
CAPITULO CUATRO 

LA SOCIEDAD COLONIAL 

En Espafla. la corona estaba obligada a mediar entre sus necesidades y 
las del imperio. las de comerciantes castellanos y seftores aragoneses. y las de 
la burocracia. En el Nuevo Mundo. era igualmente diffcil alcanzar un equilibrio. 
Los cabildos municipales y los dignatarios reales y eclesiasticos competfan 
entre sl por privilegio. trabajadores y riqueza. Los amerindios luchaban por 
conservar sos derechos. Fuera de la esbUctura oficial, se desarro1l6 una 
sociedad que diferia enormemente de los dictados reales, una que no se podia 
circunscribir dentro de las categorias y doctrinas trasladadas al Nuevo Mundo 
despues de la conquista. Se erigi6 una compleja estructura social-de naturaleza 
americana, q~ incloso centroamericana- que no estaba incluida en la lim
pieza de sangre (pri vilegio basado en la sangre cristiana pura) 0 en los conceptos 
medievales legales que daban a los cabildos autoridad sobre la campifta. 0 en la 
teoria de las "dos republicas", la musulmana y la espaflola en el Viejo Mundo. 
y la india y la espaflola en el Nuevo. 

La legislaci6n de los Habsburgos no reflejaba a la nueva sociedad. El 
intento de la corona de mantener una poUtica de "dos republicas". que separaba 
a las poblaciones espaflola e indIgena y garantiza sus claros derechos. se vio 
socavado por el surgimiento de un nuevo pueblo. el mestizo. la uni6n de indios 
y espafloles, que carecfa de las prerrogativas de la tlite colonial y de la 
protecci6n real concedida a los amerindios. Surgi6 otro grupo de la importaci6n 
de esclavos africanos. Algunos negros y mulatos continuaron como esclavos. 
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01l'Os fueron liberados y se unieron a los mestizos en ellimbo politico, y algunos 
se escaparon a la costa del Caribe y enttaron en nuevas tribus que estaban fuera 
de la soberanfa espaftola. La sangre india y negra entr6 en la poblaci6n criolla 
de la 6lite y, aunque la ciudadanIa sigui6 afll1Jlando su pureza de sangre, su 
apariencia ffsica desmentia su pretensi6n politica. Los espaftoles que llegaban 
a Am6rica en los siglos xvn Y xvm vefan las enonnes diferencias ffsicas entre 
elIos mismos y sus primos crioUos. Tambi6n habfan cambiado el idioma y la 
educaci6n. Se desarroUaron rivalidades entre peninsulares y la 6lite criolla 
tradicional, originadas en el privilegio de los funcionarios y comerciantes 
espaftoles igual que en estas adaptaciones sociales. 

Se desarroU6 una dicotomia entre la realidad social y la ley. Te6rica
mente, el sistema de altemativas establecido a fines del siglo XVI y principios 
del XVII altemaba el poder entre criollos y peninsulares en ciertos puestos; pero~ 
en la ley, apenas se reconocia a mestizos, mulatos y ladinos. La mayor parte de 
las poblaciones rurales, espaftolas u otras, no eran reconocidas. Criollos con 
sangre legalmente pura, cuyas caras mostraban herencia africana 0 amerindia, 
gobemaban en los cabildos que protegi'an el privilegio familiar con base en una 
supuesta descendencia lineal de los ejercitos conquistadores originales. La 
realidad y la legislaci6n no coincidian. Posterionnente, en el siglo XVIII, en 
cierto modo se transform6 en sede del poderio mercantil, y no de la familia 
tradicional, y en el siglo XIX, su autoridad aument6 y luego se derrumb6 
completamente bajo del ataque de las 61ites rurales y, posteriormente, de los 
mestizos. Sin embargo, en la epoca de los Habsburgos y de los primeros 
Borbones, las instituciones legales y la ley fueron importantes a pesar del hecho 
de que no pudieron abarcar a toda la nueva sociedad. El centro del privilegio 
legal tradicional era el cabildo de Guatemala. 

Cuando Pedro de Alvarado estableci6 el primer asentamiento de Santia
go de Guatemala, igual que los demas conquistadores form6 un cabildo de 
miembros cuya autoridad reflejaba su rango, en este caso, sus puestos en la 
conquista. Le pidi6 a la corona que reconociera el poder de facto del concejo 
municipal. Los mas poderosos recibieron las encomiendas mas ricas y las 
mejores parcelas de tierra, tanto en la ciudad como en el campo. Los regidores 
(miembros) y alcaldes ordinarios del cabildo tenian encomiendas de cacao en 
Soconusco y luego en Izalcos. 

Se formaron cabildos dondequiera que los espaftoles establecieron pue
blos, en Gracias a Dios, en Sonsonate, en Chiapas, aunque el mas poderosos fue 
el de Santiago, centro del Reino de Guatemala. Incluso al fmal del siglo XVII, 
el cronista guatemalteco Francisco Antonio de Fuentes y Guzman reafll1Ilaba 
que tftodas las demas provincias [de Centroamerica] son con respecto a esta 
provincia de Santiago de Guatemala como las lineas de un reloj, todas van a 
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tenninar en el centro, y 10 que la ciudad produce es para alimentar a las dem4s, 
como su cuerpo principal y cabeza.1 La ley refomlba este predominio del 
cabildo guatemalteco sobre la colonia igual que 10 bacia la corona. 

Para fines del siglo XVII, un escaflo en el cabildo ya no era simplementc 
indicio de poderfo militar 0 incluso de gran riqueza, como 10 habia sido bacia 
150 alios. Era sImbolo de autoridad arraigada en la tradici6n. Si bien los 
miembros ya no eran ricos en encomiendas, pensiones, y tierras, eran "bijos de 
los conquistadores", 10 cual respaldaba su autoridad .. EI escallo en el cabildo 
significaba poder, el cual era mas importante que la riqueza Como se trasmitfa 
de generaci6n en generaci6n, de aliado a aliado, el precio de compra del escaflo 
se devolvia en privilegios e influencia en la municipalidad. Los privilegios de 
recaudar impuestos, matar reses, vender licor 0 agua, y repartir a los indios para 
el trabajo, residfan todos en el cabildo. Aunque pocos criollos a fines del siglo 
XVII podian legitimamente llamarse bijos del conquistador, el uso de las 
palabras en las peticiones a la corona tenia cierto peso. A travts de la tradici6n, 
los criollos estaban vinculados con la autoridad creada por la conquista. Los 
comerciantes 0 funcionarios espafloles del gobierno que desearan establecerse 
en la colonia tenian que emparentarse con la 6lite criolla por medio de matri
monios para lograr acceso a trabajadores, privilegios econ6micos y posici6n 
social. A su vez, los guatemaltecos acogfan con beneplacito esta nueva y·rara 
"sangre pura" de Espafla asf como el nuevo dinero para restaurar propiedades 
de las familias y, quizas, una conexi6n en la corte con sus posibilidades de 
pensiones 0 decisiones judiciales favorables. 

