cla ma “… bien pu do es cri bir acá sus
Geór gi cas el poe ta man tuano…”<<

[94] En la pre cio sa des crip ción que ha ce del vol cán de Fue go, lo
lla ma “Ve su bio in diano”. FUEN TES, I, 136.<<

[95] FUEN TES, I, 134. Di ce que la ciu dad se ex tien de en mi- 
tad de un ani llo de mon tes “a la ma ne ra que la sagra da im pe rial
au gus ta Ro ma, al ti vos y úti les la ro dean…”<<

[96] Ca sual men te, en la pá gi na an te rior da la fe cha en que es cri- 
be: “y hoy por es te año de 1695”. FUEN TES, III, 337.<<

[97] FUEN TES, III, 338.<<
[98] GAR CÍA PE LÁEZ, II, 30. (Or de nan zas de 19 Ma yo

1607).<<
[99] Re cop. Su ma ria, Fol. 28 v. Au to de la Au dien cia de Guate- 

ma la en Abril de 1634.<<
[100] Id., Fol. 29. Au to de Ju nio de 1693.<<
[101] Id., Au to de Ma yo de 1710.<<
[102] Id. Fol. 3. Año 1766.<<
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[103] AGIS., Leg. 526. Ex po si ción del Oi dor Don Joa quín Ber- 
nar do Cam pu sano so bre los de sór de nes de la Ple be. Oc tu bre-
No viem bre de 1812. (Co pia, co si do II fo lios; car ta in tro duc to ria
ad jun ta).<<

[104] EDI TOR, CONST., II, 458. Nú me ro del 21 de Fe bre ro
de 1821.<<

[105] Id., Id.- Véa se tam bién II, 464, Nú me ro el 26 de Fe bre ro,
en don de, in for man do de las se sio nes de la Di pu ta ción Pro vin- 
cial, alu de a la in ter ven ción del Pre si den te Urru tia el 10 de Nov.
de 1820 “… ex ci tó a la Di pu ta ción pa ra que me di ta se los ar bi- 
trios más opor tu nos, a efec to de co rre gir las cos tum bres de la
ple be y sua vi zar su ca rác ter san gui na rio…”.- Un hom bre de la
ex pe rien cia y du re za de Bus ta man te y Gue rra —el cé le bre Ca pi- 
tán Ge ne ral an te ce sor de Urru tia— con fie sa en do cu men to re- 
ser va do, re fi rién do se a las ca pas me dias de to do el reino, pe ro
prin ci pal men te a la ple be de la ca pi tal: “No he vis to país Un san- 
gui na rio co mo és te en tre tan tos co mo he re co rri do en mis via- 
jes…”AGIS, Leg. 526 Ofi cio Re ser va do de J. B. G. a Min. de
Gra cia y Jus ti cia, 3 Nov. 1814 (Ori gi nal, co si do 6 Fols.).<<

[106] AGIS, Leg I. 526. Ex po si ción del Oi dor Don Joa quín
Ber nar do Cam pu sano so bre los de sór de nes de la Ple be. Oc tu bre-
No viem bre de 1812. (Co pia, co si do 11 fo lios; car ta in tro duc to- 
ria ad jun ta).<<

[107] Id., (En tra da de la car ta in tro duc to ria).<<
[108] Id., Fol. 10.<<
[109] Id., (Car ta In tro duc to ria).<<
[110] Id., Id.<<
[111] Id., Fol. 1.<<
[112] Id., Fol. 6 v.<<
[113] Id., (Car ta In tro duc to ria).<<
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[114] Me re fie ro al im por tan te tra ba jo del Lic. Héc tor Sama yoa
Gue va ra “Los Gre mios de Ar te sanos en la Ciu dad de Guate ma la,
(1524-1821)” cu yos da tos, va rias ve ces ci ta dos en es te li bro ba jo
la abre via tu ra SAMA YOA, me han si do de gran uti li dad en la
ela bo ra ción de la sec ción de di ca da a los tra ba ja do res ar te sa na les.
El pro ble ma del tras la do de la ciu dad co mo he cho per ju di cial pa- 
ra mu chos gre mios lo tra ta en pp. 49-50.<<

[115] Es te es un he cho muy co no ci do, se ña la do por va rios His- 
to ria do res y fá cil men te com pro ba ble en di ver sos do cu men tos de
prin ci pio del si glo XIX.- Véa se SA LA ZAR, 210.- El Edi tor
Cons ti tu cio nal, en los ar tícu los en que po le mi za de fen dien do la
li ber tad de co mer cio, pre sen ta, co mo ar gu men to de sus opo si to- 
res, el da ño que le cau sa a los ar te sanos la cre cien te in tro duc ción
de mer can cías ex tran je ras. Pue de ver se, co mo ejem plo, el lú gu- 
bre ale ga to en contra de las mer can cías in gle sas, es cri to por un
opo si tor del pe rió di co y que és te pu bli ca en Edi tor Const., I, 163.
<<

[116] En to dos los do cu men tos de prin ci pios del si glo XIX en
que se tra ta el te ma de la de ca den cia de los ar te sanos, se di ce que
son prin ci pal men te los te je do res quie nes se es tán arrui nan do con
la in tro duc ción de te las. Por ejem plo, Apun ta mien tos, p. 5 se re- 
fie re a “… los ocio sos (mu chos a su pe sar, es pe cial men te del gre- 
mio de te je do res) de que es ta mos abru ma dos ac tual men te…”.-
En el nú me ro 4 del pe rió di co El Ami go de la Pa tria, apa re ce una
re pre sen ta ción de 210 te je do res de la An ti gua Guate ma la “acer ca
de las cau sas de la de ca den cia de su in dus tria y me dios de re me- 
diar la” cu ya te sis es que se les pro te ja evi tan do la im por ta ción de
te las.- Véa se No tas 140 y 141 de es te Ca pí tu lo.<<

[117] Es to pue de com pro bar se es tu dian do los do cu men tos de la
épo ca re la ti vos a “co mi sos”, o sea em bar gos de mer can cías que se
in ten ta ba in tro du cir ile gal men te. En AGIS se en cuen tra gran
canti dad de do cu men tos de es ta ín do le. Pue de ver se, por ejem- 
plo, el Le ga jo 853 que úni ca men te con tie ne do cu men tos re la ti- 
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vos a va rios cien tos de co mi sos de los años 1780-1810. Se com- 
prue ba que ca si lo dos son de te las, fe rre te ría y cris ta le ría.<<

[118] Ver No ta 38 del Ca pí tu lo Pri me ro de es te Li bro.<<
[119] En el reino ha bía 12 ciu da des, 21 vi llas y 705 pue blos en

1811, se gún Es cri to del Apo de ra do del Ayun ta mien to de Guate- 
ma la an te el Go bierno Pen in su lar, pu bli ca do en Bo le tín año 3, n°
4, p. 105.- Es pro ba ble que en al gu nos pue blos gran des ha ya apa- 
re ci do al go se me jan te al fe nó meno de la ple be. Así pa re ce dar lo a
en ten der el oi dor Cam pu sano en su “Ex po si ción” (No ta 106 de
es te Cap.) en Fol. 6 v, cuan do ha bla de la ne ce si dad de “lim piar
los pue blos gran des de una po bre te ría in de cen te y gro se ra”, aun- 
que pue de es tar re fi rién do se allí, de ma ne ra im pre ci sa, a las ciu- 
da des me nos im por tan tes.<<

[120] Los he rra do res eran fa bri can tes de he rra du ras pa ra ani ma- 
les, en car ga dos tam bién de fi jar las a los cas cos de és tos. Ta les tra- 
ba jos no eran aten di dos por los he rre ros, cu yo cam po de pro duc- 
ción era muy am plio y mu cho más im por tan te.<<

[121] Los más cons pi cuos His to ria do res es pa ño les con tem po rá- 
neos po drían ci tar se. La obra de VI CENS VI VES por ejem plo.
Pe ro pre fe ri mos ci tar a un no ta ble His to ria dor de ten den cia aris- 
to cra ti zan te, co mo lo es LO ZO YA. Exa mi nan do las con se cuen- 
cias eco nó mi cas de la po lí ti ca de los Re yes Ca tó li cos (to mo III, p.
53) ha ce un re su men de opi nio nes de otros au to res y cie rra con
la su ya pro pia. En tre saca mos lo si guien te: “En re su men, no só lo
el po der eco nó mi co de la aris to cra cia no fue per ju di ca do por la
po lí ti ca de los Re yes Ca tó li cos, sino ade más aqué lla se be ne fi ció
con la re vo lu ción de los pre cios me dian te el sim ple me ca nis mo
de ce der sus tie rras en arren da mien to, se gún el cual, en lu gar de
los pe que ños tri bu tos, cá no nes, etc. de la épo ca feu dal, co bra ba
un in te rés que as cen día a me di da que lo ha cían los pre cios. En el
otro ex tre mo de la es ca la so cial, el cam pe sino po bre, el arren da- 
ta rio, vio em peo rar su si tua ción. La opi nión de Brau del en la
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obra ci ta da es con tun den te: ‘Es te as cen so aris to crá ti co, que ve- 
mos o en tre ve mos en el ám bi to me di te rrá neo, tie ne sus po de ro- 
sas contra par ti das: el au men to del nú me ro de los po bres y la
agra va ción ge ne ral de la mi se ria’.- Pe ro la agra va ción de la si tua- 
ción del cam pe si na do, es ta de pau pe ra ción de los hom bres del
cam po, re per cu tió tam bién en la vi da eco nó mi ca del país. ‘En es- 
ta épo ca… la vi da ru ral era in gra ta y con de na da ca si irre mi si ble- 
men te a la po bre za a quie nes tu vie ran en la agri cul tu ra su úni co
me dio de sub sis ten cia. La ex por ta ción de los pro duc tos te nía un
ra dio de ac ción li mi ta dí si mo, a co mar cas cer ca nas ca si siem pre,
por ca mi nos de fi cien tes, y el vo lu men de las ope ra cio nes era tan
re du ci do que no per mi tía la ex por ta ción en gran es ca la. Era ge- 
ne ral en ton ces el mo vi mien to mi gra to rio ha cia las ciu da des, lo
cual pro du cía un do ble per jui cio: el aban dono de los cam pos y la
con si guien te re duc ción de sus pro duc tos y el cre ci mien to de la
po bla ción ur ba na, con el con si guien te au men to de sus ne ce si da- 
des y pro ble mas.’ (A. Igual Ube da, El im pe rio Es pa ñol). —Y
con ti núa Lo zo ya:— Es te aban dono ma si vo del cam po, es ta mar- 
cha ha cia las ciu da des, en las que una si tua ción eco nó mi ca ca da
día peor ha cía es ca sas las po si bi li da des de en con trar tra ba jo, crea- 
rían, no mu cho más tar de, una se rie de pla gas tí pi cas de la Es pa- 
ña de los Aus trias: la pi ca res ca, la so pa bo ba, CL ban di da je”. (En
III, 199 di rá): “La im pre sión del país po bre y po co po bla do es
ge ne ral en cuan tos re co rrie ron Es pa ña en los úl ti mos años del si- 
glo XV y en los pri me ros del XVI, y aun cuan do sus da tos fuesen
muy im pre ci sos res pon den se gu ra men te a un con cep to exac to.
Guic ciar di ni, em ba ja dor de Flo ren cia, se sor pren de de la es ca sez
de ha bi tan tes en ciu da des y al deas; de la pe nu ria en que vi vían
aún los hi dal gos y del as pec to mi se ra ble de las vi vien das, cons- 
trui das de ba rro, y no tas pa re ci das pue den en con trar se en otros
via je ros, co mo Ni co lás de Po pie lo vo. Los do cu men tos nos in di- 
can que en la ma yo ría de las al deas de Cas ti lla las vi vien das eran
ca ba ñas te cha das con pa ja, y el ha bi ta dor de una ca sa cu bier ta de
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te ja re ve la ba una con di ción ca si se ño rial.” (Esa era la Es pa ña de
los con quis ta do res y pri me ros po bla do res, quie nes, co mo se sa- 
be, pro ve nían de los sec to res po bres y me dia nos. Es un da to muy
im por tan te, que hay que re la cio nar con la vo ra ci dad que mos tra- 
ron an te la po si bi li dad de en ri que ci mien to pron to, S. M.) Véa se
No ta 64 del Ca pí tu lo Oc ta vo.<<

[122] Co mo do cu men tos bá si cos en re la ción con lo que ve ni- 
mos afir man do véa se: Or de nan zas de la ciu dad de Guate ma la
(1559) y Real Cé du la pa ra que el Ayun ta mien to exa mi ne a los
ar te sanos (1566), am bos trans cri tos ín te gros en SAMA YOA, pp.
264 y 213 res pec ti va men te (apén di ce).- Pa ra con trol de pre cios,
SAMA YOA, 142, 144 y 145. Pa ra exá me nes de ofi cios, SAMA- 
YOA, 119, 131-133.- En p. 111 di ce es te in ves ti ga dor: “Las or- 
de nan zas de la ciu dad de Guate ma la y las or de nan zas pos te rior- 
men te emi ti das so bre abas tos, fue ron con si de ra das por los gre- 
mios de di ca dos a es tos co mo sus or de nan zas par ti cu la res.”<<

[123] SAMA YOA afir ma que esa in ge ren cia fue ca da vez ma yor.
Así, en p. 33 di ce: “Con for me trans cu rre el tiem po el Ayun ta- 
mien to de la ciu dad de Guate ma la va ad qui rien do ma yor in ge- 
ren cia en la vi da de los gre mios, au men tan do su au to ri dad so bre
los mis mos con po de res que le van dan do la Co ro na y la Au dien- 
cia…”.- En p. 103: “Des de la fun da ción de la ciu dad de Guate- 
ma la en 1524 has ta la abo li ción de los Gre mios por el de cre to de
las Cor tes de ju nio de 1813, és tos es tu vie ron su bor di na dos y re- 
gu la dos por el Ayun ta mien to.”.- Y en 108: “El Ayun ta mien to
has ta la ex tin ción de los gre mios en 1813, man tu vo y de fen dió
ce lo sa men te su in ter ven ción en los asun tos gre mia les.” (Da do el
he cho de que el au tor ci ta do es una au to ri dad en la ma te ria, de- 
be mos to mar al pie de la le tra sus con clu sio nes trans cri tas, que
son de gran in te rés pa ra el de sa rro llo de nues tras te sis. La ob ser- 
va ción de que la in ge ren cia del Ayun ta mien to en los Gre mios te- 
nía un con te ni do de cla se, es na tu ral men te nues tra, S. M.)<<
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[124] SAMA YOA ofre ce in for ma ción de di ver sos he chos que
sir ven de ba se a la in ter pre ta ción que aquí ha ce mos. Véa se por
ejem plo p. 143: “En ma yo de 1775 el Ayun ta mien to de ter mi nó
que su por te ro vi si ta rá las te ne rías de la ciu dad, de bi do a la que ja
pre sen ta da por el Gre mio de Za pa te ros y Si lle ros por el ex ce si vo
pre cio de las sue las.” (Se pue de pen sar que el Ayun ta mien to ac- 
tuó mo vi do por el pro pó si to de pro te ger a di cho gre mio, y tam- 
bién se pue de pen sar que lo hi zo pa ra evi tar el al za de pre cios del
cal za do, las mon tu ras y otros ar tícu los de sue la. Nos in cli na mos
por la se gun da po si bi li dad, des de lue go. El au tor ci ta do se li mi ta
a dar el da to, sin pro nun ciar se so bre es te asun to que vie ne plan- 
tea do por no so tros, S. M.)- Un ca so muy in te re san te vie ne co- 
mu ni ca do en pp. 147-148: “El año 1799 se tra tó de im po ner el
tra ba jo diurno en las pa na de rías contra la cos tum bre de ama sar el
pan de no che (…) Pa ra ello se to mó en cuen ta que a con se cuen- 
cia de tra ba jar des de las 8 de la no che has ta el ama ne cer, los pa- 
na de ros que da ban ocio sos el res to del día, de di cán do se al ro bo, la
va gan cia y los vi cios (…) Apro ba do el tra ba jo diurno de las pa- 
na de rías por au to de 18 de ju lio de 1799, es ta dis po si ción no
per du ró. Uno de los mo ti vos por los cua les fra ca só es ta dis po si- 
ción fue que los con su mi do res ape te cían el pan aca ba do de salir
del ho mo y no frío.” (La pri me ra ini cia ti va del Ayun ta mien to
es tu vo mo ti va da por el pro ble ma que oca sio na ban los ope ra rios
de pa na de ría de so cu pa dos du ran te el día La se gun da ini cia ti va
obe de ció a que los con su mi do res —aqué llos que po dían in fluir
so bre las de ci sio nes del Ayun ta mien to, se su po ne— que rían el
pan ca lien te. Nin gu na de las dos res pon día a los in te re ses de los
pro duc to res, S. M.)<<

[125] Da tos de SAMA YOA. Ob ser va ción in ter pre ta ti va nues- 
tra.<<

[126] SAMA YOA, p. 183. Ob ser va ción in ter pre ta ti va nues tra.
<<

[127] SAMA YOA, p. 99, Id., Id.<<
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[128] La canti dad de do cu men tos exa mi na dos y ci ta dos por
SAMA YOA, prin ci pal men te do cu men tos iné di tos del AGG, es
en sí mis ma muy im por tan te, y es ga ran tía de que los ar te sanos
nun ca tu vie ron reac cio nes de gru po, por que el he cho hu bie ra si- 
do des cu bier to en al gún do cu men to por es te mi nu cio so in ves ti- 
ga dor. En p. 206, ba jo el tí tu lo sor pren den te de “Mo tín de Ar te- 
sanos del ba rrio de San Se bas tián”, in for ma en po cos ren glo nes
de una ma ni fes ta ción pú bli ca de te je do res. (En los pa pe les del
pro ce so contra Si món Ber ga ño Vi lle gas, es pe cial men te en AGG.
B2.7 Exp. 777, Leg. 31 Oc tu bre de 1808 (“So bre ave ri guar la
con duc ta de Don Si món Ber ga ño Vi lle gas en pun to al es ta do de
in su rrec ción que se re ce la en es ta Ca pi tal”) se ha ce am plia re fe- 
ren cia de la ma ni fes ta ción de la no che del 17 de Oc tu bre, en que
una ma sa ma ni fes tan te “que iba si guien do la tam bo ra” se de tu vo
fren te a la ca sa de Pei na do y dio gri tos contra los cha pe to nes,
etc. Pue de allí ver se que aque llo no fue mo tín ni fue ex clu si va- 
men te de ar te sanos. Ig no ro de dón de pro ce de la tra di ción, con ti- 
nua da ca si iner cial men te, de lla mar a aquel su ce so “Mo tín de
Ar te sanos”. S. M.)<<

[129] Dos he chos prue ban es ta ne ce si dad. Pri me ro, la con tra ta- 
ción mis ma de apren di ces, por que es evi den te que los ma es tros
no hu bie ran acep ta do pre pa rar fu tu ros com pe ti do res si no se hu- 
bie ran vis to obli ga dos a ello por la cir cuns tan cia ano ta da. Se gun- 
do, el he cho de que los ma es tros so lie ran son sa car se unos a otros
sus apren di ces, se gún lo de mues tra la re gla men ta da prohi bi ción
de ha cer lo, se ña la da por SAMA YOA en p. 126.<<

[130] SAMA YOA, pp. 127 y 128. <<
[131] Id., 126 y 129.<<
[132] Id., 129 y 130.<<
[133] Id., 129.<<
[134] Id., 131-135.<<
[135] Id., 135-136.<<
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[136] Id., 138<<
[137] Id., 125-126.<<
[138] Au to Acor da do de la Real Au dien cia de Guate ma la, ya ci- 

ta do en el apar ta do an te rior. Ci ta de ren glo nes tex tua les en No ta
87 de es te Ca pí tu lo.<<

[139] Es muy ilus tra ti vo, co mo ejem plo, el ca so de la Go le ta So- 
fía, arri ba da al puer to del Rea le jo en Ma yo de 1818. Su cuantio- 
so car ga men to de contra ban do fue ín te gra men te de co mi sa do. En
su fac tu ra pue de leer se “306 ma no jos de va ri llas de hie rro, 1196
(mil cien to no ven ta y seis) va ras y va ri llas de hie rro; 9 ca jas de
co bre en plan chas”, etc. AGIS, Leg. 893. Pa pe les re la ti vos al co- 
mi so de la Go le ta So fía<<

Re gis tro de su car ga men to.- Véa se no ta 143.
[140] El exa men de los do cu men tos re la ti vos a co mi sos de mer- 

ca de rías in tro du ci das sin re gis tro —de contra ban do-— de mues- 
tra un pre do mi nio de las te las so bre cual quier otro ren glón (le si- 
guen la fe rre te ría y la cris ta le ría), pe ro no so la men te te las por
pie za, sino tam bién gran des canti da des de ro pa he cha.- AGIS,
Leg. 853 (Co mi sos, 1772-1818) y Leg. 893 (Pa pe les re la ti vos al
co mi so de la Go le ta So fía, 1818; re gis tro del car ga men to).<<

[141] Edi tor Cont., II, 479, N° de 5 de Mar zo 1821. Pu bli ca ex- 
trac to de se sión de la Di pu ta ción Pro vi den cial de 5 de Nov.
1820. Uno de sus pun tos: “8° Se vio una re pre sen ta ción de los
te je do res de la An ti gua Guate ma la en que ha cen una de mos tra- 
ción de la de ca den cia que di cen se ha lla la fá bri ca de te la res (sic,
pro ba ble men te por te las, S. M.) por la in tro duc ción de efec tos
ex tran je ros, y pi den se pre ca ve el da ño que se ex pe ri men ta por
es ta cau sa.”- El pe rió di co El Ami go de la Pa tria, en su N° 4 trae
una “Re pre sen ta ción de 210 te je do res de la An ti gua Guate ma la”
(“acer ca de la de ca den cia de su in dus tria y me dios de re me diar- 
la”. (AGIS, 530 Mi nu ta de pa pe les im pre sos en via dos por el Pre- 
si den te Urru tia. Suel to).<<
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[142] Véa se por ejem plo Edi tor Const., I, 163 y 164. Ar tícu lo
que pre ten de de fen der a los te je do res.- Bo le tín, To mo 4, N° 1, p.
90. Ma ni fes to de Urru tia de 9 Dic. 1820. Di ce cla ra men te que se
es tá tra tan do de asus tar a los ar te sanos y ga nar los al ban do de los
ene mi gos de la li ber tad de co mer cio.<<

[143] AGIS, 893. Pa pe les re la ti vos al co mi so de la Go le ta So fía,
lle ga da al puer to del Rea le jo en Ma yo de 1818. In ven ta rio de su
car ga men to. Los da tos de es ta no ta son to ma dos de esa in te re- 
san te y muy ex ten sa re la ción. El va lor del car ga men to, ile gal to- 
do él, fue es ti ma do en la im por tan te su ma de 499.060 rea les de
ve llón. Con tie ne des de lue go mu chos otros ren glo nes, apar te de
los aquí ci ta dos.<<

[144] Id., Id.<<
[145] Ver No ta 139 de es te Ca pí tu lo. El he cho de que el hie rro

en ba rra o va ri lla apa rez ca en ese em bar que, es prue ba de un al to
gra do de de man da, si par ti mos del su pues to de que los fle ta do res
de contra ban do se lec cio na ban su car ga men to de acuer do con la
se gu ri dad de ven ta de los pro duc tos.<<

[146] Lo re to ma re mos en “In de pen den cia y lu cha de cla ses en
Guate ma la” (en pre pa ra ción). Con vie ne in di car, sin em bar go,
que el he cho de que es tos sec to res po pu la res ur ba nos ha yan si do
sor pren di dos por la In de pen den cia tal co mo se rea li zó el 15 de
Sep tiem bre de 1821, no quie re de cir que es tu vie ran au sen tes de
la lu cha por la eman ci pa ción. Un po co más ade lan te, al exa mi- 
nar otras ca pas so cia les, se ña la re mos, pre ci sa men te, que la há bil y
exi to sa ma nio bra po lí ti ca de aque lla fe cha frus tró las in ten cio nes
del gru po li be ral-re vo lu cio na rio que ve nía lu chan do y sa cri fi- 
cán do se des de 1808.<<

[147] Apun ta mien tos. p. 2 y ss.<<
[148] Aun que en un tiem po se usó la de sig na ción de “par dos”

pa ra las per so nas con al gu na pro por ción de san gre afri ca na, a fi- 
nes del si glo XVI II y en los do cu men tos del XIX ese tér mino de- 



622

sig na al con jun to de los mes ti zos y es si nó ni mo de mes ti zos. Hay
mu chas prue bas de ello. Un ejem plo cla ro se en cuen tra en AGIS,
Leg. 954, Ex pe dien te de J. Be ni to Pi ne da, par do li bre que so li ci- 
ta ha bi li ta ción pa ra em pleos ecle siás ti cos, po lí ti cos y mi li ta res
( ju nio 1820). En Fol. 2 el Sr. Jo sé Ay ci ne na, del Con se jo de Es- 
ta do, in for ma que pro pia men te de be lla mar se par dos a lo> que
son des cen dien tes de ne gros “…pe ro que hay muy po cos en las
Pro vin cias de Guate ma la, y en ellas vul gar men te se lla man ta les,
o mu la tos, los que han re sul ta do de las di ver sas mez clas de in dios
y es pa ño les.”- En to do Apun ta mien tos se usa la pa la bra “par dos”
pa ra re fe rir se al con jun to de los mes ti zos; más exac ta men te: al
con jun to de las ca pas me dias.- VE LA, Te so re ro lla ma mu la tos a
to dos los mes ti zos, co mo ve re mos en ci tas tex tua les más ade lan- 
te.- La in fi ni ta va rie dad de ti pos étni cos hi zo im po si ble dis tin- 
guir los, y creó cier ta in for ma li dad en el uso de pa la bras que ha- 
bían te ni do un sen ti do bas tan te pre ci so en los pri me ros tiem pos
del mes ti za je. Lo co rrec to, den tro de los cri te rios co lo nia les, era
lo que ex pre sa el do cu men to ci ta do en No ta 23 en tex to.<<

[149] Apun ta mien tos, p. 2 ss.<<
[150] Edi tor Const., I, pp. 179-183. Nú me ro 13, del 2 de Oct.

1820 Ar tícu lo apa re ci do en la sec ción “Va rie da des”, en la que se
in cluían es cri tos en via dos por los lec to res, ge ne ral men te po le mi- 
zan do con los re dac to res del pro pio pe rió di co, lo cual no ocu rre
con es te ca so. El ar ti cu lis ta —ba jo el seu dó ni mo Fi lán tro po—
acu sa una men te que no ha re ba sa do los mol des co lo nia les en lo
to can te a los ar te sanos. Pro po ne co mo so lu ción al pro ble ma de
los mis mos la crea ción de un nue vo re gla men to de ar te sanos.<<

[151] Id., Id.<<
[152] Id., Id.<<
[153] Id., p. 180.<<
[154] En otro lu gar apor ta ré prue bas do cu men ta les de que los

mo vi mien tos de León y Gra na da y San Sal va dor no só lo no tu- 
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vie ron un con te ni do de cla se crio llis ta, sino que fue ron des apro- 
ba dos y oca sio nal men te has ta re pri mi dos por la aris to cra cia crio- 
lla de esas ciu da des, co la bo ran do así, in di rec ta men te, con el Ca- 
pi tán Ge ne ral Bus ta man te y Gue rra. Aun que son te mas pa ra otro
li bro, al go se ten drá que de cir al res pec to más ade lan te en es te
apar ta do. Ver No ta 156.<<

[155] Prue bas de de ta lle de es tos he chos se da rán en otro li bro.
Co mo he chos ge ne ra les los sos tie ne con to da cla ri dad MA RU- 
RE en la sín te sis de la In de pen den cia que ofre ce en los dos pri- 
me ros ca pí tu los del “Bos que jo”. Véa se.<<

[156] A tí tu lo de ejem plo pue de ci tar se el Ofi cio Re ser va do del
Pre si den te Jo sé<<

Bus ta man te y Gue rra al Se cre ta rio de Es ta do en el Des pa cho
de Gue rra en 22 Nov., 1811. (AGIS, Leg. 453, co pia de 30 de
Ene ro pa ra Se cr. de Ha cien da, Suel to 2 Fols.) en que di ce que
des de el 4 y 5 de Nov. los Ca bil dos, cu ras y ve cin da rios de la
Pro vin cia de San Sal va dor “… con es te mo ti vo han ex pli ca do en
leal pa trio tis mo de un mo do muy apre cia ble y so lem ne…” (se
re fie re a quie nes no acuer pan el mo vi mien to) y pro nos ti ca que el
le van ta mien to fra ca sa rá “… aun que no po drán me nos de sen tir- 
se al gu nos de sus inex cu sa bles efec tos so bre la ple be…”. Tam- 
bién es muy in te re san te el Ofi cio Re ser va do del Ca pi tán Ge ne ral
Bus ta man te y Gue rra, al mis mo Se cre ta ria do de Gue rra, en 30
de Ene ro 1812 (AGIS, 453, Ori gi nal, 4 Fo lios.) en que, re fi rién- 
do se al mo vi mien to en León de Ni ca ra gua, di ce que el ve cin da- 
rio ri co y po de ro so se de jó sor pren der y es tá pa de cien do opre- 
sión: “… lo que no tie ne du da es que los prin ci pa les su je tos es- 
pa ño les ame ri ca nos (los crio llos, S. M.), víc ti mas de su con fian- 
za, pa de cen opre sión y es pe ran co yun tu ra fa vo ra ble…”. In for ma
que to da la “gen te del bien*’ le ha es cri to de cla ran do que es aje- 
na al mo vi mien to, “… así tam bién otros ame ri ca nos con bienes
de for tu na, pues en to das par tes las re vo lu cio nes son obra de
gen tes per di das, o de los que no tie nen na da que per der…”. Y
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ha cia el fi nal: “… ten dré que re sol ver si con ven drá usar de las ar- 
mas, o si bas ta rá el ama go, for man do un cam pa men to res pe ta ble
en las cer ca nías (de León y Gra na da, S. M.) y de jan do obrar la
na tu ral di ver gen cia de opi nio nes, par ti dos e in te re ses…”. (Nó te- 
se la cla ra re fe ren cia a la po si ción de los “es pa ño les ame ri ca nos”
y a los “ame ri ca nos con bienes de for tu na”, y el pen sa mien to de
que la opo si ción de es te sec tor pue de bas tar por sí so la pa ra ha cer
fra ca sar el mo vi mien to. En efec to, de be ha ber si do un fac tor de- 
ci si vo.)

[157] Véa se No ta pre ce den te, se gun do do cu men to ci ta do.<<
[158] La ci ta per te ne ce tam bién al se gun do do cu men to de la no- 

ta 156 de es te Ca pí tu lo.<<
[159] Do cu men tos, p. 32. Allí el plan. (Ex trac to: Pa ra na vi dad o

úl ti mo de año. Los mi li ta res si tua dos en lu ga res cla ves. Su ble va- 
rán al ba ta llón Fi jo. Cap tu ra de Al cal des y mi li ta res fie les a Es pa- 
ña. Abrir las cár ce les pa ra sol tar pre sos de Gra na da. To dos so bre
la guar dia de pa la cio. Pren der al Ca pi tán Ge ne ral y al Co man- 
dan te Fé lix La gra va. In cau tar las ca jas rea les. Ex pul sión de to dos
los es pa ño les que se ne ga ran a re co no cer la In de pen den cia. Co- 
mi sio na dos es pe cia les via ja rían a ue zal te nan go, Su chite pé quez
y Ve ra paz a su ble var a los pue blos. Se tor na rían 300 fu si les de po- 
si ta dos en el Fi jo y un nú me ro ma yor que se ha lla ba en las sa las
del Pa la cio, S. M.)<<

[160] La par ti ci pa ción de la ple be es tá re fle ja da ex pre sa men te en
to dos los do cu men tos re la ti vos a los mo vi mien tos de San Sal va- 
dor, León y Gra na da. Así, en el pri mer do cu men to ci ta do en
No ta 156 de es te Ca pí tu lo (véa se) men cio na a la ple be, y en el
se gun do agre ga: “… ape nas hay ex ce so que no se ha ya co me ti- 
do, de los or di na rios y uni ver sa les cuan do el to rren te de la ple be
rom pe los di ques de la su bor di na ción…” y ex pli ca que por in- 
flu jo del Obis po no se ha de rra ma do san gre en los mo men tos de
anar quía.<<
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[161] Re vis ta cier ta im por tan cia el ca so del pe lu que ro Agus tín
Vil ches (ha cia 1810) es tu dia do por el Lic. Héc tor Hum ber to
Sama yoa Gue va ra en su ar tícu lo “Pro ce so contra el pe lu que ro
Agus tín Vil ches” en la re vis ta An tro po lo gía e His to ria de Guate- 
ma la, VI, I (49) de Ene ro 1954.- Es di fí cil en con trar otro de im- 
por tan cia aun que son fre cuen tes los pro ce sos bre ves, por in sul- 
tos, por ex pre sio nes se di cio sas, o por gri tar contra el go bierno
es pa ñol y aun contra los crio llos en es ta do de ebrie dad. Ejem plo
tí pi co: AGG, B.2.7, Exp. 800, Leg. 35 (año 1814); pro ce so
contra dos her ma nos, uno sas tre y CL otro te je dor, ocho días en
pri sión por in sul tar a los es pa ño les en es ta do de em bria guez.<<

[162] Pa ra To más Ruiz, ver Do cu men tos, p. 29. Tam bién Bo le tín,

Año 2, N° 2, p. 187. Da re mos otros da tos de él más ade lan te.
Pa ra el re li gio so Be ni to So lo, ver MA RU RE, I, 15. (Fue el cu ra
co mi sio na do pa ra ir a ha cer arre glos con los re vo lu cio na rios de
Gra na da. Al con ven cer se de que to do era una tre ta pa ra atra par a
los ca be ci llas, y que no iban a ser cum pli das las con di cio nes del
arre glo, se pa só al la do de los su ble va dos. Fue pro ce sa do y “fue
uno de loa con fi na dos a loa puer tos de ul tra mar”. Mu rió allí, se- 
gún Ma ru re. Már tir ad mi ra ble, obs cu ro y des co no ci do, co mo
tan tos otros de la lí nea re vo lu cio na ria en el pro ce so de la In de- 
pen den cia, S. M.)<<

[163] Pa ra va lo rar el al to mé ri to re vo lu cio na rio de Don San tia- 
go Ce lis, véa se Bo le tín, Año 1, N° 2, p. 312 ss…- En Do cu men tos,

p. 8 se re fie re có mo fue en contra do ahor ca do en la cel da en que
guar da ba pri sión en 1814, y se in si núa que pu do ser man da do
ase si nar por Jo sé Ma ría Pe y na do.<<

[164] AGG, A2.2. Exp. 1494, Leg. 73.- AGG, B2.5. Exp. 794,
Leg. 29, Fols. 1-27.- AGG, B.2.5. Exp. 758, Leg. 29, Fols. 1-14.
<<

[165] AGG, A1-29-3, Exp. 21832, Leg. 2620.<<
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[166] AGG, Al.2, Exp. 15747. Leg. 2194, Fols. 53 v., 73 y 123.
<<

[167] SA LA ZAR, p. 220.<<
[168] En Do cu men tos. cu yo au tor es evi den te que co no ció a Ma- 

nuel Tot, se di ce de él que era co mer cian te (p. 26), que era un
cons pi ra dor “in fa ti ga ble” (p. 30), que hu yó de la cár cel muy en- 
fer mo, que fue re cap tu ra do en peor es ta do y que mu rió en la
cár cel (p. 34).- SA LA ZAR, p. 175 di ce que era es tu dian te uni- 
ver si ta rio.- En un do cu men to de AGG, re la ti vo a la pri sión del
re vo lu cio na rio Ga briel O’Ho ran (no ta ble pró cer de Gra na da) se
ha ce am plia re fe ren cia de Ma nuel Tot, en pri sión. No se di ce
que fue ra es tu dian te. AGG, B2.7. Exp. 808, Leg. 35, Fols. 4 v.<<

[169] AGG, B2.7 Exp. 786, III. 32, Fol. 5 ss. Au tos contra Juan
Mo des to Her nán dez.<<

[170] Do cu men tos, p. 29. Es te ma te rial his tó ri co, po co co no ci do
por ha llar se com ple ta men te ago ta do des de ha ce mu chos años, es
te ni do por al gu nas per so nas co mo obra del Doc tor Pe dro Mo li- 
na y has ta se lo ci ta co mo “Me mo rias” del pró cer men cio na do.
Se tra ta, sin em bar go, de un ma te rial anó ni mo, cons ti tui do por
un re la to y va rias car tas. Hay una mar ca da di fe ren cia de es ti lo
en tre las pá gi nas de es tas mal lla ma das “Me mo rias” y los es cri tos
co no ci dos del Doc tor Mo li na, es pe cial men te los del Edi tor
Cons ti tu cio nal, aun que no pue de de se char se to tal men te la po si- 
bi li dad de que aqué llas fue ran es cri tas con pre mu ra y sin cui da do
por el au tor de és tos. Lo que es tá fue ra de du da —y es lo que a
no so tros nos im por ta— es que el au tor de es te ma te rial se ha lló
muy cer ca del gru po po lí ti co del Doc tor Mo li na y co no ció per- 
so nal men te a mu chos de sus com po nen tes. Así lo re ve la el por- 
me nor con que se re fie re a las re la cio nes en tre ellos y a mu chas
de sus ac tua cio nes. Tam bién es im por tan te in di car que el au tor
fue un de ci di do li be ral de la épo ca de In de pen den cia, y que los
Do cu men tos son in dis pen sa bles pa ra el es tu dio de aque lla ideo- 
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lo gía con to das las de bi li da des que os ten tó en nues tro me dio en
aquel mo men to. Se tra ta, en to do ca so, de uno de esos pro ble- 
mas que de sa fían la cu rio si dad de los afi cio na dos a es cla re cer pe- 
que ños ma len ten di dos his tó ri cos. A no so tros nos bas ta con sa ber
que el au tor fue, sin lu gar a du das, un tes ti go muy cer cano o di- 
rec to de loa he chos que re fie re.<<

