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taca las relaciones sociales de producci6n 
predominanternenre esclavistas en las ha 
ciendas azucareras de la region hasta la 
primera rnitad del siglo XVII y la transici6n 
hacia el predominio de relaciones feudales. 

El esrudio comienza con el analisis del 
proceso de constituci6n de la propiedad 
de la tierra y el uso del agua, que desde 
finales del siglo XVI estuvo determinado 
por los princi pios de amortizaci6n y vin 
culaci 6n. Las haciendas azucareras de 
Cuernavaca y Cuautla de Amilpas se hi 
cieron de la propiedad de la tierra por 
medio de "mercedes reales, censos enfireu 
ticos, compras, arrendamientos'' (p. 40). 
Por su parce, los pueblos de indios goza 
ron de cuatro tipos de propiedad: el /undo 
legal (micleo de tierras asegurado por rea 
les cedulas), las tierras de comunidad (ad 
quiridas por los pueblos mediante mer 
ced, compra, donaci6n o composici6n), 
las tierras de cofradfa (destinadas para fun 
ciones religiosas) y las de propio peculiar 
adquisici6n (lo mas parecido a la propie 
dad privada). 

Este "entramado legal" fue quebran 
tado par las haciendas por media de la 
"usurpacion, la violencia y las compras 
fraudulentas de las tierras de los pueblos 
de indios, en principio inalienables", fen6 
meno que se intensific6 a mediados del 
siglo XVIII (p. 43). Prueba de este fen6 
meno es la descripcion del proceso de con 
forrnacion en detrirnento de las pueblos 
de indios de la mayor propiedad azuca 
rera de toda la region: las haciendas de 
Santa Ana Tenango y Santa Clara Monte 
falco (pp. 4554). 

Este proceso de expansion estuvo 
guiado por una !6gica econ6mica: "el domi 
nio de los recursos naturales ( tierra, agua, 
lefi.a, pastas) coma mecanismo de control 
de la producci6n y de la mano de obra" 

RESENAS 

En su libro Azucar y poder, Ernest Sanchez 
Santiro hace una revision de lo que el 
llama "una historia olvidada", al reabrir el 
debate historiografico sobre la caracteriza 
ci6n de las relaciones de trabajo en las so 
ciedades coloniales. Su analisis se limira 
geografica y temporalmente a las alcaldfas 
mayores de Cuernavaca y Cuautla de 
Amilpas que corresponden al actual es 
tado de Morelos del periodo que va de 
1730 a 1821, es decir, el Ultimo siglo del 
periodo colonial. 

La resis fundamental de la obra des 
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b6nico en N ueva Espana, y que examina 
desde distintas perspectivas analf ticas su 
impacto en el colectivo de comerciantes, 
en sus actividades y en las insrituciones 
que esros generaron en el transcurso de 
un largo siglo XVIII. Como todos los libros 
coleccivos, puede presentar cierto riesgo 
de dispersion. Sin embargo, la coordina 
ci6n de la obra resulta en este caso muy 
eficaz, y cada uno de los aucores recoge 
en epfgrafes comunes aquellas cuestiones 
de relieve que interesan realmente. Tan 
solo se echa en falta una mayor apoyatura 
grafica, especialmente mapas y planos, 
utiles para lectores no familiarizados con 
la roponimia mexicana, que es de esperar 
sean muchos. 
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AES EN AS 

clavos a partir de la primera rnirad del 
siglo XVIII debido al envejecimienro de 
la poblaci6n y la disminuci6n de los afios 
iitiles de trabajo; la reducci6n de los mar 
genes de exploracion debido a la irn 
plantaci6n de la crfa de esclavos, las limi 
taciones de la corona a la explotaci6n 
indiscriminada, las rebeliones y las huidas 
(p. 313 ). A la crisis de la rentabilidad de 
los esclavos hay que aiiadir el ascenso de la 
poblaci6n indfgena, con problemas de 
autosubsistencia, y de la de castas (mesti 
zos y mulatos). Los hacendados tuvieron 
que buscar formas laborales alternativas, 
pues "a la altura de 1750, la esclavitud 
dej6 se ser una relaci6n social de produc 
ci6n rentable y atractiva" (p. 131). 

La alternativa laboral se encontr6 en 
los pueblos de indios, concretamente 
en la poblaci6n jurfdicamente libre. 
Debido al asentamiento en las haciendas 
azucareras de poblaci6n india desposefda 
(recordemos que fue a mediados del siglo 
XVIII cuando el proceso de apropiaci6n de 
los recursos de los pueblos se intensific6), 
a su mestizaje con poblaci6n esclava ne 
gra y rnulata, a los procesos de rnanumi 
si6n y a la compra de la libertad de los 
propios esclavos se genera una poblaci6n 
rrabajadora permanenre jurfdicamente 
libre que pas6 a ser la fuerza de trabajo 
base de las haciendas de la region: los ga 
fianes (p. 314). 