La autoridad legal del cabildo evolucion6 basta el siglo XVI. Desputs que 
se aboli6 la esclavitud y se eliminaron algunas encomiendas, los indios sobrevi
vientes fueron liberados, aunque pennanecieron bajo la obligaci6n de repartimien
to de aportar una cuarta parte de sus recursos humanos a la colonia Dentro del 
valle de Guatemala, que contenfa aproximadamente setenta y cinco pueblos indios 
as{ como barrios indios urbanos, el cabildo de la ciudad Y sus dos alcaldes 
ordinarios supervisaban la distribuci6n de la foerza laboral entre los trigales y las 
obras publicas (por ejemplo, la construcci6n de iglesias 0 el mantenimiento de 
caminos). Peri6dicamente, se recibfan quejas de que los funcionarios alquilaban 
indios a contratistas privados independientes con fmes de lucro para los propios 
funcionarios, aunque tsta no foe una pnictica frecuente. La ciudad era demasiado 
pequefta, la oligarqufa estaba demasiado consciente de las consecuencias de una 
escasez de mano de obra agricola, y los bandos politicos estaban demasiado bien 
atrincherados para pennitir MUCha desviaci6n de la costumbre. 

La autoridad criolla tambi6n se estableci6 a trav6s de dominicos, fran
ciscanos y mercedarios que administraban los barrios indfgenas de Santiago y 
los pueblos del valle. Estos frailes, mucho de los cuales eran bijos de la 6lite 
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criona. unfan las "dos republicas" y garantizaban un continuo swninistro de 
uabajadores para la existencia de la ciudad. 

Igual que la comunidad espaftola, cada pueblo y barrio indfgena tenia un 
cabildo con dos alcaldes ordinarios responsables de reunir el tributo y los 
trabajadores para la corona. De confonnidad con la pol£tica de "dos republicas" 
de los Habsburgos, el cabildo indio mantenia la paz y elorden de la comunidad 
indfgena separada. Si fracasaba, sus funcionarios eran encarcelados, multados 
o azotados basta que cwnplieran sus obligaciones con la comunidad criolla. 

Los pueblos y barrios se especializaban en actividades particulares: 
algunos eran agricultores, otros sirvientes. Los indios de Santamaria de Jesus 
proporcionaban madera a la ciudad. Los del barrio de Santo Domingo de los 
Hortelanos tenian huertas. Jocotenango provefa artesanos. Los indios de las 
tierms cAlidas del Pacifico en Escuintla, del altiplano de Amatitlan y de las 
cercanfas inmediatas de la ciudad proporcionaban sal, pescado, carne, trigo, hilo 
y algod6n, cal y madera, asi como trabajadores que producfan y transportaban 
estos bienes y construfan obras publicas. Habia muchos indios "libres" -que no 
estaban en repartimiento- que se dedicaban sin reservas a la agricultura y 
llevaban sus productos al mercado. Los pueblos provefan a la ciudad de 
materiales de construcci6n y mm sin compulsi6n,lucrandose enormemente de 
sus empresas, particulannente haeia fmes del siglo. Pero el repartimiento 
garantizaba los abastos y la supervivencia de la ciudad y la autoridad de la elite. 

La ciudad creci6, de 150 ciudadanos espaftoles 0 vecinos en 1529 a 500 
en 1575,700 en 1585, y mil en 1620. Nin~ otto pueblo 0 ciudad centroame
ricana tenia mas de 250 vecinos en 1620. La poblaci6n total de Santiago de 
Guatemala --vecinos, mestizos, esclavos e indios-- se expandi6 consistentemen
te desde los primeros dias hasta la destrucci6n de la ciudad en 1773, aunque su 
mayor crecimiento fue en los siglos XVI y XVII.3 . 

Conforme crecia la ciudad, tambien awnentaba su poder sobre toda la 
colonia. La bUsqueda de recursos fiscales de parte de la corona se dirigia a uaves 
de Santiago de Guatemala, centro comercial y burocnitico de la colonia. A 
medida que awnentaba la tributaci6n, tambien aumentaba el poder del cabildo. 

La principal medida fiscal para gravar a las poblaciones no espaflolas, la 
alcabala, era te6ricamente un impuesto de ventas, aunque en la pnictica era un 
tributo colonial. Los criollos de la ciudad y del campo daban un monto anual 
sin importar los niveles de comercio. Por ejemplo, en 1602, los comerciantes 
de Santiago dieron 10 pesos cada uno, los agricultores 6 pesos, y los ganaderos 
y trigueros, entre 3 y 4 pesos cada uno.4 

En la primera mitad del siglo XVII, la corona insisti6 en recibir mayores 
recursos provenientes de la colonia y, en particular, del cabildo de Santiago. 
Entre 1601 y 1612, Centroamerica daba menos de 2,000 pesos anuales en 
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alcabala. En 1614, ]a corona detennin6 que ]a colonia tenia que aportar por 10 
menos 8,000 pesos al ano, de los cuales la principal responsabilidad Ie tocaba a 
]a ciudad. En el caso de que el interior no pudiera pagar su impuesto asignado, 
el cabildo estaba obligado a poner la diferencia como precio por sus privilegios. 
En los once aftos que siguieron, de 1615 a 1625, el comercio disminuy6, y con 
~l se redujo ]a porci6n del impuesto que debfa pagar ]a provincia. Por eso, ]a 
contribuci6n de]a ciudad aument6, con 10 cuallleg6 a 8,()()() pesos en 1624.5 

Como resultado de ]a mayor carga fiscal, el cabildo se rebe16. El alcalde 
ordinario fue encarcelado en 1625 por no cumplir con las obligaciones de 1a ciudad. 
Despu~ de cuatro aftos de dictamenes judiciales, ]a corona lleg6 a una compo
nenda, redujo ]a suma total a 5,000 pesos y concedi6 al cabildo de Santiago el 
contrato para recaudar impuestos en toda 1a colonia. Pero tambi~n Ie orden6 a ]a 
ciudad contribuir al esfuerzo Mlico durante quinee aftos con el pago de 4,()()() pesos 
adicionales al afto sacados de un impuesto sobre vino, cacao y aftil.6 

Durante los siguiente.s treinta aftos, se exigieron mlis impuestos, todos a 
trav~s de]a ~gida del cabildo: el impuesto de barlovento que dejaba 2,()()() pesos 
anuales, principalmente del comercio de aftil y cacao; en 1639, un pr~tamo 
forzado de 60,()()() ducados injuros, bonos por los cuales e1 gobierno habrfa de 
pagar un interes anual del 5 por ciento; la introducci6n de ]a venta de papel 
sellado en 1644, su primer afto, que Ie cost6 17,500 pesos al concesionario, el 
cabildo; y un impuesto de la mitad del sueldo del primer afto para los dignatarios 
c1ericales y del gobierno? 

El derecho a cobrar estos impuestos hacia sentir el poder del cabildo en 
toda la colonia. Esto fue objetado, sin ~xito, por el Virrey de Mexico en 1639, 
aunque 1a corona reiter6 su apoyo a 1a municipalidad. De este modo, aunque 
estaban disminuyendo las encomiendas y el comercio con Espana, los criollos 
mas poderosos podian recaudar impuestos entre los mlis debiles, y el cabildo 10 
podia hacer en el campo. Mientras la corona recibiera su tributo anual, porque 
eso es 10 que era, del Reino de Guatemala, no perturbaba el proceso. 