[171] Bo le tín, Año, N° 3, p. 213 ss. Do cu men to que sin te ti za el
pro ce so: acu sa dos, tes ti gos, prue bas. Se es ta ble ce que los prin ci- 
pa les di ri gen tes fue ron Mi guel Del ga do, Juan Ma nuel Ro drí- 
guez y San tia go Ce lis (de quien ya se ha bla co mo muer to: “el fi- 
na do San tia go Ce lis”), quie nes fir ma ron una car ta (“pa pel cri mi- 
nal”) di ri gi do al Se ñor Mo re los, Ge ne ral en Je fe del Ejérci to de
Oa xa ca”. Tro zo tex tual de di cha car ta: “Ha ce tiem po que los ve- 
ci nos de es ta ciu dad que sus cri bi mos me di tá ba mos un me dio de
co mu ni ca ción con V. E. No ha bien do lo gra do al guno exen to de
ries go, nos va le mos del más atre vi do, di ri gién do le és te con ex- 
pre so (…) Nues tra adhe sión a la per so na de V. E es idén ti ca a la
que te ne mos de su in te re san te y jus ta cau sa, y ase gu rán do le que
tra ba ja mos cons tante men te en man te ner la al ta opi nión que V.
E. lo gra en es te reino que es pe ra de V. E. su bien es tar…”, etc.
Véa se.<<

[172] Es sa bi do que el Dr. Ma riano La rra ve, mé di co, Re gi dor
del Ayun ta mien to, fir man te del Ac ta de In de pen den cia, fue un
ac ti vo y fer vien te pro pug na dor de la ane xión a Mé xi co en los
me ses que si guie ron a la pro cla ma ción de la In de pen den cia. El
30 de No viem bre de 1821, di ri gía una es col ta de gen te ar ma da
por las ca lles de la ciu dad, la cual hi zo fue go so bre un gru po de
per so nas que gri ta ban vi vas a la In de pen den cia e im pug na ban la
ane xión. En ese mo men to ca ye ron mor tal men te he ri dos Ma- 
riano Be do ya y Re mi gio Mai da.- SA LA ZAR, 238: lo lla ma
“gran ami go y co ri feo de Va lle” y afir ma que fue ene mi go de la
In de pen den cia des de tiem pos de Bus ta man te y Gue rra. En p.
220 lo pre sen ta co mo es pa ño lis ta ce rra do.- En Bo le tín, Año II,
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N° 1, p. 74 pue de ver se la des crip ción ofi cial del su ce so se gún el
Ac ta del Ayun ta mien to del día si guien te, 1° Dic. 1821.<<

[173] No es és te el lu gar pa ra en trar a ana li zar la ac tua ción po lí- 
ti ca de es te hom bre fren te a la In de pen den cia. En otro lu gar de- 
mos tra ré que fue un efi caz y su til ser vi dor del go bierno co lo nial
a lo lar go de los años en que se lu cha ba por la In de pen den cia,
que ante pu so sus as pi ra cio nes de as cen so en la bu ro cra cia es pa- 
ño la a cual quier otra as pi ra ción, y que su ac tua ción el 15 de sep- 
tiem bre, así co mo su di rec ta par ti ci pa ción en la re dac ción del
Ac ta no contra di cen aque lla lí nea. Al ser ya ine vi ta ble la In de- 
pen den cia, tu vo que aban do nar sus as pi ra cio nes —y lo que ya
ha bía avan za do— en la ca rre ra bu ro crá ti ca por que lo ata ba a
Guate ma la el he cho de ser ha cen da do te rra te nien te. En ese mo- 
men to asu mió la lí nea crio lla (ane xio nis ta) contra la cual ha bía
tra ba ja do mien tras ha bía es pe ran za de evi tar la eman ci pa ción.
Es tas fa ce tas de Va lle sa len a luz en los do cu men tos en que sus je- 
fes —Bus ta man te y Gue rra, Urru tia, Gaín za— se re fie ren a su
per so na di ri gién do se a las au to ri da des pen in su la res; do cu men tos
que se con ser van en AGIS.- Un jui cio .se reno so bre el pe rió di co
de Va lle pue de en con trar se en RO DRÍ GUEZ, p. 98. Pa ra su ac- 
tua ción el 15 de Sep tiem bre pue de ver se por lo pron to MA RU- 
RE, I, 20 y 23.<<

[174] Do cu men tos, p. 5. (So bre el au tor de es te tex to véa se No ta
170 de es te Ca pí tu lo.)<<

[175] Bo le tín, To mo 4, N° 1, p. 93. Se gun das Ins truc cio nes del
Ayun ta mien to a los Cor tes del año 1820. Re dac ta das por Ma- 
riano Ay ci ne na. Al re fe rir se a los gru pos so cia les di ce cla ra men te
que hay es pa ño les que pa san por mes ti zos, y que es muy di fí cil
dis tin guir en tre mes ti zos y es pa ño les si la for tu na no los dis tin- 
gue.<<

[176] Ca pí tu lo Ter ce ro de es te li bro, apar ta do VI: “Des pla za- 
mien to y re no va ción en la cla se crio lla”.<<
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[177] FUEN TES. I, 57.62. 140, 160; II, 230 (y mu chos más).<<
[178] XI ME NEZ, I, 140. (Es cri bien do en el pri mer ter cio del

si glo XVI II). Ha ce re fe ren cia al em po bre ci mien to de des cen- 
dien tes de con quis ta do res, y lo in ter pre ta co mo de sig nio di vino
pa ra la var las cul pas de sus ante pa sa dos (no sin el tono sar cás ti co
que le es pe cu liar al do mi ni co an da luz.); lo cual da por su pues to
y co no ci do el fe nó meno que es ta mos se ña lan do.- En di ver sos le- 
ga jos de AGIS se tro pie za con do cu men tos en que los des cen- 
dien tes de la vie ja no ble za, em po bre ci da, pi den ayu da en di ver- 
sas for mas —em pleos, pen sio nes, ca non gías, etc.— Es un pro- 
ble ma cons tan te.<<

[179] FUEN TES, I, 56-69.<<
[180] Id., I, 60, 61, 63, 64, 66, 67.<<
[181] Id., I, 62. (Ba jo la pa la bra “ofi cios” no alu de aquí el cro- 

nis ta a las ar te sanías y tra ba jos de esa na tu ra le za, sino a pues tos
de ofi ci na, em pleos pú bli cos.)<<

[182] Id, I, 65. Véa se lo que di ce de Don Juan Vás quez de Mo li- 
na, be ne mé ri to “mor ti fi ca do de la as pe re za de la for tu na” y ac- 
tual se cre ta rio de la Real Uni ver si dad de San Car los.<<

[183] Ver No ta 178 (par te fi nal) de es te Ca pí tu lo, y tam bién 181
y 182.<<

[184] Bo le tín, Año 3, N° 2, p. 237. Es cri to de Don Fran cis co,
Do ña Ma ría Do lo res, Do ña Jo se fa y Do ña Ga brie la Be do ya, so- 
li ci tan do se pon ga en li ber tad ba jo fian za a su her ma no Ma riano,
que se ha lla pre so e in co mu ni ca do des de el 21 de Dic. de 1813.
Es cri to de 5 de Agos to de 1815.<<

[185] Bo le tín, Año 2, N° 2, p. 196 y ss. Plan que el Dr. Pe dro
Mo li na for mu ló pa ra or ga ni zar el Real Co le gio de Ci ru gía.
Abril 1820. (Con tie ne un cua dro de la si tua ción de los mé di cos
en el reino, y es, en ge ne ral, un do cu men to del más al to in te rés
his tó ri co.)- En AGIS, Leg. 423. (Ma te rias gu ber na ti vas e in for- 
mes) se en cuen tra un re su men de cá ma ra pa ra de ci dir so bre el es- 
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cri to del Oi dor De cano de la Au dien cia de Guate ma la, y Pre si- 
den te in te rino, so bre la ne ce si dad de traer dos ci ru ja nos apro ba- 
dos “de los más in te li gen tes del Co le gio de Cádiz o del de Bar- 
ce lo na” con 800 pe sos anua les ca da uno (6 Oct. 1773,4 Fols.,
suel to). In for ma, en tre otras co sas, que en 1772 só lo ha bía, en
to do el reino, un ba chi ller, un li cen cia do, y un Doc tor apro ba- 
dos en Me di ci na por la Uni ver si dad. El Doc tor pa sa ba de los 70
años y era Ca te drá ti co de pri ma en la Uni ver si dad. (Po dría pen- 
sar se que el reino era un pa raí so de cu ran de ros, pe ro Cor tés y
La rraz di ce en al gún lu gar que en in men sas re gio nes del reino no
se en contra ba ni un cu ran de ro, y que la gen te mo ría sin nin gún
ti po de aten ción por par te de per so na prác ti ca.)<<

[186] Bo le tín, Do cu men to ci ta do en no ta pre ce den te.<<
[187] Id. (Di ce que es pro fe sión mal vis ta en tre la gen te que se

con si de ra aris to crá ti ca: “… es pe cial men te aque llos que con si de- 
rán do se no bles por su cu na creen em pa ñar el lus tre de su na ci- 
mien to de di cán do se a un em pleo que gra dúan de ser vil (la me di-
ci na, S. M.); igual men te re trae a las gen tes aco mo da das que as pi- 
ran a la no ble za por su di ne ro…”. Su gie re, pa ra bo rrar ese pre- 
jui cio de cla se fren te a la pro fe sión mé di ca, dos me di das —que
me pa re cen su ma men te sig ni fi ca ti vas e in te re san tes:— que la
mo nar quía ofrez ca al gún ho nor es pe cial a quie nes la prac ti quen,
o bien que se le dé tie rras a quie nes la adop ten, a mo do de pre- 
mios )<<

[188] Bo le tín, Do cu men to ci ta do en las tres no tas pre ce den tes<<
[189] Su úni co pro duc to de ex por ta ción im por tan te era el añil a

tra vés del mo no po lio es pa ñol, y és ta fue re du cién do se pro gre si- 
va men te al fi nal del si glo XVI II y las dos dé ca das pri me ras del
XIX. Mo ti vos: El blo queo in glés a la na ve ga ción es pa ño la, el cul- 
ti vo de añil por los in gle ses en sus co lo nias de la In dia, fi nal men- 
te la po si bi li dad que te nían —los com pra do res in gle ses— de ad- 
qui rir lo di rec ta men te en cier tos puer tos su da me ri ca nos por ra- 
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zón de per mi sos es pe cia les ob te ni dos por di chos puer tos, y des- 
pués por ra zón de fran ca des es ti ma ción de las prohi bi cio nes pen- 
in su la res. Tam bién per ju di ca ba pro fun da men te la eco no mía del
reino el ce se del co mer cio con la Nue va Es pa ña (Mé xi co) des de
el mo men to en que es ta lló la gue rra de In de pen den cia en aque lla
co lo nia. 1810.— Un cua dro del em po bre ci mien to pue de ha llar- 
se en Apun ta mien tos, to do el do cu men to.<<

[190] La do cu men ta ción con sul ta da por el au tor pa ra es te pe río- 
do en AGIS es ex ten sa, y en nin gu na par te aso ma in di cio de re- 
tra so o re duc ción de suel dos de los fun cio na rios (que se co bra ban
de las ren tas del pro pio país) ni que ja o in si nua ción al gu na en es- 
te sen ti do. Cier tos do cu men tos ex pli can, eso sí, que los en víos a
Es pa ña de las “ren tas re mi si bles” se veían muy re du ci dos por que
pre via men te se ha bían re ti ra do los gas tos de ad mi nis tra ción y
suel dos. De mo do, pues, que la si tua ción de Es pa ña in va di da, y
des pués (1820) el res que bra ja mien to del im pe rio, no sig ni fi có al- 
te ra ción en la pun tua li dad de los suel dos en el reino.- La in di ca- 
ción que ha ce VE LA, Te so re ro en Fol. 6 v. (in fra) acer ca de que la
ban ca rro ta del era rio “sus ci ta ba que jo sos” no creo que de ba en- 
ten der se co mo fun cio na rios que jo sos, sino otro ti po de acree do- 
res del go bierno o qui zá, a lo su mo, sus em plea dos me no res. Si
hu bie ra ha bi do pro ble ma de re tra so de pa gos, es se gu ro que mu- 
chos do cu men tos de la se rie con sul ta da en AGIS lo di rían; por
ejem plo, los nu me ro sos en que fun cio na rios lea les a la mo nar- 
quía ya ins ta la dos en Es pa ña, ha cen el re la to de sus sa cri fi cios —
siem pre agi gan ta dos y nun ca omi ti do nin guno por pe que ño que
fue ra— pa ra pe dir nue vos pues tos en la pe nín su la, suel dos caí dos

des de el mo men to en que re nun cia ron (o sea el mo men to de la
In de pen den cia), y la lla ma da “pen sión de emi gra dos” que se
con ce día a fun cio na rios lea les lle ga dos a Es pa ña. Por el con tra- 
rio, hay re fe ren cias do cu men ta les de que Gaín za y la Jun ta de
Go bierno, in me dia ta men te des pués del 15 de Sept. 1821; con ce- 
die ron dos me ses de suel do a to dos los fun cio na rios es pa ño les
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que no acep ta ron la In de pen den cia, co mo un au xi lio pa ra pre pa- 
rar su via je a Es pa ña. (AGIS, Leg. 655, va rios pa pe les del Dr.
Fco. de Pau la Vil ches, pi dien do ayu da a Es pa ña des de Cam pe- 
che, Ju lio 1822, “…por no ha ber te ni do en Guate ma la otro au- 
xi lio que el muy pe que ño de dos me sa das, con ce di das ge ne ral- 
men te a to dos los emi gra dos…”. Vil ches era el Re gen te de la
Au dien cia en el mo men to de la In de pen den cia.) (Uno de los mu- 
chos fun cio na rios que ha brían men cio na do el im pa go de suel dos
en sus in for mes hu bie ra si do el pro pio VE LA, Te so re ro, no en su
In for me gran de, sino en otro pe que ño, re la ti vo a su con duc ta,
sa cri fi cios y es pe ran zas, que fi gu ra en AGIS, 851. Va rios pa pe les
jun tos de Don Ma nuel Ve la.) Suel dos. Pue den ser de in te rés los
si guien tes da tos En 1811 el suel do del Ca pi tán Ge ne ral (“por to- 
dos sus con cep tos”) era de 10.000 pe sos anua les. Los In ten den tes
te nían 4000 Oi do res 3.300. Con ta do res de Real Ha cien da
30000. Ase sor del Go bierno y Au di tor de Gue rra, 1500—pues to
que ocu pa ba Jo sé del Va lle en 1821.- (Da tos en tre saca dos del
cua dro com ple to en AGIS, Leg. 279 “Es ta do Ac tual de los suel- 
dos” 1811; co si do, ori gi nal, 12 Fols.).- Tam bién en tí tu lo de
nom bra mien to de Jo sé Bus ta man te y Gue rra se con fir ma el suel- 
do subs tan cio so de 10.000 pe sos fuer tes “que han dis fru ta do
vues tros an te ce so res” (AGIS, Leg. 453. Co rres pon den cia. Tí tu lo
Ori gi nal, suel to, 5 Fols, 16 Feb. 1811).<<

[191] Es to se ha ce to tal men te evi den te al es tu diar los do cu men- 
tos re la ti vos a “co mi sos”, es pe cial men te AGIS, Leg. 853 (Co mi- 
sos 1784-1818), en don de se com prue ba que gran des canti da des
de mer ca de rías en tra ban ile gal men te jun to a los em bar ques le ga- 
les, ba jo el pre tex to de erro res de fac tu ra ción.- En cuan to a los
em bar ques ín te gra men te ile ga les, hay mu chos in di cios que ha cen
sos pe char que ve nían a pa rar a los 30 gran des co mer cios del
reino, aun que, na tu ral men te vi nie ran fac tu ra dos a nom bre de
per so nas ine xis ten tes. A es te res pec to es muy in te re san te el ca so
de la Go le ta So fía (ci ta do en no tas 139 y 143 de es te Ca pí tu lo),
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año 1818, por ta do ra de gran car ga men to de contra ban do. Arri- 
ba da al puer to de Rea le jo, y sien do go ber na dor In ten den te de
León de Ni ca ra gua Don Ma nuel Bel tra ne na, se hi cie ron sos pe- 
cho sas sus ini cia ti vas pa ra de fen der la le gi ti mi dad del car ga men- 
to. Así lo ex pre san los pa pe les se cre tos del go bierno del reino.
No de be ol vi dar se que la ca sa de Gre go rio Bel tra ne na era una de
las gran des fir mas co mer cia les de la ciu dad de Guate ma la, se gún
lo in di can va rios pa pe les de AGIS, Leg. 423 y Leg. 454 re la ti vos,
pre ci sa men te, al ex pe dien te ins trui do contra Don Gre go rio Bel- 
tra ne na so bre la le gi ti mi dad de un car ga men to de al go dón con- 
du ci do des de la Ha ba na en dos go le tas.- Se com ple ta es ta no ta
con la se gun da par te de la no ta si guien te. Nú me ro 192, véa se.<<

[192] Me re fie ro aquí al gru po de gran des co mer cian tes, mu chos
de ellos es pa ño les, que fi gu ra ban en el Con su la do de Co mer cio y
que des de allí, prin ci pal men te ex pre sa ron su ape go al ré gi men.
Hay que ano tar, sin em bar go, que hu bo un gru po re du ci do de
co mer cian tes-te rra te nien tes, a la ma ne ra de los Ay ci ne na, Bel tra- 
ne na, Pi ñol, Pa vón, Pa lo mo, etc. que asu mie ron an te la In de- 
pen den cia una ac ti tud de ter mi na da por su ca rác ter de crio llos,
en la lí nea crio lla.- Una lis ta de las fir mas co mer cia les de la ciu- 
dad ca pi tal, pue de ser de in te rés: (no com ple ta, en tre saca do lo
que sue na más en los do cu men tos) (mar ca dos con X los que tam- 
bién apa re cen en do cu men tos por co mi sos de contra ban do) Ma- 
nuel Jo sé Jua rros (x), J. An to nio Cas ta ñe da, Mi guel Egui za bal,
Juan Pa yés, Gre go rio Urrue la (x), Am bro sio Go ma ra, J. Bau tis ta
Mar ti core na (x), Mar tín Val dés (x), Juan Man ri que (x), Fran cis co
Pa che co, Cris tó bal de Gál vez, Juan An to nio Anu yo, Pe dro Ari- 
za, Ma teo Irun ga ray, Jo sé Isasi (x), Glas Zea, J. Bau tis ta Iri sarri
(x), An to nio Abril, Juan Ma nuel Ma tu te, Ra fa el Tru llé (x), An- 
to nio Te ja da (x), Be ni to Ci vi da nes, Do min go Do so, Juan Ru bio
(x), Fran cis co Eze ta, Luis Cam bro ne ro, Pe dro Pe ra les, Mi guel
Or ti go sa, y otros (en la lis ta del do cu men to sin 37 fir mas). La lis- 
ta pro ce de de AGIS, Leg. 894 (Erec ción de la Com pa ñía de Na- 
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ve ga ción del Mo ta gua, 1796; Im pre so 30 pp. más 4 cua dros. Im- 
pre sor Bra ca mon te, pp. 4 y 5 en que se enu me ran los co mer cian- 
tes que for man la com pa ñía.) (Las mar cas res pon den a los nom- 
bres en contra dos en AGIS, Leg. 853 (Co mi sos 1780-1818) en los
pa pe les re la ti vos a contra ban do. Es in te re san te MA RU RE, I, 20,
al enu me rar a los ver da de ros ene mi gos de la In de pen den cia
“mu chos neos ne go cian tes”.<<

[193] Ca pí tu lo Pri me ro, Apar ta do VI de es te li bro.<<
[194] Los mo ti nes de in dios, que equi vo ca da men te se han que ri- 

do ver co mo fac to res de la In de pen den cia, caen to tal men te fue ra
del pro ce so. Fue ron una ma ni fes ta ción per ma nen te del des con- 
ten to de los in dios y de su lu cha de cla ses a lo lar go de to da la
co lo nia. Si bien es cier to que en to dos ellos alen ta ba un afán de
eman ci pa ción, se tra ta ba de la In de pen den cia mi ran do ha cia
atrás, ha cia an tes de la con quis ta, y des li ga da del pro ce so que
cul mi nó en 1823.<<

[195] Edi tor Const., III, 799.<<
[196] Ver no ta l92.<<
[197] Edi tor Const., III, 799.<<
[198] En la do cu men ta ción se pue de es ta ble cer una cla ra di fe- 

ren cia en tre los co mer cian tes gran des (ver no ta 192) y otro gru- 
po de co mer cian tes me dia nos, del ti po de Ba si lio Po rras, Víc tor
Za va la, Ju lián Ye la, Jo sé Ma téu y otros. Apar te es ta ban, des de
lue go, los ten de ros y ca jo ne ros de la pla za pú bli ca, a quie nes los
do cu men tos lla man “co mer cian tes de me nor cuan tía”<<

[199] Esa ac tua ción de Ba si lio Po rras ha si do da da a co no cer por
SA LA ZAR, en el Ca pí tu lo re la ti vo al 15 de Sep tiem bre de
1821.<<

[200] Ver no ta 168.<<
[201] SA LA ZAR, 175. Di ce que Ma nuel Tot era es tu dian te. No

di ce que fue ra co mer cian te. Am bos da tos de ben ser cier tos. Sa la- 
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zar no ci ta fuen te, pe ro no pu do ha ber con sig na do ese da to si no
lo hu bie se te ni do res pal da do en fuen te de cré di to.<<

[202] Do cu men tos, p. 26. Tam bién lo di ce SA LA ZAR, 175, pro- 
ba ble men te con ba se en el do cu men to an te rior, por que men cio- 
na a los dos, a Be do ya y a Cár de nas. No ci ta fuen te.<<

[203] Nos es ta mos re fi rien do al In for me del Mi nis tro Te so re ro
de las Ca jas Rea les de Guate ma la, Don Ma nuel Ve la, so bre el es-
ta do de fi cien te del era rio an tes y des pués del 15 de Sep tiem bre
de 1821. In for me fe cha do en Ma drid el 11 de Mar zo de 1824.
Véa se Lis ta de do cu men tos ci ta dos, ba jo en tra da VE LA, Te so re ro.

<<
[204] VE LA, Te so re ro. Fol. 4.<<
[205] Ver no ta 218.<<
[206] VE LA, Te so re ro, Fol. 4. Los tres pa rén te sis son in ter ca la dos

por mí (S. M.). Los dos pri me ros in di can el su je to cas ta que ha bía
si do enun cia do en los ren glo nes del do cu men to que an te ce den a
la ci ta al re fe rir se el au tor a los in dios. El ter ce ro es pu ra men te
ex pli ca ti vo. La pa la bra etcé te ra es del tex to, en el que apa re ce
abre via da.<<

[207] Es cri to de Ma nuel Ve la a Ga vino Gaín za, 16 Sept. 1821,
pre sen tan do su re nun cia y pi dien do pa sapor te y se gu ri da des pa ra
via jar con su fa mi lia (diez hi jos). AGIS, Leg. 851. (Va rios pa pe les
re la ti vos a Ma nuel Ve la, com pro ban do su con duc ta an te la In-
dep. de Guate ma la.)<<

[208] AGIS, Leg. 852. Va rios pa pe les re la ti vos a Ma nuel Ve la,
in for man do de sus ser vi cios en Guate ma la y ex pli can do su con- 
duc ta leal a la mo nar quía con oca sión de la In de pen den cia de
Guate ma la Ene ro de 1822.<<

[209] Id., Id. Era Fac tor Ad mor. de Ta ba cos en León des de
1809. En 1812, al es ta llar el mo vi mien to ar ma do, lo gró es ca par
ha cia Guate ma la lle van do con si go 105.778 pe sos que se ha lla ban



636

en las ca jas rea les de León, im pi dien do que los in sur gen tes los
ob tu vie ran.<<

[210] Id., Id. Si no es tu vo, re ci bió des crip cio nes exac tas y pron- 
tas del su ce so, por que da una ex pli ca ción pun tual del de sa rro llo
de la Jun ta, que ofre ce am pliar en su In for me (el cual se ha lla en
el mis mo Leg. del Ar chi vo de In dias, jun to a los pa pe les que es-
ta mos ci tan do).<<

[211] AGIS, Leg. 851. Va rios pa pe les re la ti vos a Ma nuel Ve la. El
día 16 re ci bió ofi cio de Gaín za ci tán do lo pa ra el ju ra men to. Se
nie ga a acu dir y pre sen ta su re nun cia. El 27 se le ci ta pa ra en tre- 
gar la Te so re ría y la Ca sa de Mo ne da, lo cual se rea li za el 29 de
Sept. 1821. Se le res pe ta, a pe sar de su po si ción fir me fren te a
Gaín za.- En AGIS, Leg. 852 se en cuen tran otros pa pe les in te re- 
san tes so bre la vi da de Ma nuel Ve la des pués de su re gre so a Es pa- 
ña. En Ju lio de 1823, des de el puer to de Ca ma ri ñas, en Ga li cia,
avi sa ha ber lle ga do y pi de ayu da. Ca re ce de fon dos y ha lle ga do
con la fa mi lia en fer ma. En Nov. de 1826 ex pre sa su gra ti tud por
ha bér s ele con ce di do la Cruz de la R. Or den de Is abel la Ca tó li ca
y pi de tras la do a otro cli ma. Han muer to dos de sus diez hi jos.
En 1829 apa re ce en do cu men tos co mo In ten den te de la Pro vin- 
cia de So ria. En Dic. de 1855, en Ma drid, su hi jo Jo sé Ma ría Ve- 
la, en nom bre de su ma dre Do ña Po lo nia de Iri sarri, pi de cer ti fi- 
ca ción de ha ber ser vi do en Guate ma la su di fun to pa dre.<<

[212] El in for me de Ve la, Te so re ro, y la te sis de la po si bi li dad de
re con quis tar el Reino de Guate ma la, no tie nen evi den te men te
otra fi na li dad que ga nar sim pa tía an te el mo nar ca y me re cer de él
el pre mio ade cua do a tan fiel ser vi dor (co mo en efec to lo con si- 
guió y lo me re cía des de el pun to de vis ta de la mo nar quía; ver
no ta an te rior). En los pun tos en que el Te so re ro in for ma que los
in dios y los la di nos po bres eran adic tos al rey, pa re ce fal sear la
rea li dad, aun que, en ri gor, se tra ta de una apre cia ción muy di fí- 
cil: en efec to, ha bría que sa ber si esos sec to res, pues tos a ex pre sar
su odio de cla se, no ha brían ex pre sa do una aver sión más pro fun- 
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da ha cia la cla se te rra te nien te, ha cia los crio llos, que ha cía los di- 
rec tos re pre sen tan tes de la mo nar quía. Pue de pen sar se que el Te-
so re ro no min tió sino en cuan to lla mó “afi ción al rey” lo que só- 
lo era “me nos odio al rey que a quie nes to ma ron el po der”.<<

[213] Ver no tas pre ce den tes, 212 y 211.<<
[214] En Apun ta mien tos (año 1810), p. 3 se ha ce con cre ta re fe- 

ren cia a los agri cul to res pe que ños mes ti zos: “… no de ja de ha- 
ber por ción de gen te par da que de di ca da a la agri cul tu ra en pe- 
que ñas he re da des, que tra ba jan por sí, tan to en las Pro vin cias co- 
mo en los pue blos de las in me dia cio nes de la ca pi tal…”<<

[215] Nos re fe ri mos al no ta ble “Bos que jo His tó ri co de las Re- 
vo lu cio nes de Cen tro Amé ri ca, des de 1811 has ta 1834”. Ver en- 
tra da MA RU RE en lis ta bi blio grá fi ca<<

[216] La bu ro cra cia es pa ño la era una ca rre ra es ca la fo na da, en la
que se ga na ban as cen sos y cam bios de pues to fa vo ra bles a ba se de
bue nos ser vi cios, los fun cio na rios nor mal men te ante po nían su
as cen so en esa ca rre ra a cua les quie ra otros in te re ses eco nó mi cos
cir cuns tan cia les. En tér mi nos ge ne ra les eran fun cio na rios ac ti vos
y lea les, afir ma ción que co bra más va li dez se gún se tra te de un
fun cio na rio más al to, con un es ca la fón más di fí cil de al can zar y
más dig no de ser de fen di do. Sin em bar go, hay que se ña lar dos
he chos im por tan tes. Pri me ro: que aun que los fun cio na rios no
so lían ha cer per so nal men te ne go cios en sus pues tos, los ha cían a
tra vés del en jam bre de ami gos y fa mi lia res que so lían acom pa- 
ñar los. A esos se de be que los ape lli dos de al gu nos al tos fun cio- 
na rios ha yan que da do en to das par tes —en Guate ma la tam bién
— co mo ape lli dos de fa mi lias crio llas. Y se gun do he cho: que las
lu chas po lí ti cas de Es pa ña no les eran aje nas a los fun cio na rios de
Amé ri ca, y que en épo cas de cri sis po lí ti ca en la me tró po li, so lía
ma ni fes tar se cier ta di vi sión en tre ellos Des de 1808 has ta 1821,
pe río do en que en Es pa ña se agu di zó la lu cha en tre ab so lu tis tas y
li be ra les, fue evi den te que aque lla pug na de su nía a los fun cio na- 
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rios y a to dos los es pa ño les pen in su la res es ta ble ci dos en las co lo- 
nias. Esa di vi sión, co mo es sa bi do, ju gó pa pel im por tan te, aun- 
que muy di ver so, en las lu chas de eman ci pa ción.<<

[217] Ca pí tu lo uin to, apar ta do Nú me ro III, ren glo nes fi na les.
<<

[218] A prin ci pios del si glo XIX (1810) los in dios eran el 65% de
la po bla ción del reino; to dos los mes ti zos (las ca pas me dias) eran
el 31 %; y los es pa ño les (crio llos y pen in su la res) el 4%, so bre una
es ti ma ción de 1.000.000 de ha bi tan tes pa ra to do el reino Apun- 

ta mien tos, p. 1.- GAR CÍA PE LÁEZ da unas ci fras que sig ni fi can
los si guien tes por cen ta jes: 67.12 de in dios, 26.68 de la di nos y
4.20 de es pa ño les y crio llos (III, 161).- Otros do cu men tos es ti- 
man en más la po bla ción to tal pa ra esa épo ca. En un “In for me de
los Di pu ta dos a Cor tés”, de Ene ro de 1812, se di ce que el reino
tie ne 1.600.000 “al mas” (Do cu men to fe cha do en Cádiz, fir ma do
por La rra zá bal y otros cin co di pu ta dos del reino de Guate ma la,
en AGIS, Leg. 417, Fol. 3 v.).- En el “Dic ta men Pre pa ra to rio pa- 
ra el Con gre so de 1823 se le cal cu la 1.500.000 ha bi tan tes. (BO- 
LE TIN Año 2, No. 1 p. 77).<<

Hay que te ner pre sen te que los por cen ta jes es tu vie ron mo di fi- 
cán do se en el trans cur so de los tres si glos co lo nia les, pues los in- 
dios dis mi nu ye ron re la ti va men te a par tir de 100% y los mes ti zos
au men ta ron a par tir de ce ro.

[219] Se ha bla co rrec ta men te de es que ma tis mo, en His to ria,
cuan do las le yes so cio ló gi cas y eco nó mi cas, los es que mas, las fi- 
gu ras, se em plean frau du len ta men te en reem pla zo de las sín te sis
his tó ri ca con cre ta. Es fa lla fre cuen te en quie nes co no cien do una
teo ría his tó ri ca de va li dez cien tí fi ca ge ne ral, no se to man el tra- 
ba jo de com pro bar si la teo ría se cum ple en los he chos —y en
qué me di da o con qué pe cu lia ri da des se cum ple— sino que par- 
ten del su pues to dog má ti co de que los he chos tie nen que ajus tár- 
s ele y no ha ce fal ta ana li zar los de ma sia do. No hay es que ma tis- 
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mo, en cam bio, allí don de las fi gu ras sir ven pa ra ex tre mar la sín- 
te sis de los he chos pre via men te ana li za dos en su de sa rro llo con- 
cre to.<<

[220] los ne gros eran traí dos prin ci pal men te de Gui nea com pra- 
dos a los tra fi can tes por tu gue ses, que a su vez se los com pra ban a
los ca ci ques ne gre ros afri ca nos. Es tos ne gre ros ne gros, sin em- 
bar go, los ob te nían en dis tin tas re gio nes, a ve ces muy pro fun das
del con ti nen te afri cano. (Da niel P. Man nix y M. Co w ley, “His- 
to ria de la tra ta de ne gros”; Edit.: Alian za Edi to rial, Ma drid,
1968. pp. 15-31).<<

[221] Los au to res ci ta dos en la no ta pre ce den te, en p. 7, afir man
que en 1501 ya exis tían ne gros en la Is la Es pa ño la (Hai tí). Y que
en 1518 se hi zo el pri mer des em bar co for mal de un car ga men to
de ne gros.<<

[222] Ver No tas 51 y 47 de es te Ca pí tu lo.<<
[223] Ya se vio que VE LA, Te so re ro lla ma mu la tos a los la di nos

en con jun to. Véa se No ta 148 en que se ha ce re fe ren cia al uso in- 
dis tin to de los tér mi nos “mu la tos”, “par dos” y mes ti zos.<<

[224] Ca pí tu lo Pri me ro de es te li bro, Apar ta dos IV y V (“Su pe- 
rio ri dad de los con quis ta do res” y “La con quis ta co mo fe nó meno
eco nó mi co”).<<

[225] Re cor de mos a COR TES Y LA RRAZ, I, p. 141 ya ci ta do
en tex to—: “… tie nen a los es pa ño les y la di nos por fo ras te ros y
usur pa do res de es tos do mi nios, por cu yo mo ti vo los mi ran con
odio im pla ca ble y en lo que los obe de cen es por pu ro mie do y
ser vi lis mo. Ellos no quie ren co sa al gu na de los es pa ño les; ni la
re li gión, ni la doc tri na, ni las cos tum bres…”- Pue de ver se tam- 
bién II, 93 (“aver sión y odio po si ti vo”) II, 102 (“aver sión que tie- 
nen a los es pa ño les”), II, 267 (“no quie ren ser es pa ño les”).<<

[226] La ima gi na ria guate mal te ca, de bue na ca li dad ar tís ti ca, de- 
ri va da na tu ral men te de es cue las es pa ño las con lar ga tra di ción y
al tos mé ri tos. Ha cia fi nes del si glo XVII ya ha bía le ga do al reino,
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por lo me nos, el co no ci mien to de la exis ten cia de la es cue la se vi- 
lla na de Mar tínz Mon ta ñés, pues FUEN TES, I, 178 men cio na
dos imá ge nes ori gi na les del gran ma es tro exis ten tes en el con- 
ven to de San ta Ca ta ri na. Es sa bi do que, en tre otras co sas, es ta es- 
cue la se ca rac te ri za por la ex tra or di na ria her mo su ra y per fec ción
ana tó mi ca de sus fi gu ras vi ri les des nu das.<<

[227] Véa se OTS, De re cho, p. 95. De fi ni ción de ile gi ti mi dad de
los hi jos na tu ra les (pro crea dos por hom bre y mu jer solte ros que
vi ven jun tos y no tie nen im pe di men to pa ra contraer ma tri mo- 
nio) y los es pu rios (to dos los adul te ri nos o te ni dos en ba rra ga na).
En p. 127 De re cho de su ce sión: los na tu ra les y los es pu rios só lo
su ce dían en los bienes de la ma dre si és ta no te nía hi jos le gí ti- 
mos. En cuan to a los bienes del pa dre, si no ha bía hi jos le gí ti- 
mos, su ce dían en dos par tes de 12 en que se di vi día la he ren cia.
Los es pu rios no eran lla ma dos a su ce sión.<<

[228] Ver No ta 225.<<
[229] COR TES Y LA RRAZ, II, 139.<<
[230] Véa se Li bro Vie jo, p. 86. Ac ta de ca bil do de 27 de Agos to

de 1529. Jun to a otras co sas se dis cu tió el pro ble ma plan tea do
por el he rre ro Die go Sán chez que ame na za ba mar char se de la
ciu dad si no le da ban in dios.- RE ME SAL, I, 249 re pro du ce el
in ci den te con nue vos ele men tos: “… ue vien do Die go Sán- 
chez he rre ro que los sas tres y za pa te ros eran se ño res de va sa llos y
a él no se le da ba es te tí tu lo, ce rró la fra gua y ju ró de no dar
mar ti lla da si no se le ha cía a él aquel fa vor…” (Ci ta do en
SAMA YOA, p. 27).<<

[231] Ha cía 1800 ha bía en el reino do ce ciu da des, vein tiu na vi- 
llas y se te cien tos cin co pue blos. Es cri to del Apo de ra do del
Ayun ta mien to de Guate ma la, Dic. 1811, en Bo le tín, Año 3, N°
4, p. 505.- GAR CÍA PE LÁEZ, II, 156 co men ta el he cho de que
las exis ten tes al fi nal de la co lo nia eran las mis mas “tre ce ciu da- 
des que fun da ron los con quis ta do res”.- Otros do cu men tos cal cu- 



641

lan más pue blos pa ra la mis ma épo ca El Pre si den te J. Bus ta man te
y Gue rra se re fie re a “… los 774 pue blos de es te vas to reino…”
AGIS, Leg. 531. Ma ni fies to Do cu men ta do del Je fe Pol. Su pe rior
etc., 18 Sept. 1813; co si do ori gi nal, 22 Fols.) A la ciu dad de
Guate ma la en esa épo ca se le cal cu la ba 40.000 ha bi tan tes (Edi tor