Sobre esre punto el auror enfrenra la 
opinion historiografica generalizada de 
que dicha mano de obra era explotada en 
el siglo XVIII a traves de mecanismos sala 
riales. Analizando el problema de la esca 
sez cr6nica de circulante en Nueva Espa 
na, que se constata en las dificultades de 
la Real Hacienda para cobrar las alcabalas 
y los indultos sobre el aguardienre de cafia 
en efectivo, se muestra c6mo los gafianes 

224 

Sanchez Santir6 considera que la carac 
terizaci6n social de estas unidades produc 
tivas se tiene que realizar a partir de deter 
minar cuales eran las relaciones sociales 
de producci6n predominantes en dichas ha 
ciendas, pues coincide con la hipotesis de 
los marxistas latinoamericanos de los se 
renta sobre la "imposibilidad de localizar 
un modo de producci6n dominante que 
caracterizase a la totalidad social, en tanto 
que las sociedades coloniales latinoameri 
canas eran formaciones sociales no conso 
lidadas. Una situaci6n emanada de su 
condici6n colonial" (p. 133). 

De ahf la denominaci6n de haciendas 
esclavistas, caracterizadas por relaciones de 
producci6n predominantemente esclavis 
tas a lo largo del siglo XVII y la primera 
mitad del XVIII. Los hacendados tenian 
en la esclavitud la principal forma de ex 
tracci6n y apropiaci6n del excedente pro 
ducido en sus propiedades. No obstante, 
se trat6 de un esclavismo "socialmente 
dererrninado": el esclavo tenfa una perso 
nalidad legal que limitaba la propiedad 
absoluta sobre su persona. 

Desde finales del siglo XVII este siste 
ma se encontraba en crisis por diversos 
motivos: el abandono de la compra de es 

el elemento rector de la econornfa regional 
no era [la] comunidad campesina indfgena 
sino la hacienda azucarera, dado que obtuvo 
el control de los principales recursos produc 
tivos (tierra y agua), gener6 una rerritoria 
lidad especffica [. . .] y acab6 articulando las 
principales luchas sociales de la region 
(p. 115). 

(p. 55). El resultado de este acaparamien 
to de recursos fue que, a pesar de que la 
mayorfa de la poblaci6n de la region ni 
vivfa ni laboraba en las haciendas, 
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la propiedad indfgena y el transito del 
esclavo al gafian, establece dos momentos. 

Durante los dos primeros tercios del 
siglo XVIII, ante los bajos niveles de pro 
ductividad y la cafda tendencial de los 
precios del duke en la ciudad de Mexico 
(principal mercado del aziicar de la re 
gion), la opci6n de los hacendados fue la 
de continuar incrementando la produc 
ci6n azucarera; segun Sanchez Sanriro "no 
hubo ninguna reducci6n general en la 
produccion azucarera regional durante el 
perioda 16981740" coma sostienen di 
versos autores Horacio Crespo, Ward 
Barret, Cerril E. Martin, lo cual depri 
mi6 los precios de la ciudad de Mexico; 
esre hecho, aunado a los problemas deli 
quidez y endeudamiento con la Iglesia 
por parte de los hacendados azucareros, 
provocaron una fuerre crisis de rentabili 
dad en las haciendas azucareras de la re 
gion. Estos facrores explican el lento ere 
c i mien to de la producci6n azucarera 
durante este periodo, el acaparamiento de 
los recursos para bajar los costos de pro 
ducci6n y la susrirucion de la poco renta 
ble mano de obra esclava (pp. 6267, 
315316). 

El segundo momenta se presenra a 
partir de la decada de los afios setenta del 
siglo XVIII, cuando se registra una produc 
ci6n creciente y diversificada de aziicar y 
un ascenso en los precios del duke por 
diversas razones: el crecimiento dernogra 
fico de la ciudad de Mexico; la rebelion de 
los esclavos de los ingenios haitianos que 
paraliz6 la producci6n en 1791 y permiti6 
que el aziicar novohispano, en especial el 
veracruzana y el morelense, enrrasen en 
el mercado internacional (pp. 201203); 
las reformas borb6nicas que a partir de 
1774 perrnitieron la entrada del cacao 
de Guayaquil a Nueva Espana, en el con 

RESENAS 

Una minorfa representada por admi 
nistradores y meseros de las haciendas ten.fa 
una verdadera relaci6n salarial, mientras 
que gran parte de la poblaci6n ind1gena 
de los pueblos circundantes acudfa a tra 
bajar como jornaleros, con relaciones "sa 
lariales" semejantes a las de los gafianes; 
otro mecanismo de coercion extraecono 
mica fue el arrendamiento de tierras de 
las haciendas a indios desposefdos (terraz 
gueros) (p. 314). 