La presencia de funcionarios rea1es en Santiago tambien hacia sentir el 
poder de la elite de 1a ciudad. Aquf, se hacian importantes alianzas comerciales 
y politicas, que no se podian haeer, digamos, en Granada 0 San Salvador. Un 
guatemalteco que llegara a ser agente de un oidor podia lucrarse enonnemente, 
siempre que ese funcionario tuviese suficiente poder dentro de 1a audiencia. De 
manera similar,los criollos procuraban tener conexiones con alcaldes mayores 
y corregidores para fungir como agentes de ellos en la venta de bienes obtenidos 
a traves del repartimiento, con regidores que extendfan las licencias para 
empresas comerciales y trabajadores, y con las instituciones eclesilisticas donde 
se disponia de credito y propiedades. 

Los otros dieciseis cabildos que existieron en 1a primera mitad del siglo 
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XVIIestaban subordinados al de Santiago de Guatemala. Pero cada uno tambien 
tenia autoridad local para establecer impuestos, proporcionar alimento, y controlar 
a los trabajadores indfgenas. Los puestos en el cabildo se vendian, pero valfan 
menos que los de la capital. El valor de los puestos en el cabildo de Santiago de 
Guatemala en 1646 era IreS veces y media el valor en el siguiente cabildo m4s 
poderoso, San Salvador. San Miguel (El Salvador), Ciudad Real (Chiapas), 
Granada y Le6n (Nicaragua), y Sonsonate costaban cada uno cerca de la mitad del 
monto de San Salvador. Gracias aDios, Comayagua y San Vicente de Austria (El 
Salvador) costaban la mitad de los anteriores. Otros siete costaban montos 
menores. A medida que avanzaba el siglo, se extinguieron seis cabildos, la 
mayorla de eUos en Honduras, donde el poderlo espafIol estaba decayendo.8 

En todos los cabildos, sin importar su tamaflo, los regidores supervisaban 
las necesidades de sus asentamientos, la vigilancia de las calles, el suministro de 
alimentos y las necesidades cotidianas de la vida del pueblo. Los cabildos usaban 
sus recursos para contribuir a la consttucci6n de iglesias, la reparaci6n de edificios 
publicos y caminos, y la asistencia a los crioUos menesterosos. Las corporaciones 
municipales basadas en la autoridad tradicional tambien proporcionaban la esttuc
tura legal de la sociedad colonial. Finalmente, los cabildos eran los voceros de los 
crioUos ante la corona, pues defendian las prerrogativas locales contra funcionarios 
codiciosos, clerigos abusivos y otros cabildos. Abogaban en favor del poderlo 
crioUo contra los peoinsulares y contra los rivales centroamericanos. San Miguel 
se quejaba de San Salvador, Granada de Le6n, y todos se quejaban de Santiago de 
Guatemala. En la epoca de los Borbones, sus prerrogativas serian atacadas; en la 
era de la independencia, los cabildos ventilaban quejas locales y fueron los que 
encabezaron sus l1reas en el rompimiento con Espatla. 

Severo Martinez Pelaez discierne en la Centroamerica del siglo XVII 
una "naci6n de criollos", un grupo de guatemaltecos de elite que defendfan los 
intereses de la colonia contra Espatia y sus funcionarios en un temprano 
nacionalismo.9 Como 10 hemos visto, los crioUos frecuentemente expresaban 
su c61era por el favoritismo que la corona mostraba hacia los peninsulares en 
los nombramientos reales y en las pensiones. De vez en cuando, peleaban con 
la audiencia peninsular por el control de los trabajadores indios. Pero, no 
debemos recalcar ese punto. Los presidentes, alcaldes mayores, obispos y 
sacerdotes peninsulares trabajaban estrechamente con los criollos. Los funcio
narios y comerciantes espatioles con frecuencia se casaban con mujeres de la 
sociedad colonial. La mayor parte de los conflictos ocurrla entre las lfneas 
"nacionales". Por otro lado, la sociedad crioUa era mucho m4s difusa, dividida 
entre ricos y pobres, entre barrios, 6rdenes, regiones e incluso razas dentro del 
titulo "criollo" -pues no todos los criollos tenfan la sangre m4s pura. Cuando 
Centroam6rica cay6 en una serie de disputas y revueltas a fmales del siglo XVII, 
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el1l marcado el sectarismo entre las lineas "nacionales". La idea de America. 
de la naci6n centroamericana. todavfa no se habfa desarrollado. Los coloniales 
y peninsulares se vefan dentro del contexto de una monarqufa espaflola que 
gobernaba sobre la otra republica. la republica de los indios. Aunque podemos 
ver diferencias entre los dos gropos dominantes del cabildo, 8610 eran parte de 
una sociedad mucho mlis dividida. 

EI casamiento reflejaba a esta sociedad tluida. Era la modalidad m4s 
comtin de movilidad social. de que el espaflol, el criollo pobre 0 el mestiZo 
lograran acceso a la elite. La sangre pura y losconsortes prosperos eran raros. 
En las pequefias villas espaflolas, eran limitadas las opciones de escoger marido 
o esposa, y un hombre 0 una mujer teruan que casarse con alguien de diferente 
posici6n econ6mica dentro de la ciudad 0 irse a otra area en busca de consorte. 
La presi6n era mayor sobre las mujeres no casadas que necesitaban protecci6n 
para su riqueza. un servicio que segon la ley s610 los hombres podian brindar, 
a menos que una mujer entrara en el convento, con 10 cual daba su propiedad 
como dote a la instituci6n eclesilistica. En el campo, su posici6n podrfa ser 
menos vulnerable, porque las viudas se aliaban con hermanos y hermanas, hijos, 
u otras viudas a fin de conservar sus propiedades. Los hombres ricos trataban 
de casarse con mujeres que tal vez no eran de su misma posici6n para tener 
legftimos herederos de sus fortunas. En Guatemala. una escasez de mujeres 
espaflolas significaba que los espafloles se casaban con mestizas. No se puede 
medir el papel que desempei'laba la emoci6n, un motivo menos identificable 
para casarse, para que la sociedad fuera mlis fluida. 