Const., III, 458, N° de 21 Feb. 1821). Cál cu los más con ser va do- 
res pe ro no me nos au to ri za dos le con ce dían só lo 30.000 en el
mis mo mo men to ( Jo sé del Va lle, en “el Ami go de la Pa tria” ci ta- 
do por RO DRÍ GUEZ, p. 100).- La ciu dad de San Sal va dor, se- 
gun da en im por tan cia, te nía en el año de 1821, 40.840 ha bi tan- 
tes, su man do los de sus pue blos cir cun ve ci nos (Edi tor Const., II,
485, N° de 27, II, 1821, Re pre sen ta ción del Ayun ta mien to de
San Sal va dor). Nin gu na otra ciu dad del reino al can za ba esas ci- 
fras en esa épo ca.- A fi nes del si glo XVII, FUEN TES, 1,151, le
cal cu la ba a la ciu dad de Guate ma la 60.000 ha bi tan tes. No de be
atri buir se es ta ci fra al op ti mis mo del exal ta do na rra dor: es muy
po si ble que la ciu dad fue se más po pu lo sa en ton ces que en los
prin ci pios del si glo XIX, no só lo por efec tos del tras la do, sino por
los de la con trac ción eco nó mi ca ge ne ral del reino ha cia el fi nal
de la co lo nia.- Una ci fra des con cer tan te se en cuen tra en do cu- 
men to de J. Bus ta man te y Gue rra; en 1814 di ce de Guate ma la
“…una ciu dad cu ya po bla ción ape nas su be a vein ti cin co mil al- 
mas de to das cla ses…” (AGIS, Leg. 526. Re ser va do Ori gi nal, a
Min. de Gra cia y Jus ti cia. 3 Nov. 1814. Co si do, 6 Fols.) JUA- 
RROS, p. 66, le da só lo 23.500.<<

[232] Do cu men to ci ta do en No ta 106 y ss. Ex po si ción del Oi- 
dor Don Joa quín Ber nar do Cam pu sano so bre los de sór de nes de
la ple be.<<

[233] Ver No ta 67 de es te Ca pí tu lo. En to da la Des crip ción de
COR TES Y LA RRAZ se ha ce men ción de los nú cleos de la di- 
nos ru ra les, cu yo aban dono y po bre za im pre sio na ron al Ar zo bis- 
po.<<

[234] Ver no ta 231.<<
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[235] Id., Id.<<
[236] Apun ta mien tos, p. 2.- VE LA, Te so re ro, Fol. 4 (ya ci ta do en

tex to en el apar ta do an te rior).<<
[237] FUEN TES, I, 144. Des cri bien do las 5 er mi tas “pri mo ro- 

sas y de vo tas” que ha bía en la ciu dad, ex pli ca, no sin asom bro,
que una de ellas te nía va lor de 60.000 pe sos, su ma apor ta da por
el ce re ro An to nio de Es pi no za y ob te ni da úni ca men te a ba se de
su ta ller.<<

[238] Des con ta do el pri mer mo men to, en que no ha bía apa re ci- 
do la cla se crio lla, en los ca si tres si glos de la co lo nia no só lo hu- 
bo mu chos más crio llos que es pa ño les, sino que mu chos de es tos
úl ti mos eran fun cio na rios que no te nían tra to per so nal y co ti- 
diano con los in dios.<<

[239] Apar te de que el go bierno siem pre tra tó de que los in dios
dis per sos re to ma sen a sus pue blos (co mo ve re mos ade lan te), fun- 
dó pue blos nue vos cuan do el ca so lo ame ri ta ba. To da vía en fe cha
tan re cien te co mo el año 1779 fue ron crea dos los pue blos de San
Car los Si ja y San Luis Sal ca já, re du cien do a los in dios ha bi ta do- 
res de dos va lles de la Prov. de To to ni ca pán. Así lo in for ma al
rey el Pre si den te y Ca pi tán Ge ne ral pi dien do apro ba ción en
AGIS, Leg. 423. Ma te rias gu ber na ti vas e in for mes. “El Pres. de
Guate ma la da cuen ta a Su Ma jes tad…” (Ori gi nal, suel to, 2
Fols.) (El da to es cu rio so. COR TES Y LA RRAZ, II, 103 men- 
cio na San ta Ca ta ri na Si ja —no San Car los—; en II, 105 men cio- 
na a Sal ca já pe ro co mo “va lle” con 63 fa mi lias que son 294 per- 
so nas.)<<

[240] Pa ra las mo ti va cio nes de la sin ce ri dad de COR TES Y LA- 
RRAZ véa se No ta 69 de es te Ca pí tu lo.<<

[241] Apar ta do IV de es te Ca pí tu lo.<<
[242] Se tra ta de GAR CÍA PE LÁEZ y de los Ca pí tu los 124 y

125 que fi gu ran en el To mo II de la obra, ti tu la dos, res pec ti va- 
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men te: Sis te ma co lo nial de la di nos (pp. 152-156) y Po bla cio nes
de La di nos (pp. 156-163).<<

[243] Véa se re su men bio grá fi co he cho por Víc tor Mi guel Díaz
en GAR CÍA PE LÁEZ, I, p. 9, a ma ne ra de In tro duc ción.- Un
es tu dio in te re san te se ha lla en Ana les, To mo XV, N° 3 (1939)
por Fran cis co Fer nán dez Ha ll.- Re sul ta muy in te re san te la des- 
crip ción de San Juan Saca te pé quez he cho por COR TES Y LA- 
RRAZ en 1770 (II, 197), es de cir quin ce años an tes del na ci- 
mien to de Gar cía Pe láez, que ocu rrió en 1785. Le cal cu la al pue- 
blo 2.802 in dios y só lo 16 fa mi lias de “Es pa ño les y la di nos” que
ha cían 281 per so nas.<<

[244] Véa se re su men bio grá fi co por Víc tor Mi guel Díaz —ci ta- 
do en no ta an te rior—, de don de he mos to ma do las fe chas (no así
las re la cio nes cro no ló gi cas ni las ob ser va cio nes, que son nues- 
tras).<<

[245] Ese fue el año más du ro pa ra to dos los pre sos y per se gui- 
dos por Jo sé Bus ta man te y Gue rra, por que la abo li ción de la
Cons ti tu ción de Cádiz y el re to mo al ré gi men ab so lu tis ta con
Fe man do VII, die ron pie pa ra que el Ca pi tán Ge ne ral des ata ra
to da su fu ria so bre aque llos que ma la men te se ve nían pro te gien- 
do con una Cons ti tu ción de cor te li be ral.<<

[246] Ver no ta 223.<<
[247] Id.<<
[248] Gar cía Pe láez te nía 36 años de edad en 1821. Es cri bió las

“Me mo rias” des de 1833 has ta 1841, en tre los 49 y los 56 años.
Vi vió to da vía 26 años más.<<

[249] Ver no ta an te rior. Es cri bió sus “Me mo rias” por rue go del
cé le bre po lí ti co li be ral Dr. Don Ma riano Gál vez. Fue con sa gra- 
do Ar zo bis po en 1844. To das es tas fe chas y da tos los pro por cio- 
na Víc tor Mi guel Díaz en la In tro duc ción Bio grá fi ca ci ta da en
no ta 243.<<
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[250] GAR CÍA PE LÁEZ, III, 152-153.- FUEN TES, III, 333
men cio na una Real Or den de 1565.- En Re cop. Su ma ria, 212
apa re cen au tos de la Au dien cia en Ju lio de 1634 y Ju nio de 1636
“que en los pue blos de in dios no vi van es pa ño les, mes ti zos, ne- 
gros ni mu la tos”.<<

[251] GAR CÍA PE LÁEZ, III, 152.<<
[252] Id., III. 155-156, 160.<<
[253] Id., III, Id., 161.<<
[254] Id., III, Id., 160.<<
[255] Id., III, 160.<<
[256] Id., III, 155.<<
[257] Id., Id.<<
[258] Id., Id.<<
[259] Id., Id., 156.<<
[260] Id., Id., 157.<<
[261] Id., Id., 160.<<
[262] Id., Id., 157-158. Su cál cu lo del nú me ro de vi llas no de be

ha ber an da do muy le jos de la rea li dad, por que un do cu men to de
1811 (30 años an te rior al es cri to de G. P.) in di ca que en el reino
hay 12 ciu da des, vein te y una vi llas, y 7 o 5 pue blos. Bo le tín, Año
3, N° 4, p. 505. (Es cri to del Apo de ra do del Ayun ta mien to de
Guate ma la an te La cor te, pi dien do cier tas mer ce des. Dic., 1811).
<<

[263] GAR CÍA PE LÁEZ, III, 157. Véa se por ejem plo co mo na- 
cie ron Sa la má (en Ve ra paz), San Je ró ni mo y Don Gar cía.<<

[264] Id., III, 157-158. En la inun da ción de Pe ta pa mu rie ron
apro xi ma da men te 60 la di nos y 23 in dí genas. El pue blo fun da do
por los in dios apa re ce co mo “el pue blo nue vo de Pe ta pa” con
577 mo ra do res en la Des crip ción de COR TES Y LA RRAZ (I,
47). El de la di nos di ce GAR CÍA PE LÁEZ (loc. cit.) que se lla mó
Nues tra Se ño ra de la Con cep ción de las Me sas; en la Des crip- 
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ción de COR TES Y LA RRAZ (I, 47) apa re ce con el nom bre de
Vi lla de la Con cep ción, con 600 ha bi tan tes. Cor tés y La rraz pa só
en su vi si ta por es tos lu ga res en 1770, ocho años des pués del de- 
sas tre, y se re fie re a él con in for ma ción más re cien te.<<

[265] GAR CÍA PE LÁEZ, III, 158 (el Fis cal a que ha ce re fe ren- 
cia el do cu men to es el de la Au dien cia, y el des pa cho es tam bién
de ese ór gano del go bierno.)<<

[266] Id., III, 159 y 160.<<
[267] Id., III 158-159. COR TES Y LA RRAZ II 207 Des cri- 

bien do la pa rro quia de Nues tra Se ño ra de la Asun ción o Va lle de
la Er mi ta, en 1770, ha ce men ción de la gen te que vi vía en la sie- 
rra de Ca na les, y la cal cu la en 266 fa mi lias que ha cían 1228 per- 
so nas.<<

[268] Id., III 159.<<
[269] Id., Id., Id.<<
[270] Id., Id., 153-154.<<
[271] El tras la do de la ciu dad que dó ofi cial men te con su ma do en

1776. Gar cía Pe láez es cri bió su obra en tre 1833 y 1841. Los da- 
tos que ci ta mos apa re cen en la úl ti ma par te de la obra. La ciu dad
lle va ba ya se s en ta años de es tar en la Er mi ta y el his to ria dor di ce
ta xa ti va men te que la vi lla de Gua da lu pe es la úni ca fun da da en
las cer ca nías de la Ca pi tal.<<

[272] Los ser vi cios per so na les obli ga to rios de los in dios pa ra la
ciu dad los va mos a exa mi nar en el ca pí tu lo pr óxi mo, pues eran
un as pec to del re par ti mien to o tra ba jo tem po ral obli ga to rio. Se
lla ma ba “te que ti nes” a los in dios del va lle que obli ga to ria men te
te nían que tra ba jar pa ra cier tas per so nas en la ciu dad. Lo asig na- 
ba el Ayun ta mien to. En Au tos se ha ce rei te ra da re fe ren cia a ellos
y se de fi ne con cla ri dad su si tua ción.<<

[273] De las quin ce men cio na das por GAR CÍA PE LÁEZ (III, 
157-158) sie te apa re cen bien iden ti fi ca das por COR TES Y LA- 
RRAZ en 1770. Son ellas La Go me ra, con 276 per so nas (II,
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245), Don Gar cía con 600 (II, 245), Cua ji ni qui la pa con 800 (I,
53), Con cep ción de las Me sas con 600 (I, 47), Chi coj con 500 (II,
85), San Mar cos con 1869 (II, 147-148) y la Vi lla de San Vi cen te
de Aus tria en la Prov. de San Sal va dor con 1470 per so nas (I,
190).- Men cio na, sin dar da to de ha bi tan tes, a Sa la má I, 293),
San Je ró ni mo (II, 245) y San ta Ro sa (II, 245 co mo ha cien da y
sali nas.- No men cio na, por que no exis tían o por que no lo gré
iden ti fi car las, Aza cual pa, Gua ya bal, Te pe ti tán y San Se bas tián.
La vi lla de Gua da lu pe na tu ral men te no exis tía to da vía Nó te se
que só lo dos de las vi llas ci ta das apa re cen con más de 1000 mo ra- 
do res en ese mo men to.<<

[274] COR TES Y LA RRAZ, I, 53. Tam bién I, 288, río Tu lu- 
ma ge.<<

[275] Ig no ro a quién se de be el ha llaz go de la Des crip ción en el
Ar chi vo Ge ne ral de In dias de Se vi lla. El Lic. Adrián Re ci nos, en
su In tro duc ción a la edi ción guate mal te ca de 1958 (úni ca has ta
hoy) no di ce que ha ya si do él quien ob tu vo el tex to com ple to
pa ra Guate ma la, pe ro de ja la im pre sión de que pu do ha ber si do
así —lo cual no se ría ex tra ño, da da la acu cio si dad del ilus tre po- 
lí gra fo—. Sé que la co pia fo to grá fi ca del do cu men to se ha lla ba
en el AGG en 1951, iné di ta, y que ha bía si do pa leo gra fia da por
los Li cs. Hu go Ce re zo Dar dón, Car los Men cos y Jo sé Ma ría
Ale mán, por que lo ex pre sa el Lic. Da niel Contre ras en la Bi blio- 
gra fía de su tra ba jo ti tu la do “Una Re be lión In dí gena en el Par ti- 
do de To to ni ca pán en 1820, el in dio en la In de pen den cia” (Edit.
Im pren ta Uni ver si ta ria, Guate ma la, 1951).- He te ni do la suer te
de leer tro zos del ma nus cri to ori gi nal en el Ar chi vo de In dias,
así co mo los do cu men tos que acom pa ñan al pre cio so do cu men- 
to, y de con tem plar la es tu pen da co lec ción de ma pas en perspec- 
ti va y a co lo res que le es ane xa y que fue re mi ti da por el Ar zo- 
bis po co mo com ple men to de la Des crip ción. (AGIS, Leg. 948).
<<
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[276] En tre mu chí si mos ejem plos de di fi cul ta des de via je, véa se
COR TES Y LA RRAZ, II, 99, 128, 165, 167. En p. 51 se lee:
“…en to do el ca mino y en cuan to en él se des cu bre —bien que
es to es muy ge ne ral— por to das par tes no se ve siem bra, cul ti vo,
ga na do ni vi vien te al guno, ni si quie ra un pá ja ro, aun que se des- 
cu bre mu cho te rreno; to do es ce rros, mon ta ñas, al gu nos arro yos
y pie dras y cié na gas…”.<<

[277] COR TES Y LA RRAZ, II, 296.<<
[278] Es cri to del In ten den te de Ni ca ra gua al Min. de Gob. de

Ul tra mar, fe cha do en León el 19 de Ene ro de 1821 (AGIS, Leg.
655, mi nu ta de cá ma ra, 2 me dias Fols. suel to): “…la ad mi nis tra- 
ción de jus ti cia en lo cri mi nal se ha lla en el es ta do más las ti mo so
en el te rri to rio de la Au dien cia de Guate ma la (…) pu dién do se
ase gu rar que a na die se juz ga con arre glo a las le yes…” (Di ver sos
do cu men tos afir man lo mis mo).<<

[279] Va lle de Tie rra Blan ca (56 per so nas), de La za cual pa (344),
Coate pe que (179), Achua pa (354), Es qui pu las (531), ue zalte pe- 
que (1000), de Jo co tán (440, la di nos, aun que el pue blo de ese
nom bre es de in dios y tie ne 3.198 ha bi ta do res).- Cla ra men te se
ve que son va lles sin due ño los de Con cha gua, Go te ra y Oxi ca la,
en el confín orien tal de la Dió ce sis, se gún se in fie re del tex to en
I, 181. Es de cir, tie rras usur pa das y usa das sin que su due ño las
re cla me, por que en el ré gi men co lo nial de tie rras —co mo ya lo
vi mos en su lu gar— to da tie rra era pro pie dad de par ti cu lar, de
co mu ni dad, o del rey.<<

[280] He vis to al gu nos ca sos así. En que la di nos, ami gos del Co- 
rre gi dor o del cu ra, tra ba jan tie rras rea len gas y has ta de in dios,
sin nin gún com pro mi so Am plia re mos es te asun to en el apar ta do
si guien te.<<

[281] COR TES Y LA RRAZ, I, 53.<<
[282]Es tas ci fras pue den com pro bar se y am pliar se fá cil men te,

pues el ín di ce de COR TES Y LA RRAZ es la nó mi na de las pa- 
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rro quias, y re mi te di rec ta men te a los cua dros don de se ha llan las
ci fras de las que se han saca do es tos pro me dios<<

[283]Es co te ros. COR TES Y LA RRAZ, I, 59 y 78, II, 227.<<
[284] COR TES Y LA RRAZ, II, 225 (“se me di jo que no hay

en ella per so nas de asien to, pe ro no es ve ro sí mil ni creí ble”);
tam bién 1,288 es in te re san te (“pe ro es to no es ve ro sí mil, por que
los ja ca les…”, etc.)<<

[285] Id., I, 15. Apa re ce allí el tex to de la Car ta Pas to ral que el
Ar zo bis po gi ró a to dos los cu ras, pre vi nién do les de su vi si ta y
so li ci tan do de ellos te ner pre pa ra da cier ta in for ma ción. De las
diez pre gun tas que in clu ye la cir cu lar, la pri me ra di ce: “1° En
qué con sis te la ren ta del cu ra to y a cuán to as cien de…”.- Ver
tam bién su in te rés por las ren tas en II, 125, aun que es tá pre sen te
en to do el do cu men to y es na tu ral que así sea.<<

[286] Id., I, 296.<<
[287] Id., I, 288.<<
[288] Id., I, 290.<<
[289] Id., II, 269-270.<<
[290] Id., I, 290.<<
[291] Id., II, 269-270.<<
[292] Id., I, 290.<<
[293] Com pá re se la des crip ción de las ha cien das en las pa rro- 

quias co rres pon dien tes al al ti pla no guate mal te co, con la de las
co rres pon dien tes al su des te y a lo que hoy es te rri to rio de El Sal- 
va dor. El ín di ce de la obra, cons trui do con la nó mi na de las pa- 
rro quias, per mi te ha cer es ta com pa ra ción con to da fa ci li dad. (No
ol vi de mos que la Dió ce sis no abar ca ba to do el reino, sino úni ca- 
men te el te rri to rio de las ac tua les Re pú bli cas de Guate ma la y El
Sal va dor, y te nía por su fra gan tes las Igle sias de Chia pas, Ni ca ra- 
gua y Co ma ya gua. In for ma ción del Lic. Adrián Re ci nos en su
In tro duc ción a COR TES Y LA RRAZ).<<
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[294] GAR CÍA PE LÁEZ, III, 160. Des cri bien do el ca se río ubi- 
ca do en te rri to rio de la ha cien da: “…no hay so la res en pro pie- 
dad pa ra ha bi ta ción, sino a mer ced del due ño de la tie rra; ni
hay…”, etc.<<

[295] Por su ca li dad, su ex ten sión y su nú me ro, es se gu ro que
los do cu men tos con sul ta dos men cio na rían al gu na vez la cues- 
tión de la su je ción del tra ba ja dor a la ha cien da por mo ti vo de
deu das, si tal pro ble ma hu bie se exis ti do. La ne ce si dad de su je tar
al peón a la ha cien da con pre tex to de deu das, su po ne una fal ta
de co lo nos muy drás ti ca, la cual no apa re ció en Guate ma la has ta
que se mul ti pli ca ron las fin cas ca fe ta le ras. En la épo ca co lo nial
más pa re ce que el co lono se in tro du ce en las ha cien das aco sa do
por la ca ren cia de tie rras, y es pro ba ble que a ello se de ba que no
apa rez ca to da vía el tru co de la re ten ción por deu das. (Pro ble ma
muy dis tin tos era el de en deu dar a los in dios a la fuer za, que ve- 
re mos al re fe ri mos al re par to for zo so de mer can cías. No guar da
re la ción con la li ber tad del la dino en las ha cien das, que es lo que
aho ra nos ocu pa.)<<

[296] En apar ta do es pe cial del pr óxi mo ca pí tu lo se enu me ran las
ano ma lías en la pa ga de re par ti mien to.<<

[297] GAR CÍA PE LÁEZ, III, 160.<<
[298] Id, Id.<<
[299] Aun que la gen te de ran che ría no es tu vie ra obli ga da por

nin gu na ley a per ma ne cer en ella, po dría pen sar se que los tra ba- 
ja do res for ma ban par te del va lor de la ha cien da en ope ra cio nes
en que la mis ma cam bia ba de pro pie ta rio. No ten go de ello nin- 
gu na prue ba, y opino que al gu na de las fuen tes con sul ta das lo
di ría si así hu bie ra si do (tal co mo de la tan, por ejem plo, el he cho
de que en el va lor de las ha cien das se in cluía el de re cho a un de- 
ter mi na do nú me ro de in dios de re par ti mien to).<<

[300] FUEN TES, I, 285. Ha ce men ción de unas tie rras que ce de
en “cor to y ci vil arren da mien to de oco te*’; es de cir que le pa ga- 
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ban el usu fruc to de la tie rra con ma de ra re si no sa de pino —eso
es el oco te— que era ne ce sa ria pa ra el alum bra do y la com bus- 
tión en su ha cien da azu ca re ra. (En 1,283 se re fie re a la pro duc- 
ción de oco te y a su con su mo en el alum bra do).<<

[301] COR TES Y LA RRAZ, II, 203.<<
[302] Re cop. Su ma ria, 147 v. (se da por sen ta do que “por pri vi le- 

gio son siem pre me no res aun que pa sen de 25 años’’).- AGIS,
Leg. 851. Es cri to de la Di pu ta ción Pro vin cial de Cos ta Ri ca a
Go ber na ción de Ul tra mar, so bre di fi cul ta des en la apli ca ción del
sis te ma elec to ral cons ti tu cio nal 22 Nov. 1820 (ori gi nal, co si do
10 Fols.): Fol. 4 v. “…Por las le yes mu ni ci pa les de in dios, y
mul ti pli ca das pos te rio res Rea les Cé du las, ór de nes y de cre tos de
las Cor tes, los In dios en ra zón de su rus ti ci dad y otras pe cu lia res,
jus tas y be né fi cas ra zo nes, son pro te gi dos con el am pa ro y be ne- 
fi cio le gal de me no res…”.- AGIS, Leg. 500. Es cri to de Ga vino
Gaín za a Go ber na ción de Ul tra mar, 18 Ju lio 1821. Acu sa re ci bo
y avi sa ha ber man da do im pri mir Real Or den (LL de Ene ro 1821)
por la cual “…han sali do los in dios del es ta do de mi no ri dad a
que an tes es ta ban su je tos…”<<

[303] Des de la mi tad exac ta men te del si glo XVII has ta la In de- 
pen den cia: cien to se ten ta años. La úl ti ma prohi bi ción de que los
la di nos se ins ta la ran en pue blos de in dios es de 1646 (GAR CÍA
PE LÁEZ, III, 152). El mis mo au tor, en el mis mo lu gar, di ce que
los Pre si den tes Con de de la Go me ra y Mar qués de Lo ren za na
fue ron los úl ti mos que aten die ron la ne ce si dad de fun dar vi llas
“…en con for mi dad de Cé du las y or de nan zas que lo dis po- 
nían…”. El Ca pi tán Ge ne ral Don An to nio Pe ra za de Aya la y
Ro jas, Con de de la Go me ra, fue Pre si den te de la Au dien cia de
Guate ma la de 1611 a 1626 (FUEN TES, II, 18). (Don Al va ro
ui ñó nez Oso rio, Mar ques de Lo ren za na lo fue de 1634 a 1642
(FUEN TES, II, 19).<<

[304] Ver no ta an te rior.<<
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[305] Ver no ta 303.<<
[306] GAR CÍA PE LÁEZ, III, 152.<<
[307] Hum bol dt III, 46. Ci ta do en M. S. Al pe ro vi ch, “His to ria

de la In de pen den cia de Mé xi co” Edi to rial Gri jal bo, S. A. Mé xi- 
co, 1967. Pá gi na 79<<

[308] ZA VA LA, FUEN TES, Tra ba jo IV, pp. 622-623. Fue abo- 
li do por el vi rrey Mar qués de Se rral vo.- ZA VA LA, Con tri bu ción,

85 “… des dé 1633 exis te una di fe ren cia en tre Mé xi co y Guate- 
ma la en lo que to ca a la evo lu ción del tra ba jo ag rí co la (…) en es- 
te vi rrei na to no sub sis te el re par ti mien to for zo so pa ra el cam po
en épo ca tan tar día co mo ocu rre en Guate ma la…”<<

[309] Fue por de cre to del vi rrey Juan de Pa la fox y Men do za
ZA VA LA. Fuen tes Tra ba jo, To mo VII, 457 460.<<

[310] Así lo prue ban los cua dros o “es ta dos” que se co no cen pa- 
ra dis tin tas épo cas VE LA, Te so re ro, Fol. 2 de cla ra, de ma ne ra ge- 
ne ral “Los ra mos más pro duc ti vos fue ron siem pre los de tri bu- 
tos, al ca ba las y ta ba cos…” (El es tan co de ta ba cos no fue crea do
sino has ta 1798), (S. M.)<<

[311] AGIS, Leg. 531 Es cri to del Je fe Po lí ti co de León de Ni ca- 
ra gua, en 29 de Nov. 1820. Di ce que en esa pro vin cia pre do mi- 
nan las cas tas so bre los in dios y es pa ño les; que 84% “son de las
di ver sas cas tas de mu la tos, zam bos, ne gros y sus pro les”.<<

[312] Id.<<
[313] MA RRO UIN, pp. 26-28. Cal cu la los si guien tes por- 

cen ta jes pa ra 1807 (sin Son so na te y Agua cha pán): Es pa ño les
0.86%; Crio llos 2%; La di nos 54.07%; In dios 43.07%.<<

[314] Ver las in di ca cio nes del nú me ro de la di nos en los pue blos
de es ta zo na en los cua dros de ha bi tan tes que ofre ce por pa rro- 
quias, COR TES Y LA RRAZ.<<

[315] Id., Id. Véa se por ejem plo Ju tia pa, Ja la pa, Asun ción Mi ta,
Es qui pu las.<<
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[316] Id., Id. Véa se por ejem plo Co bán, San Pe dro Car chá,
Sum pan go, Pa tzi cia, Pa tzún, So lo lá, Te cpán, Es cuin tla, Ma za te- 
nan go. Só lo ue tzal te nan go es una ex cep ción, pues sien do uno
de los más gran des pue blos de in dios, te nía en 1770 una po bla-
ción la di na que re ba sa ba el 30%. (Ya en tiem pos de FUEN TES
te nía 150 fa mi lias de es pa ño les, se gún lo de cla ra en III, 165; he-
cho en el cual qui zá pue de ver se una cau sa del in cre men to del
mes ti za je an tes in di ca do.)<<

[317] Ver No ta 218.<<
[318] Véa se las ci fras de po bla ción in dia y la di na que ofre ce

COR TES Y LA RRAZ pa ra las pa rro quias a lo lar go de to da la
des crip ción. De una sim ple mi ra da se ex trae fá cil men te una idea
ge ne ral.<<

[319] Véa se frag men tos del es cri to del Deán Don An to nio Gar- 
cía Re don do “So bre el fo men to de las co se chas de ca cao” (1799),
trans cri tos en GAR CÍA PE LÁEZ, III, pp. 145-148 (es pe cial- 
men te 148). Véa se tam bién los co men ta rios de Gar cía Pe láez a la
te sis el Deán en III, pp. 155 y 161.<<

[320] An to nio Gar cía Re don do lle gó a ser Ma es tres cue la y
Deán del Ca bil do Ecle siás ti co de la ciu dad de Guate ma la. De
ori gen es pa ñol (na ci do en Vi lla lón, Va lla do lid) vino muy jo ven a
Guate ma la. En 1797 pu bli có un “Plan pa ra la des truc ción de la
Men di ci dad en Guate ma la” y en 1799 una “Me mo ria so bre el
fo men to de las co se chas de ca cao en la Pro vin cia de Guate ma la”.
<<

[321] GAR CÍA PE LÁEZ, III, 161.<<
[322] An to nio Gar cía Re don do. “Me mo ria so bre el fo men to de

las co se chas de ca cao” (1799). Frag men tos trans cri tos en GAR- 
CÍA PE LÁEZ, III, 147-148.<<

[323] Id., Id.<<
[324] Tam bién GAR CÍA PE LÁEZ, III, 161, men cio na el de re- 

cho de res ti tu ción de la tie rra, pe ro, a di fe ren cia de Gar cía Re- 
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don do, lo con si de ra be né fi co pa ra los in dios.<<
[325] An to nio Gar cía Re don do. “Me mo ria so bre el fo men to de

las co se chas de ca cao (1799) Frag men tos trans cri tos en GAR CÍA
PE LÁEZ, III, 148<<

[326] Au tos, Fols. 2-2v.<<
[327] Au tos, Fol. 2. Uno de los ha cen da dos se lla ma Jo se ph Des- 

agras y uno de los usur pa do res An to nio Des agras.<<
[328] Au tos, Fols. 16 v. y 19. Tam bién Fol. 21 bis. Apa re ce el

nom bre del Al cal de Ma yor, don Fran cis co de Val dés. Uno de los
usur pa do res, el que ha bía si do cria do del Al cal de Ma yor, se lla- 
ma Don Bal ta zar de Val dés. De to dos los usur pa do res, só lo a és te
se le ante po ne en el do cu men to CL “Don”. Pue de ha ber si do has- 
ta fa mi liar su yo, da da la iden ti dad de ape lli dos.<<

[329] Au tos, Fols. 2 (“Jo se ph de Ar ta cho, ne gro, es cla vo”. Se re- 
pi te el da to en va rios pun tos del do cu men to.)<<

[330] Au tos, Fols. 14 v.-21 v. In for ma ción de tes ti gos en el pue- 
blo de Agua cha pa, el 23 de Mar zo de 1661.<<

[330a] Hay mu chas prue bas de ello. Una muy cla ra en AGIS,
Leg. 851. Es cri to de la Di pu ta ción Pro vin cial de Ni ca ra gua y
Cos ta Ri ca a Mi nis te rio de Go ber na ción de Ul tra mar, el 22 de
No viem bre de 1820 (so bre di fi cul ta des en la apli ca ción de la
Cons ti tu ción en un me dio di vi di do en cas tas; ori gi nal, co si do,
10 Fols.); se re fie re a que los pue blos son due ños de sus tie rras
“…y co mo ta les co bran arren da mien to de las par tes que cul ti van
los la di nos, sien do es to mo ti vo de bas tan tes dis gus tos en tre las
cas tas de un mis mo pue blo…” (Fol. 4).<<

[331] MEN DEZ MON TE NE GRO, Le gis la ción: De cre to de la
Asam blea Cons ti tu yen te en 27 de Ene ro de 1825r en lo re fe ren te
a: (5°) la po se sión y ob ten ción de tie rras bal días (an tes rea len gas),
(8° pre cios de la tie rra bal día, (12°) ad ju di ca ción de te rre nos sin
cos to al guno; y es pe cial men te (19 y 21) so bre te rre nos dis tri bui- 
dos a cen so en fi téu ti co, en pp. 89-91. De cre to de la Asam blea
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Le gis la ti va, en 28 de Abril de 1836, so bre ven ta de eji dos mu ni- 
ci pa les. Es pe cial men te Ar to. 2° que fa ci li ta la ad qui si ción de tie- 
rras a los arren da ta rios de te rre nos mu ni ci pa les, y Ar to. 6° que
fa ci li ta la ob ten ción de tí tu los pa ra las tie rras com pra das a los
pue blos de in dios, en pp. 109-111. Fi nal men te, De cre to del Je fe
de Es ta do, Dr. Ma riano Gál vez, en 2 de No viem bre de 1837, en
que, ce dien do al des con ten to de los pue blos, de ro ga to do lo an- 
te rior (tres me ses an tes de su caí da del po der) y res ti tu ye a los
pue blos el de re cho de arren dar sus te rre nos y dis po ner de ellos
con for me las an ti guas Le yes de In dias. En pp. 114 y ss. (es pe cial- 
men te úl ti ma par te del Ar to. 2° y pri me ra par te del Ar to. 9°).<<

[332] MEN DEZ MON TE NE GRO, Le gis la ción, p. 110. Ar tícu- 
lo 6° del De cre to de la Asam blea Le gis la ti va, de 28 de Abril de
1836. (“6° Los que po sean te rre nos de eji dos por com pra he cha a
los in dí genas de los pue blos a que aque llos per te ne cían, si les
con vi nie re, po drán ocu rrir al Go bierno por el tí tu lo de pro pie- 
dad, pa gan do al fon do que es ta ble ce es ta ley al diez por cien to
del va lor que se gún in for me de la Mu ni ci pa li dad, que de ben
acom pa ñar, ten ga el te rreno cu ya pro pie dad so li ci ten”.<<

[333] COR TES Y LA RRAZ, U, 125 y 256.<<
[334] Id, II. 157.<<
[335] GAR CÍA PE LÁEZ, III. 156-157.<<
[336] Ver No ta 338.<<
[337] Da to pro por cio na do por el Lic. Don Adrián Re ci nos en

su In tro duc ción a COR TES Y LA RRAZ. p. V.<<
[338] COR TES Y LA RRAZ. II. 125.<<
[339] MEN DEZ MON TE NE GRO, Le gis la ción, pp. 89-118.

(Véa se No tas 331 y 332 de es te Ca pí tu lo).<<
[340] Ver No ta 331.- Véa se BA TRES-GAL VEZ en las pp. en

que re la ta (no ex pli ca la caí da del Dr. Ma riano Gál vez; es pe cial- 
men te p. 131 (y se me jan tes) en don de se ha bla de las su ble va cio- 
nes de in dios.- Ver VI LLA COR TA-Re pú bli ca, p. 77 en don de ci- 
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tan do las Efe mé ri des de Ma ru re, se re fie re a los le van ta mien tos
de Jal pa ta gua, Sa na gua ya bá y San ta Ro sa, mo vi dos contra las le- 
yes de ese año 1837.- Ver tam bién Men sa je del Dr. Ma riano Gál- 
vez a la Asam blea, en 2 de Fe bre ro de 1834, trans cri to en VI- 
LLA COR TA, Re pú bli ca, 71 ss. Par ti cu lar men te en don de ad mi te
que los pue blos, ba jo la au to ri dad de fun cio na rios mu ni ci pa les,
“…son por lo ge ne ral tea tro de fre cuen tes ve ja cio nes…”<<

[341] Ver no tas 331 y 340 (pre ce den te).<<
[342] VI LLA COR TA, Re pú bli ca, pp. 11-12. Ci ta tro zos de co- 

rres pon den cia pú bli ca en tre Gál vez y Ba rrun dia, de mu chos in- 
te rés pa ra lo que es ta mos afir man do.<<

[343] En ri que Pa la cios, Re se ña de la Si tua ción Ge ne ral de
Guate ma la, frag men tos trans cri tos en SO LÓR ZANO, 309 y
312: “… la co chi ni lla po dría ser cla si fi ca da co mo cul ti vo de la
cla se de los mes ti zos, ya que a los in dí genas no les preo cu pa gran
co sa (…) Fue un fac tor de de sa rro llo pa ra el país, ayu dan do a
con so li dar la paz in te rior, que dio ocu pa ción e in dus tria a la cla se
de los mes ti zos, que sin me dios de sa tis fa cer as pi ra cio nes in con si- 
de ra das y con des pre cio de las la bo res ma nua les pro pias del pue- 
blo hon ra do y la bo rio so, pa re ce ser en Amé ri ca ene mi ga de la
paz pú bli ca…”. SO LÓR ZANO da in for ma ción muy va lio sa so- 
bre el de sa rro llo de la gra na en pp. 301, 308-311.<<

[344] Nos he mos re fe ri do al in for me de VE LA, Te so re ro en el
apar ta do VII de es te ca pí tu lo, al de fi nir a la ca pa me dia ur ba na.<<

[345] Apun ta mien tos, p. 3.<<
[346] Id, p. 5.<<
[347] Edi tor Const, I, 21.-212 Re fe ren cia a los “po qui te ros” en

ar tícu lo de Gar cía Go ye na. No. 15, de 9 Oct. 1820 (su ple men- 
to).<<

[348] Ver No ta 216 de es te Ca pí tu lo.<<
[349] FUEN TES, I, 133-179. (Caps. V al X del Li bro uin to, y

a I al V del Li bro Sex to. (Des crip ción de la ciu dad de Guate ma la.
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Bo le tín, To mo I, N° 1, pp. 7 ss. Re la ción Geo grá fi ca del Va lle de
Goa the ma la, por Gui ller mo Mar tí nez Pe re da, 1740: “Ca sas de
te ja gran des y pe que ñas” cal cu la 1800; “ca sas de pa ja” son 1150.
<<

[350] COR TES Y LA RRAZ, I, 22. (Di ce que las ca sas son —
1770— to das blan cas por den tro y por fue ra; lo cual no es ex tra- 
ño, pues las ciu da des del cen tro y sur de Es pa ña —rnás las del
sur— fue ron y si guen sien do ciu da des blan cas. Los va ria dos co- 
lo res que hoy le qui tan ese as pec to es pa ñol a la An ti gua Guate- 
ma la, son im pac to de la im por ta ción de pin tu ras in dus tria les.)<<

[351] Id, Id<<
[352] Ver No ta 349.<<
[353] Id., Id. Tam bién COR TES Y LA RRAZ, I, 23. (Van in- 

clui dos los de mon jes y mon jas y los bea te rios.)<<
[354] Léa se aten ta men te la des crip ción de la ciu dad por FUEN- 

TES lo ca li za da en no ta 349.<<
[355] FUEN TES, I, 171. Ver tam bién I, 137.<<
[356] Id., I, 136-137. (Ba rrios de la ciu dad). Léa se aten ta men te

y se ve rá que el de San to Do min go era de es pa ño les “nu me ro so
y ave cin da do… po bla do de gen te aco mo da da y la más lu ci da”.
El de Can de la ria es de es pa ño les “con al gu na in ter po la ción de
otra gen te la di na, mes ti zos, mu la tos y ne gros”. El de Chi pi la pa
tie ne al gu nos es pa ño les “y lo más de su po bla zón a mes ti zos úni- 
ca men te re du ci da”. El de San Je ró ni mo “es po bla do de es co gi da
y po bre gen te”. El de San tia go es “po bre y mí se ro arra bal”; etc.
<<

[357] Ver no ta an te rior.<<
[358] FUEN TES, I, 152.<<
[359] Id., I, 148. Es te da to lo ofre ce el cro nis ta —co sa tan fre- 

cuen te en él— re fi rién do se a otro asun to, pe ro den tro de la des- 
crip ción de la ciu dad. Ha ce men ción de un co le gio o ins ti tu to
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crea do y cons trui do pa ra re co ger y edu car don ce llas no bles, y se- 
ña la que es tá sir vien do de pre si dio pa ra mu je res pú bli cas. Ex pli ca
que la au to ri dad se vio obli ga da a to mar es ta me di da “no ha llan- 
do me dio de su pri mir la vi da li cen cio sa de mu chas mu je res pú- 
bli cas, que con es cán da lo y sin rien da co rrían por la sen da y cos- 
tum bre de sus vi cios”. En la pá gi na si guien te (149) di ce que al gu- 
nas de ellas se fu ga ban de la ca sa de co rre gi mien to es ca lan do por
los mu ros, con el con si guien te es cán da lo. (En el tex to doy por
su pues to que la pros ti tu ción se de sa rro lla ba en tre las ca pas me- 
dias co mo una ma ni fes ta ción de su mi se ria ge ne ral. En la so cie- 
dad co lo nial los no bles no ne ce si ta ban de las pros ti tu tas, no só lo
por que una edu ca ción pri vi le gia da y una ma yor con sis ten cia
eco nó mi ca de la fa mi lia fa vo re cían la ma du ra ción psi co se xual,
sino por que, da do el ca so, ha bía so bra da po si bi li dad eco nó mi ca y
so cial de prac ti car el con cu bi na to con mu je res mes ti zas o in dias.
Es te fe nó meno, muy fre cuen te, ex cluía el otro por in ne ce sa rio.
La pros ti tu ción, en ge ne ral, re co bra en la so cie dad bur gue sa el
pres ti gio que ha bía te ni do en la es cla vis ta y que no tu vo en la
feu dal; pe ro en las tres for ma cio nes eco nó mi co-so cia les es ex- 
pre sión de la opre sión de la mu jer de las cla ses no do mi nan tes. S.
M.).<<

[360] Ver no ta 84 de és te Ca pí tu lo, en tex to, (“…que por cuan- 
to la ple be ha cre ci do y la no ble za dis mi nui do…”).<<

[361] Me re fie ro, des de lue go, a la que na cía en Pan choy, des- 
pués de mo rir re cién na ci da la de Al mo lon ga y abor ta da la de
Ixi m ché<<

[362] FUEN TES, II, 447-448.<<
[363] Id., Id<<
[364] Id., Id. Y tam bién I, 401 403. (Sus amos fun da do res: Luis

de Vi var, Ig na cio de Bo ba di lla, Die go de Mon roy, Alon so Za- 
mo ra, Bar to lo mé Be ce rra,<<
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Fran cis co Mon te rro so, San cho de Ba ra ho na, Gas cón de Guz- 
mán, etc.)