Con el predominio de los gafianes so 
bre el trabajo esclavo, el autor sostiene 
que las relaciones sociales de producci6n 
a partir de la primera mitad del siglo XVIII 
fueron predominantemente feudales, ba 
sadas en la coercion individual directa, que 
convivio con otras formas de producci6n 
y apropiaci6n del excedente: la esclavi 
tudmercancfa, el arrendamiento y la re 
Iacion salarial y la coercion colectiva 
indirecta (p. 134). 

Adernas de ser una historia social, este 
estudio es rarnbien una historia econ6mi 
ca, pues en el se encuentran los temas 
esenciales para emender la economfa del 
azucar de la epoca: producci6n, mercados, 
precios, salarios, impuestos. El autor in 
dica que, para emender la evoluci6n de 
las relaciones de propiedad y de las rela 
ciones sociales de producci6n, no se puede 
dejar de lado el tema de la producci6n 
azucarera y su comercializaci6n. Para ex 
plicar la ofensiva de los hacendados sabre 

estaban mediatizados por una serie de he 
chos (pagos en especie y pseudomonedas, tien 
das de raya que funcionaban como regalfas, 
endeudamiento, lfrnites a la movilidad la 
boral) que acababan desvirruando la pre 
tendida relaci6n salarial, en la medida en 
que limitaban la libertad de entrada y salida 
del mercado de trabajo (pp. 141147, 314). 
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las haciendas azucareras de las alcaldfas ma 
yores de Cuernavaca y Cuautla de Amilpas, 
en cuanto micleo productivo dominante, 
determinaron (no eliminaron), en el periodo 
17301821, al resto de ambiros sociales y 
productivos de la region (pueblos de indios, 
ranchos, labradores), al controlar la esfera 

el transito de capitales del comercio a la 
actividad agrfcola con el objetivo, por par 
te de los mercaderes consulares de Me 
xico, de manrener el control de la circula 
ci6n de la plata novohispana al abolirse 
el monopolio comercial importadorex 
portador en 1779 (pp. 287289). 

Para Sanchez Santir6 los hacendados 
azucareros de la region de estudio consti 
tuyeron objetivamente una clase social (clase 
en sf) durance el periodo colonial (clase 
dominance que ejerci6 el control sobre 
los recursos naturales, la mano de obra, 
la tecnologfa y el capital). No obscante, 
solo en el momenta del transito de unas 
haciendas dominadas por relaciones de 
producci6n esclavistas a otras feudales, con 
la homogeneizaci6n de los propietarios 
(los mercaderes pertenecientes al Consu 
lado de la Ciudad de Mexico) se desarro 
116 una accuin y conciencia de clase (clase para 
st) en los hacendados azucareros de Cuer 
navaca y Cuautla de Amilpas. Dicha afir 
maci6n se apoya en varios ejemplos de 
acci6n conjunta y de lo que el autor define 
como conciencia de clase de los hacenda 
dos: las presiones para legalizar el aguar 
diente de cafia en N ueva Espana, el con 
trol sobre los pueblos de indios de la 
region, el exito en la resistencia a las pre 
siones de la Real Hacienda para modificar 
el sisterna de igualas establecido en la fis 
calidad alcabalatoria (pp. 295297, 317). 

El autor concluye su analisis sosre 
niendo que 

226 

texto de la generalizaci6n del consumo 
de chocolate entre la poblaci6n pobre del 
virreinato, que abri6 un nuevo mercado. 
El producto de Guayaquil se vendfa a un 
precio bajo pero era amargo, lo que impli 
caba el uso de mayores cantidades de 
aziicar (pp. 221222). 

Es en esre contexto de apertura mer 
cantil del virreinato, cuando se agravaba 
la presi6n de los hacendados sabre los re 
cursos naturales de los pueblos de indios, 
que se sustituyo la mano de obra esclava 
por gafianes y se realiz6 un saneamiento 
financiero de las haciendas que permiti6 
extender una serie de mejoras recnicas, 
provocando un incremento en la produc 
tividad de las haciendas azucareras (p. 317). 

Finalmente, el analisis se centra en el 
problema de determinar si los hacendados 
azucareros de la region constituyeron, y en 
que sentido, una clase social (p. 218). 