Tanto hombres como mujeres aportaban dotes, que se negociaban y 
contrataban en el matrimonio. lO Generalmente, se requerfa que la familia de la 
novia aportara fondos suficientes para mantenerla durante el matrimonio y 
despues. mientl'as que el hombre daba una dote del 10 por ciento de su riqueza 
en "honor a la virginidad de su esposa". Los fondos recibidos por cada c6nyuge 
se convertfan en su propiedad personal (las mujeres tenfan derecho a tener 
propiedades), aunque la mujer recuperaba 10 que quedaba de su dote si el marido 
moria 0 abandonaba el matrimonio. La responsabilidad del marido desde el 
momento en que se casaba era la segura inversi6n de los fondos en una tinea 0 
en una casa que pudiera sustentar a su familia en caso que el muriera. Los 
colonos mlis pobres daban poca 0 ninguna dote y por eso, en este sentido, la 
costumbre sirvi6 para estabilizar las clases sociales segtin la capacidad de los 
c6nyuges en perspectiva para contribuir en partes iguales. No obstante, los 
matrimonios entre individuos de clases diferentes con dotes desiguales eran 
bastantes frecuentes a finales del siglo XVII y principios del XVIII, m4s 
frecuentes que a fmales de la epoca de los Borbones. Alonso Alfarez de Vega. 
por ejemplo, se cas6 dos veces, y recibi6 17.700 pesos de su primera esposa, a 
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quien 61 dio 8610 2,500 pesos, y 4,000 pesos de la segunda esposa, a quien Ie 
prometi6 10,000 pesos, pues su riqueza se habra incrementado con 10 que Ie 
qued6 de su primer matrimonio. 1 1 

Bastan dos ejemplos para indicar la forma en que el matrimonio podfa 
cambiar la posici6n social. La dote de Josepha Inez de Asperilla aport62,OOO 
pesos en monedas y 2,000 pesos (".0 esclavos, plata y perlas a Phelipe Leonarde 
de Colonna, un hombre mucho m4s pobre que ella Con estos fondos, Colonna 
compr6 una fmca de aflil en El Salvador, aunque necesit6 un prestamo adicional 
del administrador de bulas eclesi4sticas, Bartholom6 Gl1lvez, para completar la 
venta. Cuando Colonna muri6 cinco aflos despu~, Ie dej6 a su viuda dos bijos 
y las grandes empresas. Pero ella ya no pudo sostener la finca y mantener los 
pagos debido a los "gastos crecientes", de manera que Gl1lvez se la quit6. 
Josepha se vio obligada a trasladarse a Guatemala en busca de protecci6n y allf 
enjuici6 sin ~xito a Gl1lvez en un intento por recuperar su dote. Muri6 sin un 
centavo veintid6s aflos despu~ de su matrimonio, debi~ndole a una sirvienta 
60 pesos "que ella me prest6 para poderme sostener" .12 

Por otro lado, Juana de Osegueza naci6 pobre, prosper6 gracias a su 
matrimonio y al de una de sus bijas, pero muri6 empobrecida Hija ilegftima de 
una mujer de Tegucigalpa, ella UegO a Guatemala donde se cas6 con Don 
Antonio Xir6n de Alvarado, a quien ella entreg6 como dote" 12 mulas cargadas 
de sal". Su matrimonio produjo nueve v4stagos, entre ellos una hija, Sevastiana. 
que se cas6 con Gregorio Carillo, oidor de la audiencia real de Guatemala, y 
despu~s de la de M~xico. Sevastiana mantenfa pues a su familia, provey~ndola 
de una casa, esclavos y algtin dinero. Desafortunadamente, Sevastiana muri6 
joven y la familia de Juana volvi6 a la pobreza. "Con la industria y el trabajo 
de mi marido y el mfo propio, buscamos algun capital", testificaba ella en su 
lecho de muerte, "pero ahora somos tan pobres ~ue tuvimos que vender una 
choza de paja en Comayagua para mantenernos".1 

La igualdad en el matrimonio no era rara, especialmente entre los bajos 
niveles econ6micos de la sociedad criolla, donde no se hacian cumplir las 
restricciones sociales y las prohibiciones politicas, 0 en las areas rurales donde 
se compartfa el duro trabajo comun del campo. "Cuando nos casamos", atesti
guaba Juan de Aguilar en 1731, "ni yo ni [mi esposa] aportamos dote porque 
nos casamos pobres, y con nuestro trabajo e industria nos mantuvimos y criamos 
nuestros bijos". Declaraciones similares en frases similares indican que los 
crioUos rurales, marido y mujer juntos, sin repartimientos de indios 0 sin 
esclavos, tentan que trabajar para mantenerse.I4 

La riqueza, una vez obtenida, 00 estaba garantizada porque un desastre 
natural 0 los problemas econ6micos podfan arruinar la fu1gil posici6n de la mayor 
parte de los individuos. Plagas de langostas, enfennedades y terremotos destrufan 
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el capital de los criollos igual que el de Is iglesial Y muchos tenian q~ entregal' 
sus propiedades a causa de las deudas. Te6ricamente, Is Unica existencia segura 
se enconttaba en las instituciones de Is iglesia, donde Wl8 dote .para una monja 0 

suficientes capellanfas para un cl&igo bastaban para mantenerlos de par vida. Si 
Wl8 p6rdida en la propiedad eliminaba la dote y el capital de las capellanfas, los 
eclesi4sticos todavfa podlan depender de la iglesia en cuanto a su existencia. 

Habfa una clara distinci6n entre el criollo de la ciudad y el del campo. 
Guatemala y Granada, que se dedicaban al comercio y vivian de la producci6n 
del interior, ofrecian una existencia menos dependiente de las fuerzas naturales, 
porque las familias podfan conservar sus posiciones gracias a la creaci6n de una 
serie de alianzas 0 se podia encontrar la "protecci6n" dentro de los monasterios. 
Sin embargo, una familia podia m4s f~ilmente perder su posici6n social dentro 
de la ciudad que en el campo, donde la tierra, el ganado, los eselavos y los 
repartimientos de indios 0010 estaban sujetos a las vicisitudes de la naturaleza. 
Los agricultores que tenian necesidad tenIan que acudir a las instituciones 
eclesi4sticas de las ciudades en busea de cr&lito y, m4s avanzado el siglo XVllI, 
a los comerciantes de la ciudad. La vida del comercio y del gobiemo en las 
ciudades contrastaba enormemente con la agricultura b4sica del resto de Ceo
troam~rica. Las misas diarias, las funciones eclesi4sticas y publicas, y la 
comunicaci6n con el mundo exterior eran parte de Is vida de la ciudad; la 
agricultura y los dIas de mercado eran las costumbres del campo. 

En los siglos XVII y xvm, las enormes diferencias entre la ciudad y el 
campo en Centroam~rica condujeron al regionalismo que eventualmente ocasion6 
el desmembramiento politico y la mortffera guerra del mea. La distinci6n funda
mental entre las dos l1reas fue econ6mica, especfficamente, la manera en la cual 
se obtenfa y se conservaba la riqueza. Desde luego, los centros urbanos eran el 
punto focal del poder de la colonia. AquI, los criollos ric.os posefan esclavos que 
eran sirvientes y a veces artesanos, tales como carpinteros yalbaftiles. Los criollos 
de la ciudad tenian pensiones 0 trlbutos en encomiendas basta 1720 Y recibfan 
favor especial gracias a su participaci6n en el gobiemo municipal 0 nacional. 
Tambi~n posefan y trabajaban tierras, y generalmente contrataban agentes (ma
yordomos) para supervisar sus propiedades, 0 bien alquilaban la tierra. 