[365] FUEN TES, I, 210.<<
[366] Id., I, 215-216. Da allí los nom bres de los 28 pue blos,

den tro de los cua les caen los que aca ba mos de enu me rar con
nom bres de con quis ta do res. Enu me ra tam bién los bienes de con- 
su mo que co ti dia na men te su mi nis tran a la ciu dad.<<

[367] Ver el Apar ta do II del Ca pí tu lo uin to de es te li bro “Pa- 
ga nis mo muer to y pa ga nis mo vi vo”. Fi jar se en el pa pel que jue ga
el de mo nio —fi gu ra re li gio sa del cris tia nis mo y no del in dio—
jun to a las prác ti cas re li gio sas de los in dios. —Se po dría ha cer
una lar ga ci ta de pá gi nas de la cró ni ca en que las si tua cio nes del
in dio se in ter pre tan en fun ción de la pre sen cia de la “ido la tría” o
co mo cas ti gos del Dios del crio llo o co mo in ter ven cio nes de su
do mi nio.<<

[368] Véa se FUEN TES, I, 191. Con flic to del Re gi dor, en su
fun ción de Fiel Eje cu tor (su per vi sor de ta lle res y tien das) con el
Pre si den te a pro pó si to de una car ni ce ría.- SAMA YOA, p. 106.
Re fie re in ter ven ción del Re gi dor Fuen tes por que ja de he rre ros
contra te je dor que tie ne he rre ría no au to ri za do.- En pp., 40 y
195. Re fie re in ter ven ción de Fuen tes pa ra que los gre mios sa- 
quen los án ge les en la pro ce sión del Vier nes San to, y al gu nos
gre mios re cha zan tal obli ga ción por one ro sa. (Opino que la ver- 
da de ra fi na li dad de esa or den res pon día al pro pó si to de man te ner
a los gre mios en obe dien cia fren te a las dis po si cio nes del Ayun ta- 
mien to. Me di da de au to ri dad. Pe ro es una sim ple opi nión.) (S.
M.)<<

[369] Nos he mos re fe ri do a él en los pri me ros pá rra fos del Apar- 
ta do V de es te Ca pí tu lo, (la ple be im pi de eje cu ción de jus ti cia).
<<

[370] Su mi se ria es tá men cio na da al re fe rir se a los ba rrios po bres
(ver No ta 356). Su agre si vi dad es tá im plí ci ta en los pa re ce res del
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ca bil do a pro pó si to del amo ti na mien to de 1697. (Ver no ta an te- 
rior).<<

[371] Re cop. Su ma ria, p. 143. Au to de la Au dien cia en Mar zo de
1639. (“ue nin guno sal ga a los ca mi nos ni en tra das… a qui tar a
los in dios el maíz y de más co sas que de sus pue blos traen a es ta
ciu dad, ni les im pi dan ven der las li bre men te”). PAR DO, Efem.

Trae va rias dis po si cio nes, de dis tin tas fe chas, tan to de la Au dien- 
cia co mo del Ayun ta mien to, contra los re ga to nes. FUEN TES, I,
185 re fie re que cons tante men te ha bía que jas contra los re ga to- 
nes. Ver No ta si guien te.<<

[372] FUEN TES, I, 185 “… que rer les qui tar sus fru tos y mer- 
ca de rías a me nos pre cio o de val de, ya por re ga to nes que sa len a
en con trar los a los ca mi nos, de que se ofre cen que jas ca da día, o
ya en la pla za ma yor…”.<<

[373] FUEN TES, I, 185. (No ta an te rior) y II, 285 en don de, ha- 
bla de “mu chas muer tes” de in dios que tra ta ban de im pe dir que
se les ro ba ra sus pro duc tos en la pla za o mer ca do.<<

[374] FUEN TES, I, 185 y II, 285. En el pri mer lu gar po ne
ejem plo. En am bos di ce que ta les de li tos que da ban sin cas ti go.<<

[375] He mos ex pli ca do en otro lu gar que los ne gros, ba jo la es- 
cla vi tud ate nua da, lle ga ron a te ner as cen dien te so bre los in dios
(ver No ta 47 se gun da par te). Ver tam bién No ta 80, se gun da par- 
te, muy im por tan te. (Po si ble mo ti vo de la to le ran cia fren te a la
agre si vi dad de los ne gros contra los in dios, ele men to de te rror
fa vo ra ble al sis te ma y por en de a los due ños de los ne gros)<<

[376] Ca pí tu lo uin to, Apar ta do VI, “La fal sa de fen sa del in dio
y sus mo ti va cio nes de cla se” (ha cen da dos y en co men de ros fue- 
ron de fen so res de las tie rras co mu na les de los in dios. De ellas
salían los tri bu tos y en ellas tra ba ja ban los in dios pa ra so bre vi vir
con la co lo nia a cues tas.)<<

[377] FUEN TES, I. 415<<



660

[378] Id., II, 79. Di ce que San tia go Co zu ma lua pa y San to Do- 
min go Si na ca me cao son en co mien das su yas. En al gún otro lu gar
ex pre sa que su pa dre fue Co rre gi dor de Iz quinte pe que, lo cual
tam bién su po ne una fuen te de co no ci mien tos acer ca del Co rre- 
gi mien to.<<

[379] Id., II, 136-137. Di ce que el pue blo de Iz gua tlán es en co- 
mien da su ya (“pue blo cor to de só lo 64 ve ci nos” di ce, lo cual su- 
gie re unos 200 po bla do res en to tal, si nos ate ne mos a su cos tum- 
bre de lla mar ve ci nos a los tri bu ta rios y no a to dos los miem bros
de las po bla cio nes.)- Aun que FUEN TES men cio na en la cró ni ca
tres pue blos de su en co mien da, el nú me ro exac to de los que le
per te ne cían só lo pue de ave ri guar se en una in ves ti ga ción de los
do cu men tos del AGG que se ci tan en No ta 33 del Ca pí tu lo Ter- 
ce ro de es te li bro.<<

[380] He mos ha bla do de es tos ini cios en los Apar ta dos I, II y IV
de es te Ca pí tu lo, re fi rién do nos a pa pe les del Obis po Ma rro quín
y a la cró ni ca de GA GE.<<

[381] FUEN TES, II, 198<<
[382] COR TES Y LA RRAZ, I, 263.<<
[383] FUEN TES, 13, 200.<<
[384] COR TES Y LA RRAZ, I, 243.<<
[385] FUEN TES, II, 201.<<
[386] COR TES Y LA RRAZ, I, 238<<
[387] FUEN TES, II, 197.<<
[388] COR TES Y LA RRAZ, I, 253.<<
[389] Un ejem plar de ex cep ción es Gua za ca pán: FUEN TES, II,

132 (623 ve ci nos in dios tri bu ta rios en te ros —es de cir fa mi lias—
“con agre ga do de mu chos es pa ño les, mu la tos y mes ti zos”);
COR TES Y LA RRAZ, II, 225 (697 fa mi lias de in dios, que ha- 
cen un to tal de 2177 per so nas, y 128 fa mi lias de la di nos que ha- 
cen 369 per so nas).<<
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[390] FUEN TES, I, 385 (Pa tzún); I, 382 (Itza pam); III, 44 (To- 
to ni ca pán); III, 52 y 65 (Hue hue te nan go). En to dos es tos ca sos,
cuan do di ce “es pa ño les” de be en ten der se que se tra ta de crio llos.
(Pa tzún e Itza pam —hoy San An drés Itza pa— fue ron pue blos
im por tan tes du ran te la co lo nia, S. M.)<<

[391] Id., I, 237. (Se re fie re a Pe ta pa, lo cual es im por tan te, por- 
que el pue blo era cer cano a la ha cien da del cro nis ta, es pue blo
que le in te re sa)<<

[392] Id., II, 198. (Se re fie re a ue zalte pe que.)<<
[393] Id., I, 240.<<
[394] Id., I, 254 (tien das y tra tan tes).<<
[395] Id., I, 240 (arrie ros ra di ca dos en pue blos).<<
[396] Id., I. 254.<<
[397] Id., III. 44.<<
[398] Id., I, 185, II, 285. (Se re fie re ta xa ti va men te a ve ja cio nes y

crí me nes de ne gros y mu la tos so bre in dios en la ciu dad de
Guate ma la. (Ver no ta 375 si se quie re am pliar es te pun to).<<

[399] Nos he mos re fe ri do a ello en pá gi nas pr óxi mas an te rio res.
Ver no tas 373 y 734 en tex to.<<

[400] FUEN TES, III, 398 (Ver no ta 375)<<
[401] COR TES Y LA RRAZ, II, 125 (tex to ya ci ta do con más

am pli tud en es te Ca pí tu lo. Ver no ta 330 en tex to).<<
[402] FUEN TES, I, 224.<<
[403] Se de mos tra rá en el ca pí tu lo si guien te.<<
[404] FUEN TES, I, 241. (Di ce que los pue blos del va lle dan re- 

par ti mien to y “co pia de ga ña nes”. Se lla ma ba ga ña nes a los jor- 
na le ros no in dios, mó vi les o fi jos. Oca sio nal men te “ga ña nías” a
las ran che rías.) Ver tam bién I, 270 (re la ti vo a la es ca sez de ma no
de obra en el va lle).<<

[405] Id., Id.<<
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[406] Id., I, 254.<<
[407] Id., I, 285.<<
[408] Id., I, 241. (Ana líce se bien el sen ti do de los pri me ros ren- 

glo nes de esa pá gi na “los nu me ro sos y cre ci dos pue blos que dan
ser vi cio y co pia de ga ña nes a las la bo res de es te ex ce len te…”,
etc. El au tor lla ma “ser vi cio” al re par ti mien to (“ser vi cio or di na- 
rio”) y lo dis tin gue de los ga ña nes. Más ade lan te, p. 254, di rá
que en tre los mes ti zos de esos mis mo pue blos hay al gu nos que
son “ex pe ri men ta dos y cu rio sos la bra do res”)<<

[409] Ver No ta 269.<<
[410] FUEN TES, I, 224. (Re fi rién do se al va lor de los in ge nios

azu ca re ros del va lle de las Me sas, in clu ye en él a los es cla vos.)<<
[411] Id., I, 240 y 248. (Ha ce re fe ren cia a ne gros es cla vos su yos.

La no ta an te rior es vá li da, por ser ge ne ra li za do ra, pa ra su in ge- 
nio azu ca re ro en ese va lle.)<<

[412] Véa se su des crip ción del Co rre gi mien to de Gua za ca pán T.
(II, 128 145) y de la de Chi qui mu la de la Sie rra (II, 193-203).<<

[413] Vi mos es te asun to en el Apar ta do III del Ca pí tu lo uin to
de es te li bro.<<

[414] FUEN TES, I, 254.<<
[415] Aun que es ta úl ti ma con je tu ra pue de ser mo ti vo de una

son ri sa al tér mino de es te ex ten so y qui zá fa ti go so ca pí tu lo, en- 
cie rra, sin em bar go, una ver dad ge ne ral En efec to: sos teng.-—y
dis pon go pa ra ello de am plias ba ses do cu men ta les que en otro
lu gar em plea ré— que a la Jun ta del 15 de Sep tiem bre acu die ron
mu chas per so nas, crio llos y es pa ño les, con el pro pó si to de ha cer
la In de pen den cia con ane xión a Mé xi co in me dia ta men te. Otras
acu die ron con el pro pó si to de opo ner se a la In de pen den cia. Y
otras, fi nal men te, con el de ha cer la In de pen den cia ab so lu ta,
quie nes, efec ti va men te, im pi die ron la ane xión ese día y obli ga- 
ron a los ane xio nis tas a de jar las co sas in de ci sas en es te pun to.
Pa ra los dos pri me ros gru pos era un pro ble ma el ter ce ro, que re- 
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pre sen ta ba a la ca pa me dia al ta ur ba na. Tam bién era un pro ble ma
la gen te que gri ta ba en las ven ta nas y en la puer ta mis ma del
salón, la cual gen te per te ne cía a las ca pas me dias de la ciu dad. De
mo do que pa ra crio llos y es pa ño les par ti da rios de la eman ci pa- 
ción con ane xión a Mé xi co, así co mo pa ra los fun cio na rios y re- 
li gio sos que se opu sie ron a la In de pen den cia en aque lla Jun ta, el
pro ble ma más se rio no era el pro pio des pren di mien to de la me- 
tró po li pues con ta ban con la aquies cen cia del Je fe Po lí ti co y
otras al tas au to ri da des—, sino el pro ble ma que plan tea ban las ca- 
pas me dias exi gien do una In de pen den cia ab so lu ta.<<
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NO TAS CA PÍ TU LO SÉP TI MO:

[1] He mos to ca do es te pun to en el Ca pí tu lo Se gun do, Apar ta- 
do VI, y en el Ca pí tu lo Ter ce ro, Apar ta do IV.- Las Le yes Nue- 
vas las trae RE ME SAL, I, pp. 278- 288.- FUEN TES re la ta a su
mo do la ges ta ción y apli ca ción de las Le yes, y emi te su opi nión,
en II, pp. 268 has ta 284.<<

[2] Ana les Cak chi que les, 140. El do cu men to in dí gena ano ta que
en el año 1547 (se gún la com pu ta ción del tra duc tor, Lic. Adrián
Re ci nos) se co men za ron a jun tar pue blos ba jo las ór de nes del
Oi dor Juan Ro gel. En p. 141 fi ja la lle ga da de Ce rra to en el año
1549 y el co mien zo de su ac ti vi dad en cum pli mien to de las Le- 
yes Nue vas. En p. 43 da no ti cia de la muer te de Ce rra to en
1555.- RE ME SAL, II, 203 204, lle ga da de Ce rra to, ca rác ter, co- 
ope ra ción con los do mi ni cos. In te re san te cua dro de la ges tión y
ener gía de Ce rra to tam bién en XI ME NEZ, I, 473.<<

[3] Nos he mos re fe ri do a la dis per sión or gá ni ca de los po bla dos
in dí genas, y a la dis per sión anár qui ca que fue re sul ta do de la
con quis ta, en Ca pí tu lo Ter ce ro, Apar ta do IV.- XI ME NEZ, 1, 
72-73 ex pli ca la dis gre ga ción de los po bla dos qui chés, y en I,
130 la de los cak chi que les, que era igual.<<

[4] FUEN TES, II, 194 y 369 di ce que fue Ce rra to quien es ta- 
ble ció ca bil dos en los pue blos de in dios.- GAR CÍA PE LÁEZ, I,
162 Y 165.<<

[5] GAR CÍA PE LÁEZ, 1, 162 lle ga a la con clu sión de que los
in ten tos de ta sación de tri bu tos he chos an tes de Ce rra to fue ron
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to dos un fra ca so, y que los con quis ta do res si guie ron co bran do a
su an to jo.<<

[6] XI ME NEZ, 1, 483. (“Ce rra to ayu dó mu cho, co mo ya di je,
pe ro lo co mún y lo más ha si do obra de la fe de los in dios”, etc.)
Ade lan te va mos a ci tar lo nue va men te.<<

[7] Ana les Cak chi que les, 141.<<
[8] Id., 140.<<
[9] Id., 128-138. (No ti cias del te rror im pues to pa ra arran car les

ele va dos tri bu tos a los in dios).<<
[10] XI ME NEZ lo trans cri be des de I, 143 has ta 484 lla mán do lo

“nues tro his to ria dor” re fe ri do a Chia pas. El au tor cu yo tex to
trans cri be re dac ta co mo tes ti go pre sen cial en la épo ca de Ce rra- 
to.<<

[11] XI ME NEZ, I, 473.<<
[12] Id., I, 479.<<
[13] Id., I, 480.<<
[14] Id., Id.<<
[15] Id., Id.<<
[16] Id., Id.<<
[17] Id., Id.<<
[18] Id., Id.<<
[19] Prue bas de que los in dí genas co no cían la tri bu ta ción. Po pol

Vuh 249, 254, 256, 257. Ana les Cak chi que les, pp. 51-52, y 103.
FUEN TES, II, 108 ss. (ex pli can do la pic to gra fía de los in dí genas
se re fie re a cuen tas de tri bu tos.) XI ME NES I, 119 (ci tan do tex to
in dí gena re la ti vo a la des truc ción de Uta tlán: “… en la cua res ma
vino Do na diu Ca pi tán de la gue rra aquí en el ui ché, y en ton- 
ces se que mó el pue blo o ciu dad y se aca bó el Reino y de ja ron de
tri bu tar los pue blos del tri bu to que ha bían da do a nues tros pa- 
dres y abue los…”). En 1. 103-104 se re fie re a la tri bu ta ción in- 



666

ter na dis tin ta de la exi gi da a los pue blos so me ti dos. Ve re mos es te
asun to con de te ni mien to en el Apar ta do VII de es te Ca pí tu lo.<<

[20] Son pa la bras del tex to trans cri to unas pá gi nas atrás. Ana les

Cak chi que les, 141.<<
[21] XI ME NEZ, I, 482. (Ci tan do a otro au tor, se gún ex pre sa

en I, 473. Ver No ta 10 a es te res pec to). El na rra dor di ce de los
in dios de Chia pas: “… jun ta mos los pue blos co mo aho ra es tán,
que no los ha lla mos así… ha bía mu chos pue ble ci llos y ca da uno
es ta ba tan de rra ma do que vein te ve ci nos ocu pa ban tan to co mo
Se vi lla por que ca da uno vi vía en su mil pa y se men te ra…”<<

[22] Véa se No ta 3 de es te Cap.<<
[23] XI ME NEZ, I, 483.<<
[24] Id., Id.<<
[25] XI ME NEZ, I, 482-484 (ci tan do siem pre al cro nis ta del si- 

glo XVI a que nos re fe ri mos en no ta 10, véa se) se re fie re al me jo- 
ra mien to de las cons truc cio nes.<<

[26] XI ME NEZ, II, 49. Re fi rien do los he chos de Fray Be ni to
de Vi lla ca ñas.<<

[27] Id., Id.<<
[28] RE ME SAL, Li bro VI II, Cap. 25, ci ta do en GAR CÍA PE- 

LÁEZ, I, 169.<<
[29] GAR CÍA PE LÁEZ ci tan do a Re me sal y a Fray Juan Za pa- 

ta, en I, 169 y 170.<<
[30] JUA RROS, 68 com pen dia es ta ac ti tud, la cual, por una

par te, ocul ta la vio len cia que se usó en es ta fa se de la re duc ción,
y por otra, quie re de jar la re duc ción co mo obra ex clu si va de los
re li gio sos. (“… con el tiem po se fue ron fun dan do pue blos con
los in dios, que los pre di ca do res de la Fe iban sacan do de las mon- 
ta ñas con in men sos tra ba jos…”).<<

[31] FUEN TES, II, 225. Re fi rién do se a las mi nas, y a la aver- 
sión que los in dios les te nían, di ce que tu vie ron tiem po de ocul- 
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tar y ce rrar las bo ca mi nas “… mien tras du ró la gue rra que oca- 
sio nó su re duc ción…”.<<

[32] XI ME NEZ, I, 239. ( Jun tas y con sul tas del Con se jo de In- 
dias, pre si di do por Fray Gar cía de Loai sa, pre pa ra ti vas de las Le- 
yes de 1542).<<

[33] Real Cé du la da da en Va lla do lid a 24 de Nov. de 1601. Una
co pia co rre in ser ta en Au tos, Fol. 22 v.- 26 V Ci ta re mos tro zos
de es ta Cé du la en un apar ta do ade lan te.<<

[34] En el apar ta do si guien te, en las No tas 81-86 en tex to, se
trans cri ben frag men tos de esa Cé du la. El de No ta 86 se re fie re a
la crea ción de pue blos jun to a las ha cien das.<<

[35] AGIS, Leg. 423 Ex po si ción del Pre si den te de Guate ma la
dan do cuen tas a Su Ma jes tad de “… ha ber re du ci do a pue blos
los ha bi tan tes de dos va lles de la Pro vin cia de To to ni ca pán, a
quie nes ha pues to los nom bres de San Car los Si xa y San Luis
Sah ca já, so li ci tan do la apro ba ción de S. M…” (Más por me no res
so bre es te do cu men to en No ta 29 del Cap. Sex to de es te li bro.)
<<

[36] AGIS, Leg. 423. El Ex-Di pu ta do a Cor tes por Chia pas,
Don Fer nan do An to nio Dá vi la, pro po ne di ver sas me di das que
ha bría que adop tar pa ra el fo men to de la Pro vin cia (dos pa pe les
suel tos, de dos Fols. ca da uno, am bos fe cha dos 29 Nov. 1815).
(NO TA Co mo las Cor tes ya ha bían si do clau su ra das y la Cons ti- 
tu ción ha bía si do abo li da en esa fe cha, se ha ce ne ce sa ria la si- 
guien te acla ra ción: Apa ren tan do que no es ta ba contra las re for- 
mas, Fe man do VII gi ró cir cu la res a los Di pu ta dos que per ma ne- 
cían en Es pa ña y que no ha bían si do ana te mi za dos y per se gui- 
dos. Les pe día que ex pre sa ran las pe ti cio nes de sus Pro vin cias,
pa ra es tu diar las y aten der las en lo po si ble. En AGIS se en cuen- 
tran, por es te mo ti vo, pe ti cio nes de va nos Di pu ta dos re dac ta das
en fe chas tar días, co mo es el ca so pre ci so de la que aquí ci ta mos.)
El au tor de es te li bro (S.M.) sos tie ne que los Di pu ta dos Cen troa- 
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me ri ca nos eran re pre sen ta ti vos de la cla se crio lla, y que su li be ra- 
lis mo en las Cor tes fue una po si ción ideo ló gi ca de oca sión (po lí- 
ti ca men te acer ta da, des de lue go). La pe ti ción de re du cir in dios
de la ta por sí so la un in te rés crio llis ta.<<

[37] Bo le tín, Año 3, N° 4, p. 505. Es cri to del Apo de ra do del
Ayun ta mien to de Guate ma la an te la cor te, so li ci tan do cier tas
mer ce des. Di ciem bre 1811. De cla ra que en el reino de Guate ma- 
la ha bía 12 ciu da des, 21 Vi llas y 705 pue blos. Otros do cu men tos
de la mis ma épo ca apun tan di fe ren te nú me ro, sin ba jar nun ca del
ano ta do. El nú me ro más ele va do que he vis to “… los 774 pue- 
blos de es te vas to re yno…” apa re ce en un es cri to de Jo sé Bus ta- 
man te y Gue rra, de 18 Sept 1813, en AGIS, Leg. 531. (Ma ni fies- 
to Do cu men ta do del Je fe Po lí ti co Su pe rior de Guate ma la so bre
la ins ta la ción de la Di pu ta ción Pro vin cial, Ori gi nal, co si dos 22
Fols.) NOT A: El nú me ro de pue blos en las pos tri me rías de la
co lo nia era, sin em bar go, bas tan te in fe rior al de si glos an te rio res,
por que mu chos pue blos fue ron des apa re cien do y la po bla ción
in dí gena dis mi nu yó a par tir del si glo XVII, se gún lo prue ban mu- 
chos do cu men tos de los tres si glos.- Pa ra canti da des y por cen ta- 
jes de po bla ción del reino, véa se No ta 218 del Ca pí tu lo Sex to de
es te li bro.<<

[38] Re cop. Le yes In dias, Li bro VI, Tí tu lo III, Ley XVI II. (“ue
nin gún in dio de un pue blo se va ya a otro. Man da mos que en
nin gún pue blo de in dios ha ya al guno que sea de otra Re duc ción,
pe na de vein te azo tes, y el Ca ci que dé cua tro pe sos pa ra la Igle sia
ca da vez que lo con sin tie re. Fe li pe III en Ma drid, 10 de Oct.
1618.- Ley XIV, ue no se dé li cen cia a los in dios pa ra vi vir
fue ra de sus Re duc cio nes Con si de ran do cuan to im por ta que los
in dios re du ci dos no se va yan a vi vir fue ra de los Lu ga res de su
Re duc ción; Or de na mos y man da mos a los Go ber na do res, Jue ces
y Jus ti cias de ca da Pro vin cia, que no den esas li cen cias si no fue re
en al gún ca so ra ro…, etc.” Fe li pe III en Ma drid, 4 de Feb.
1604).- Son di ver sas las prue bas de que en el reino de Guate ma la
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los in dios es ta ban obli ga dos a ra di car en sus pue blos y a no tras- 
la dar se. Cier tos do cu men tos lo afir man di rec ta men te, co mo lo
ha ce COR TES Y LA RRAZ, II, 242: el Fis cal de la Au dien cia le
di ce que por Ley real no pue den ser re mo vi dos los in dios de sus
pue blos.- En otros ca sos, lo prue ban al dar lo por su pues to y sa bi- 
do, co mo lo ha ce FUEN TES, III, 87 cuan do di ce que, sien do
Co rre gi dor, rein te gró a un pue blo 40 fa mi lias que lo ha bían
aban do na do y cas ti gó a los Al cal des que ha bían to le ra do aque lla
au sen cia sin dar avi so a los Co rre gi do res.<<

En otros ca sos, los do cu men tos lo prue ban al ca li fi car el aban- 
dono del pue blo co mo una ano ma lía, co mo una fu ga o co mo
una fal ta. Así COR TES Y LA RRAZ, II, 48, re fi rién do se a in- 
dios que en cuen tra en las mon ta ñas los ca li fi ca de “in dios fu gi ti- 
vos de sus pue blos”. En I, 102 di ce que en las ha cien das y tra pi- 
ches hay in dios que no se sa be a dón de per te ne cen ni lo quie ren
de cir; el de cir lo equi va le a con fe sar que no es tán don de “per te- 
ne cen”.- Otro ejem plo de es te ti po: En la Re la ción de Mé ri tos y
ser vi cios de Don Fran cis co Xa vier de Agui rre, AGIS, Leg. 453,
(Im pre so, 6 pp. Mar zo 1794) en p. 4 v. in for ma ha ber re du ci do a
pue blo y que ma do las vi vien das de 200 fa mi lias de in dios “pró- 
fu gos de otros pue blos”.- En otras oca sio nes, los do cu men tos se
re fie ren a cas ti gos a los in dios por huir de su pue blo, así COR- 
TES Y LA RRAZ, II, 242: un in dio en car ce la do y azo ta do “por
fu gi ti vo de su pue blo”, etc… etc.

[39] Apun ta mien tos, Con tri bu cio nes de co fra días: ser vi cios de
sa cris tía: pes car, cor tar za ca te y le ña. El do cu men to trae un cua- 
dro de los mi les de jor na les que ab sor bía la Igle sia anual men te en
esos ser vi cios, sin que el in dio ga na ra na da en ellos (en Su chite- 
pé quez, 407.880 jor na les al año). Ver pp. 45-48 es pe cial men te.
<<

[40] Re cop. Su ma ria, p. 46. Au to Acor da do de la Au dien cia de
Guate ma la, Ju lio 1630 “… que los Al cal des in dios ten gan re pa- 
ra dos los ca mi nos que to can a su ju ris dic ción”.- Apun ta mien tos da
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prue ba de que al fi nal de la co lo nia (1810) to da vía era obli ga ción
de los in dios “la com po si ción de ca mi nos”; “la cos tum bre de que
so lo los in dios va yan a lim piar y com po ner de val de (!) los ca mi- 
nos, puen tes y cal za das” (pp. 48-49).<<

[41] Lo ve re mos ade lan te, co mo una for ma del re par ti mien to:
“ser vi cio or di na rio de la ciu dad”.<<

[42] En Au tos, Fol. 2 v. los in dios se que jan, en tre otras co sas, de
ser obli ga dos a trans por tar car gas muy pe sa das.- Apun ta mien tos:

“la con duc ción so bre sus es pal das de car gas per te ne cien tes a los
mis mos Al cal des Ma yo res, cu ras y par ti cu la res de la cla se de
blan cos…”.- FUEN TES, III, 319 se re fie re a la obli ga ción de
ser vir de guías, y a la de lle var la car ga de via je ros, re li gio sos y
par ti cu la res, y tam bién re ca dos a lar gas dis tan cias.<<

[43] PAR DO, Efem., 52; 2 Abril 1636. Real Acuer do que
prohí be que las jus ti cias del va lle de Guate ma la obli guen a las in- 
dí genas a ser vir en ca li dad de mo len de ras en ca sa de las es tan cias
y en las de la ciu dad de San tia go. GAR CÍA PE LÁEZ, I, 225.<<

[44] Apun ta mien tos, 3.<<
[45] FUEN TES, III, 319.<<
[46] Id., Id. (“son los que lla man rea le ros… dán do s eles las dos

ter cias par tes me nos de ta rea que a los de man da mien to, ga nan a
ca tor ce y a die ci séis rea les ca da se ma na”).<<

[47] Fran cis ca nos, Fol. 11 y 11 v. (Véa se ci tas tex tua les en No ta
69 del Cap. uin to de es te li bro).<<

[48] Id., Id<<
[49] Apun ta mien tos, p. 47. Di ce que un ma che te ro (en 1810) ga- 

na 50 pe sos al año “y es me nes ter pa ra ello que sea buen tra ba ja- 
dor”. (NO TA: el Pe so co lo nial te nía 8 rea les, lo cual ha ce un
pro me dio de 400 rea les en 300 días des con tan do do min gos y
fies tas— o sea 1.34 rea les por día apro xi ma da men te.) BA TRES,
III, di ce, re fi rién do se a 1840 “el jor nal de los peo nes, en tra ba jos
ag rí co las, era de un real pla ta al día, y más tar de su bió a dos rea- 
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les”.- Es in te re san te ano tar que en el re par ti mien to en Mé xi co,
en los si glos XVI y XVII, tam bién fue lo co rrien te pa gar un real
por día. Lo afir ma CHE VA LIER, p. 69.<<

[50] Re cor de mos que en la cri sis del re par ti mien to, ocu rri da en
los años 166.- 1663 (véa se Cap. uin to, Apar ta do III, No tas 49
y 50 en tex to y en sec ción de No tas) los con ven tos de Do mi ni- 
cos, Agus ti nos, Mer ce da rios, así co mo el Rec tor del Co le gio de
la Com pa ñía de Je sús, el Ca bil do Ecle siás ti co y el Obis po, salie- 
ron en de fen sa del re par ti mien to jun to al Ayun ta mien to de
Guate ma la y los la bra do res del va lle. Úni ca men te los re li gio sos
Fran cis ca nos lo ata ca ron en for ma enér gi ca. (To dos es tos es cri tos
son de Oc tu bre y No viem bre de 1663, y fue ron ele va dos al
Con se jo de In dias jun to con los Au tos del plei to so bre re par ti- 
mien tos en Guate ma la. Se en cuen tran en AGIS, Leg. 132).- El
Fis cal de la Au dien cia, pro mo tor del plei to, re dac tó un es cri to
pa ra ad jun tar lo al de los Fran cis ca nos; en él di ce, Fol. 1 v. que es- 
tos re li gio sos son dig nos de cré di to en sus de cla ra cio nes, y que
“los de las de más re li gio nes son in te re sa dos, por que tie nen in ge- 
nios y la bo res cuantio sas, don de ocu pan mu chos in dios por me- 
dio de los re par ti mien tos” (AGIS, Leg. 132. Es cri to del Fis cal
Don Pe dro Fra so contra los re par ti mien tos, fe cha do en Guate- 
ma la a 1° de Nov. de 1663, Ori gi nal, suel to, 2 Fols. jun to a
otros pa pe les y Au tos). FUEN TES, I, 224 re fi rién do se a los ocho
in ge nios de azú car que ha bía en el va lle de las Me sas, ano ta que 5
de ellos per te ne cían a ór de nes re li gio sas, y agre ga con cier ta acri- 
tud “co mo en to do el de más gé ne ro de ha cien das se ha llan las
más y me jo res po se sio nes en po der de per so nas ecle siás ti cas y
po cas en se cu la res, no ha llan do ape nas en que em plear se los
hom bres…” En el mis mo lu gar men cio na el in ge nio de San Je- 
ró ni mo, en la Ve ra paz, pro pie dad de la or den de San to Do min- 
go.- En I, 56 men cio na un in ge nio del Co le gio de la Com pa ñía
de Je sús, que de be ha ber si do uno de los ocho del va lle de las
Me sas, véa se.- En tiem pos de COR TES Y LA RRAZ (1770) la
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más es plén di da em pre sa azu ca re ra del reino, y la más her mo sa
ha cien da en su opi nión, era la de San Je ró ni mo, pro pie dad de los
do mi ni cos (1,294). Tam bién men cio na otra ha cien da de do mi ni- 
cos en el ui ché, (II, 65 y 56).<<

[51] El más fran co tes ti mo nio de es te he cho se en cuen tra en
GA GE, co mo in for me des em bo za do de un ene mi go del im pe rio
es pa ñol. En p. 103 di ce de ma ne ra ge ne ral: “Los na tu ra les de ben
mu cho a los re li gio sos que los pro te gen y de fien den de la ti ra nía
de los es pa ño les, si bien lo ha cen por su mis mo pro ve cho, por- 
que cuan to más pros pe ran los in dios, tan to más se en ri que cen los
frai les’. En pp. 228 y 237 re fie re có mo de ci dió ha cer se doc tri ne- 
ro pa ra acu mu lar di ne ro. En pp. 286-287 re fie re có mo hi zo di- 
ne ro en Ni co ya “por que era tiem po de cua res ma, la más gran de
co se cha de los re li gio sos”.- Tam bién hay bas tan te fran que za al
res pec to en COR TES Y LA RRAZ. En II, p. 102 di ce que los
cu ras son to le ran tes con el sin cre tis mo re li gio so de los in dios
“por que co mo la ren ta de los cu ra tos con sis te prin ci pal men te en
lo que ellos dan… con des cien den a to dos los cu ras por no que- 
dar se sin ren ta”. En II, 79 re fie re el ca so de un cu ra que se que ja
de es ca sez de ren ta, pe ro que en dos años “ha fa bri ca do una ca sa
tan mag ni fi ca que no la ten go yo tan bue na”.<<

[52] Aza da, ma che te y ha cha, son men cio na dos en mu chí si mos
do cu men tos co lo nia les co mo ins tru men tos que los in dios em- 
plea ban en las fae nas ag rí co las. En FUEN TES es tán en to das par- 
tes (véa se co mo ejem plo III, 317).- Es un in for me ela bo ra do y fir- 
ma do por seis di pu ta dos del reino de Guate ma la an te las Cor tes
de Cádiz —en tre ellos La rra zá bal— se di ce, re fi rién do se a las
bon da des de la tie rra del país, que no se usa otro ins tru men to
que el aza dón “… sien do no co mu nes los lu ga res en que se usa el
ara do, sin em bar go de las ven ta jas que ha acre di ta do la ex pe rien- 
cia re sul tan de és te” AGIS, Leg. 417, (In for me de los Di pu ta dos
a Cor tes por el reino, a pe di do de Mi nis te rio de Ha cien da de In- 
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dias. Ori gi nal, co si do, 12 Fols., fir ma La rra zá bal y otros cin co, 7
ene ro de 1812. La ci ta es tá en Fol. 3.)<<