Hasta los afios setenta del siglo XVIII 
la caracteristica fundamental de los pro 
pietarios de las haciendas es la diversidad, 
aunque destaca claramente la Iglesia como 
principal propietaria por medio de sus 
6rdenes religiosas (la Cornpafifa de J esus, 
la orden de Santo Domingo, los padres 
Hip6litos), que comparrfan la propiedad 
de las haciendas azucareras con rnineros, 
autoridades polfricas regionales y comer 
ciantes locales. Durante el ultimo cercio 
del siglo XVIII los mercaderes del Consu 
lado de Mexico iniciaron una agresiva po 
lfrica en rnateria de propiedad inmueble, 
de forma que para 1800 controlaron de 
forma casi oligop6lica la produccion 
azucarera de las haciendas (p. 282). 

Con este cambio de propietarios se inte 
graron dos instancias del proceso econo 
mico: la producci6n y la comercializaci6n, 
que habfan permanecido separadas por 
casi dos siglos; por otra parte, se registra 
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americano es un estudio sisrernatico del 
territorio de nuestro pafs, innovador por 
su compendio de estadfsticas socioeco 
n6micas tratadas con una clara dimension 
espacial, por ser quiza la primera geogra 
ffa regional de Mexico y el proleg6meno 
de una noci6n fisiografica del territorio. 
Pero, adernas, es un estudio geopolftico 
que, como bien sefialan las auroras, con 
tribuy6 a la gestaci6n de la identidad no 
vohispana, y fue plataforma para algunas 
de las reformas borb6nicas que reestructu 
raron la organizaci6n territorial y admi 
nistrativa de Nueva Espafia, y de la que el 
Mexico independiente hered6 parre sus 
tancial. 

] ose Antonio de Villasenor y Sanchez 
compendi6 su obra prima en el tiernpo 
en el que llegaba a terrnino la consolida 
ci6n del sistema colonial de Espafia por 
tierras americanas y cuando el espfritu 
ilustrado empezaba a sacudir el pensa 
miento del antiguo regimen. Apareci6 
publicada en la decada de 1740, despues 
de casi un siglo de escasez de informa 
ci6n, y dentro de lo que podrfamos Hamar 
una nueva forma de concepci6n de la geo 
graffa que superaba las relaciones geogra 
ficas del siglo XVI. En el Theatro americano 
gran cancidad de datos dernograficos y 
econ6micos fuejtratada por primera vez 
de una forma sintetica y analftica que, 
con excepci6n de Yucatan, abarcaron todo 
el territorio de Nueva Espana de una ma 
nera desagregada que lo convierte, a decir 
de los especialistas, en la primera geogra 
ffa regional de Mexico. 

Desigual, fragmentada y diflcil fue la 
llegada a Nueva Espafia de las nuevas 
ideas, de las posiciones filos6ficas, polfricas 
y cienrfficas que se manifestaban en Eu 
ropa, particularmente en Francia, frente a 
la realidad que ofrecfan los grandes temas 

RESENAS 

Geografia hist6rica de Mexico en el siglo XVIII: 
andlisis del Theatro americano es un libro 
que se ha presentado sin alardear de la 
gran importancia del material que rescata, 
del valor de SUS analisis e interpretaciones 
y de las interminables horas de trabajo 
requeridas para sistematizar informaci6n 
muy diffcil de reconvertir a lenguajes y 
a ubicaciones modernas. 

Los que hacemos geograffa hist6rica 
sabemos lo que hay derras de un libro 
como esre: efectivamente, muchas, mu 
chfsimas horas de agotadoras y, con fre 
cuencia, ingraras jornadas. Esta obra, de 
90 paginas de texto, 20 mapas, cuatro 
apendices con tablas estadfsticas y una 
base de datos digital, hace un aporte muy 
importance, no solo a la geograffa hist6 
rica de Mexico sino, adernas, a la historia 
de la geograffa en Mexico. 

El libro rescata y, sobre todo, revalora 
una obra fundamental y tinica. El Theatro 

Adantida CollHurtado y Aurea Com 
mons, Geograffa hist6rica de Mexico en el 
siglo XVIII: andlisis def Theatro americano, 
Instituto de GeograffaUNAM, Mexico, 
2002, 154 pp. 
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DEL ESTADO DE MORELOS 

Consideramos que su trabajo cumple 
con los dos requisites basicos que Mari 
chal considera indispensables para un 
buen libro de historia: proporcionar infor 
maci6n nueva sobre el terna de estudio y 
formular hip6tesis que inciten al debate. 

de la producci6n, comercializaci6n y las rela 
ciones sociales (p. 318). 
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