El principal problema en las areas urbanas se centraba alrededor de la 
recolecci6n y comercializaci6n de alimentos. Aunque estaban bien abastecidos 
de trabajadores nativos en cuanto a servicio personal y obras publicas, los 
residentes citadinos eran vulnerables a la escasez causada por desastres natura
les, acaparamiento y especulaci6n. Los funcionarios espafloles y las familias 
criollas prominentes mantenfan Areas de almacenamiento fuera de las ciudades 
y dejaban que el alimento entrara al mercado 0010 cuando el precio era alto. Los 
intentos de establecer graneros del gobiemo (alh6ndigas) para controlar la oferta 
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y los precios, igual que en M6xico, fracasaron, pues las fuerzas poderosas 
destruyeron todas las iniciativas. 

Hasta mediados del siglo XVIll, el control de los pagos efeetuados en 
alimentos como tributo era esencial para mantener las ganancias de la especu-
1aci6n. Dos veces al afto habfa subastas en almacenes de la ciudad (almonedas) 
para convertir los bienes indfgenas en dinero. La compra de alimentos efeetuada 
por cualquier ciudadano que no fuese parte del monopolio hubiera destruido el 
sistema, pero la subasta estaba controlada de manera que 8610 los agentes de los 
funcionarios reales (el tesorero en Ciudad Guatemala, el gobemador en LOOn, 
o el alcalde mayor en Chiapas) ganaran la subasta. Se deefa que los eneomeR
deros "se sentian contentos" de vender sus bienes al mismo funcionario al mismo 
precio. Los que tenfan autorizaci6n para recaudar los diezmos cooperaban en 
el arreglo,10 eual elevaba artificialmente los precios y, por ende, las utilidades.1 S 

Sin embargo, habfa suficientes fuentes de comida para evitar la escasez 
monopolista. La 6lite criolla puede haber controlado la oferta y la venta de came 
en los cinco mataderos autorizados de Guatemala. pero el mercado negro vendfa 
a menor precio que los monopolistas. EI euatrerismo era un problema Empresa
rios de castas compraban came a los carniceros autorizados y se la vendian a los 
pobres de la ciudad. Si no se disponfa de came 0 era demasiada cara, el pescado 
era abundante y 10 vendian de puerta en puerta los indios y mestizos que 10 trafan 
del Lago de AtitIan. Unas euantas familias de la eiudad controlaban el grano 
"espaftol", el trigo, aunque los monasterios poseian tierras considerables y las 
6rdenes representaban a diferentes sectores de la poblaci6n. EI monopolio era 
imposible. En 6pocas de maxima escasez, el obispo podia poner en eirculaci6n 
las reservas de trigo de los diezmos. En 6pocas de hambruna. los criollos se 
avenfan a comer maiz indio. Durante toda la 6poca. las castas contrabandeaban y 
vendian maiz, trigo, queso, leehe, huevos, pescado, sal, azticar y hortalizas, 

La naturaleza agraria de Centroammca, la poblaci6n urbana relativa
mente pequefta y la eeonomia de comercio de subsistencia del siglo XVII 
mitigaban la severidad de la escasez de alimentos y los disturbios que plagaron 
al centro de M6xieo. Sf ocurrieron crisis de alimentos, pero el exeeso de comida 
en la mayoria de las 6pocas signi6caba que los comereiantes no podfan retener 
sus productos demasiado tiempo porque entonces no podrian convertirlos en 
escasas monedas de plata. S610 en 6pocas de desastre natural es que la hambruna 
era una preocupaci6n. Durante la hambruna de 1694, el cabildo de Guatemala 
se quej6 al presidente de que la subasta de los granos de tributo producidos por 
los indios se deberia suspender hasta que las necesidades de la ciudad quedaran 
satisfeehas con la distribuci6n del grano. La competeneia regional era un factor. 
Granada dependia del trigo de LOOn para su subsistencia y peri6dieamente 
protestaba por los preeios elevados. Aunque si la eomida escaseaba en las 
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ciudades, los moradores urbanos podfan escapar al campo cercano, oonde Ja 
comida era abundante.16 

La d6bil posici6n de los comerciantes guatemaltecos de alimentos, en 
comparaci6n con Jade los monopolistas mexicanos, se ve clara en el surgimiento 
de los indIgenas como competidores de los productores espafloles al final del 
siglo XVII. Se vendfa lena, leche y vegetales de los monasterios dominicos y 
mercedarios en las afueras de Guaiemala junto con 10 producido en tierras de 
los pueblos. Fuentes y Guzm4n se quejaba de que los cinco talleres textiles de 
Guatemala que habfan sido manejados por vagabundos, Jadrones y esclavos 
fugitivos habfan "desaparecido de nuestros ojos" debido a la "libertad perjudi
cial" que el gobierno Ie dio a los indios en Ja producci6n textil. El decfa que se 
redujo Ja producci6n de azticar y granos en tierras mon4sticas y privadas porque 
los "indios se han introducido en estas industtias" .17 

La libre competencia penetr6 en Santiago de Guatemala, con 10 cual se 
violaban los privilegios de los Habsburgos y el poder de los cabildos para 
autorizar la producci6n de alimentos, textiles y el comercio. Los espafloles 
provefan de bienes manufacturados a las mestizas para que los vendieran. Los 
indios vendIan mantas de puerta en puerta. Los indios y las mulatas libres 
horneaban pan en sus casas! 8 

Las poblaciones eran fluidas, y esta fluidez se vincu16 con el aumento 
del comercio libre y a veces ilegal fuera del marco habsburgo. Los ninos de 
barrios indIgenas, haciendas rurales y encomiendas se contrataban como sir
vientes en las casas espaflolas 0 como ayudantes de artesanos. Aprendfan los 
oficios espafloles. Las indias j6venes ternan hijos mestizos. Su presencia y su 
trabajo barato fue suficiente para reducir la demanda de esclavos importados. 
Las poblaciones mestiza y mulata aumentaron en todo el periodo, segtin la 
descripci6n que Christopher Lutz hace del aumento en el ntimero de castas hasta 
mediados del siglo XVIII. Los mulatos tendfan a casarse con mestizos y no con 
indios, y los mestizos se casaban con todas las clases. En realidad, a finales del 
siglo XVII, la poblaci6n criolla aceptaba como vecinos a los hijos de las uniones 
mestizo-espaflol.l9 

La complejidad de la mezcla racial en Guatemala es ilustrada con Ja 
familia del cronista Francisco Antonio de Fuentes y Guzm4n. Su medio 
hermano mayor, Felipe, era producto de la uni6n de su padre, Francisco, y una 
sirvienta libre, Marla de Alvarado, quien trazaba parte de sus origenes hasta 
Bernal Dfaz del Castillo. Felipe, quien era de tez blanca, fue aprendiz de 
talabartero, ingres6 en el ej6rcito donde ascendi6 nipidamente, y solicit6 a Ja 
corona en 1680 que se permitiera a sus hijos legales asistir a la universidad.20 