[53] Mu chos au to res así lo afir man. En tre ellos, una tan re co no- 
ci da au to ri dad co mo HA RING, 79.<<

[54] Id., Id.<<
[55] Ver AGIA en Bi blio gra fía.<<
[56] AGIA, 55. (El tra ta dis ta es tu vo en Mé xi co y Guate ma la

va rios años en tre 1580 y 1590. Ya he mos ci ta do ob ser va cio nes
su yas de es ta re gión, y ade lan te ci ta re mos otras re la ti vas al re par- 
ti mien to co mo él lo vio.) (Ver no ta si guien te).<<

[57] AGIA, 53. “Pro pó ne se otras di fe ren cias par ti cu la res que
hay en tre ser vi cio per so nal y re par ti mien to o mi ta. Y sea la pri- 
me ra que el ser vi cio per so nal se ha ce sin pa ga y el re par ti mien to
con ella; aquél per pe tuo y és te tem po ral; aquél in tro du ci do con
to da vio len cia y por la fuer za de la es pa da, és te con au to ri dad
pú bli ca y sin fuer za o vio len cia injus ta…”, etc.<<

[58] AGIA, 54.<<
[59] HA RING, 80. Di ce que le dio or ga ni za ción de fi ni ti va el

Vi rrey Mar tín En rí quez, en tre 1575 y 1580.<<
[60] HA RING, 81.- ZA VA LA, In dia nos, p. 325.- Pe ro es pe cial- 

men te el do cu men to que ci ta re mos en la no ta 62.<<
[61] RA MOS, p. 342.- ZA VA LA, Con tri bu ción, p. 85. (Véa se

No ta 308 del Cap. Sex to de es te li bro.)<<
[62] AHNM. Sec cio nes Di ver sas, Leg. 307. “In for me que pre- 

sen ta al rey Fe li pe IV Cris tó bal de Mo li na, Re gi dor de la Ciu dad
de Mé xi co, so bre el sis te ma de re par ti mien tos y ser vi cio per so- 
nal de los in dios, pro po nien do que sea por años y no por se ma- 
nas, co mo se es ta ba ha cien do con gra ve per jui cio pa ra los in dios
y pa ra to dos” (Im pre so 7 pp. más una en blan co. Año 1625.)<<

[63] Id., Fol. 1 (“… y sin los in dios no se rán In dias…” se agre ga
ati na da men te).<<
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[64] Id., id.<<
[65] Nos he mos re fe ri do a es te asun to, y a sus vas tas pro yec cio nes

his tó ri cas, en el Ca pí tu lo Sex to, Apar ta do IX (par te úl ti ma) a la
al tu ra de No tas 306-310 en tex to. (Re su men: la ri que za ob te ni- 
da de las mi nas me xi ca nas per mi tió a la co ro na au to ri zar la su je- 
ción de los in dios en las ha cien das —lo cual fue prohi bi do en
Guate ma la—.- La for ma ción de ran che rías de Iri dios per mi tió, a
su vez, la crea ción de vi llas pa ra la po bla ción mes ti za en cre ci- 
mien to.)<<

[66] Id., Id<<
[67] AHNM. Do cu men to ci ta do en No ta 62, (p. 2)<<
[68] Id., p. 2 v.<<
[69] Id., Id.<<
[70] Id., Id.<<
[71] FUEN TES, III, 316, re fi rién do te a los Jue ces de mil pas,

pa re ce fi jar si mul tá nea men te la crea ción de Jue ces Re par ti do res
me dian do el si glo XVI (1553). Pe ro el tex to es con fu so y hay mo- 
ti vos pa ra no to mar co mo da to se gu ro lo de los Re par ti do res. En
III, 333, re fi rién do se a Rea les Cé du las de 1549.1550 y 1553, en
que se or de na el mo do de pa gar a los in dios, pa re ce dar por exis- 
ten te el re par ti mien to en 1550, pe ro en es te pun to pue de ha ber
con fu sión de par te del cro nis ta. (Si sus pa la bras se in ter pre ta sen
en sen ti do po si ti vo, ha bría que re co no cer que es ta ba or ga ni zán- 
do se el tra ba jo for za do de re par ti mien to en los años mis mos en
que Ce rra lo es ta ba li be ran do a los es cla vos in dios, 1549-1555, lo
cual no es im po si ble pe ro pa re ce po co pro ba ble).- ZA VA LA,
Con tri bu ción, 76 ci ta una pro vi sión de la Au dien cia de Mé xi co al
go ber na dor de la ciu dad de Guate ma la “… que el go ber na dor de
Guate ma la vea la ne ce si dad que los ve ci nos es pa ño les tie nen de
ser so co rri dos con gen te pa ra el des hier bo y co se cha de sus la- 
bran zas de tri go, con for me lo cual pro vee rá y da rá or den có mo
se les dé al gu na gen te de los pue blos más cer ca nos a los tiem pos
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ne ce sa rios…” (NO TA: Se tra ta de un in du da ble an te ce den te de
re par ti mien to, pe ro to da vía no per fi la sus ca rac te rís ti cas de fi ni- 
to rias; no men cio na la ro ta ción se ma nal ni la pa ga.)<<

[72] En Mé xi co fue or ga ni za do de fi ni ti va men te por el Vi rrey
Mar tín En rí quez en los años 1575-1578 se gún HA RING, p. 80.
La or ga ni za ción de be ha ber si do sub se cuen te a la au to ri za ción
Real, que se si tua ría ha cia el mis mo año que la de Guate ma la:
1574.<<

[73] FUEN TES, III, 336.<<
[74] Id., Id. Di ce que des de esa Real Or den se nor ma li zó la

prác ti ca de los re par ti mien tos. Agre ga que los del va lle los ha cía
el Al cal de or di na rio del Ayun ta mien to de Guate ma la, co mo Co- 
rre gi dor de di cho va lle, pe ro que D Pre si den te Don Mar tín Car- 
los de Men cos pu so es te pri vi le gio en ma nos de los Pre si den tes.
El pa sa je es obs cu ro, pe ro re sul ta cla ro te nien do a la vis ta los pa- 
pe les de la cri sis de 1661-1663, que fue pre ci sa men te cuan do di- 
cho Pre si den te in tro du jo la re for ma re fe ri da, de jan do a los Pre si- 
den tes co mo en car ga dos y úni cos res pon sa bles del otor ga mien to
de in dios y del fun cio na mien to del sis te ma de to do el reino.<<

[75] FUEN TES. III, 336.<<
[76] AGIA. 59. Al re fe rir se al re par ti mien to en la Nue va Es pa ña

y Guate ma la, ex pre sa que lo vio per so nal men te “par ti cu lar men- 
te en Guate ma la, don de yo he vi vi do al gu nos años”.<<

[77] AGIA, 59.<<
[78] Id., Id.<<
[79] Au tos, Fols. 22v.-26v. Nos re fe ri mos a ella de te ni da men te

más ade lan te. (NO TA: Hay otra Real Cé du la, fe cha da en el mis- 
mo lu gar y día—24 de Nov. 1601— y di ri gi da tam bién al Pre si- 
den te de Guate ma la. Se re fie re al tra ba jo for za do de los in dios en
las mi nas, y en ella se or de na: “…que no se den in dios por re par- 
ti mien to pa ra la la bor y be ne fi cio de las mis mas, si no fue re por
el tiem po de un año pa ra que en él se pro vean los mi ne ros de ne- 
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gros o de otro gé ne ro de ser vi cio pa ra ello. Vie ne in ser ta en Au- 

tos, Fols. 39-42v., y no de be con fun dir se con la que ci ta mos).<<
[80] En efec to: no só lo se cap ta en el preám bu lo de la Cé du la

que es ta mos vien do (“se ha or de na do que no ha ya di chos ser vi- 
cios per so na les, que son cau sa de que se va yan con su mien do y
aca ban do [los in dios] etc.), sino que, nue ve años más ur de, otra
Real Cé du la, fe cha da en Aran da ll de Sept. 1610. (Au tos,

44v.-45v.), di rec ta pa ra el Pre si den te y Oi do res de Guate ma la,
de cla ra que el rey y el Con se jo es tán en te ra dos de que en Guate- 
ma la se si gue usan do el ser vi cio per so nal, exi ge que se su pri ma y
que se obe dez can las Cé du las re cien tes al res pec to (alu dien do,
qui zá, a la de 24 de Nov. 1601). El rey ha si do in for ma do, di ce,
por “Fray Juan Ra mírez, obis po que fue de esa pro vin cia”, lo
cual no de ja lu gar a du das; ha cia 1610 ha bía re si duos de re par ti- 
mien to vie jo, o ser vi cio per so nal de ti po es cla vis ta.<<

[81] Los “Tres Pa re ce res” de AGIA se pro po nen acla rar esa Cé- 
du la, que tam bién fue di ri gi da al Pe rú. El sub tí tu lo del tra ta do lo
de cla ra (véa se tí tu lo com ple to en Bi blio gra fía) y la obra no de ja
du da en cuan to a que se tra ta exac ta men te de la mis ma Cé du la,
re mi ti da qui zá a to das las co lo nias.- Otra con fu sión — ori gi na da
en que el tex to lla ma in dis tin ta men te “re par ti mien to” a al go que
prohí be y a al go que au to ri za— la ha lla mos en el plei to so bre re- 
par ti mien tos en Guate ma la en 1661-1663 (Au tos). El Fis cal in- 
vo ca la Cé du la pa ra de mos trar que los re par ti mien tos es ta ban
prohi bi dos, y sus opo si to res la in vo can pa ra de mos trar que es ta- 
ban au to ri za dos. Na tu ral men te te nían ra zón és tos. (Nos he mos
re fe ri do al in ten to de abo lir el re par ti mien to en el Ca pí tu lo
uin to, Apar ta do III.)<<

[82] Real Cé du la fe cha da en Va lla do lid el 24 de No viem bre de
1601, di ri gi da al Pre si den te de la Au dien cia de Guate ma la, Don
Alon so Cria do de Cas ti lla. Au tos, Fols. 22v.-26v.<<
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[83] id., Id. (“ha bién do se vis to en mi Con se jo Real de las In dias
to do lo que acer ca de es to se ha pro veí do, y las re la cio nes y pa re- 
ce res que so bre ello han da do per so nas de mu cha ex pe rien cia, le- 
tras y con cien cia, y lo que de par te de los en co men de ros y otros
ve ci nos de ese reino y de las de más Pro vin cias de las In dias se ha
pre sen ta do…”).<<

[84] Id., Id.,<<
[85] Id., Id.,<<
[86] Id., Id,<<
[87] Id., Id,<<
[88] Do cu men to 1: Or de nan zas de Re par ti mien to del Pre si den te

Don Die go de Acu ña. 2 de Sep tiem bre de 1628. (Co pia in ser ta
en Au tos, 92v. 95v.) Do cu men to 2: Or de nan za Vein tiuno, he cha
por el Dr. Don Pe dro Me lián, Oi dor de la Real Au dien cia de
Guate ma la1 en 20 de Oc tu bre de 1639 “So bre que to dos acu dan
al ser vi cio y car gas co mu nes sin ex cep ción de Per so nas” (Co pia
in ser ta en Au tos, Fols. 144-I45v.)<<

Do cu men to 3: Des crip ción del Re par ti mien to en el Va lle de
Guate ma la, in clui da en Pe ti ción del Ayun ta mien to, de 15 de Ju- 
lio de 1661. (Au tos, Fols. 50-52 v.) Do cu men to 4: Or de nan zas del
Oi dor Cha cón de Abar ca, de 31 de Mar zo de 1680 (Ex trac ta das
en GAR CÍA PE LÁEZ, I, 225). Tam bién em plea re mos, por su- 
pues to, la va lio sa in for ma ción que se en cuen tra en dis tin tos pun- 
tos en FUEN TES; par ti cu lar men te la de I, 358 y III, 316.

[89] Re cop. Su ma ria, 249. Au to de Oct. 1638.- FUEN TES di ce
que van “to dos los tri bu ta rios” lo que equi va le a de cir to dos los
adul tos.<<

[90] Do cu men to 2 de la No ta 88 (que só lo los Al cal des que den
exi mi dos y va yan to dos los de más). Do cu men to 3 (no van los
Al cal des). Do cu men to 4 (no van go ber na do res y Al cal des in- 
dios).<<
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[91] Do cu men to 3 de la No ta 88 (“ni los vie jos ni los en fer- 
mos”). Do cu men to 4 (ex cep ción de en fer mos).<<

[92] Do cu men to 1 de la No ta 88 (es por se ma nas). Do cu men to
3 (“le to ca a ca da uno una se ma na de ca da cua tro se ma nas”). Do- 
cu men to 4 (“por cuar tas par tes”).- Au tos, 20 v. (en las ha cien das
de Agua cha pa, por se ma nas).- FUEN TES, I, 399 y I, 358 (“ca da
se ma na la cuar ta par te”).<<

[93] Do cu men to 1 de la No ta 88 (nom bra dos do min go, sa len
lu nes). Do cu men to 3 (Id.) Do cu men to 4 (pre sen tes el do min go,
en tre ga dos al día si guien te).<<

[94] Do cu men to 1 de la No ta 88.- Do cu men to 3 (ma yo ral o
ma yor do mo, se van con él).<<

[95] Do cu men to 1 de la No ta 88 (es el Pre si den te quien ad ju di- 
ca in dios) (el Pre si den te ha ce anual men te el pa drón) (el Pre si den- 
te ame na za con qui tar los si no se obe de ce las Or de nan zas). Do- 
cu men to 4 (se dan por pa drón).- Au tos, 18 y 20. Los tes ti gos de
Agua cha pa di ce que hay cua tro ha cien das que tie nen in dios asig- 
na dos por or den de la Real Au dien cia.- FUEN TES, III, 311 di ce
que los con fir ma el Pre si den te.<<

[96] Au tos, 40. Uno de los tes ti gos de Agua cha pa di ce que sa be
que hay cua tro ha cien das del con torno que tie nen se ña la do su
re par ti mien to des de ha ce más de 40 años.<<

[97] Do cu men to 2 de la No ta 88. (“So bre que to dos acu dan”:
en su te ma. Na die se sus trai ga. Só lo los Al cal des.) Do cu men to 4
(prohí be re di mir se pa gan do a otro que va ya).<<

[98] Do cu men to 1 de la No ta 88. Do cu men to 2 (“y los Al cal- 
des los com pe lan” FUEN TES, III, 316-317.<<

[99] Do cu men tos 1 y 4 de la No ta 88.- FUEN TES, 1358 (tres
jue ces con 300 pe sos de suel do anual ca da uno); I, 399 (los nom- 
bra el Pre si den te); III, 316-317 (su suel do con el me dio real que
se da por ca da in dio re par ti do).<<
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[100] Id., Id. Ade más: FUEN TES, I, 358 (el suel do de los Re- 
par ti do res sa le del me dio real que dan los la bra do res; pe ro la su- 
ma to tal es del real ha ber).<<

[101] Do cu men to 1 de la No ta 88 (se le pa gue el día de via je,
aun que lle gue tar de).<<

[102] Do cu men to 4 de la No ta 88 (dar les he rra mien ta, no lle- 
var la). AGIA, 59 (no lle van ins tru men tos).<<

[103] Id., (no de ser tar a me dia se ma na).<<
[104] Id., (se les pue de des pe dir an tes de la se ma na).<<
[105] Do cu men to 1 de la No ta 88 (real dia rio, al ca bo de ca da

se ma na). Do cu men to 4 (un real por día, y seis a la se ma na)
FUEN TES, III, 316 (en pro pia ma no) (Au tos, 100-108, Es cri to
del Pro cu ra dor de los la bra do res del va lle de Guate ma la, 16 Ju lio
1663. En Fol. 102 di ce que un real dia rio en lo que se ha pa ga do
siem pre.- AGIS, 132 Es cri tos de los re li gio sos de San to Do min- 
go y de los agus ti nos, Oct.-Nov. 1663 “en ca da día se les pa ga
un real de pla ta”.- Re cop. Su ma ria, 248 v. Au to de Mar zo 1635
(se les pa gue en rea les de pla ta dia ria men te).<<

[106] Do cu men to 1 de la No ta 88 (nin gún la bra dor pa gue el
jor nal a los in dios en ro pa, ca cao, pan, que so ni otra co sa).<<

[107] Au tos, Fols. 50-52 v. Des crip ción del re par ti mien to y de
los ser vi cios de ciu dad, in clui da en la Pe ti ción del Ayun ta mien to
de Guate ma la de 15 de Ju lio 1661 (Fols. 46-55). Se gún esa des- 
crip ción los pue blos co mar ca nos da ban se ma nal men te in dios “de
ca da diez uno”. (Pa ra la afir ma ción mía, de que es te ser vi cio era
co mún a to das las ciu da des, véa se No ta 113).<<

[108] Id., Id. Di ce que los mis mos pue blos dan de ca da vein te
in dios uno pa ra ser vi cio ex tra or di na rio, y lo de fi ne. Allí mis mo
ex pli ca que po dían y so lían ser en via dos los in dios a las ha cien- 
das, y que se los em plea ba en otros tra ba jos.<<

[109] Véa se no ta an te rior.<<
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[110] Id., Id. Tam bién AGIA, 59-60. (Ha cia 1590 vio in dios de
ser vi cio de ciu dad ocu pa dos en las ca sas par ti cu la res ha cien do
ofi cios “en que sir ven las cria das o mo zas de cán ta ro en Cas ti lla”.
<<

[111] Los de fi ne muy bien Au tos, Fols. 83-89, Se gun do Pe di- 
men to del Fis cal Lic. Pe dro Fra so, 28 de Ju nio 1663, ale gan do
que de los re par ti mien tos só lo de ben que dar los te que ti nes (“sir- 
ven a viu das, mon jas, gen te par ti cu lar que ne ce si ta ayu da y el
Ayun ta mien to se la da”, Fol. 85).- Tam bién AGIS, Leg. 132. El
Pre si den te Don Mar tín Car los de Men cos re mi te a su Ma jes tad
tes ti mo nio de las dos pe ti cio nes del Fis cal Don Pe dro Fra so, 9
Nov. 1663. (Ori gi nal, co si do, 7 Fols.). De allí son to ma das las
pa la bras tex tua les ci ta das; Fol. 3).<<

[112] Los vio AGIA ha cia 1590. Los de fi ne en p. 61 (“en Guate- 
ma la, don de mu chas per so nas po bres se sus ten tan de un in dio o
dos que les dan de re par ti mien to, lo cual es de muy gran de be ne- 
fi cio”). En Re cop. Su ma ria, 229 hay un au to de Ene ro 1597, en
que se re suel ve que no se abu se de los in dios pues tos al ser vi cio
de- par ti cu la res en las ciu da des.<<

[113] Hay mu chos in di cios de que los ser vi cios de ciu dad, muy
bien do cu men ta dos pa ra la de Guate ma la, exis tie ron igual men te
en otras ciu da des del reino. Así por ejem plo, en Re cop. Su ma ria,

p. 229, hay un au to de Ene ro 1597 (ci ta do en No ta an te rior) en
que se ha ce men ción del ser vi cio ex tra or di na rio “… que se prac- 
ti ca pa ra ciu da des y vi llas…” re ve lan do que era uso ge ne ra li za do
en las mis ma.- Tam bién es im por tan te AU TOS 87 v. (Se gun do
Pe di men to del Fis cal Lic. Pe dro Fra so, Fols. 83-89) en don de el
Fis cal di ce que con oca sión de su vi si ta a las ciu da des de Ni ca ra- 
gua “hi zo allí do na ción de bas tan tí si mo nú me ro de te que ti nes”
Es ra zo na ble su po ner que si ha bía ser vi cio ex tra or di na rio en to- 
das las ciu da des, y te que ti nes en las de Ni ca ra gua —apar te de la
Guate ma la—, de be ha ber ha bi do tam bién en to das ser vi cio or di- 
na rio, que era mu cho más vi tal pa ra las ciu da des<<
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[114] Re cop. Su ma ria 229, Au to de 1639. Se di ce allí que el Al- 
cal de Or di na rio, co mo Co rre gi dor del Va lle, es el en car ga do del
re par ti mien to pa ra obras pú bli cas de la ciu dad. Au tos, Fols. 
50-52 (Pe ti ción del Ayun ta mien to) di ce que el Al cal de Or di na- 
rio ha ce los re par ti mien tos pa ra ser vi cio or di na rio.- En Fols. 
62-64 v. de Au tos (en que se man da con su mir el ser vi cio, etc.) (6
de ju nio 1663) se di ce que los te que ti nes los re par ten los Al cal des
Or di na rios.<<

[115] FUEN TES, III, 316.<<
[116] Id., I, 358 (“ame na zan to tal mi na y de so la ción en los pue- 

blos”).<<
[117] Id., I, 358-359 y III, 316-319 (abu sos y tram pas de Re par- 

ti do res y Al cal des).<<
[118] Los abu sos fue ron an te rio res a las Or de nan zas y mo ti va- 

ron su ela bo ra ción. Las del Pre si den te Don Die go de Acu ña, de
2 de Sept. 1628. (Au tos, 92v.-95v.) lo de cla ran en su preám bu lo:
“…por cuan to Su Se ño ría tie ne he cho y or de nan do el pa drón de
los in dios que se han de dar ca da se ma na pa ra el be ne fi cio de las
la bo res de es te con torno, en las cua les se les sue le ha cer agra vios
y ve ja cio nes, y pa ra que ce sen co mo Su Ma jes tad lo tie ne en car- 
ga do, man da ba y man dó…” etc.- La Or de nan za Vein tiuno, del
Oi dor Pe dro Me lián, de 20 Oct. 1639. (Au tos, 144v.- 145v.) fue
he cha pa ra evi tar que los in dios pu dien tes elu die ran el re par ti- 
mien to; así lo in di ca su tí tu lo “So bre que to dos acu dan al ser vi- 
cio y car gas co mu nes sin ex cep ción de per so nas, etc.” y lo re ve la
to do su con te ni do.- Las Or de nan zas del Oi dor Cha cón de Abar- 
ca, de 31 Mar zo 1680. (GAR CÍA PE LÁEZ, I, 225) fue ron he- 
chas pa ra ata jar “to do gé ne ro de ve ja cio nes a los in dí genas”.<<

[119] He mos men cio na do ese es cri to al re fe ri mos a la cri sis del
re par ti mien to en 1661-1663 (Ca pí tu lo uin to, Apar ta do III,
des de No ta 45 en tex to). Va mos a ci tar lo aho ra con más por me- 
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no res ba jo la abre via tu ra Fran cis ca nos. (Véa se en Bi blio gra fía, y
No ta 50 del Ca pí tu lo uin to).<<

[120] Se re cor da rá que Fuen tes y Guz mán, a la edad de 18 años,
for mó par te de la co mi sión del Ayun ta mien to —co mo Re gi dor
que era pa ra de fen der la cau sa del re par ti mien to fren te al Fis cal
de la Au dien cia que in ten tó abo lir lo. (Véa se Ca pí tu lo uin to,
Apar ta do III, No tas 46 a 51 en tex to). Fuen tes es cri bió la Re cor- 
da ción en ple na ma du rez, trein ta años des pués de aque lla con- 
mo ción.<<

[121] En AGIS, Leg. 132, jun to a Au tos, hay otros do cu men tos
re la ti vos a la cri sis del re par ti mien to en Guate ma la. Allí se en-
cuen tra Fran cis ca nos, y sen dos es cri tos de los con ven tos de San to
Do min go. (Ori gi nal, suel to, 1 fo lio, Oct. 1663, fir ma el Pro vin- 
cial Jo se ph del Cam po), de mer ce da rios (ori gi nal, suel to, 2 fo- 
lios, Oct. 1663) y agus ti nos (Id., 1 fo lio) así co mo del Co le gio
de la Com pa ñía de Je sús (ori gi nal, suel to, 2 fo lios, 30 Oct. 1663,
fir ma do por el Rec tor), del Ca bil do Ecle siás ti co (ori gi nal, suel to,
2 fo lios. 25 Nov. 1663) y del Obis po (ori gi nal, suel to, 2 fo lios,
22 Nov. 1663, fir ma Fray Paio Obis po de Goate ma la), to dos
ellos re dac ta dos pa ra en viar al Con se jo de In dias jun to a los Au- 

tos pro mo vi dos por el co na to de abo li ción del re par ti mien to, y
en de re za dos —ex cep to el de Fran cis ca nos— a de fen der el sis te ma
y su pli car su con ser va ción. El do cu men to de los do mi ni cos le re- 
cuer da al rey los ser vi cios que la Or den ha bía pres ta do en lo to- 
can te a la “pa ci fi ca ción, doc tri na y en se ñan za de los in dios na tu- 
ra les de es tas par te…”, co mo in si nuan do que no pe di ría, aho ra,
al go per ju di cial pa ra di chos na tu ra les.<<

[122] Véa se No ta 50 de es te Ca pí tu lo. (Ha cien das de la Or den
de San to Do min go y em pleo de in dios de re par ti mien to en las
ha cien das de las ór de nes re li gio sas.)<<

[123] Véa se No ta 50 de es te Ca pí tu lo.<<
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[124] Au tos, 144-145 v., Or de nan za Vein tiuno. (Véa se No ta 118
de es te Ca pí tu lo, en lo re fe ren te a di cha Or de nan za).- FUEN- 
TES, I, 358 y III, 31.- Au tos, Fol. 3. (Me mo rial de los in dios de
Agua cha pa) ha ce re fe ren cia a que los “prin ci pa les y arre ser va- 
dos”, que no pres tan ser vi cio.<<

[125] Id., Id.<<
[126] FUEN TES, I, 358, III. 317.- Au tos, Fol. 104v.-105v. (Es- 

cri to del Pro cu ra dor de los la bra do res, 16 Ju lio 1663, Fol. 
100v-108). De fen dien do a los Re par ti do res, di ce que, sin su pri- 
mir los, ya se ob ser va có mo los in dios “ca be zas de cal pul” “po li- 
llas de los pue blos” “y otros ri qui llos” man dan al re par ti mien to
só lo a “los mi se ra bles ma ze gua les” y se abs tie nen de ir ellos mis- 
mos. Peor aún se ría sin jue ces, di ce.<<

[127] Or de nan za Vein tiuno, del Oi dor Pe dro Me lián. 20 Oct.
1639 en Au tos, 144-145 v.<<

[128] FUEN TES, I, 358.<<
[129] Id., Id.<<
[130] Id., Id.<<
[131] Or de nan zas del Pre si den te Acu ña, 1628. (Véa se No ta 88)

(“y que le pa guen el día en que el in dio fue re re par ti do y lle ga re
a la la bor aun que sea tar de”).<<

[132] Fran cis ca nos, 8 De cl. de Fray Fran cis co de la Pe ña. 48 años
de edad, 24 de ex pe rien cia en pue blos.<<

[133] Fran cis ca nos, Fol. 4 v. De cl. de Fray An drés de Mae da, 60
años de edad y 32 de doc tri ne ro en va rios lu ga res. (“ue sien do
doc tri ne ro en Co ma la pa vio que los Jue ces Re par ti do res en ce- 
rra ban en una sa la a los in dios que ha bían e ir a di cho ser vi cio, y
que de allí los sa ca ban qui tán do les a ca da uno una pren da, la cual
se da ba a la per so na a quien ha bían de ser vir, en que se co no ce la
vio len cia con que los lle va ban”). Véa se GA GE, 202.<<
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[134] Fran cis ca nos, Fol. II, De cl, de Fray Cris tó bal Se rrano. (No
lo ca li za; le da ca rác ter ge ne ral a la ci ta da afir ma ción). Tam bién
lo di ce en su de cla ra ción Fray An drés de Mae da. Véa se No ta an- 
te rior, ci ta tex tual. Véa se GA GE, 202.<<

[135] Véa se No ta 133 ci ta tex tual.- Tam bién Fran cis ca nos, Fol.
II, De cl. de Fray Cris tó bal Se rrano, ha ce re fe ren cia a un in dio
en fer mo de Aca te nan go, que le pi dió di ne ro pa ra re cu pe rar la
pren da que es ta ba en po der del ha cen da do.<<

[136] Fran cis ca nos, Fol. 4 v. De cl, de Fray An drés de Mae da. 32
años de ex pe rien cia en dis tin tos lu ga res. (NO TA: el “al qui lón”
no iba a ga nar, pues, 10 rea les (4 de reem pla zo y 6 de se ma na)
sino bas tan te más, por que se aho rra ba los ali men tos. No de be ol- 
vi dar se que el in dio de re par ti mien to pa ga ba sus ali men tos.)<<

[137] Id., Id.<<
[138] Or de nan zas del Pre si den te Acu ña, 1628. (Ver No ta 88)

(“que tra ten bien a los in dios de obra y de pa la bra, sin ha cer les
mo les tias y ve ja cio nes y no con sien tan que las ha gan sus cria dos
y es cla vos… etc.”) Véa se GA GE, 202.<<

[139] Au tos, Fol. 78. Pe di men to de los la bra do res del va lle, 22
Ju nio 1668 (Fols. 69v. 80). Ad mi ten allí los due ños de la bo res no
ha ber da do nun ca he rra mien ta por los mo ti vos apun ta dos. Se
avie nen a dar la, di cen, si se le gis la que los in dios pa guen las que
pier dan, hur ten o des tru yan. (El es cri to es tá fir ma do por 16 la- 
bra do res, en tre ellos Fran cis co An to nio de Fuen tes y Guz mán, y
un Jo se ph de Fuen tes y Guz mán.) Véa se GA GE, 202.<<

[140] Or de nan zas del Pre si den te Acu ña, 1628 (Ver No ta 88).
Véa se GA GE, p. 203 (pa gan por ir se o se van sin pa ga).<<

[141] Id., Id.<<
[142] FUEN TES III 306.<<
[143] Id., III 319.<<
[144] Id., Id., (“por que las pe ta cas de azú car lo en dul zan y en- 

cu bren to do” di ce).<<
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[145] Fran cis ca nos Fol. 4 v. De cl. de Fray Juan de Mae da. 32 años
doc tri ne ro, es pe cial men te en Co ma la pa. Véa se tam bién GA GE,
p. 202: vio len cia de re par ti do res<<

[146] FUEN TES, III, 317.<<
[147] Or de nan zas del Pre si den te Acu ña, 1628. (Ver No ta 88).<<
[148] FUEN TES, III, 317.<<
[149] Real Cé du la fe cha da en Ma drid a 8 de Oc tu bre de 1631,

al Pre si den te de Guate ma la Don Die go de Acu ña (Au tos, Fols. 
29-35). La Cé du la trans cri be, des pués del en ca be za mien to, otra
de 3 de Ju lio 1627 di ri gi da al Vi rrey de la Nue va Es pa ña, Mar- 
qués de Ce rral bo. Y con clu ye di ri gién do se al Pre si den te: “y
man do que así lo ha gáis en to do y por to do, co mo si con vos ha- 
bla ra y a vos fue ra di ri gi da…”, etc.<<

[150] FUEN TES, I, 358 y III, 306.<<
[151] Id., Id.<<
[152] El Fis cal de la Au dien cia, en sus dos pe ti cio nes de su pre- 

sión del sis te ma (Au tos, Fol. 7, Pet. de 10 Mar zo 1661, y Fol. 88
v., Pet. de 28 de Ju nio 1663) les ata ca y pi de su su pre sión.- Los
de fen so res del sis te ma ale gan que los re par ti do res son in dis pen- 
sa bles, son la fuer za del re par ti mien to; es pe cial men te en Es cri to
de los la bra do res del Va lle (16 Ju lio 1663), Fols. 100-108) y en
In te rro ga to rio que pro po ne la Co mi sión del Ayun ta mien to (27
Agos to 1663, Fols. 150158). El pun to 5° de es te in te rro ga to rio
tra ta ex clu si va men te de los Jue ces: “Di ga si no es ne ce sa rio que
per so nas de au to ri dad va yan a re par tir… por que los jus ti cias de
sus pue blos no tie nen au to ri dad ni dis po si ción pa ra ha cer los re- 
par ti mien tos… etc.”<<

[153] Ca pí tu lo Sex to, Apar ta do IX (a par tir de No ta 306 en
tex to).<<

[154] Ca pí tu lo Sex to, Apar ta do IX de es te li bro. A par tir de no- 
ta 250 en tex to que da plan tea do el pro ble ma; a la al tu ra de no ta
306 en tex to se des em bo ca a las con di cio nes, la inob ser van cia de
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las Le yes de In dias en lo re la ti vo a la crea ción de vi llas, per ju di- 
ca ba a los mes ti zos, pe ro fa vo re cía in di rec ta men te a la co ro na.
Aque lla inob ser va ción es tu vo am pa ra da por el se cre to be ne plá ci- 
to de la mo nar quía<<

[155] El pre cio de la ga lli na se con ser vó a lo lar go del si glo por
eso se po ne co mo pri me ra re fe ren cia. Re cop. Su ma ría, p. 131,
Au to de Mar zo 1639 (que se ven dían las ga lli nas a dos rea les).
Bo le tín, Torno II, N° 1, p 3 ss. Tí tu los de en co mien da a va rios
des cen dien tes de con quis ta do res, etc. En la ta sación de tri bu tos
del di cho año pr óxi mo pa sa do de 1659, ca da ga lli na de Cas ti lla a
2 rea les” (p. 6).

SO LÓR ZANO ci ta un in for me de 1739 so bre di ver sos abu- 
sos de los Al cal des Ma yo res de la Ve ra paz “… que una ga lli na
que va lía 2 rea les, la abo na ban en sus cuen tas a los in dios a un
real…”<<

[156] En los Tí tu los de en co mien da ci ta dos en no ta an te rior, se
di ce que los pre cios de la ta sación son los usua les y que co rren en
ese año de 1659 (p. 6).<<

[157] PAR DO, Efem., 113 (7 de Abril 1693). Pun to de Ac ta del
Ayun ta mien to, re la ti vo a me di das pa ra evi tar que los pa na de ros
adul te ren la ha ri na de tri go; “… de una fa ne ga de ha ri na de tri- 
go pue de muy bien ob te ner se sie te pa nes de 7 on zas ca da uno y
dar se a real ca da pan…”<<

[158] PAR DO, Efem., 100 (Año 1685. Diez pe sos la me dia
arro ba de acei te) (la arro ba es pa ño la de acei te te nía do ce li tros, S.
M.) Año 1685. Vein ti cua tro pe sos la arro ba y me dia de vino.) (La
arro ba es pa ño la de vino te nía 16 li tros, S. M.)<<

[159] Es tos pro me dios han si do ob te ni dos de di ver sas fuen tes
que van des de 1582 has ta 1739 y son vá li dos den tro de esos dos
ex tre mos cro no ló gi cos.<<

[160] AGIS, Leg. 279. “Es ta do ac tual de los sue los, etc.” (Cua- 
dro com ple to de 1811. co si do, 12 Fols., ori gi nal).<<
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[161] Id., Id.<<
[162] Así lo prue ban los do cu men tos, en fe chas pr óxi mas a la

Im plan ta ción del Ré gi men de In ten den cias. Esa reor ga ni za ción
Ad mi nis tra ti va de be ha ber mo ti va do un rea jus te ge ne ral de suel- 
dos.<<

[163] AGIS, Leg. 423. Ma te rias gu ber na ti vas C in for mes. Real
Cé du la de 1/77. El ofi cial pri me ro ga na ba 600 y ob tu vo 800; el
se gun do pa só de 500 a 600, y el ter ce ro de 300 a 500 pe sos).<<

[164] Id., Id.<<
[165] Al com pa rar con la pa ga del in dio, es tar nos obli ga dos a re- 

du cir los suel dos a su frac ción dia ria su pri mien do do min gos y
fies tas, pues el in dio re ci bía pa ga úni ca men te por días de tra ba jo.
<<

[166] Son los “rea le ros” ya men cio na dos en el apar ta do an te rior
a la al tu ra de No tas 45 y 46 en tex to.<<

[167] Ya lo he mos in di ca do en el apar ta do I, no ta 49 en tex to:
to da vía, al fi nal de la co lo nia, ha cia 1810, el in gre so me dio de un
tra ba ja dor ag rí co la co rrien te era de 50 pe sos al año, o sea un real
y frac ción (1.34) por día des con ta dos los do min gos y fies tas.<<

[168] Or de nan zas del Pre si den te Acu ña, 1628. (Ver no ta 88).
Re cop. Su ma ria, 248 v. Au to de Mar zo 1635.- PAR DO, Efem, p.
51.<<

[169] Or de nan zas del Pre si den te Acu ña, 1628. (Ver no ta 88),
Fol. 95.<<

[170] Fran cis ca nos, 8 v. De cl, de Fray Fran cis co de la Pe ña.<<
[171] FUEN TES, II, 61 y 63<<
[172] Au tos, Fol. 3 v.<<
[173]/3 Id., 6.<<
[174] SO LÓR ZANO. 125.<<
[175] Fran cis ca nos, 4 v. De cl. de Fray An drés de Mae da, 32 años

de ex pe rien cia co mo doc tri ne ro. Ata can do a los Re par ti do res:
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“tie nen de sa la rio a me dio real de ca da in dio, el cual se le qui ta al
mi se ra ble in dio de lo que se le de bía pa gar al fin de la se ma na…”
Fol. 8 v. De cl. de Fray Fran cis co de la Pe ña” de que se si gue que
qui tán do le al in dio el me dio real del Re par ti dor de su jor nal, y
no pa gán do le los dos días que tar da en ir y ve nir …no vie ne a
per ci bir el mi se ra ble in dio ca da día me dio real…”<<

[176] FUEN TES, III, 333.<<
[177] Id., III, 319. Exac ta men te a ca tor ce pá gi nas de dis tan cia,

pues la ci ta an te rior se en cuen tra en III, 333.<<
[178] Id., Id.<<
[179] Id., Id.<<
[180] Me mo rial de los In dios de Agua cha pa, en Au tos, Fols. 1

v.-4 (el tex to ci ta do se ha lla en Fol. 3 v.)<<
[181] Pe ti ción del Fis cal de la Au dien cia, Lic. Don Pe dro Fra so,

re la ti va a su pri mir ab so lu ta men te los re par ti mien tos. 10 Mar zo
1661. Fol. 7 v. (Au tos, Fols…-7 bis. v.)<<

[182] In for ma ción de tes ti gos en el pue blo de Agua cha pa, pro- 
mo vi da por el Al cal de Ma yor de Son so na te, 23 Mar zo 1661.
(Au tos, Fols. 15 v.-22. La re fe ren cia ci ta da es tá en Fol. 21 v.)<<

[183] Real Acuer do de 30 de Mar zo de 1661. (Co mo se sa be, el
Real Acuer do era la reu nión del Pre si den te y la Au dien cia pa ra
de ci dir so bre asun tos de im por tan cia es pe cial. Tam bién se le da- 
ba ese nom bre a las de ci sio nes to ma das en esa for ma). Au tos,

Fols. 21 bis. v.- 22.<<
[184] El plei to en torno al re par ti mien to al can zó su pun to crí ti- 

co al co no cer se en Guate ma la la Real Cé du la de 29 de Sep tiem- 
bre de 1662 (Au tos, Fols. 61-61 v., tex to de la Cé du la) en la que
se or de na ba la to tal su pre sión del re par ti mien to en Guate ma la.
Lle gó y fue obe de ci da por el Pre si den te Don Mar tín Car los de
Men cos en Abril de 1663 (Au tos, Fol. 61 v. obe de ci mien to). Pe- 
ro el con te ni do de la Cé du la no fue efec ti va men te cum pli do,
sino que, a tra vés de una se rie de ma nio bras ju rí di cas se sos tu vo
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la si tua ción an te rior y se en vió nue va in for ma ción al Con se jo de
In dias. En Oc tu bre de 1667, una Real Cé du la de jó en ma nos del
Pre si den te la so lu ción del pro ble ma, lo cual sig ni fi có el res ta ble- 
ci mien to le gal del sis te ma en to dos sus de ta lles tra di cio na les. En
Au tos, Fol. 283 se en cuen tra una mi nu ta o pro yec to de di cha Cé- 
du la.- FUEN TES, II, 381 la men cio na.- GAR CÍA PE LÁEZ, I,
225 tam bién la men cio na.- La ci ta tex tual de “ca jas y cla ri nes” es
de un Pe di men to de los la bra do res, en que rue gan al Pre si den te
no cum plir (so la men te obe de cer) la Cé du la has ta ha ber ele va do
al rey nue va in for ma ción (Au tos, Fols. 69 v.- 80; 22 de Ju nio
1663). La ex pre sión “con ca jas y cla ri nes” pue de ser al go así co- 
mo la que hoy de ci mos “con bom bos y pla ti llos”, pe ro tam bién
pue de re fe rir se al em pleo con cre to de di chos ins tru men tos, que
so lían usar se con mo ti vo de pre go nes en los pue blos co lo nia les.
<<

[185] Fran cis ca nos, Fols. 7 v. y 8, De cl. de Fray Fran cis co de la
Pe ña, “y que el tér mino y vo ca blo con que son lla ma dos es tos
in dios es el de ah man da mien to caim que quie re de cir eres ven di do,

eres de man da mien to (su bra ya dos en el ori gi nal), y que es te de cla- 
ran te, sien do doc tri ne ro ha vis to la men tar se a al gu nos in dios de
ser tra ta dos con es te tér mino y vo ca blo…”.- Cla ro que la ex pre- 
sión tu vo que ser dis tin ta en las dis tin tas zo nas co mo si nó ni mos
en to dos los do cu men tos has ta el fi nal de la co lo nia. Pue de ob- 
ser var se, em pe ro, cier ta ten den cia a lla mar so la men te man da- 
mien to a los en víos de in dios a lu ga res muy dis tan tes de sus pue- 
blos.<<

[186] AGIS, Leg., 132 Es cri to del Fis cal de la Au dien cia de
Guate ma la, 1° de Nov. 1663 (ori gi nal, suel to, 2 Fols.) contra re- 
par ti mien to, pa ra ad jun tar a Fran cis ca nos En Fol. 2, di ce que el
tra ba jo es pon tá neo de los in dios “sien do pun tual y bue na la pa- 
ga” se com prue ba “con las la bo res que no tie nen re par ti mien to”.
<<

[187] FUEN TES, I, 270 y 359.<<
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[188] Fran cis ca nos, 7 v. De cl. de Fray Fran cis co de la Pe ña. En
esos pue blos, di ce, “… son los in dios gran des la bra do res, co gen
lo ne ce sa rio pa ra sus ten tar se y pa gar sus tri bu tos y que dar des- 
can sa dos…”.<<

[189] Lo di ce con to da cla ri dad el Fis cal en su es cri to de 1° de
Nov. de 1663 (AGIS, Leg., 132. Ori gi nal, suel to, 2 Fols.) Fol. 2
“… y sin re par ti mien tos tra ba jan, son ri cos y van en gran de au- 
men to…” (Des co noz co el mo ti vo de esa au sen cia de re par ti- 
mien to en la re gión de Chia pas, y tam po co sé si pos te rior men te
se in tro du jo, S. M.)<<

[190] Se gun da Pe ti ción del Fis cal, Lic. Don Pe dro Fra so, 28 de
Ju nio de 1663, Fol. 87 v. (Au tos, Fols. 83 89). Di ce con to da cla- 
ri dad que ha bía re par ti mien to de in dios en Ni ca ra gua.- En Fran- 

cis ca nos, Fol. 2, De cl. de Fray Ig na cio de Men día di ce el frai le
que co no ce el pro ble ma de los re par ti mien tos en la Pro vin cia de
San Sal va dor “don de fue guar dián los años pa sa dos”.- Ade más,
Au tos se ini cia pre ci sa men te (Fol. 1 v.) con el Me mo rial de los In- 
dios de Agua cha pán, que re co no cen la obli ga ción de dar re par ti-
mien to.<<

[191] Son los Co rre gi mien tos que des cri be Fuen tes. Pa ra una
enu me ra ción de las pro vin cias al fi nal de la co lo nia —des pués de
la im plan ta ción del ré gi men de In ten den cia— véa se Apun ta mien- 

tos, cua dros al fi nal ba jo el epí gra fe Ilus tra ción Adi cio nal.<<
[192] Véa se pre sen ta ción de esa Real Cé du la en el Apar ta do II

de es te Ca pí tu lo. No ta 84 en tex to.<<
[193] AGIS, Leg. 132. Es cri to del Rec tor del Co le gio de la

com pa ñía de Je sús 30 de Oc tu bre 1663 (Ori gi nal, suel to, 2 Fols.)
<<

[194] AGIS, Leg. 132. Es cri to del Ca bil do Ecle siás ti co a su Ma- 
jes tad, 25 Nov. 1663. (Ori gi nal, suel to, 2 Fols.)<<

[195] Pe ti ción del Ayun ta mien to de Guate ma la al Pre si den te,
contra el pe di men to del Fis cal. 15 Ju lio 1661 (Au tos, Fols. 
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46-55).<<
[196] Id., Id.<<
[197] Id., Id.<<
[198] Id., Id.<<
[199] Id., Id.<<
[200] FUEN TES, II, 380-381.<<
[201] Id., II, 381. (Tam bién en III, 319, di ce que se dan pa ra la- 

bo res y pa ra in ge nios de azú car).<<
[202] Id., II, 380 aba jo.<<
[203] Véa se Ca pí tu lo uin to, Apar ta do VI, a la al tu ra de la No- 

ta 107 en tex to.<<
[204] Re cop. Su ma ria, 26. (Au tos acor da dos prohi bién do lo, Ju- 

nio 1583. Ma yo 1590, Ju nio 1636).- FUEN TES, III, 426 427,
(Es tá prohi bi do y se si gue prac ti can do). (Allí en contra mos un
ejem plo del uso del tér mino man da mien to — v no re par ti mien to
— pa ra re fe rir se al en vío a gran des dis tan cias. Lo cual no im pi de
que el cro nis ta lla me man da mien to al re par ti mien to nor mal en
otras oca sio nes.) SO LÓR ZANO, 79 ofre ce im por tan te in for- 
ma ción so bre es te pun to.<<

[205] Id., Id.<<
[206] COR TES Y LA RRAZ, I, 296 297.<<
[207] Id., Id<<
[208] Véa se No ta 65 del Ca pí tu lo Sex to de es te li bro.<<
[209] COR TES Y LA RRAZ, I, 296-297.<<
[210] Id, I, 297.<<
[211] Re cop. Su ma ria, p. 251. Au to de la Au dien cia de ene ro de

1782, en que re co mien da que de los pue blos se dé pa ra los re par- 
ti mien tos la cuar ta par te de los in dios na da más (y que en la
Prov. de San Sal va dor se les pa gue su jor nal “jus to”).<<

[212] Apun ta mien tos, 2.<<
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[213] Id., 8.<<
[214] Id., 8-9.<<
[215] Id., 14.<<
[216] Al re fe ri mos al pro yec to de re for ma agra ria de los gran des

co mer cian tes. Ca pí tu lo uin to, ex pli ca mos que pro po nían una
re vo lu ción sin In de pen den cia, que era lo que a ellos les hu bie ra
con ve ni do (y que los crio llos, por su la do, de sea ban e hi cie ron
una In de pen den cia sin re vo lu ción).<<

[217] Véa se Ca pí tu lo uin to, Apar ta do VI, a la al tu ra de No ta
124 en tex to.<<

[218] Real Cé du la de 24 de Nov. 1601. (Au tos, Fols. 22v.-26v.)
ya pre sen ta da en el Apar ta do II de es te Ca pí tu lo, a la al tu ra de la
no ta 86 (“mi in ten ción no es qui tar… sino que… los in dios no
sean opri mi dos y de te ni dos en ellas…”) Real Ce du la je 8 de Oct.
1631. (Au tos, Fols. 29- 35) cu yo asun to más im por tan te es evi tar
la re ten ción y el en cie rro de los in dios en las ha cien das y obra jes.
(Es di rec ta pa ra el Pres. de Guate ma la, Don Die go de Acu ña, pe- 
ro trans cri be otra al Vi rrey de Nue va Es pa ña, Mar qués de Ce- 
rral bo, de 3 de Ju lio de 1627. De don de se in fie re que la preo cu- 
pa ción de evi tar re ten cio nes y en cie rros era ge ne ral, por lo me- 
nos, pa ra Mé xi co y Guate ma la).<<

[219] Re gla men to de Jor na le ros, De cre to 177 de 3 de Abril de
1877. Pue de ver se en Re cop. De mo crá ti cas, II, p. 69 y ss. en Bi- 
blio te ca del AGG.<<

[220] Je fes Po lí ti cos y Man da mien tos. En Re gla men to de Jor na- 
le ros (ver No ta an te rior). Dis po si cio nes Gra les. “Ar tícu lo 31.
Cuan do al gún par ti cu lar de see pa ra sus tra ba jos un man da mien- 
to de jor na le ros, de be rá so li ci tar lo al Je fe Po lí ti co del De par ta- 
men to, cu ya au to ri dad de sig na rá el pue blo que de be pro por cio- 
nar lo. En nin gún ca so ex ce de rá de se s en ta el nú me ro de Jor na le- 
ros de ca da man da mien to”. (Véa se tam bién el Ar tícu lo 34 so bre
du ra ción y dis tan cia de los man da mien tos)<<
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[221] En el pa sa je ci ta do, que se en cuen tra en COR TES Y LA- 
RRAZ, I, p. 297, el au tor re mi te a la des crip ción de Chi chi cas- 
te nan go, en don de, el im por tan te epi so dio se des cri be con por- 
me no res; se ha lla en II, 6.-62 (Véa se No ta si guien te).<<

[222] COR TES Y LA RRAZ, I, 297 y II, 6l-2. En uno de los
re la tos di ce que eran va rios ha cen da dos, y en otro que era uno
só lo. Hay que ate ner se a lo que di ce en II, 62, por que es allí don- 
de di rec ta men te se re fie re el ca so, mien tras que en 1,297 se re mi- 
te.<<

[223] Véa se Re gla men to de Jor na le ros. (Ver No tas 218 y 219).
Sec ción 2° “De los Jor na le ros Ha bi li ta dos”.- Es in te re san te la vi- 
sión de un ob ser va dor ex tran je ro en 1924: “Los cul ti vos ca fe ta- 
le ros son por lo co mún gran des y per te ne cen a un nú me ro pe- 
que ño de la po bla ción (…). El tra ba jo en las plan ta cio nes lo eje- 
cu tan prin ci pal men te in dí genas si guien do el sis te ma de peo na je,
que efec ti va men te es se me jan te al sis te ma de la es cla vi tud y se
pres ta a gra ves abu sos. Los in dí genas ce le bran un con tra to de tra- 
ba jo y re ci ben en ese mo men to la ha bi li ta ción usual en di ne ro.
Una vez en deu da dos, que dan su je tos al pa trono, y co mo los jor- 
na les son su ma men te ba jos, les re sul ta ca si im po si ble li brar se de
la deu da (…) El sis te ma de con tra to de tra ba jo se im po ne al tra- 
ba ja dor por co ac ción o cuan do és te es in ca paz pa ra con tra tar li bre- 
men te (…). El nú me ro de tra ba ja do res li bres que acu de a ayu dar
en tiem pos de co se cha (a las fin cas, S. M.) va en men gua, pues la
ma yo ría de ellos ha si do for za da a pres tar ser vi cio me dian te la
co rrup ción de los fun cio na rios lo ca les, o se la ha en ga ña do de
otras ma ne ras. La suer te del in dí gena es du ra; sus con di cio nes de
vi da son de lo más cru do. Es tá suba li men ta do y mal tra ta do, y
co mo es de es pe rar se ca re ce de efi cien cia (…). Vi ven en con di- 
cio nes de ex tre mo atra so y, su je tos co mo es tán a las au to ri da des
de las fin cas, tie nen po ca opor tu ni dad de me jo rar su po si- 
ción…”. PA RKE YOUNG, 140. (NO TA: trans cri bi mos ese
tex to, por que ex pli ca e ilus tra la “ha bi li ta ción” en 1924, que era
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la mis ma que se le ga li zó en 1877 por el Re gla men to de Jor na le- 
ros, que era la mis ma a que ha ce re fe ren cia Cor tés y La rraz en
1770: pa go an ti ci pa do for za do, co mo me dio de en deu dar al in- 
dio y dis po ner de él).<<

[224] Has ta la caí da de Ubi co y las re for mas, le gis la ti vas de
1945, los man da mien tos es tu vie ron en pleno uso y vi gor. El au- 
tor de es te li bro (S. M.), co mo to das las per so nas que pa ra en ton- 
ces ya es ta ban en edad de dar se cuen ta, vio mu chas ve ces pa sar
por las ca lles de ue zal te nan go las “par ti das” de in dí genas, ata- 
dos y es col ta dos, se gui dos a ve ces por gru pos de mu je res in dí- 
genas a cor ta dis tan cia. Aun los ni ños sa bía mos que ve nían de los
pue blos del al ti pla no, e iban a tra ba jar a las fin cas de ca fé de la
“Cos ta Cu ca”<<

[225] Pue de per do nár senos es ta im pre ci sión con cep tual en ra- 
zón de lo que el tér mino su gie re. Bien se sa be que no hay in cul- 
tu ra ab so lu ta, que to da vi da hu ma na, por el he cho de ser hu ma- 
na, su po ne un gra do de cul tu ra, Usa mos aquí el tér mino “in cul- 
tu ra” en su acep ción vul gar, que in di ca es ca so de sa rro llo cul tu- 
ral.<<

[226] AGIS, Leg. 132. Con otros pa pe les re la ti vos al re par ti- 
mien to en Guate ma la. (Au tos, Fran cis ca nos, etc.), car ta del Obis po
a Su Ma jes tad, 22 de Nov. 1663. (Ori gi nal, 2 Fols., fir ma da Fray
Paio Obis po de Goate ma la).<<

[227] Id.<<
[228] Id.<<
[229] Id.<<
[230] El tor men to de azo tes y cár cel es no ti cia co rrien te en los

do cu men tos co lo nia les. En es te apar ta do se da rán nu me ro sas
prue bas<<

[231] Un es tu dio de las re be lio nes in dí genas en el reino de
Guate ma la, que fue ron cons tan tes a lo lar go de la co lo nia —in- 
clui dos los mo ti nes y to da ma ni fes ta ción de re bel día co lec ti va —
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re ve la ría que la eje cu ción por hor ca fue muy fre cuen te en esos
ca sos. En una Ex po si ción de Mé ri tos y Ser vi cios, fe cha da en
1819, el Co man dan te del ba ta llón de ue zal te nan go re fie re que,
en tre 1802 y 1811 fue des ti na do a la Al cal día Ma yor de To to ni- 
ca pán “… a cau sa de su ble va ción de unos pue blos, que lo gró so- 
se gar y cas ti gar a los reos en la hor ca, azo tes y pre si dios…”.
Men cio na el he cho en tér mi nos har to la có ni cos, que pue den in- 
di car dis cre ción o sim ple men te in di fe ren cia. La Ex po si ción es
mu cho más ex plí ci ta al re fe rir se a otros ser vi cios que pa re ce rían
me nos im por tan tes. Es de no tar se que los su ble va dos fue ron va- 
rios pue blos, y que hu bo pe nas de muer te, y que pe se a ello el
do cu men to pa re ce no dar le im por tan cia al he cho. (AGIS, 851,
Don Pru den cio de Co zar, al rey, ce dien do a la co ro na un vín cu- 
lo de ma yo raz go que po see en Ciu dad Real de la Man cha, y so li- 
ci tan do al gu nos be ne fi cios pa ra su hi jo Don Jo sé Ga briel de Co- 
zar. 15 Ene ro 1819. Ori gi nal, co si do, 4 Fols. más anexos).<<

[232] He mos alu di do a ellos en di ver sas for mas. Las Or de nan zas
de re par ti mien to prohi bien do ma los tra tos por par te de sir vien- 
tes y es cla vos de los ha cen da dos. El sir vien te del Al cal de Ma yor
de Son so na te, que era uno de los usur pa do res de Agua cha pa. Se- 
ña la re mos aho ra el fe nó meno di rec ta men te, en es pe cial aten- 
dien do a los in dios con au to ri dad en los pue blos Una bue na re fe- 
ren cia de con jun to, en COR TES Y LA RRAZ, II, 139.<<

[233] Re cuér de se a FUEN TES, I, 151 (ya ci ta do) que ján do se de
de ma sia da li ber tad a los in dios, y en GAR CÍA PE LÁEZ, II,
3.-32 (ya ci ta do) el pro pio Fuen tes se ña lan do que la ciu dad es ta- 
ba “cer ca da” por 70.000 in dios.- A COR TES Y LA RRAZ, (II,
71) los Co rre gi do res le res pon den que tie nen que ate mo ri zar a
los in dios “que no pue den su je tar los de otra for ma”.<<

[234] COR TES Y LA RRAZ, II, 286 (“los mo ti vos pa ra azo tar- 
los son por cual quie ra co sa”). Da re mos mu chas prue bas ade lan te.
<<
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[235] Tes ti mo nio del pro pio cro nis ta, de ha ber si do Al cal de Ma- 
yor o Co rre gi dor de To to ni ca pán y Hue hue te nan go: FUEN- 
TES, I, 17, 293 y 317, y III, 93.- En VI, 77 di ce que su pa dre fue
Co rre gi dor del Par ti do de Iz quinte pe que.- En AGG, Al .38- 4,
Exp. 14153, Leg. 2039: El Ca pi tán Fran cis co An to nio de Fuen- 
tes y Guz mán es nom bra do Co rre gi dor de Hue hue te nan go y
To to ni ca pán, Año 1671.- No ti cia de su ges tión en Son so na te co- 
mo Al cal de Ma yor, en Ana les Geo. Hist., II, 108, es tu dio del Lic.
J. An to nio Vi lla cor ta, ci ta a Jua rros.- Tam bién PAR DO, Efem.,

123 da no ti cia de que se ha lla en Son so na te en Fe br. 1699 con el
car go de Jus ti cia Ma yor.<<

[236] Lo vi mos dis po ner que se azo ta ra por las ca lles de Hue- 
hue te nan go a los ca be ci llas del amo ti na mien to de San Juan Ati- 
tlán. (Cap. uin to, Apar ta do II.)<<

[237] FUEN TES, I, 416.<<
[238] Id, II, 431.<<
[239] Ca pí tu lo Sex to, Apar ta do IV (un ne gro que co gía a los in- 

dios mien tras los azo ta ban) y Apar ta do VI II (los Al cal des Ma yo- 
res se ha cían due ños de cau da les y mu je res de los in dios con te- 
ner la pi co ta lis ta y des pe lle jar los).<<

[240] Son exac ta men te los mis mos atro pe llos y sis te mas de en ri- 
que ci mien to en to das par tes Es tu pen da sín te sis de ellos en HA- 
RING, 90r 170 y 334.<<

[241] El te rri to rio de la ac tual Re pú bli ca de Guate ma la es ta ba
ca si to tal men te cons ti tui do (con ex clu sión del Pe tén) por los
nue ve Co rre gi mien tos que des cri be FUEN TES, más el con jun to
de va lles de Guate ma la, que tam bién for ma ban un Co rre gi mien- 
to. El Co rre gi mien to de Te cpán Ati tlán te nía a fi nes del si glo
XVII al re de dor de 25.000 ha bi tan tes (FUEN TES, II, 415). Véa se
los pue blos que lo com po nían en FUEN TES, II, 406-414. Tam- 
bién los pue blos que com po nían el de To to ni ca pán y Hue hue te- 
nan go en FUEN TES, III, 51-58 y 64-129.<<
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[242] FUEN TES, III, 380.- En Apun ta mien tos hay va rias re fe ren- 
cias al suel do de los Co rre gi do res.- Tam bién en GAR CÍA PE- 
LÁEZ, I, 146. Se saca la con clu sión de que el suel do os ci la ba al- 
re de dor de los 300 pe sos, lo cual es asom bro sa men te ba jo. Véa se
No ta si guien te.<<

[243] AGIS, Leg. 423. Ma te rias Gu ber na ti vas e in for mes. Real
Cé du la fe cha da en Se vi lla a 16 Ju lio 1732, ce dién do le la Al cal día
Ma yor de Ciu dad Real de Chia pas por cin co años a Don Ga briel
Fran cis co de la La gu na “… en aten ción a sus ser vi cios y al que
nue va men te me ha bía he cho de ocho mil pe sos de a ocho rea les
de pla ta ca da uno, que por su par te se en tre ga ron en la De po si ta- 
ría de In dias, de la Ciu dad de Cádiz…”.- SO LÓR ZANO, 118
di ce que por la Al cal día Ma yor de ue tzal te nan go se pa ga ba en
el si glo XVII cua tro mil pe sos, pe ro que en cin co años se po día
ob te ner una ga nan cia de 30,000 pe sos.<<

[244] Véa se no ta an te rior.- COR TES Y LA RRAZ, I, p. XIV

(del Pró lo go del<<

Lic. Adrián Re ci nos) re fe ren cia al en ri que ci mien to de los Al- 
cal des Ma yo res. Bo le tín, Año 3, N° 4, p. 501. Do cu men to del
Ayun ta mien to de ue tzal te nan go, re la ti vo a Ins truc cio nes del
de Guate ma la a La rra zá bal. Nov. 1811. Se re fie re a “… los cau- 
da les que saca ca da Al cal de Ma yor en cin co años Apun ta mien tos

(en ge ne ral) pi de más suel dos pa ra es tos fun cio na rios y es tric ta
fis ca li za ción de sus ope ra cio nes, por que re sul ta ine vi ta ble que se
en ri quez can por me díos ilí ci tos si no se to man esas me di das.

[245] Aun que mu chos Co rre gi do res com pra ron sus pues tos en
Es pa ña, mu chos de és tos mis mos se que da ron en Amé ri ca des- 
pués de en ri que cer se. Lo co rrien te en el reino de Guate ma la fue,
sin em bar go, que los Co rre gi mien tos y Al cal días Ma yo res es tu- 
vie ran en ma nos de los gran des te rra te nien tes. A es te res pec to
véa se FUEN TES, III, 304-305.- En las pos tri me rías de la co lo- 
nia, y al mo men to de la In de pen den cia, el con trol de los Co rre- 
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gi mien tos por los crio llos era to tal. Así lo prue ba la do cu men ta- 
ción con sul ta da por el au tor en AGIS.<<

[246] Fran cis ca nos, 6, De cl. de Fray An drés de Mae da “…es tos
Co rre gi do res tie nen por pa dri nos a los su pe rio res, y di cen pú bli- 
ca men te que no van a los Co rre gi mien tos más que a sa car di ne- 
ros: y el que se ade lan ta más en tra tos y con tra tos es te ni do y es- 
ti ma do por hom bre de im por tan cia…” (Véa se tam bién ci ta tex- 
tual en No ta 282 en tex to de es te Ca pí tu lo).<<

[247] Bo le tín, To mo II, N° 3, p. 309. In for me so bre la Al cal día
Ma yor de Hue hue te nan go. 1765.<<

[248] Re cop. Su ma ria, 214 v. y 215 Au tos de 1802 Li mi ta las “ra- 
cio nes” a me dio real por ca da tri bu ta rio. Or de na que ce sen los
be sa ma nos, aga sa jos y salu ta cio nes y otras for mas de con tri bu- 
ción es ta ble ci das por cos tum bre y con ver tir las en obli ga ción. Es
in te re san te lo que se lee en FUEN TES, III. 68 acer ca de salu ta- 
cio nes. AGIS, Leg. 423 Ma te rias gu ber na ti vas e in for mes Real
Cé du la al Pres, de Guate ma la, 1787. Prohí be al Co rre gi dor de
Chi qui mu la que co bre de las ca jas de la co mu ni dad de los in dios
de di cho pue blo 330 pe sos so bre los que le co rres pon den de suel- 
do.- La com pu ta ción de tri bu tos era un ne go cio de los Co rre gi- 
do res; es tá ex pli ca da en No ta 80 del Cap. uin to en sec ción de
no tas.<<

[249] Véa se No ta 240.<<
[250] SA LA ZAR, 81-82 (“… les ha cían com prar ob je tos com- 

ple ta men te inú ti les pa ra ellos, o sin va lor, co mo vi mos que no
be bían, dán do se el es cán da lo de obli gar los a ad qui rir na va jas,
me dias de se da y tra jes de ter cio pe lo, a ellos que iban des cal zos,
ca si des nu dos en las cos tas, y que ape nas te nían bar ba…”) (No
ci ta fuen te). —Muy bue na in for ma ción so bre ar bi tra rie da des de
es te ne go cio se ha lla en SO LÓR ZANO, 158. (Véa se no ta si- 
guien te).<<
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[251] COR TES Y LA RRAZ, II, 124 (año 1770) “… pa de cen
los in dios ex tor sio nes vio len tas con re par ti mien tos de ha chas,
car das, fra guas, jer gue tas, que por te mor y hu mil dad re ci ben los
in dios jus ti cias y to do lo re par ten a fuer za a los ma ce gua les, sien- 
do to do de peor con di ción y a pre cios muy su bi dos”.<<

[252] Véa se no ta an te rior.- Fran cis ca nos, Fol. 6, De cl. de Fray
An drés de Mae da (32 años doc tri ne ro), tam bién pre sen ta a los
Al cal des re par tien do mer can cías por or den de los Co rre gi do res.
(Hay ca si un si glo, nó te se, en tre es ta re fe ren cia y la de la no ta an- 
te rior: 1663-1770).<<

[253] Fran cis ca nos, Fol. 5v.-6. De cl. de Fray An drés de Mae da.<<
[254] Id., Fol. 6 “al gu nos tie nen pa na de rías y en vían a re par tir

por ma no de los Al cal des pan y ros qui llas, lo cual han de re ci bir
por fuer za (los in dios, S. M.) y pa gar en ca cao, co mo hoy es tá
su ce dien do en el Co rre gi mien to de Es cuin tla” (año 1663).<<

[255] Fran cis ca nos, Fol. 15. De cl. de Fray Ber nar dino de ui ño- 
nes.<<

[256] Id., Id.<<
[257] Id., Id., (“to do lo cual es no to rio y pú bli co, y pi de ins tan- 

tá neo re me dio” di ce exal ta do el doc tri ne ro.)<<
[258] Hay nu me ro sas y gra ves de nun cias en Fran cis ca nos (1663),

en COR TES Y LA RRAZ (1770) y Apun ta mien tos (1810).<<
[259] COR TES Y LA RRAZ, I, p. XIV (ci ta en Pró lo go de la

obra). Apun ta mien tos (“re par ti mien tos vio len tos y ti rá ni cos, pro- 
pios só lo pa ra en ri que cer se di chos je fes, y abis mar más y más en
la mi se ria a los in dios”). Bo le tín, Año 3, N° 4, p. 501. Es cri to del
Ayun ta mien to de ue zal te nan go. (Véa se no ta 243).<<

[260] Véa se No ta an te rior.<<
[261] Véa se no ta 251.- Apun ta mien tos en va rios pun tos lo ex pre- 

sa.<<
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[262] Usa re mos co mo ba se la por me no ri za da des crip ción que se
ha lla en Fran cis ca nos, Fols. 12-12v., De cl. de Fray Cris tó bal Se- 
rrano, que fue doc tri ne ro en el Co rre gi mien to de To to ni ca pán y
Hue hue te nan go y en ue zal te nan go.- To dos los de cla ran tes
fran cis ca nos de nun cian los abu sos del re par ti mien to de hi la zas, y
dan un cua dro del mis mo a me dia dos del si glo XVII (1663 Se- 
rrano di ce que com pra ban 2 o 3000 far dos de al go dón de cua tro
arro bas ca da uno, que les cos ta ba 3 pe sos lo más, pues to en los
pue blos de la cos ta.<<

[263] Fran cis ca nos Fol. 12, De cl. de Fray Cris tó bal Se rrano. Di ce
que les pa ga ban mu cho me nos de lo que pa ga ban los par ti cu la res
aun que tu vie ran que sa cri fi car sus ca bal ga du ras por muy ma los
ca mi nos.- En Fol. 3 v. De cl. de Fray An to nio de Za va la: se les
mue ren los ani ma les; les pa gan muy po co.<<

[264] Lo di cen los dos de cla ran tes de la No ta an te rior. Ade más:
Fol. 2, De cl. de Fray Ig na cio de Men día, y Fol. 5 v. De cl. de
Fray An drés de Mae da. (Coin ci den to dos en que eran cua tro re- 
par tos anua les).<<

[265] Fran cis ca nos, Fol. 8 v., De cl. de Fray Fran cis co de la Pe ña,
uno de los de cla ran tes más ta len to sos y me jor in for ma dos. 24
años de ex pe rien cia co mo doc tri ne ro.<<

[266] Id.<<
[267] Id., (“del cual una li bra va le más que dos de pa bi lo”).<<
[268] Id., (da a en ten der que el sis te ma de cua tro re par tos al año

es re cien te “… otros Co rre gi do res, en es tos años en que es ta mos
ha cen cua tro re par ti mien tos al año…”).<<

[269] Fran cis ca nos, Fol. 3., De cl. de Fray An to nio de Za va la (15
años de ex pe rien cia en To to ni ca pán y ue zal te nan go) (“… que
ha vis to que se ha cen cua tro re par ti mien tos al año, por to das las
ca sas de los in dios, dán do les al go dón pa ra que lo vuel van hi la do
Sin pa gar les el pre cio de su tra ba jo y que aun que es ver dad que lo re- 
ci ben, se co no ce que es de te mor y no de bue na ga na, y que ha
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vis to azo tar a mu chas in dias, y al gu na de ellas pre ña da, por que no
die ron con bre ve dad el hi lo que les es ta ba re par ti do…” (su bra ya- 
dos nues tros, S. M.). La men ción de azo tes a mu chas in dias re- 
fuer za la prue ba de que era tra ba jo gra tui to.- COR TES Y LA- 
RRAZ, II, 124 pre sen ta el pro ble ma del re par ti mien to de al go- 
dón sin pa ga, en 1770, cien años des pués de la re fe ren cia que an- 
te ce de.<<

[270] En efec to, en De cl. de Fray Cris tó bal Se rrano (Fran cis ca- 

nos, 12 v.) se di ce que “el es ti pen dio es real y me dio por ca da li- 
bra de hi lo; y en De cl. de Fray An drés de Mae da (Fol. 5v.) se di- 
ce que se pa ga tres pe sos por ca da quin tal de al go dón.<<

[271] Fray Cris tó bal Se rrano (Fran cis ca nos, 12 v.) re fie re ha ber
vis to que se les pa ga ba real y me dio por li bra, y tam bién in for ma
que ha bía azo tes y cár cel pa ra las in dias que se atra sa ban en la en- 
tre ga, aun tra tán do se de en fer mas, grá vi das y par tu rien tas (“pre- 
ña das y pa ri das”).<<

[272] Fran cis ca nos, Fols. 12-12 v., De cl. de Fray Cris tó bal Se- 
rrano. Da los si guien tes da tos. El far do de al go dón, pues to en los
pue blos de la cos ta, lo ob te nían los Co rre gi do res “cuan do mu- 
cho a tres pe sos”. En la re gión que él co no ció, se le pa ga ba a las
in dias un real y me dio por ca da li bra de al go dón hi la do, los Co- 
rre gi do res le pa ga ban so la men te tres rea les por bes tia de car ga a
los in dios que te nían ani ma les y que iban a traer los far dos a la
cos ta. Nor mal men te se pa ga ba 12 rea les por bes tia en esos via jes.
El al go dón de la cos ta era traí do en for ma de “fi bra del ga da co- 
mo el ca be llo”; es de cir, sin pe pi ta. Los Co rre gi do res ven dían el
far do de hi lo a 37 y 1/2 pe sos “que es exor bi tan tes ga nan cia”.
Sa be mos que el far do de al go dón de cua tro arro bas era de 100 li- 
bras. (Véa se No ta 274). Por és te y otros de cla ran tes —y por
otros do cu men tos— sa be mos que el al go dón se re co gía hi la do
exi gien do exac ta men te el pe so del que se ha bía en tre ga do en fi- 
bra. De mo do que el far do de hi lo re co gi do era un pe so equi va- 
len te al far do de hi lo en tre ga do. Tam bién in for ma es te de cla ran- 
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te que los Co rre gi do res so lían com prar, “dos o tres mil far dos de
al go dón” pa ra re par tir los en dos años.<<

[273] Véa se No ta an te rior.<<
[274] En COR TES Y LA RRAZ, II, 124 te ne mos prue ba de

que la arro ba de al go dón era de 25 li bras. Aun que el da to es de
fi nes del si glo XVI II, no de be ha ber si do otra la arro ba de al go dón
de me dia dos del XVII.<<

[275] Véa se no ta 272. (Tam bién 263).<<
[276] id.<<
[277] FUEN TES, III, 305 (sis te ma de pró rro gas a par tir de dos

o tres años).- COR TES Y LA RRAZ, I, p. XIV (ci ta en Pró lo go)
(“en el cor to tiem po de cin co años que dan hom bres muy ri- 
cos”).- El do cu men to de AGIS ci ta do en No ta 243 ce de el Co- 
rre gi mien to por cin co años.- El Do cu men to del Ayun ta mien to
de ue zal te nan go, ci ta do en No ta 244, le su po ne ex pre sa men te
una du ra ción de cin co años.- SO LÓR ZANO, 118 ha bla de qu- 
in que nios.<<

[278] Fran cis ca nos, Fol. 3 v., De cl. de Fray An to nio de Za va la (lo
ha vis to du ran te quin ce años en To to ni ca pán y ue zal te nan go).
<<

[279] Id., Fol. 2, De cl. de Fray Ig na cio de Men día.<<
[280] Fran cis ca nos. Fol. 5 v., De cl. de Fray An drés de Mae da

(men cio na “cas ti gos ri gu ro sos”).- Fol. 9, De cl. de Fray Fran cis co
de la Pe ña (di ce que ha vis to mo zas pre sas el día de la Na vi dad
por que no ha bían da do el re par ti mien to de hi la do; en otra oca- 
sión vio azo tar a los Al cal des de un pue blo por que el hi la do que
lle va ron “no era bien del ga do”.- Fol. 3, De cl. de Fray An to nio
de Za va la (“que ha vis to azo tar mu chas in dias, y al gu na de ellas
pre ña da, por que no die ron con bre ve dad el hi lo”).- Fol. 12 v.,
De cl. de Fray Cris tó bal Se rrano (“usan de ra ras ex tor sio nes y
pri sio nes de in dias y azo tes, pues la que no pue de dar lo que se le
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re par tió, por es tar en fer ma, pre ña da o pa ri da, va a la cár cel, y pa- 
ra salir de és ta ven de cuan to tie ne”).<<

[281] Véa se tex tos No ta an te rior.<<
[282] Fran cis ca nos, Fol. 12v. De cl. de Fray Cris tó bal Se rrano

(“sue len res pon der que si no se co bra con ri gor no se ha rá ha- 
cien da”).<<

[283] Id., Id. Véa se tam bién ci ta tex tual en No ta 246.<<
[284] COR TES Y LA RRAZ, II, 124.<<
[285] Apun ta mien tos. Pun tos 16 y 17 de la Sec ción “Agri cul tu ra

con res pec to a los in dios” (Pro yec to de re for ma agra ria, S. M.).
<<

[286] To dos los do cu men tos ci ta dos a pro pó si to del re par ti- 
mien to de al go dón, lo sitúan en la re gión in di ca da; y no dan in- 
di cio de que se prac ti ca ra en otras re gio nes.<<

[287] AGIS, Leg., 132. Car ta del Lic. Don Pe dro Fri so, fe cha da
en Guate ma la a L° de Nov. 1663 (Ori gi nal, suel to, 2 Fols.). Ya
en esa mis ma car ta ha bía di cho que la de fen sa de los in dios en
aquel plei to “es muy pe li gro sa”<<

[288] XI ME NEZ, I, 64.<<
[289] COR TES Y LA RRAZ, II., 48-49.<<
[290] Id., II, 50,70-71, y 13.- Fran cis ca nos Fol. 14 De cl. de Fray