Los esclavos africanos habfan existido en Centroam6rica desde el siglo 
XVI y trabajaban en las areas urbanas como sirvientes dom6sticos, comercian-
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tes, muleros y artesanos. Se les permit1a casarse con hombres 0 mujeres llbres, 
aunque sus hijos nacfan en la esclavitud. Sin embargo, los africanos podfan 
comprar su propia libertad, y la frecuencia de esta pnktica indica una considelable 
IK:tividad comercial independiente de parte de ellos, igual que en La Habana AI 
servir de carpinteros, albaniles, comerciantes callejeros 0 cargadores, ganab~ 
suficientes fondos para liberarse incluso en tpocas en que su precio era alto. 
Por ejemplo, Antonia Rosales posefa una esclava, Sevastiana, quien tuvo cinco 
hijos de los cuales dos habfan muerto. Sevastiana se compr6 su libertad y la de 
un hijo por 350 pesos. Otra de sus hijas, Marfa, quien tenfa un hijo y una hija, 
se compr6 su propia libertad y la de su hijo por 400 pesos, mientras que la hija 
de Marfa posteriormente pag6 ISO pesos. Esto dejaba 0010 a una de las hijas de 
Sevastiana, Manuela, esclavizada, aunque casada con un mestizo libre. En su 
lecho de muerte en 1722, Antonia, la duetia de los esclavos, declar6 en su 
testamento que Manuela no debfa ser vendida a nadie y que ella podrla comprar 
su libertad por 1 SO pesos" debido a la gran fidelidad con lacual me ha servido" .21 

Otros duetios de esclavos eran mas generosos, pues les concedfan su libertad 
cuando estaban en sus propios lechos de muerte 0 en el de sus esposas 0 maridos. 
Algunos mantenfan esclavas en conventos basta que cumplieran 30 atlos, 
cuando quedaban en libertad de irse 0 quedarse. En general, se practicaba la 
manumisi6n debido a la naturaleza domestica de la esclavitud urbana, que estaba 
menos orientada hacia ellucro y que implicaba relaciones mas estrechas que las 
que se encuentran en el campo. 

Habfa gran variedad en los tipos de instituciones laborales y patrones de 
propiedad de tierras en el campo centroamericano durante todo el siglo. Las 
plantaciones de cacao con esclavos africanos en el Valle de Matina y las 
plantaciones de cacao con trabajadores libres mulatos y mestizos en Soconusco 
contrastaban con las pequetias parcelas de subsistencia (hatos) de mestizos, 
mulatos y criollos pobres que salpicaban cada vez mas el altiplano guatemalteco 
a medida que avanzaba el siglo. Los indios trabajaban los ejidos de mafz y trigo 
propiedad de los pueblos en los altiplanos, que estaban bajo la supervisi6n de 
cltrigos, 0 bien laboraban en las haciendas de atlil y azucar, propiedad de 
dominicos y jesuitas. Trabajaban en fmeas privadas de trigo, ya fuera contra
tados libremente como trabajadores asalariados 0 bajo la obligaci6n del repar
tiJiliento 0 como peones de deuda. Los gObemadores espatloles ordenaban que 
pueblos enteros de indios recogieran brea y zarzaparrilla en las montaf'ias de 
Nueva Segovia 0 que indios individuales transportaran bienes a 10 largo del 
camino real desde Guatemala hasta Oaxaca. En EI Salvador, las propiedades 
af'iileras grandes y pequetias atraian el trabajo voluntario de las eastas e, 
ilegalmente, de los indios. 

Por.el paisaje se extendian enormes tierras ganaderas que trabajaban sus 
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dueftos criollos, quiz8s con unos cuantos mozos mestizos y mulatos, y s6lo caras 
veces con indios en repartimiento. En tod3 Chiapas, Honduras, el altiplano de 
Guatemala, Nicaragua y Costa Rica, los halOs de ganado vagaban libremente 0 

en las grandes haciendas.22 El ganado se sacrificaba para obtener grasa y pieles 
que se exportaban a Panama y el Peni, y came para el consumo urbano. Junto 
con el ganado se criaban mulas y caballos destinados a las recuas de carga que 
se dirigian al sur hastaPanama 0 al norte basta Mexico. En Chiapas, indios y 
espafloles par igual criaban caballos para el mercado mexicano. 

S6lo las haciendas de bigo 0 qui7$ unas pocas aflileras encajaban en el 
estereotipo de las ricas haciendas espaflolas, en las cuales los indios ttabajaban en 
repartimiento, y tambien estas decayeron al final del siglo. Las haciendas espa
nolas de bigo cerca de Santiago y Le6n eran, de hecho, una extensi6n de la ciudad, 
muy diferentes de las fincas de los criollos pobres en el altiplano de Chiquimula 
y Zacapa que tenfan pocos indios, si es que tenian algono, para ttabajar la tierra, 
qui7$ algunos mozos asalariados y algunos hatos de ganado hipotecados a la 
iglesia Para la mayoria de estos ganaderos y agricultores coloniales, la supervi
vencia era tan precaria como 10 era para muchos indios. En la mayor parte de 
Centroamerica, la tierra tenia poco valor intrinseco; su valor se basaba en el capital 
ffsico,la vivienda y la maquinaria, el ganado de pasto Y la mano de obra disponible, 
preferiblemente de los repartimientos. Las grandes propiedades no eran signo de 
riqueza, porque nunca se podria obtener riqueza con so venta. 

Una encuesta fragmentada que se efectu6 en 1682 nos pennite echar un 
vistazo a la poblaci6n y los patrones de tenencia de tierras en Centroamerica, 
los cuales, aunque no podemos estar seguros de que hayan prevalecido en todo 
el siglo, parecen haber continuado, seglin las averiguaciones de Murdo Mac 
Leod sobre emigraci6n urbana,23 desde la decada de 1580 en adelante (ver 
Cuadro 4.1). En tenninos generales, la encuesta muestta tres patrones demo
graficos: las tierras calidas del Pacifico, las provincias de altiplano del norte y 
del occidente, y las regiones del sur y del este. Las tierras calidas a 10 largo de 
la costa del Pacifico se extendlan desde Soconusco pasando por Escuintla, El 
Salvador, hasta Bagaces y Esparza en Costa Rica, con poblaciones indigenas 
relativamente escasas y poblaciones crecientes de castas y haciendas de ganado, 
cacao yanil. Por ejemplo, en Soconusco las 101 haciendas de cacao y ganado 
evolucionaron a partir de las encomiendas de cacao de principios del siglo XVI. 
Sin embargo, en 1682, s6lo sobrevivfan 800 tributarios, menos de la mitad de 
la cifra de 1613. En su lugar se encontraban comunidades mulatas. 