Ber nar dino de ui ño nes; re fie re un ca so de in dios que van a
Guate ma la a que jar se y vuel ven “azo ta dos y ame dren ta dos pa ra
no vol ver más”<<

[291] COR TES Y LA RRAZ, II, 71. (Ex pli can do co mo to dos
los que ul tra ja ban al in dio se de fen dían unos a otros, elu dien do
el cas ti go de “de li tos atro ces”. En tre ellos men cio na “… por re- 
par tos injus tos, por azo tes, por azo tes que se han da do tan crue- 
les que mue ren al gu nos (in dios, S. M.)”.<<

[292] Id., I, 115.- Ya FUEN TES, III 398, lo ha bía ano ta do de
pa sa da y sin co men ta rio: “tie nen por cos tum bre no afir mar ja- 
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más las co sas que ven y sa ben, por que siem pre res pon den qui zás
es así, qui zás ha brá, aun que se pan que lo que se les pre gun ta es
así y lo ha yan vis to…”.<<

[293] COR TES Y LA RRAZ, I, 115.<<
[294] Id., Id.<<
[295] Id., Id.<<
[296] Id., Id.<<
[297] Id., II, 286. (Los azo tes a que se re fie re en es ta ci ta eran

da dos en la pro pia ciu dad de Guate ma la, nó te se).<<
[298] Id., II, 71 (di ce que los Al cal des Ma yo res jus ti fi can la

cruel dad di cien do “que no pue den su je tar los de otra for ma, por- 
que le pier den el res pe to y se tu multúan”).<<

[299] Ana les Cak chi que les, 128-140.<<
[300] Id., 149 (año 1563).<<
[301] Id., 154 (año 1576) (El Lic. Re ci nos ano ta que se tra ta de

San Mi guel Po chu tla).<<
[302] Id., 156. (El Lic. Re ci nos ano ta que se tra ta de To to ni ca- 

pán).<<
[303] Id., 159 (año 1582).<<
[304] Id., 152, 154 ,156 ,157. (El Lic. Re ci nos, en No ta al pie de

la pá gi na 154, su po ne que se tra ta de un re gis tro ca tas tral de pro- 
pie da des ur ba nas de So lo lá. Pe ro es evi den te que se tra ta ba, en
to dos los ca sos, de un cóm pu to de tri bu ta rios del pue blo de So- 
lo lá, cu yos so la res y ca lles ha bían si do tra za dos ape nas en año
1563. se gún se lee en p. 149).<<

[305] Id., Id.<<
[306] Id., 145, 149; muy im por tan tes: 153 y 158.<<
[307] Véa se No tas 236, 237 y 238 de es te Ca pí tu lo, en tex to.<<
[308] COR TES Y LA RRAZ, II, 286. (Ex pre sa cla ra men te que

se es tá re fi rien do a ex pe rien cias te ni das en la ciu dad)<<
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[309] Id., Id.<<
[310] Véa se No tas 300, 301 y 302 en tex to (Al cal des azo ta dos

se gún Ana les Cak chi que les).- FUEN TES, III, 58. (Seis Al cal des
pre sos du ran te 27 me ses por atra so en los tri bu tos.<<

[311] FUEN TES, III, 70. (El cro nis ta, co mo Co rre gi dor en
Hue hue te nan go, cas ti ga con azo tes y pri va ción de li ber tad a los
com pro me ti dos en el amo ti na mien to de San Juan Ati tlán. Epi so- 
dio que he mos tra ta do en el Ca pí tu lo uin to, Apar ta do II.)<<

[312] FUEN TES, III, 87<<
[313] Véa se No ta 280 de és te Ca pí tu lo.<<
[314] El más im por tan te es SO LÓR ZANO en el 1 er. Ca pí tu lo

de su obra ci ta da.<<
[315] Po pol Vuh, 250-251. (For ti fi can mon ta ñas y ba rran cos. Vi- 

gías “guar dan la tie rra”); p. 254 (re yes con quis ta dos tri bu tan);
pp. 256-257. (Des de “y no fue así no más co mo con quis ta ron los
cam pos y ciu da des; los pue blos pe que ños y los pue blos gran des
pa ga ron cuantio sos res ca tes… etc.”); pp. 241 y 249 (em pleo del
te rror pa ra con los ven ci dos).<<

[316] Id., 244 245 (las vein ti cua tro ca sas gran des y sus va sa llos);
pp. 252-253 (pro mo ción de se ño res o va sa llos gue rre ros, los “ga- 
lel”).<<

[317] Id., 254. (Los gran des se ño res en tre ga dos a ayu nos y ora- 
cio nes).- Véa se tam bién muy im por tan te XI ME NEZ, I, 82, 83,
84 (no bles, se ño res y re yes aso cia dos al cul to y ha cien do pe ni- 
ten cia “por to do el pue blo”).<<

[318] Po pol Vuh, 240. (De sas tre de los Ilo cab) y 249 va rios pue- 
blos ven ci dos por ui cab).<<

[319] Id., 251-252 (“y los se ño res les die ron y pro di ga ron sus
pre mios cuan do aque llos vi nie ron a en tre gar to dos sus cau ti vos y
pri sio ne ros”).<<

[320] Ana les Cak chi que les, 95, 96, 97.<<
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[321] Id., 98 (los que se re be la ron contra ui cab, di ce, “am bi- 
cio na ban el po der real y co di cia ban las pie dras pre cio sas, el me- 
tal, los es cla vos y la gen te de su pa dre…”) (NO TA: Es muy po co
pro ba ble que ha ya error de tra duc ción, da da la pre ci sión y es cru- 
pu lo si dad del Lic. Adrián Re ci nos en es tas tra duc cio nes, en que
no se con fun den con cep tos afi nes, co mo es cla vos, sir vien tes, pri- 
sio ne ros, va sa llos, etc. si no se dis cier nen con to do cui da do.)<<

[322] Id., 103 (los se ño res de las sie te tri bus, va sa llos de los re- 
yes, tie nen ba jo su do mi nio a va rios pue blos).<<

[323] Id. 145. (se re fie re a la or den del Oi dor Don Pe dro Ra- 
mírez de ui ñó nez, 1557… con for me a la cual de bían pa gar tri- 
bu to los Se ño res prin ci pa les lo mis mo que la gen te po bre”).<<

[324] FUEN TES, II, 108. (Ex pli can do la pic to gra fía o es cri tu ra
prehis pá ni ca de los in dí genas de Guate ma la, des cri be man tas,
cue ros, ma de ros, en que apa re cen los sig nos. Di ce que ano ta ban,
en tre otras co sas, “La cuen ta de tri bu tos de los re yes y los se ño- 
res de su es tir pe”).<<

[325] Id., I, 12 y 13. (Xi mé nez lo con fir ma ple na men te, se gún
se ve rá ade lan te).<<

[326] Id., Id.<<
[327] Id. , III 337.<<
[328] XI ME NEZ, I, 72-73, (qui chés) y I, 130, (cak chi que les).

Tam bién en pp. 81-100, trans cri bien do tro zo de Fray Je ró ni mo
Ro mán, in for ma am plia men te de las di fe ren cias so cia les de lo dos
los pue blos de Guate ma la. En pp. 90-92 in ter ca la va lio sos da tos
su yos so bre go bierno y le yes de los qui chés; es mar ca da la di fe- 
ren cia de pe nas pa ra reos de dis tin to ran go so cial.<<

[329] Id., Id.<<
[330] Id., Id. 103-104. Re la ció ne se con lo que di ce so bre de re- 

cho de de po si ción de los re yes en p, 91, re fe ri do a los qui chés.<<
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[331] Id., I, 119. En otros lu ga res tam bién se re fie re a “las pro- 
vin cias su je tas al qui ché” por ejem plo en I, 81.<<

[332] Id., I, 92.<<
[333] Id., I, 95.<<
[334] Id., I, 89. (Ci tan do a Fray Je ró ni mo Ro mán, di ce que en

en fer me dad ofre cían a los dio ses sa cri fi car un es cla vo si sa na ban).
En pp. 99-100 re fie re que, con oca sión del en te rra mien to de se- 
ño res o no bles, eran sa cri fi ca dos sus es cla vos. En p. 99 di ce que la
for ni ca ción con es cla va “no se te nía por gra ve pe ca do, por que le
te nía a su uso y vo lun tad”.<<

[335] Los do cu men tos dis po ni bles no dan nú me ros, pe ro de las
des crip cio nes de la so cie dad prehis pá ni ca se in fie re que los es cla- 
vos no eran nu me ro sos. Pue de ase gu rar se, por ejem plo, que no
te nían a su car go nin gún as pec to im por tan te de la pro duc ción, la
cual es ta ba en ma nos de la gen te co mún que vi vía en las mil pas o
siem bras de maíz. (No es ta mos, pues, en mo do al guno, an te una
so cie dad es cla vis ta, en la que la pro duc ción es tu vie ra fun da men- 
tal men te a car go de los es cla vos.) Los mis mos do cu men tos —
cró ni cas in dí genas co lo nia les co mo el Po pol Vuh y los Ana les
Cak chi que les— y cró ni cas co mo las de Fuen tes y Xi mé nez —
sien do és ta úl ti ma la más im por tan te de to das las fuen tes pa ra es- 
te asun to— re ve lan que te nían es cla vos los po de ro sos, los se ño- 
res y tam bién la gen te co mún. Pe ro se ob tie ne la im pre sión de
que los re yes y se ño res los te nían en nú me ro mu cho ma yor- En
Po pol Vuh, p. 252 se di ce que los pri sio ne ros eran en tre ga dos a los
se ño res.- En las des crip cio nes de XI ME NEZ so bre or ga ni za ción
y je rar quías de los po bla dos prehis pá ni cos, no se men cio na a los
es cla vos en nin gu na par te (1,72-73, 130, 103- 104). Al re fe rir se a
le yes y pe nas, en ton ces sí se en tien de que en di ver sas si tua cio nes
el cul pa ble y has ta sus fa mi lia res pa sa ban a ser es cla vos del agra- 
via do, sin dis tin guir la con di ción de es te úl ti mo (I, 90-92). Al re- 
fe rir se a en te rra mien tos (ci tan do a Fr Je ró ni mo Ro mán) di ce que
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la gen te co mún tam bién en te rra ba es cla vos jun to a sus muer tos,
pe ro el da to pa re ce in se gu ro y agre ga do al fi nal, mien tras que la
in for ma ción es am plia y de ta lla da cuan do se re fie re a los en te rra- 
mien tos de se ño res, en los que eran en te rra dos mu chos es cla vos.
Véa se (I, 100). En mu chos pa sa jes se re co ge la im pre sión de que
só lo los se ño res te nían es cla vos. Así por ejem plo al re fe rir se a los
gran des sa cri fi cios (ci tan do a Fr. Je ró ni mo Ro mán) in di ca que los
se ño res lle va ban per so nal men te sus es cla vos al sa cri fi ca de ro “ca- 
da uno to ma ba el su yo”, y no men cio na sa cri fi cio de es cla vos de
la gen te co mún (I, 85). De es to no se in fie re que no los tu vie ran,
pe ro re pe ti mos, pa re ce que te nían ma yor nú me ro de es cla vos los
se ño res, ya que dis po nían de ellos más am plia men te. Y en con- 
jun to, los es cla vos de ben ha ber si do una mi no ría de la po bla ción
de aque llas so cie da des.<<

[336] Los con quis ta do res vie ron na tu ral men te ene mi gos pe li- 
gro sos en los no bles de rro ta dos, y usa ron de una es pe cial cruel- 
dad con ellos. Véa se Ana les Cak chi que les, 131-138, la muer te de
re yes y se ño res ahor ca dos y so me ti dos a un tra to par ti cu lar men- 
te du ro. FUEN TES, II, 369. In for ma que “los in dios prin ci pa les
y los ca ci ques” es ta ban de pues tos y pri va dos de au to ri dad<<

[337] Id., II, 194 y 369-370.<<
[338] Id., II, 369.<<
[339] Id., II, 369 370.<<
[340] id, Id<<
[341] Id., Id<<
[342] Id., ll, 194.<<
[343] XI ME NEZ, I, 104. (“A es te mis mo mo do se go bier nan

hoy…, etc.”),<<
[344] Al ser ad mi ti da la no ble za prehis pá ni ca pa ra in te grar los

ca bil dos, acu die ron “los prin ci pa les y ca ci ques” —co mo di ce re- 
pe ti da men te FUEN TES, re fi rién do se a lo que tam bién lla ma
“no bles” (I, 194)-— pe ro to dos los do cu men tos dan la im pre sión
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de que la ma yo ría de aque lla no ble za re ha bi li ta da es ta ba in te gra- 
da por “ca ci ques” o “ca be zas de cal pul” y no pro pia men te por
se ño res (los lla ma dos “Ahau”) de la an ti gua es truc tu ra. Es to es,
por lo de más, per fec ta men te com pren si ble, pues to que los “ca ci- 
ques” o “ca be zas de cal pul” eran mu cho más nu me ro sos y se ha- 
lla ban más cer ca de la po bla ción co mún —co mo pue de com pro- 
bar se, por ejem plo, en XI ME NEZ, I, 72-73, 103-104—.<<

[345] La ci ta da exo ne ra ción es tu vo vi gen te has ta las pos tri me- 
rías de la co lo nia, se gún lo mues tran los do cu men tos. Muy im- 
por tan te, por ejem plo, In for me del Pre si den te An to nio Gon zá- 
lez, 1806, so bre ha ber uni for ma do en to do el reino el pa go de
tri bu tos: Enu me ra las exo ne ra cio nes que res pe tó, y en tre ellas a
los “… le gí ti mos ca ci ques y sus pri mo gé ni tos, go ber na do res y
Al cal des in dios mien tras lo sean…” (AGIS, Leg. 422 Re mi sio nes
al Con se jo. Re su men de Cá ma ra de pa pe les en via dos por el Pre- 
si den te Gon zá lez.)<<

[346] FUEN TES, II, 369. Di ce que los mi sio ne ros y bas ta los
en co men de ros, in te re sa dos en la pron ta or ga ni za ción de los pue- 
blos “echa ron de me nos” a los “ta to quis, jun tas de no bles pa ra el
go bierno de los pue blos”, en otras pa la bras: la no ble za in dí gena
se hi zo ne ce sa ria pa ra go ber nar los nue vos pue blos. (NO TA: es- 
tos ta to quis son los tla to ques de Mé xi co evi den te men te.)<<

[347] Pa ra azo tes a Al cal des, do mán do los en el pe río do de su
crea ción ins ti tu cio nal, véa se No tas 300 y 301. Pa ra otros pe río- 
dos, No tas 310 a 313: to das de es te Ca pí tu lo.<<

[348] FUEN TES, II, 194.<<
[349] XI ME NEZ, I, 105.<<
[350] Véa se el ca so que pre sen ta COR TES Y LA RRAZ en II,

48.<<
[351] FUEN TES, III, 317.<<
[352] Id., III, 319.<<
[353] Id., III, 318.<<
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[354] AGIS, Leg. 453. Re la ción de Mé ri tos y Ser vi cios de Don
Fran cis co Ja vier de Agui rre, 14 Mar zo 1794 (Im pre so 6 pp.). En- 
tre otras ac ti vi da des me ri to rias, sien do Al cal de Ma yor de la Ve- 
ra paz, en 1790, hi zo la ave ri gua ción de “… el abu so in tro du ci do
por las Jus ti cias de los pue blos en co brar más a los tri bu ta- 
rios…”- Tam bién Apun ta mien tos —Preám bu lo a pro yec to de re- 
for ma agra ria— se di ce que los jus ti cias dan y qui tan la tie rra co- 
mu nal a ca pri cho “… cuan do y co mo quie ren…”, re ve lan do
que las au to ri da des in dí genas del reino, de ma ne ra ge ne ral, se- 
guían fa cul ta das pa ra ex tor sio nar a los in dios a ba se del con trol
so bre la tie rra co mu nal<<

[355] FUEN TES, III, 318. <<
[356] COR TES Y LA RRAZ, II, 134.<<
[357] Id., 139.<<
[358] Id., Id<<
[359] Id., Id. Tam bién II, 91 (los “cal pu les” ca san do y dis po- 

nién do lo to do. De mu cho in te rés.)<<
[360] Id., Id.<<
[361] Id., II, 134.<<
[362] Id., I, 140. Tam bién FUEN TES, II, 194 se ex pre sa acer ca

de la cruel dad de los in dios cuan do te nían au to ri dad.<<
[363] Nie tzs che.<<
[364] MAN NIX, 19-20. (“La ra zón por la cual los miem bros de

mu chas tri bus afri ca nas (no de to das) po dían ser es cla vi za das re- 
si día en el he cho de ha ber al can za do un ni vel cul tu ral re la ti va- 
men te ele va do. “No hay re fe ren cia al gu na — di ce un An tro pó- 
lo go in glés ci ta do por Ar nold To yn bee— de que so cie da des que
pu dié ra mos ca ta lo gar co mo ver da de ra men te pri mi ti vas (es de cir,
me ras co se cha do ras de fru tos) ha yan si do in cor po ra das con éxi to
al mun do ci vi li za do, mien tras que los lla ma dos pue blos pri mi ti- 
vos que han pa sa do por la re vo lu ción ag rí co la lo han si do con
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mu cha fre cuen cia”. “En la cos ta orien tal, los kiku yus, tri bu agra- 
ria, po dían ser es cla vi za dos, pe ro no sus ve ci nos, los wa cam bas,
tri bu de ca za do res. En cuan to a las tri bus de co se cha do ras de fru- 
tos, al gu nas en el Ga bón, por ejem plo, mo rían en el cau ti ve rio
ca si tan rá pi da men te co mo los in dios hai tia nos”.<<

[365] Véa se Cap. Pri me ro, Apar ta do V (La Con quis ta co mo fe- 
nó meno eco nó mi co). No tas 29 a 31 en tex to.<<

[366] FUEN TES, III. Re fi rien do la de rro ta de los in dios de To-
to ni ca pán y ue zal te nan go —con ba se en es cri to de tes ti go pre- 
sen cial in dí gena que ci ta: Don Fran cis co Gar cía Ca lel Te zum- 
pán_ di ce que sus ca ci ques, ven ci dos, co la bo ra ron en la de rro ta
de los qui chés de Uta tlán, y que esos ca ci ques se bau ti za ron en
los días mis mos de su ven ci mien to y alian za con los es pa ño les,
to man do los ape lli dos de los ca pi ta nes que los apa dri na ron.
Agre ga el cro nis ta que has ta su tiem po se con ser va ba en To to ni- 
ca pán y en ue zal te nan go la des cen den cia de aque llos no bles in- 
dí genas que se ple ga ron a los con quis ta do res.- En XI ME NEZ, I,
245. Pue de ver se tex to de pri vi le gios otor ga dos a dos ca ci ques,
uno de Te cpán Ati tlán y otro de Chi chi cas te nan go, por su ayu da
a la con quis ta pa cí fi ca de la Ve ra paz. Se tra ta, cla ro es tá, de otro
pe río do y otras cir cuns tan cias, pe ro no ca re ce de sig ni fi ca ción
pa ra lo que ve nir nos di cien do.<<

[367] Véa se No ta an te rior.<<
[368] FUEN TES, III, 67-68.<<
[369] FUEN TES, III, 68. Ex pli ca el cro nis ta las ca rac te rís ti cas

del tes ta men to de es te per so na je, y pue de ob ser var se de su cau- 
dal de jó es ta ble ci das tres canti da des “a ren ta de in dios”, es de cir a
in te rés de real por pe so (o sea 12.50%), es po si ble que en vi da ha- 
ya si do un pres ta mis ta. (El Chi mal te nan go a que se ha ce re fe ren- 
cia, es la pe que ña po bla ción de ese nom bre cer ca de Hue hue te-
nan go.)<<

[370] FUEN TES, III, 68.<<
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[371] FUEN TES, I. 273.<<
[372] GAR CÍA PE LÁEZ, III, 166.<<
[373] FUEN TES. 1, 399-400, III, 58,87.- COR TES Y LA- 

RRAZ, II, 48-49,66- 67, 295.<<
[374] Fran cis ca nos, fol. 5, De cl. de Fr. An drés de Mae da (32 años

de ex pe rien cia co mo doc tri ne ro). .se des afue ran de sus pue blos
hu yen do de es te tra ba jo que ellos lla man es cla vi tud…”.<<

[375] FUEN TES, III, 58. Ave ri gua que mu chos in dios pa sa ban a
la re gión in dó mi ta de los la can do nes, im po si bi li ta dos de pa gar
los tri bu tos y te me ro sos del cas ti go.<<

[376] Véa se el ca so pa vo ro so que pre sen ta COR TES Y LA- 
RRAZ, II, 48-49.<<

[377] Véa se No ta 38. Lo ca li za ción y frag men tos tex tua les de es- 
tas Le yes de In dias.<<

[378] Id., Id.<<
[379] Id., Id.<<
[380] Id., Id.<<
[381] Id., Id.<<
[382] COR TES Y LA RRAZ, II, 51 (“… en to do el ca mino y

en cuan to en él se des cu bre —bien que es to es muy ge ne ral—
por to das par tes no se ve siem bra, cul ti vo, ga na do, ni vi vien te al- 
guno, ni si quie ra un pá ja ro, aun que se des cu bre mu cho te rreno;
to do es ce rros, mon ta ñas, al gu nos arro yos y pie dras y cié na- 
gas…”.<<

[383] FUEN TES, III, 87.<<
[384] Id., Id.<<
[385] Id., III, 58.<<
[386] Fue nom bra do Co rre gi dor en 1671. (AGG, A. 1 ,39-4,

Exp. 14153, Leg. 2039; el Cap. Fran cis co An to. de Fuen tes y
Guz mán es nom bra do Co rre gi dor de Hue hue te nan go).- Re la ta
ha ber crea do el pue blo de Con cep ción en 1672. (FUEN TES, III,
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94).- El epi so dio de San Ma teo Is ta tán es de 1673. (FUEN TES,
III, 87).<<

[387] COR TES Y LA RRAZ, II, 48.<<
[388] AGIS, Leg. 423. Ma te rias gu ber na ti vas e in for mes. Re su- 

men de cá ma ra Asun to: Con ser va ción o su pre sión del cas ti llo y
pre si dio de la la gu na del Pe tén. Los in te re sa dos en con ser var lo
ha cen re fe ren cia a los “in dios bár ba ros” a los “re cien te men te re- 
du ci dos” y a los “fu gi ti vos”. (28 Ju lio 1773, 8 Fols.).<<

[389] Pa ra la des crip ción de los pa jui des em plea re mos bá si ca- 
men te a COR TES Y LA RRAZ en II, 84 y 119-200.<<

[390] Id., Id, (eso se des pren de de la men ción que de ellos ha ce
el in for me).<<

[391] Se ve en COR TES Y LA RRAZ, pe se a que el re li gio so
de nun cia la pro mis cui dad y el de sor den que tam bién pros pe ra- 
ban en los pa jui des. FUEN TES, III, 87 (ya ci ta do, pró fu gos de
Is ta tán) ha bla de fa mi lias. En re la ción de Mé ri tos y Ser vi cios
(AGIS, Leg. 453) (ci ta da en No ta 354) tam bién di ce el in te re sa do
—Don Fran cis co Ja vier de Agui rre— que re du jo a 200 fa mi lias
de in dios pró fu gos que vi vían en las ri be ras del río Po lo chic “sin
su je ción a ley al gu na”. Es un pa jui de de 200 fa mi lias.<<

[392] COR TES Y LA RRAZ, ll, 200. Di ce “… el ob je to pri- 
me ro de sus ha bi ta do res huir de la su je ción al Rey y a la Igle sia
pa la bras que cla ra men te re ve lan que no eran pró fu gos por de li tos
co mu nes, sino pró fu gos de la su je ción con to das sus im pli ca cio- 
nes, in clui dos los de li tos de ri va dos de re sis tir a la ex plo ta ción<<

[393] Id., II, 84 (“los aban do nan a su ca pri cho”).<<
[394] Id., II, 84 y 199 (se los que man, pe ro po co les cues ta for- 

mar otros). Re la ción de Mé ri tos (AGIS, Leg. 453) (ci ta da en No- 
ta 354 se di ce que el Al cal de Ma yor de Ve ra paz les que mó las
cho zas a 200 fa mi lias que vi vían en las ri be ras del río Po lo chic,
pe ro que fue inú til, por que al po co tiem po ha bían re gre sa do a
ese re fu gio.<<
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[395] COR TES Y LA RRAZ men cio na mu chos ca sos de ve na- 
li dad y cruel dad de los cu ras con los in dios. De ma ne ra ge ne ral,
su in for me es des fa vo ra ble en lo to can te a la ca li dad hu ma na de
los cu ras del reino. Véa se II, 48. (Azo tes or de na dos por el cu ra
pa ra los que no van a mi sa) II, 71 (los cu ras co la bo ran do con los
Co rre gi do res y ate rro ri zan do al in dio).<<

[396] Id., II, 200 (“hay pa jui des en to dos los pue blos”).<<
[397] Id., II, 295.<<
[398] FUEN TES lo di ce mu chas ve ces. A mo do de ejem plo I,

79, re fi rién do se a los de su en co mien da en San to Do min go Si na-
ca me ca yo”, ami gos del mon te que de las ha bi ta cio nes”.- La ci ta
del tex to es de COR TES Y LA RRAZ, 137.<<

[399] COR TES Y LA RRAZ, II, 48 (los in dios es con di dos en la
mon ta ña hu yen do de la cruel dad del Co rre gi dor).<<

[400] Id., II 200.<<
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NO TAS CA PI TU LO OC TA VO:

[1] Nos he mos re fe ri do a es te asun to en el Ca pí tu lo Pri me ro,
Apar ta dos IV y V (“Su pe rio ri dad de los con quis ta do res”).<<

[2] Véa se Ca pí tu lo Pri me ro, Apar ta do VI (“Cla se do mi nan te a
me dias”).<<

[3] He mos tra ta do es te pun to en el Ca pí tu lo Sex to, Apar ta do
X, (“In di nos en pue blos in dios”); véa se prin ci pal men te pp. 
409-412.<<

[4] MO SK. p. 167 (ci tan do a Juan An to nio Al va ra do, Tra ta do
de Ca fi cul tu ra, Guate ma la, 1936).<<

[5] Véa se M. M. LE GIS, pp. 123-379 (Es pe cial men te las sec cio- 
nes co rres pon dien tes a acuer dos que otor ga ban tí tu los de pro- 
pie dad). Un re su men y co men ta rios muy va lio sos pue den ha llar- 
se en GUE RRA BOR GES, pp. 272 y ss. (Cua dro 36: Ad ju di ca- 
ción de tie rras en pro pie dad por los go bier nos de Jus to Ru fi no
Ba rrios has ta Ma nuel Es tra da Ca bre ra).<<

[6] El Re gla men to de Jor na le ros fue el De cre to Nú me ro 177,
de 3 de abril de 1877, emi ti do por Jus to Ru fi no Ba rrios. Pue de
con sul tar se el tex to com ple to en RE COP. DE MO CRÁ TI CA,
to mo II, pp. 69 y ss. En el Ar tícu lo 4, In ci so 4 (re la ti vo a las obli- 
ga cio nes de los pa tro nos) se lee: (es tán obli ga dos) “A lle var un
re gis tro o ma trí cu la de cuen tas co rrien tes, en don de asen ta rán
se ma nal men te el de be y el ha ber de ca da jor na le ro, ha cién do se lo
sa ber ca da se ma na y ano tán do lo en el li bre to del mis mo jor na le- 
ro”. El Ar tícu lo 17 di ce: “El tiem po por el cual pue de con cer tar- 
se un co lono se rá con ven cio nal, pe ro no po drá ex ce der de cua tro
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años. Sin em bar go, no se re ti ra rá de la fin ca sin es tar sol ven te
con su pa trón aun que ha ya pa sa do el tér mino” En cl Ar tícu lo 30
(Dis po si cio nes Ge ne ra les) se di ce: “Cuan do al gún par ti cu lar de- 
see pa ra sus tra ba jos un man da mien to de jor na le ros, de be rá so li- 
ci tar lo al Je fe Po lí ti co del De par ta men to, cu ya au to ri dad de sig- 
na rá CL pue blo que de ba pro por cio nar lo. En nin gún ca so ex ce- 
de rá de se s en ta el nú me ro de jor na le ros de ca da man da mien to”.
<<

[7] La Ley contra la va gan cia es el De cre to 1996, del 10 de ma- 
yo de 1934 (es de cir, tres días des pués del De cre to que abo lía los
an ti ci pos co mo me dio de re ten ción de los co lo nos y jor na le ros,
el cual De cre to es de 7 de ma yo de 1934) (pue de con sul tar se la
Ley de Va gan cia en RE COP. DE MO CRÁ TI CA, to mo 53, p.
71; y el De cre to que su pri me la re ten ción por deu das en p. 69
del mis mo to mo). El Ar tícu lo 9° de la la Ley de Va gan cia de fi ne
cuá les jor na le ros de ben ser te ni dos por va gos: “Los jor na le ros
que no ten gan com pro me ti dos sus ser vi cios en las fin cas, ni cul- 
ti ven con su tra ba jo per so nal, por lo me nos tres man za nas de ca- 
fé, ca ña o ta ba co en cual quier zo na; tres man za nas de maíz, con
dos co se chas anua les en zo na cá li da; cua tro man za nas de maíz en
zo na cá li da, o cua tro man za nas de tri go, pa ta tas, hor ta li zas V

otros pro duc tos de cual quier zo na…” El Re gla men to es pe cí fi co
“pa ra la de bi da apli ca ción del ar tícu lo 98.” Re gla men to emi ti do
por Ubi co el 24 de Sep tiem bre de 1935 se pue de con sul tar en
RE CO PI LA CION DE MO CRÁ TI CA To mo 84, P. 1075 acla ra
en sus dos pri me ros Ar tícu los: “Se rán te ni dos por va gos y cas ti- 
ga dos co mo ta les, los jor na le ros que no por ten cons tan cia de bi- 
da men te re gis tra da ex ten di da por el o los pa tro nos con quie nes
ha ya tra ba ja do cier to nú me ro de días y jor na les Ca da jor na le ro
es tá obli ga do a tra ba jar en la si guien te pro por ción: cien días o
jor na les en el año, el que com prue ba po seer cul ti vo pro pios por
lo me nos de diez cuer das de vein te bra za das de maíz, fri jol,
arroz, tri go, etcé ter (sic); y cien to cin cuen ta días en el año, el
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que no ten ga cul ti vos pro pios.” Los Ar tícu los 3, 4, 5 y 7 se re fie- 
ren ex clu si va men te al li bre to de jor na le ros en que cons ta rá, con
la fir ma de los fin que ros, el es tar cum plien do el nú me ro de jor- 
na les anua les obli ga to rios.<<

[8] Véa se No ta 6.<<
[9] Id.<<
[10] Véa se No ta 7.<<
[11] Véa se No tas 6 y 7.<<
[11a] Es im por tan te se ña lar que des de el 54 pa ra acá se ha ope ra- 

do un cam bio no ta ble en la com po si ción del ca pi tal nor tea me ri- 
cano in ver ti do en Guate ma la. Jun to al ca pi tal de em pre sas so la- 
men te in te re sa das en ex traer las ri que zas del país y apro ve char la
ba ra tu ra de la ma no de obra, han apa re ci do mu chas em pre sas que
in vier ten con el pro pó si to de ven der sus pro duc tos en el área na- 
cio nal y cen troa me ri ca na. Es tás úl ti mas bus can el con trol de di- 
ver sas ra mas de la pro duc ción y la ex por ta ción de sus uti li da des,
pe ro, in te re sa das en cier to de sa rro llo del mer ca do in terno, pro- 
pug nan una re for ma agra ria y una re for ma tri bu ta ria. Las pri me- 
ras em pre sas —ti po United Fruit Com pany en 1954, re pre sen ta- 
das por la ni que le ra Ex mi bal en la ac tua li dad— guar dan afi ni dad
con la cla se te rra te nien te tra di cio nal y se alían po lí ti ca men te con
ella. Las se gun das pre fie ren go ber nar en alian za con la dé bil bur- 
guesía guate mal te ca. To do lo cual in di ca que la di ná mi ca del po- 
der de Guate ma la, des de el 54, su po ne la bús que da de fór mu las
“via bles” pa ra esas cua tro fuer zas do mi nan tes; cla se la ti fun dis ta
tra di cio nal (ca fe ta le ra), bur guesía na cio nal (de ci di da men te in ter- 
me dia ria o so la men te com pro me ti da), ca pi tal im pe ria lis ta ex- 
trac ti vo y ca pi tal im pe ria lis ta ti po alian za pa ra el pro gre so. El
jue go de re cí pro cas pro me sas y bús que das de en ten di mien to
tien de a con ver tir a Guate ma la en un país hi po te ca do.<<

[12] Lla ma mos pro le ta rios ag rí co las a to dos los tra ba ja do res ag- 
rí co las que de pen den ex clu si va men te del sa la rio. Y se mi pro le ta- 
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rios a aque llos que, por ca re cer de tie rras o por po seer las in su fi- 
cien tes y ma las, de pen den par cial y tem po ral men te del sa la rio
pe ro pro du cen co se chas por su cuen ta: tan to en tie rras pro pias
co mo en tie rras to ma das en arren da mien to, tam bién en las tie- 
rras que les dan pres ta das pa ra com pen sar les los sa la rios no pa ga- 
dos y pa ra arrai gar los en em pre sas que no pue den dar les em pleo
en for ma su fi cien te pa ra que sub sis tan (asa la ria dos no cons tan tes,
tra ba ja do res mi gra to rios, arren da ta rios, mo zos co lo nos).<<

[12a] Véa se No ta 12a.<<
[13] Véa se Apar ta do V del Ca pí tu lo Cuar to (“Ne ce si dad de Re- 

for ma Agra ria an tes de la In de pen den cia”).<<
[14] Va rios so ció lo gos y eco no mis tas han se ña la do la re la ción

en tre co lo nia lis mo y sub de sa rro llo. El me xi cano Sta venha gen
es cri be lo si guien te: “Lo que se lla ma el es ta do de sub de sa rro llo
no es so la men te la su ma de una se rie de ras gos dis cre tos cuan ti fi- 
ca bles. Se tra ta, an te to do, de una con di ción his tó ri ca, el re sul ta- 
do de mu chos años, in clu so si glos, de cier to ti po de re la cio nes
es pe cí fi cas que los paí ses así lla ma dos han man te ni do y man tie- 
nen to da vía con los paí ses de sa rro lla dos. Se tra ta prin ci pal men te
del co lo nia lis mo, que ha es ta ble ci do en tre los paí ses co lo ni za do- 
res y los paí ses co lo ni za dos un con jun to de re la cio nes de de si- 
gual dad (…) de de pen den cia (…) de ex plo ta ción… El sub de sa- 
rro llo, tal co mo lo co no ce mos ac tual men te es el re sul ta do del
im plan ta mien to del ca pi ta lis mo en las so cie da des no in dus tria li- 
za das. Apa re ce co mo uno de los as pec tos es en cia les del sis te ma
ca pi ta lis ta a es ca la mun dial”. Ro dol fo Sta venha gen, Las cla ses so- 

cia les en las so cie da des agra rias (Si glo XXI Edi to res, Mé xi co, 1969),
p. 10. De la ac ción fre na do ra del im pe ria lis mo in te re sa do en ob- 
te ner ven ta jas del sub de sa rro llo, en Guate ma la se tie ne una lec- 
ción vi va y re cien te en la contra rre vo lu ción de 1954. Hay bi- 
blio gra fía dis po ni ble al res pec to (Luis Car do za y Ara gón, La Re- 

vo lu ción Guate mal te ca; Gui ller mo To rie llo, La Ba ta lla de Guate ma- 

la; Jai me Díaz Ro z zo to, El Ca rác ter de la Re vo lu ción Guate mal te ca).
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De 1954 pa ra acá, se ha mo di fi ca do la com po si ción del ca pi tal
nor tea me ri cano in ver ti do en Guate ma la, co bran do im por tan cia
el de em pre sas que pro du cen con la mi ra de ven der sus pro duc- 
tos en el área cen troa me ri ca na. In te re sa das en cier to de sa rro llo
del mer ca do in terno, di chas em pre sas pro pug nan la re for ma tri- 
bu ta ria y has ta la re for ma agra ria. Es te sec tor del ca pi tal nor tea- 
me ri cano ha en tra do en contra dic ción con la oli gar quía te rra te- 
nien te, pe ro otras em pre sas in te re sa das úni ca men te en dis po ner
de ma no de obra ba ra ta pa ra ex traer ri que zas en cuen tran pun tos
de in te rés co mún con di cha oli gar quía.<<

[15] No com par ti mos en es te li bro la opi nión de que, en mi tad
del im pe rio es pa ñol y el im pe ria lis mo nor tea me ri cano, ope ró el
im pe ria lis mo in glés. La in ge ren cia del ca pi tal in glés en Guate ma- 
la no sig ni fi có nun ca un con trol eco nó mi co y po lí ti co so bre el
país que pue da ca li fi car se de ac ción im pe ria lis ta. En me dio de
am bos im pe ria lis mos se ha lla un pe río do que pue de lla mar se in- 
de pen dien te.<<

[16] Ca pí tu lo Sép ti mo, Apar ta do IX.<<
[17] Id., Apar ta do I, (p. 455).<<
[18] Id., Apar ta do VII, (pp. 536-541).<<
[19] Id., Apar ta do VII, (pp. 541 y ss).<<
[20] Véa se FUEN TES, I 405, II 159, III 219, 405 y 406.<<
[21] Véa se Cé du la de ju lio de 1550 di ri gi da al Pro vin cial de la