Habfa por 10 menos 200 [mcas en El Salvador durante el siglo XVII y, 
en relaci6n con los altiplanos, la poblaci6n indigena era baja. Los indios 
cultivaban sus terrenos ejidales con anil 0 los alquilaban a [mcas cercanas.24 

Una descripci6n de las propiedades anileras en San Salvador, San Miguel y San 
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Vicente de Austria indica una hacienda muy grande, 79 propiedades mayores y 
282 propiedades menores. No habfa nioguna gran tendencia bacia los latifun
dies, cuya mayorfa eran propiedad de individuos separados.2S 

Como 10 hemos visto,los indios fueron ilegalmente usados en los o~ 
aftileros durante todo el siglo en repartimientos de trabajadores y bienes, y en las 
compras y ventas forzadas. Los criollos y las castas mantenfan en sus tierras a 
indios endeudados 0 haclan arreglos con los pueblos para que continuamente 
suministtaran trabajadores durante la temporada de cosecha. En visita ttas visits, 
los funcionarios cobraban multas poe el abuso a los indios en los obmjes. Por 
ejemplo, en 1658, ochenta y cuatro agricultores fueron multados con 17 y 22 ~ 
cada WlO. En 1687, sesenta y un productores pagaron un total de 963 pesos.26 

Es diflcil medir el efecto sobre las poblaciones locales. Sin duda, la 
poblaci6n indfgena era mucho menor que la del altiplano debido a los efectos 
de la produccion de cacao en el siglo XVI. En lad6cada de 1680, los productol'es 
solicitaron permiso para importar esclavos debido a la epidemia que azot6 a la 
colonia en esa d&;ada. Un cl6rigo afumo que "la poblacion estA aqui mas 
disminuida que en cualquier otra parte del reino".27 Luego, en el siglo XVIII, 
cuando el control gubemamental sobre la mano de obm disminuyo y los 
trabajadores libres se volvieron m4s frecuentes, la poblaci6n de El Salvador se 
expandio nipidamente en relacion con ottas 4reas. El anit se producfa en ottas 
6reas cMidas, as£ como en Chiquimula y Comayagua, aunque intermitentemente 
yen menores cantidades. El efecto sobre la economfa y los patrones demogni
ficos en estas ottas 4reas fue mucho menor que en El Salvador. 

Hacia el sur, sobre la costa del Pacifico de Costa Rica, existio un patron 
similar de despoblacion y latifundio durante la mayor parte de los siglos xvn 
Y XVIII. En 1662, vivian 250 vecinos dispersados en las tierras ganadems que 
iban desde la Peninsula de Nicoya hasta Cartago, seglin la descripcion del 
franciscano Thomas Calvo. Cincuenta anos despu6s, el Obispo de Nicaragua 
observo casi la misma escena: "Los vecinos viven en desnudo · paganismo 
debido a su abundancia en el campo. Se van a vivir alii, dejando los pueblos y 
ciudades como desiertos". EI ganado era fuente de alimento y de sebo, y se 
comerciaba cada vez que pasaban las recuas de mulas 0 que llegaban pequeflas 
fragatas a Esparza. "Incluso el gobemador tiene que cultivar su propio alimen
to", escrib£a un observador en 1719,28 

En contraste con la costa del Pacifico (ver Cuadro 4.1),la region del 
altiplano en el occidente y el norte era el cirea india mas grande y m4s 
densamente poblada. Las islas espai'lolas de Ciudad Real y el Valle de 
Guatemala poseian grandes haciendas de trigo, ganado y azucar. Las castas 
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Cuadro4.1 
Composici6n demognirlC8 de Centroamerica, ca. 1682 

Provincias Presencia india 

Tributarios Pueblos 

Tierras calidas occidentales 
Soconusco 800 

Guazacapan 1,036 15 
1,411 3 
2,447 18 

Chipilapa 16'f 4 

Sll{I.tiago Cosumago 68<1 9 
Escuintla 2,500 3 
Sapotitlan: San Antonio 564 1 

Suchitepequez 
24 Otros pueblos 5,229 24 

Sonsonate: 
Izalcos 640 1 
Pueblos 1,260 18 

1,900 19 
San Salvador 2,724h 86 
Nicoya 141 1 

Esparza (de Cartago) 2cxf 1 

Presencia espaiiola 

101 haciendas-

150 espaftoles y mestizos, 
otros espaftoles propietarios 
en Santiago 

24 vecinos por 99 de 
poblacion total en la ladea 
2 espaftoles 
6 haciendas con 6 espaftoles 
77 espaftoles 

48 espaftoles 

No hay informaciOn 

Presencia de las castas 
(Negros Iibres, mulatos,) 
mestizos, ladinos y Iavorios) 

"4 pueblos de mulatos con con 259 
personas que vienen de otras provincia 
"Una multitud de mulatos y otros tipos 
que van de una provincia a otra" 

eSl84e 

4 mestizos 
63mulatos 
71 mulatos, 10 mestizos, 3 negros 
71avorios 
46 mulatos, 13 m3stizos, 1 negro, 
26lavorios 

No hay informacion 

1 espaftol y "30 vecinos cam- 6 mulatos, dos negrtos 
pesinos que viven en su ranchos. 
55 espaftoles 29 mulatos y negros 



'f 

Provincias Presencia india 

Tributarios Pueblos 

NORTE Y OCCIDENTE 
Cbiapas: 

CiudadReal 
Pueblos 

Verapaz 

Gueguetenango 
Solohi 

Quezaltenango 
Quezaltenango 
Sanjuan 
Ostuncalco 
San Pedro 
Sacarepequez 
Otros 

Santiago Atitlan 
VaIle de Guaternala:m 

239 
18,429 

10,753 

6,446k 

2,632 

992 

431 

317 
1,170 
2,910 
2,394 

San Juan Amatitlan 1,896 
S. CristObal Amatitlan 1,500' 
SanMiguel Petapa 1,689 
San Ines Petapa 251 
Santa Catalina 618 

6 barrios 
97pueblos 

27 

76 
20 

1 

1 

1 
20 
22 
14 

1 
1 
1 
1 
1 

Presencia espaiiola 

50familias 
50 "espaftoles,mestizos 
ymulatos 
18-20 espafioles. mestizos 
y mulatos 
7 familiasl 

33 espafio1es y castas 

Presencia de las ces'. 
(Negros Iibres, mnlatos,) 
mestizos, IadiDos y lawrios) 

150 niestizos y mulatos 
Ver otras columnas 

Ver olras columnas 

Una hacienda de campo con indios 
hbres y mulatos, y ver otras columna: 

53 espafioles. mestizosy mulatos Ver olras columnas 

6 espaiioles y mestizos 

59 espafioles y castas. 
2 espafioles 5 mestizos 

413 espafioles, mestizos y mulato~ 
No hay infonnaci6n 
540 "no indios" 



Mixco 984 1 81ladinos 
Santa Cruz Chiantla 190 1 

Total todos los indios 
del valle, incluyendo a 
Santiago de Guatemala 41,413 

SUR Y ESTE 
Chiquimula de la Sierra 540 1 60familias 43 familias 
Mita 182 1 9 "propietarios de hacienda" 53 familias 
Otros pueblos 1.257 15 18 51 familias 

1,889 17 87 147 familias 
Comayagua (ciudad) 144 familias 177 familias 
(prov.) 3.376 126 mulatosO 
Tegucigalpa No hay infoonoci6n 135 familias negros y mulatosP 
Gracias aDios 72 hombres 40 personas 

\0 Santa Cruz de Yoro 167 hombres 
VI San Pedro 24 vecinos 

Itenco ? 10 26 espaftoles en ranchos 
Trujillo Despoblado Ver otras columnas 
Olancho 30 hombres espafioles 30 mestizos, 64 mulatos 

y hombres negros 
Olancho el nuevo 1,180 137 9 vecinos 24 mulatos y dos mestizps 
Jerez de la Choluteca 740 18r 50 espafioles 130 de todas las castas 
LeOn Nicaragua 1,241 8 220 espafioles 150 castas, 51 lavorfos 
Masaya 194 1 No hay informaci6 
Granada (ciudad)s 537 5 687 espaftoles (140 familias) 658 mulatos (122 familias) 270 mes-

tizos (42 familias), 45 esclavos adultos, 
80 esclavas adultas, 29 muchachos esclavos 
? muchachas esclavas, 84lavonos. 