Or den de San to Do min go, trans cri ta com ple ta en FUEN TES,
III, 405.<<

[22] Id.<<
[23] FUEN TES, III 57 (“mu chas ve ces pa ra un so lo lu gar…

apren den un so lo y di fi ci lí si mo idio ma”).<<
[24] Las ór de nes de San to Do min go y San Fran cis co dis pu tán- 

do se zo nas de in fluen cia so bre los in dios. Real Cé du la de 1558
so bre el asun to en XI ME NEZ, I 147 148 Tam bién FUEN TES, I
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397-398 (“so bre cuál ha bría de lle var ma yor nú me ro de pue- 
blos”). En II, 356-367 (“co rrían ene mis ta dos por la agre ga ción
de doc tri nas”). —ANA LES CAK CHI UE LES, 140 y 142 no ti- 
cias de 1544 y 1553 (“se pe lea ron tam bién nues tros pa dres en
Xe lahub los de San to Do min go “Los de San Fran cis co”).<<

[25] FUEN TES, III, 219. Da a en ten der cla ra men te que el do- 
mi nio de las len guas es una es pe cie de mo no po lio de las ór de nes
re li gio sas con el cual le ve dan el ac ce so a los in dios a los cu ras se- 
cu la res. Lo vuel ve a in si nuar en III 407<<

[26] Véa se GA GE, 234 (lo re la ti vo al sig ni fi ca do de la len gua
pa ra los re li gio sos).<<

[27] Par ti mos de la com pro ba ción cien tí fi ca de ca rác ter ge ne ral,
se gún la cual la len gua de una so cie dad re fle ja un gra do de de sa- 
rro llo del cual ella es fru to. Una tec no lo gía más avan za da su po ne
siem pre un idio ma más de sa rro lla do, en vo ca bu la rio y en po si bi- 
li da des ex pre si vas. Es co sa sa bi da que las len guas in dí genas, tal
co mo se ha blan hoy, es tán pla ga das de vo ca blos cas ti zos que no
tie nen tra duc ción.<<

[28] FUEN TES, III 407 (“Fue ra de que, si los in dios su pie ran la
(len gua) cas te lla na, es vis to que con fa ci li dad y sin ne ce si tar de
in tér pre te, que or di na ria men te des apa re cen y des fi gu ran sus
que jas, ex tra vian do la jus ti cia de es tos mi se ra bles, ade más de cos- 
tar les su di ne ro la in ter pre ta ción adul te ra da que es tos les ha- 
cen…”). Véa se pp. 177-181 de es te li bro.<<

[29] Véa se No ta an te rior.<<
[30] Es ne ce sa rio su po ner lo, con ba se en el pro fun do odio de

cla se que he mos ilus tra do en el li bro. Véa se por ejem plo la No ta
28 del Ca pí tu lo uin to, en don de Cor tés y La rraz ha bla del
“odio im pla ca ble” de los in dios. FUEN TES, II 159 pa re ce in si- 
nuar la re sis ten cia de los in dios a la cas te lla ni za ción (“o por que
aca so los mis mos in dios no ha yan arros tra do el uso de la len gua
es pa ño la por no des na tu ra li zar se de su ma ter na…”).<<
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[31] Véa se Li la M. O’Nea le, Te ji dos de los Al ti pla nos de Guate ma la,

(Edi cio nes del Se mi na rio de In te gra ción So cial Guate mal te ca,
1965, 2 to mos), cu ya se gun da par te, más am plia que la pri me ra,
es tá de di ca da a un mi nu cio so “Aná li sis de los tra jes del al ti pla no
y sus adi ta men tos”.<<

[32] La his to ria de los tra jes in dí genas no es tá he cha, y plan tea
al gu nos pro ble mas. La do cu men ta ción con sul ta da pa ra es te li bro
per mi te, em pe ro, ex traer al gu nas con clu sio nes sen ci llas. Son
ellas las si guien tes a.) En las pos tri me rías de la co lo nia, to da vía
no ha bían adop ta do los in dios la gran va rie dad de tra jes que hoy
pre sen tan. Par ti cu lar men te: no hay ba se pa ra pen sar que usa ban
tra jes dis tin tos se gún los pue blos. (Yo su pu se du ran te al gún
tiem po que los tra jes ha bían res pon di do a la ne ce si dad co lo nial
de dis tin guir a los in dios e im pe dir su tras la do de un pue blo a
otro. La hi pó te sis de be se guir se usan do has ta acla rar el pro ble- 
ma, por que es po si ble que des de los ini cios de la co lo nia hu bie ra
al gún dis tin ti vo en la in du men ta ria de ca da pue blo). b.) Des de los
ini cios de la co lo nia adop ta ron los in dios va ro nes mase gua les un
tra je li ge ra men te di fe ren te al prehis pá ni co, ya con cier tos ele- 
men tos eu ro peos, pe ro muy sen ci llo y no di fe ren te pa ra ca da
pue blo, so lo di fe ren te se gún los cli mas. c.) Los tra jes ri cos y con
co lo ri do, ca da vez más “a la es pa ño la” fue ron adop ta dos des de
muy pron to por los in dios no bles. Es muy pro ba ble que ha yan
si do ellos quie nes pri me ro usa ron esos tra jes vis to sos que no so- 
tros lla ma mos “tra jes in dí genas” y que fue ron ori gi nal men te tra- 
jes es pa ño les pa ra los in dios no sier vos, in cor po ra dos al apa ra to
de do mi nio es pa ñol y por eso di fe ren cia dos en la in du men ta ria.
(Pue de pen sar se, co mo con je tu ra dig na de te ner se en cuen ta, que
qui zá los tra jes de co lo ri do se ex ten die ron a los in dios co rrien tes
cuan do las ca ma ri llas no bles fue ron pri va das de su au to ri dad es- 
pe cial. Se ría un fe nó meno de mo da con sis ten te en que los in dios
co rrien tes adop tan los tra jes que an tes ha bían si do só lo per mi ti- 
dos a los no bles. Es evi den te que los tra jes de los no bles co lo nia- 
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les sí pue den ha ber si do di fe ren tes se gún los pue blos: por que se
tra ta ba de no ble zas ciá ni cas, prehis pá ni cas, muy di fe ren cia das.)
d.) La com po si ción del tra je de las mu je res sí pa re ce ser la del tra- 
je prehis pá ni co, aun que se ha yan in cor po ra do te ji dos y or na- 
men tos his pá ni cos: la ba se si guió sien do el “hui pil” y la fal da en- 
ro lla da.- Pue de ha cer se un re su men muy apre ta do de lo que al
res pec to di cen las fuen tes co lo nia les más im por tan tes: Pa ra el
pri mer ter cio del si glo XVII pro por cio na no ti cias GA GE, quien en
sín te sis co mu ni ca lo si guien te: los in dios co mu nes usan cal zo nes
de la na o te la de al go dón has ta las ro di llas; al gu nos san da lias de
cue ro; una ca mi sa muy cor ta; una man ta de la na o te la por en ci- 
ma (“aya te”) anu da da por so bre los hom bros; som bre ro; (la la na
tam bién la men cio na en man ta pa ra dor mir). Los más ri cos (di ce,
re fi rién do se qui zá a los no bles) vis ten de otro mo do: cin tas en la
cha rre te ra del cal zón; bor da dos en se da o hi lo en el cal zón y en
la man ta (aya te); tam bién ador nos de plu mas so bre las te las, cal- 
zo nes de ti ras de te la; za pa tos; muy po cos lle van me dias y cue llo
de ca mi sa.- Las mu je res co mu nes: to das des cal zas (a ex cep ción
de las ri cas “y de ca li dad”; se re fie re se gu ra men te a las no bles);
ena gua en ro lla da, bor da da de di fe ren tes co lo res, de una pie za;
una so bre pe lliz lla ma da “guao pil” (hui pil) has ta un po co más
aba jo de la cin tu ra; el hui pil ador na do con di bu jos cu rio sos de
al go dón o plu mas. Las in dias ri cas: ve los pa ra la Igle sia “de te la
de Ho lan da o de cual quie ra otra te la fi na traí da de Es pa ña o de la
Chi na”. (GA GE, 204-205).

Pa ra fi nes del si glo XVIL pro por cio na no ti cia FUEN TES. Re fi- 
rién do se a los de San ta Inés Pe ta pa di ce que “vis ten a la es pa ño- 
la” (I, 240); (¿qué se de be en ten der por “a la es pa ño la”?: de mo- 
men to dos co sas: un cam bio de in du men ta ria res pec to de la in dí- 
gena pre co lo nial; y tam bién es to: que no to dos vis ten así, S. M.).
Des cri bien do las cos tum bres de los in dios prehis pá ni cos de Gua- 
za ca pán (re gión su res te de Guate ma la ac tual) (II, 126): só lo los
prin ci pa les o no bles ves tían al go dón, y los co mu nes o ple be yos
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ves tían de he ne quén “que es pi ta grue sa y muy bas ta y de gran- 
dí si ma as pe re za”) (prue ba dos co sas: que la in du men ta ria prehis- 
pá ni ca era di fe ren te a la co lo nial, y que la prehis pá ni ca era di fe- 
ren te en tre no bles y ple be yos o mase gua les, S.M.). Tra tan do “De
los usos y cos tum bres de los in dios de es te reino de Goa the ma la
en lo an ti guo y en lo mo derno, así en los po lí ti cos co mo en los
bár ba ros” (Fuen tes lla ma bár ba ros a los no re du ci dos, y po lí ti cos
a los que vi ven en pue blos, S. M.) (III, 391-393): “Hu bo en ton-
ces y hay to da vía dis tin ción en los tra jes y usos de es tos in dios (to- 
dos los su bra ya dos son nues tros, S. M.),. usa ron los no bles no só- 
lo ves tua rios de co lo res que se per mi tían a los se ño res, es pe cial- 
men te el azul y en car na do en cam po blan co de al go dón fi no
(…). So bre to do, pen dien te de los hom bros co mo ca pa, usa ban y
usan los no bles y prin ci pa les in dios una til ma blan ca del ga da y
trans pa ren te, la bra da del pro pio hi lo blan co en el te lar, de pá ja- 
ros y leo nes co sa a la ver dad pri mo ro sa y apre cia ble (…) (es aca so
la ver sión no ble del “aya te” de que ha bla Ga ge, S. M.). Di fe rían
de lo de hoy en el tra ma do y man tas arre za ga das (…). Los mase- 
gua les o ple be yos ves tían un tra je no só lo sin adorno, pe ro po- 
bre, por que lo or di na rio era de lo bas to y gro se ro que lla man he- 
ne quén, o pi ta grue sa a ma ne ra de so bre jal mas, no per mi tién do s- 
eles por buen go bierno el que vis tie sen de al go dón, te la só lo des- 
ti na da y per mi ti da a los se ño res y per so nas no bles…”- es del ma- 
yor in te rés com pro bar que un au tor tan ex tra or di na ria men te de- 
ta llis ta y mi nu cio so en sus des crip cio nes, no di ga en nin gu na par- 
te de to da su ex ten sa obra, na da que di rec ta men te alu da o de je
pre su mir la exis ten cia de dis tin tos tra jes pa ra los in dios de ca da
pue blo, da to que no ha bría omi ti do si en su tiem po ya hu bie ra
ha bi do es ta di ver si dad.

Pa ra el pri mer ter cio del si glo XVI II de be ría in for ma mos XI ME- 
NEZ. Re fi rién do se a los prehis pá ni cos di ce que ca si no usa ban
ves ti do; que se la bra ban el cuer po y se pin ta ban fi gu ras “… y lo
que los ador na ba y te nían ellos por ga la y usa ban has ta el día de hoy
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es su til ma, que es una ca pa cua dra da…” (No cree que los no bles
prehis pá ni cos se vis tie ran en for ma tan com ple ja co mo di ce
Fuen tes, a quien alu de re fu tán do lo). (No se re fie re a los tra jes del
mo men to, co mo se gu ra men te lo hu bie ra he cho si ya hu bie ran si- 
do tan cu rio sos y va ria dos co mo los co no ce mos).

Pa ra el úl ti mo ter cio del si glo XVI II, la mi nu cio sa Des crip ción de
COR TES Y LA RRAZ de be ría in for mar. Pe ro no di ce una pa la- 
bra de tra jes, lo cual tam bién es in di ca ti vo de que no ha bía la va- 
rie dad del pre sen te.

Pa ra fi na les del si glo XVI II in for ma COR DO VA en su “Me mo- 

ria” so bre el asun to (ver Bi blio gra fía) en 1797. Son po cos los que
vis ten “a la es pa ño la”: “pa ra uno que vis te a la es pa ño la hay
vein te in dios, mu la tos, etc. que no lo ve ri fi can” (213). Los in dios
quie ren ves tir se a la es pa ño la, no es por su vo lun tad que no lo
ha cen (218); hay pre jui cios so cia les contra que el in dio se vis ta a
la es pa ño la; el in dio te me ha cer lo por no con ci tar el re pro che de
los es pa ño les; la uni fi ca ción del tra je los igua la (22). Pa ra acos- 
tum brar los a ves tir a la es pa ño la —que es lo que con ven dría se- 
gún es te au tor — hay que ha cer les com pren der que no ofen den
al ha cer lo, y gra ti fi car los cuan do lo ha cen. En lo re la ti vo al cal- 
za do “…de mos trar les que les es lí ci to as pi rar a él, y que no dis- 
gus tan en ello a los es pa ño les…” (220). (Es muy im por tan te no- 
tar que Fray Ma tías de Cór do va da a en ten der en to do mo men to
que el pro ble ma de ves tir o no ves tir “a la es pa ño la” es pro ble ma
de in dios y la di nos po bres, a quie nes lla ma mu la tos, se gún el uso
adop ta do a fi nes del XVI II prin ci pios del XIX). Pa ra la pri me ra dé- 

ca da del si glo XIX in for man di rec ta men te del asun to los Apun ta- 

mien tos. “En cuan to a la opi nión de que se de be es ti mu lar al in dio
a que vis ta y cal ce a la es pa ño la, es en nues tro con cep to erra da y
con tra ria a sus ver da de ros in te re ses. Los prin ci pa les, los go ber na- 
do res y to da la je rar quía que cons ti tu ye en tre ellos su no ble za
(nó te se, S. M.) vis ten de un mo do co rres pon dien te a és ta y útil al
Es ta do: bue na ca mi sa, chu pa de pa ño fi no con bo to nes de pla ta,
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cal zón an cho de ter cio pe lo ver de o car me sí tam bién con bo to nes
de pla ta; la pier na des nu da, pe ro con za pa to y he bi lla del mis mo
me tal, es su ves tir cons tan te e in va ria ble. Los de más usan co to- 
nes (pie za sen ci lla, ce rra da, con man gas y agu je ro pa ra me ter la
ca be za, S. M.) y cal zo nes de man ta en paí ses cá li dos y de jer ga o
pa ño de ue zal te nan go en paí ses fríos. Unos gas tan cai tes y
otros an dan des cal zos (…). La for ma pues del ves ti do de los in- 
dios res pec ti va men te a los cli mas que ha bi tan en el Re yno, es tan
an ti gua co mo la con quis ta, y el de las in dias com pues to de bui pi- 
les (sic) y re fa jos, y to das des cal zas, el que usa ban aun an tes de
ella…” (Es te do cu men to, re dac ta do a diez años de la In de pen- 
den cia, es ex plí ci to en lo to can te a los si guien tes pun tos: mar ca- 
da di fe ren cia de tra jes en tre no bles y mase gua les. El tra je de los
mase gua les es sen ci llo y no pre sen ta co lo ri do ni va rie dad en tre
pue blos dis tin tos, sino so la men te hay di fe ren cias de ma te rial por
mo ti vos de cli ma. El tra je de los hom bres pro vie ne de la con- 
quis ta, y el de las mu je res es an te rior a ella —se ña lan con acier to
los co mi sio na dos del Con su la do de Co mer cio—). Pro por cio na- 
mos to dos es tos da tos en es ta lar ga no ta, por que el tra je de los
in dios ac tua les no sue le ver se his tó ri ca men te, y ello se de be, en
par te, a que su His to ria exi ge pe ne trar en do cu men tos muy ex- 
ten sos. Es tos da tos dan al gu na orien ta ción que pue de ser útil.<<

[33] Véa se no ta an te rior.<<
[34] Véa se obra ci ta da en no ta 31, es pe cial men te la sec ción de

con clu sio nes a par tir de la p. 755 del 2° to mo, en don de se ha ce
rei te ra da re fe ren cia a la per du ra ción de téc ni cas y ma te ria les de
te ji do de tra di ción pre co lo nial.<<

[35] Véa se No ta 32.<<
[36] Id.<<
[37] Id.<<
[38] Véa se Ca pí tu lo Sép ti mo. Apar ta do Vil (“In dios ri cos”) es- 

pe cial men te en pp. 541-550: for ma ción de las ca ma ri llas ca bil- 
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des cas de in dios no bles en los pue blos de in dios co lo nia les. Véa se
tam bién la No ta 32 de es te Ca pí tu lo, en lo re la ti vo a la adop ción
del tra je “a la es pa ño la” en tre los no bles.<<

[39] Es du do so pe ro no im pro ba ble que ha ya ha bi do al gu nas ca- 
rac te rís ti cas dis tin ti vas en los tra jes de los in dios co mu nes de los
pue blos co lo nia les. Véa se No ta 32.<<

[40] Tal sos pe cha, ex pre sa da por el au tor de es te li bro en cur sos
uni ver si ta rios y con fe ren cias des de 1958, ha im pre sio na do a
otros au to res que la pu bli ca ron co mo un he cho cier to (sin ci tar
fuen te). No pa sa, em pe ro, de ser una con je tu ra que de man da
con fir ma ción do cu men tal Res pec to a la va rie dad en tre pue blos
cer ca nos, véa se la obra ci ta da en No ta 31, es pe cial men te en pp. 
637-638 del 2o to mo. Pa ra el pro ble ma ge ne ral de los tra jes co lo- 
nia les véa se No ta 32.<<

[41] En el li bro he mos ex pli ca do la for ma ción co lo nial de los
in dios sier vos y de las ca ma ri llas de in dios no sier vos in cor po ra- 
dos a la ca pa me dia al ta ru ral En la ac tua li dad pue den en con trar- 
se in dios en to dos los gru pos so cia les, des de el pro le ta ria do has ta
la bur guesía. Véa se No ta II de es te Ca pí tu lo.<<

[42] Ca pi xay, “co rrup te la de la pa la bra es pa ño la ca pi sa yo, ves ti- 
du ra que ser vía a la vez de ca pa y sa yo”. (Li la M. O’Nea le, Te ji- 
dos de los al ti pla nos de Guate ma la, op. cit., To mo II, p. 559 no ta
de los edi to res a pie de pá gi na).<<

[43] Te mas cal; es truc tu ra en for ma de horno de ba rro, en que
los in dios de Guate ma la to man ba ños de va por pa ra cu rar cier tas
en fer me da des. Es tá com pro ba do que la des hi dra ta ción con se- 
cuen te a di chos ba ños, así co mo la ba ja de pre sión ar te rial y la
ex po si ción re pen ti na a la tem pe ra tu ra am bien tal, re sul tan al ta- 
men te per ju di cia les pa ra el en fer mo y oca sio nan gra ves com pli- 
ca cio nes de las en fer me da des así tra ta das<<

[44] No se com par ten en es te li bro las po si cio nes teó ri cas del
re la ti vis mo cul tu ral (co mo se vio al tra tar de la su pe rio ri dad cul- 
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tu ral de los con quis ta do res). No es cier to que to das las cul tu ras
sean igual men te bue nas; ni tam po co que ca da una de ellas sea en
to dos sus as pec tos la que con vie ne a su por ta dor. Esa te sis sir ve
pa ra ocul tar el he cho de que los pue blos y las cla ses ex plo ta das
dis po nen de un equi po cul tu ral des ven ta jo so, de bi do a que los
sec to res do mi nan tes se re ser van pa ra sí los ele men tos de cul tu ra
que per mi ten un do mi nio so cial con ti nua do y un gé ne ro de vi da
más sa tis fac to rio. A nin gún pue blo le con vie ne más la bru je ría
que la me di ci na cien tí fi ca, nin gún hom bre es tá me jor so bre la
ba se de una agri cul tu ra an ti cua da que so bre la de una agri cul tu ra
me ca ni za da y una in dus tria. Es to so lo pue den afir mar lo quie nes
es tán in te re sa dos en re te ner lo me jor só lo pa ra sí. La cul tu ra de
un pue blo o de una cla se es el con jun to de re cur sos ma te ria les e
in te lec tua les de que se va le pa ra co no cer y do mi nar la na tu ra le- 
za, con mi ras a ser vir se de ella y pro cu rar se una vi da más hu ma- 
na, más li bre por ser me nos de pen dien te de las fuer zas cie gas de
la na tu ra le za y tam bién me nos de pen dien te de otros pue blos y
cla ses. En es te sen ti do, una cul tu ra es po bre o in fe rior res pec to
de otra, cuan do la se gun da im pli ca más do mi nio de la na tu ra le za
(in clui da allí la del hom bre) y por ello más po si bi li da des de bien- 
es tar y rea li za ción hu ma na.<<

[45] En re la ción con los ins tru men tos y la mú si ca de los in dios,
y es pe cial men te los cam bios su fri dos por ellos des pués de la con- 
quis ta, véa se la obra del fi no mú si co y mu si có lo go guate mal te co
Je sús Cas ti llo, Mú si ca Ma ya ui ché, (Ti po gra fía T. Ci fuen tes,
ue zal te nan go, 1941). De mues tra el au tor que los ins tru men tos
y la mú si ca prehis pá ni cos co rres pon dían a ga mas (es ca las) muy
di fe ren tes de la ga ma eu ro pea de cin co to nos y dos se mi to nos.
En los ins tru men tos de vien to (el más im por tan te de los cua les
pa re ce ha ber si do el “izi jo laj”) se eje cu ta ba prin ci pal men te una
mú si ca cons trui da con cin co to nos y nin gún se mi tono. 1os ins- 
tru men tos y la mú si ca de los in dios que tie nen por ba se la es ca la
eu ro pea son eu nu cos, así la chi ri mía y to da la mú si ca que se to ca
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en ella; tam bién la ma yo ría de las flau tas de ca rri zo lla ma das “pi- 
tos”o“tzu” las po cas me lo días pre co lo nia les que se con ser va ron
clan des ti na men te —per se gui das por es tar aso cia das des de su ori- 
gen al ri to pre cris tia no— se to can to da vía hoy en “tzi jo laj”, el
ma es tro Cas ti llo trans cri bió y co men tó mu chas de ellas en la
obra que ci ta mos. Su ai re es com ple ta men te dis tin to de lo que
es ta mos acos tum bra dos a es cu char co mo mú si ca de in dios (por- 
que es pre co lo nial).- Ber nal Díaz del Cas ti llo men cio na va rias
ve ces en su obra los ins tru men tos mu si ca les que traían y usa ban
los con quis ta do res, y ci ta en tre ellos la chi ri mía. Es sa bi do que
di cho ins tru men to fue adop ta do por los ára bes en Egip to y lle- 
va do por ellos a Es pa ña. Han si do en contra das chi ri mías en tum- 
bas egip cias de más de 2000 años an tes de Cris to.<<

[46] Vé an se las no tas an te rior y si guien te.<<
[47] El au tor de es te li bro tie ne al gún co no ci mien to de los ins- 

tru men tos de alien to an ti guos y de su eje cu ción. Ha ob te ni do y
to ca do chi ri mías de in dios. Co no ce, ade más, los tra ba jos del ins- 
tru men tis ta con tem po rá neo guate mal te co Be nig no Me jía, en ca- 
mi na dos a cons truir chi ri mías que no ado lez can de los de fec tos
que pre sen tan las fo lk ló ri cas. Tam bién tu vo opor tu ni dad de ver
y es cu char en Es pa ña chi ri mías po pu la res tra di cio na les, muy se- 
me jan tes to da vía a las usa das en los si glos XVI y XVII. La afi na- 
ción al tac to im pli ca un es fuer zo es pe cial de par te del ins tru men- 
tis ta y tie ne por eso cier to mé ri to, pe ro re pre sen ta un re tro ce so
fren te a la afi na ción da da por un ins tru men to bien cons trui do.<<

[48] Véa se la mú si ca de las dan zas del Bai le de la Con quis ta de
So lo lá, edi ta da por la Di rec ción Ge ne ral de Be llas Ar tes, Guate- 
ma la (Co lec ción Mú si ca de Guate ma la N° XX XV, sin fe cha). El
son lla ma do Los Prín ci pes, y el ti tu la do “La Con quis ta” —se- 
gun do y úl ti mo de la se rie de So lo lá— tie nen un gran pa re ci do
con las jo tas. To das las me lo días pa re cen es tar cons trui das so bre
mo de los me ló di cos cas te lla nos. Véa se tam bién An to lo gía del Fo lk- 
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lo re Mu si cal de Es pa ña (Rea li za dor Prof. M. Ga Ma tos, Dis cos
His pa-Vox HH 10107-8-9 y 10).<<

[49] Es cri tas ya es tas pá gi nas he sa bi do que la ob ser va ción de
una cul tu ra de la opre sión, o un ar te de la opre sión, ya fue he cha
por el es cri tor re vo lu cio na rio ar ge lino Franz Fa non.<<

[50] Véa se El bai le de la con quis ta, (Pu bli ca ción de la Co mi sión de
Ador nos, des fi les y di ver sio nes de la Fe ria “La In de pen den cia”,
ue zal te nan go, 1934) (Con tie nen el tex to com ple to, S. M.). Al
prin ci pio de la es ce na cuar ta se en cuen tra una es tro fa del Himno
Na cio nal de Mé xi co, (p. 23) en la que se subs ti tu ye la pa la bra
“me xi ca nos” (al gri to de gue rra, etc.) por “es pa ño les” (Ídem).
Más ade lan te, el con quis ta dor Al va ra do pi de y usa unos ante ojos
de cam pa ña: “pres tad me los ante ojos Ca rri llo, pa ra ver y des cu- 
brir sus vuel tas”, (p. 25).<<

[51] Pue de re co no cer se vo ca bu la rio y mu chos usos idio má ti cos
pro pios de los si glos XVI y XVII. En el con te ni do se en cuen tran
re fe ren cias a he chos y cir cuns tan cias pro pias de la rea li dad de la
con quis ta, que se gu ra men te ya ha bían si do ol vi da dos en el si glo
XVII. Así por ejem plo, la em ba ja da de Al va ra do an te Te cún, si- 
gue fiel men te los prin ci pios del Re que ri mien to de Pa la cios Ru- 
bios, co mo pue de ver se en pp 29, 35 y 36 del bai le de la con quis- 
ta (edi ción ci ta da en No ta an te rior). Ex pli ca ción del Re que ri- 
mien to en pp. 63-68 de es te li bro Tam bién es sig ni fi ca ti vo el uso
que se ha ce de la pa la bra “mase gua les” re fe ri da a la gen te co mún
que in te gra ba los ejérci tos qui chés<<

[52] Se ha se ña la do que el Bai le de la Con quis ta que se bai la en
Guate ma la —con va rian tes re gio na les— “es de no ta ble pa re ci do
con el “Bai le de Cor tés” que se bai la en di ver sas re gio nes de la
ve ci na Re pú bli ca de Mé ji co”. Así lo ano ta Ol ga Wil ma Schwar tz
en la “Bre ve no ti cia de la re pre sen ta ción es cé ni ca del Bai le de la
Con quis ta” que pre ce de a la mú si ca de di cho bai le en la edi ción
ci ta da en No ta 48.- Por lo de más la for ma y el con te ni do de los
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par la men tos bas tan pa ra ase gu rar que fue ron es cri tos por au tor
es pa ñol con in ten ción de con quis ta es pi ri tual.<<

[53] Véa se “El bai le de la con quis ta” (edi ción ci ta da en No ta 50);
p. 30: “ue có mo quie res bau ti zar lo/ y ha cer lo a él fe liz/ por
que rer a tu Dios pues to que ya mu rió? /” —p. 55 “Oh! Atohil,
vil en ga ño so/, por qué me ha béis aban do na do? / re nie go de tu
po der.”/ (…) p. 56: “Yo des de hoy quie ro se guir/ la re li gión de
Al va ra do, / ya quie ro ser bau ti za do, / y ser hi jo ver da de ro/ de
aquel hu mil de cor de ro/ que mu rió cru ci fi ca do. / (To dos los ca ci- 
ques:) To dos que re mos Zu núm/ eso que has de ter mi na do, / y así
mán da le re ca do/ al rey gran de ui che túm.”/ (…) (Fi na li zan do
el dra ma S. M. ) p. 62: “—Al va ra do: Ca mi ne mos pa ra la Igle sia/
don de ju ra rás al rey/ si quie res ser cris tia no/ y mo rir en nues tra
ley. / (To dos los es pa ño les: ) De cid que vi va Ma ría y no vues tros
dio ses fal sos. / (To dos los ca ci ques:) ue vi van los es pa ño les/
que nos ha cen hoy cris tia nos. /”<<

[54] El bai le de “Mo ros y cris tia nos”, co mo es pec tá cu lo po pu lar
y afir ma ción re li gio sa se prac ti ca to da vía en al gu nas lo ca li da des
de Es pa ña. El au tor de es te li bro tu vo opor tu ni dad de ver lo. Su
im plan ta ción en Amé ri ca tie ne un sig ni fi ca do de con quis ta es pi- 
ri tual, no es un me ro tras plan te de una cos tum bre es pa ño la. (Ver
No ta si guien te).<<

[55] En su pró lo go al dra ma in dí gena “Ra bi nal Achí” (ese sí in- 
dí gena pre co lo nial, S. M.) el aba te Bra sseur de Bour boug ya de- 
nun ció la in ten ción di dác ti ca del bai le de mo ros y de la sier pe,
se ña lan do allí mis mo el con te ni do de és te úl ti mo en re la ción con
San Jor ge y el dra gón (la ob ser va ción de la re la ción en tre san to y
con quis ta dor, dra gón y ser pien te mí ti ca, no la ha ce el aba te).<<

[56] To do el Ca pí tu lo uin to de es te li bro ex pli ca ese asun to.
<<

[57] Es tas ideas se en cuen tran en la obra del His to ria dor y So- 
ció lo go me xi cano Pa blo Gon zá lez Ca sano va, ti tu la da So cio lo gía
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de la Ex plo ta ción, (Si glo XXI Edi to res, Mé xi co, 1969).<<
[58] Id.<<
[59] Se di ce que el pre cio es el va lor de la mer can cía ex pre sa do

en di ne ro. La fuer za de tra ba jo es mer can cía. El pre cio de la fuer- 
za de tra ba jo es el va lor de la mis ma ex pre sa do en di ne ro. El va- 
lor de la fuer za de tra ba jo es el va lor de la su ma de sa tis fac to res
ne ce sa rios pa ra que el tra ba ja dor re pon ga la fuer za in ver ti da en la
jor na da y es té en con di cio nes de rei ni ciar la. La pa ga feu dal no es
sa la rio, por que, al no ser li bre men te con tra ta da, al ser for za da y
ade más par cial (pues se com ple men ta con usu fruc to de tie rra y
con es pe cie), ex pre sa un va lor in fe rior al de la fuer za de tra ba jo.
<<

[60] Véa se no tas 49 y 50 del Ca pí tu lo Cuar to en sec ción de
No tas y en tex to (pá gi na 165).<<

[61] Ca pí tu lo Sex to, Apar ta do IX (p. 390).<<
[62] Véa se No tas 42 y 50 del Ca pí tu lo Cuar to en sec ción de

No tas y en tex to (p. 165).<<
[63] Véa se Ca pí tu lo Sex to, Apar ta do IX (“Vi llas y ran che rías”)

es pe cial men te en tre pp. 383-391.<<
[64] Mu chos His to ria do res es pa ño les con tem po rá neos se ña lan

el fe nó meno: el al za de los pre cios pro vo ca da por la afluen cia de
me ta les ame ri ca nos, y el con si guien te em po bre ci mien to de las
cla ses tra ba ja do ras a par tir de la se gun da mi tad del si glo XVI. En
CO ME LLAS, p. 145-146 se lee: “… La in dus tria ex pe ri men tó
al gu nas fa ses de me jo ría, pe ro el al za de pre cios pro vo ca da por la
afluen cia del me tal ame ri cano la co lo có en con di cio nes de in fe- 
rio ri dad a la ho ra de la com pe ten cia con el ex tran je ro. Es pa ña te- 
nía que so por tar los pre cios más al tos de Eu ro pa, y el par ti cu lar
que re ci bía cau da les de las In dias pre fe ría com prar sus ar tícu los
—mu cho más ba ra tos- en el ex tran je ro. Cas ti lla se con vir tió en
el puen te por don de la pla ta de Za ca te ca o de Po to sí se dis tri buía
al res to de Eu ro pa y aun al mun do. A la in fe rio ri dad del ni vel
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com pe ti ti vo se su ma ba el do gal de un ré gi men tri bu ta rio ca da
vez más aplas tan te (…) Sie te u ocho mi llo nes de es pa ño les no
eran no bles ni bur gue ses. Tra ba ja ban la tie rra o en cual quier ta- 
ller ar te sano, se en ro la ban en los ejérci tos o en las ex pe di cio nes
ul tra ma ri nas, o, sim ple men te, mal vi vían de pe di güe ños, aven tu-
re ros o pi ca ros. Las tres cuar tas par tes de es ta ma sa mo des ta vi- 
vían de la agri cul tu ra, pe ro só lo una por ción re du ci da era due ña
de las tie rras que tra ba ja ba. Es te ti po de cam pe sino li bre go za ba
de una vi da re la ti va men te des aho ga da, y en cier tos ca sos po dría
ha blar se de una “cla se me dia ru ral”, com pa ra ble, ex cep to en su
ni vel de cul tu ra, a la bur guesía ciu da da na. Pe ro la ma yor par te
de los cam pe si nos tra ba ja ban en las gran des pro pie da des mor ti- 
za das, per te ne cien tes a la no ble za o a la Igle sia, y sus con di cio nes
de vi da re sul ta ban bas tan te pre ca rias; es pe cial men te los de tie rras
se ño ria les. Unos ac tua ban sim ple men te co mo jor na le ros, otros
dis fru ta ban del pro duc to de la tie rra o una par le de él, pa gan do
un cen so al se ñor en me tá li co o en es pe cie. El pas to reo es ta ba
muy ex ten di do…” etc. “Es pa ña, pe se al pos ti zo de la pla ta ame- 
ri ca na, era, en rea li dad, un país po bre”. (Co me llas es tex to en va- 
rias uni ver si da des es pa ño las en la ac tua li dad. Nó te se có mo la in- 
di ca ción del “pos ti zo” le sir ve al au tor pa ra evi tar la in di ca ción
de la ca na li za ción de di cha pla ta por par te de los gru pos do mi- 
nan tes en su pro ve cho ex clu si vo, S. M.). Véa se No ta 121 del
Cap. VI, muy im por tan te.<<

[65] Al fi na li zar la co lo nia, no ha bía en to do el Reino de Guate- 
ma la (los cin co paí ses cen troa me ri ca nos de hoy, más el Es ta do
Me xi cano de Chia pas) más de 50 000) (cin cuen ta mil) es pa ño les
y crio llos de am bos sexos y to das eda des. Es pa ña te nía en ese
mo men to on ce mi llo nes de ha bi tan tes. Apun ta mien tos, p. 1.
Tam bién VE LA, TE SO RE RO, Fol. 4<<

[66] Véa se No ta 64 de es te Ca pí tu lo, y tam bién la am plia No ta
121 del Ca pí tu lo Sex to en sec ción de no tas, que se re fie re a Es- 
pa ña co mo país po bre en el si glo XVI<<
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[67] Id.<<
[68] Véa se Ca pí tu lo Se gun do, Apar ta do VI (par ti cu lar men te

pp. 75-78).<<
[69] Véa se Ca pí tu lo Sex to, Apar ta do VI (pp. 304-308) (La ciu- 

dad co lo nial).<<
[70] Véa se No ta 392 en tex to del Ca pí tu lo Sex to (p. 432).<<
[71] La par ti da de de fun ción de Fuen tes y Guz mán se en cuen tra

en los li bros 3° y 4° de en tie rros de es pa ño les, vo lu men se gun do
nú me ro trein ta y tres, fo lio nue ve vuel to, del Ar chi vo del Sagra- 
rio de la Ca te dral Me tro po li ta na. Fue da da a co no cer, jun to con
el tes ta men to de cro nis ta, por el in ves ti ga dor Fran cis Ga ll en ar- 
tícu lo pu bli ca do en El Im par cial de 19 de Ma yo de 1970 ba jo el
tí tu lo: “El Ca pi tán don An to nio de Fuen tes y Guz mán: Lu gar y
Fe cha de su Fa lle ci mien to”.<<

[72] PAR DO, Efem., 126 (7 de Di ciem bre de 1700. “Fran cis co
de Fuen tes Si lié zar, hi jo del Ca pi tán Fran cis co An to nio de Fuen- 
tes y Guz mán, ha ce en tre ga al Ayun ta mien to de va rios ex pe- 
dien tes del Ar chi vo y so li ci ta se le de vuel va el “Nor te Po lí ti co”
re dac ta do por di cho ca pi tán”. ) No ta: Por los do cu men tos ci ta- 
dos en la No ta an te rior se sa be que la es po sa del cro nis ta se lla mó
Do ña Is abel de Si lié zar, y que, por lo tan to, el se gun do ape lli do
del hi jo del cro nis ta era ese. Sin em bar go, en los dos do cu men tos
que se ci tan en las dos no tas si guien tes, el hi jo del cro nis ta fir ma
Fran cis co de Fuen tes y Guz mán.<<

[73] AGG. A3. 2, Exp. 13095, Leg. 706. (Do cu men to re la ti vo a
res ti tu ción de unos tri bu tos. Apa re ce co mo “hi jo le gí ti mo del
di cho Don Fran cis co de Fuen tes, en co men de ro que fue de al gu- 
nos pue blos de es te re yno…”, fol. 2v.).<<

[74] AGG. A3. 12., Exp. 40 121, Leg. 2776. (Ges tio na jun to a
otros la bra do res del Va lle de las Me sas, Pi den to dos que se les en- 
víen los in dios que tie nen se ña la dos y re par ti dos en cier tos pue- 
blos. El Juez Re par ti dor se de fien de: di ce que los la bra do res pi- 
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den más de la cuar ta par te de los in dios de los pue blos, es tan do
le gis la do que só lo la cuar ta par te de be dár s eles).<<
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