Granada Uurisdicci6n) 1,138 24 
Managua 178 1 No hay informacion 
Sevaco (Matagalpa) 613 11 60 espafiolest con ranchos 



Provincias Presencia india 

Tributarios Pueblos Presencia espanola 

granadaque viven 

Presencia de las castas 
(Negros libres, mulatos,) 
mestizos, ladinos y Iavorios) 

Nueva Segovia 49 1 202que se conocen vulgannente 
como espaiioles 71 mestizos, 133 mulatos 

Cartago (ciudad) 
Puebla de los Angeles 

Cartago (jurisdiccion) 147 

475 vecinos espaiioles 

17 

16 mestizos y 100 mulatos 
y negros libres. 

~ FUENTE: Contaduria 815: Razon las ciudades, villas y lug ares vecindarios y lributarios de que se componen las provincias del dislrito 
de esta audiencia: 1682. 
Nota: Este cuadro no incluye a clengos 0 propiedades clericales. Los lavonos son indios que esWt exentos del tributo y de las 
obligaciones laborales de los pueblos. 

a Cacao y ganado de carne. 
b En pequefias haciendas de aiiil 
c "y 2.000 indios de toda Guatemala en la hacienda de Antonio Botello". 
d 8 haciendas de ganado, aiiil y cacao, 1 trapiche y 2 ingenios. 
e En la Hacienda San Geronimo de On Juan de Galvez hay dos 0 tres pescadores y veinte hombres que arrean ganado hacia el mar 
(para beber). Tarnbien existen salineras. 
Se arrea el ganado cimarron en la Hacienda El Bonette de Dona Cathalina de Galvez. 
Un esclavo y cuatro mozos recogen aguacates en la Hacienda de On Fernando Bonilla Un trapiche del Corregidor tiene un esclavo y 
cinco mozos. 
Un ingenio de los dominicos tiene esclavos y diez a doce personas libres. 



Un ingenio de Dona Cathalina de G31vez tiene esclavos y veinte personas libres de todas las castas y algunas mujeres. 
680 tributarios es mi estimado de "3,445 personas de todas las edades" -M.W. El Pueblo de MagdalenaMalacate tenia 34 personas de 
las cuales 22 estaban ciegas y 4 estaban muertos en vida. 
g Las haciendas de On Sebastian Aguilar y Dona Magdalena de Aguilar tambien tenian esclavos. 
h De Guatemala 159: Datos que se remiten ... tocantes ... (a) .. .los indios del pueblo de Esquitenango (1685). 
i Fragmentados, un nt1mero minimo. 
j En algunas haciendas de cacao. 
k Framentados, faltan los tributarios de 9 pueblos. El pueblo de San Miguel Totonicap8n tenia 860 tributarios. 
1 Crianza de ovejas. 
m La informacion para el valle de Guatemala se saca de un Padron de 1682, muy posiblemente el documento de Contadurfa 815, 
seg11n se informa en el A.Gl. Guatemala 354, "Expediente de la Ciudad de Santiago sobre la cobranza de tributos y otras rentas 
delValle de dicha ciudad ... , fols. 166-227. Ver tambien "Cuenta y Liquidacion de la Jmportanza de los Tributos ... en el mismo 
legajo. 
n "Aunque algunos van y vienen". 
o "A tres leguas de distancia esta una aldea de mulatos". 

~ p "En un radio de 30 leguas viven 300 negros y mulatos" . 
q "Seis vecinos espaiioles y cinco mulatos libres viven en un valle a 91eguas de distancia. 
r Tres pueblos despoblados por "haberse muerto". 
s En 1679, el Obispo de Nicaragua informaba que "Granada estli despoblada debido a la presencia del enemigo". A.Gl. 
Guatemala 162, 12 de abril de 1679. 
t Con ranchos, viven en Granada. 



cultivaban en sus halOs las tierras sin titulo de propiedad. Pero aquf florecieron 
los amerindios, a pesar de la presencia de ciudades, de funcionarios abusivos y 
su repartimiento de bienes y trabajadores, y de c16rigos abusivos. Los indios 
vivian en sus propios pueblos, mantenian su cultura y subsistencia en fragil 
asociaci6n con la clase dominante criolla. La posibilidad de revueltas mitigaba 
el abuso; las ciudades temian a la multitud indigena y la corona hacia esfuerzos 
sinceros para defender la integridad india. El escape 0 los levantamientos 
armados 0010 ocurrian cuando la naturaleza 0 los criollos aumentaban la presi6n 
sobre los indios. 

En Hu~hu~tenango, la poblaci6n indigena de hasta 20,000 habitantes 
rodeaba unas cuantas fincas grandes de crianza de ovejas. En 1712 (ver Cuadro 
4.2), el patr6n de tenencia criolla de tierras en este mar amerindio es claro. Una 
familia, la del capitan Domingo Garcia Moscoso, tenia mas tierra y ovejas que 
todos los demas colonos combinados. De las diez reStantes haciendas menores, 
cinco eran propiedad de mujeres, cuatrO de las cuales eran viudas y una era 
huerfana. Una hacienda no se podia vender por falta de compradores, mientras 
que las mil ovejas de la fmca ayudaban a "pagar los sueldos de los mozos que 
cuidaban la tierra" y parte de la leche de las ovejas se usaba para fabricar queso. 

Cuadro 4.2: 
Ganaderos en Huebuetenango, 1712 

CabaUerfast OveJas Ganado Cerdos CabaUos 

Domingo Garda Moscos 69 10,000 
Domingo Grada Moscos ? 4,000 
Martinez de Vega 7 1,100 
Juan Antonio de LeOn "menosde7" 400 50 
Isidro lopez de los Rfos 17 2,000 200 70 
Micaela de la Parra 18 1,500 100 100 
6 haciendas pequefias ? 1,030 90 Algunos 

FUENTE:Guatemala 224: Aiio de 1712: Testimonio de los Autos Fechos Sobre el 
Donativo de los Dueiios de Haciendas de Campo de la Provincia de GUegUetenango ... 

aUna cabaUerfa es igual a 105 acres. 
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La tenencia de tierras en Verapaz tambi~n revela elleve efecto de la 
economfa colonial (ver Cuadro 4.3). Predominaban los ingenios de azucar. La 
mayor de todas las propiedades, la hacienda de los dominicos en San Geronimo, 
tenIa 250 esclavos y cerca de mil indios que trabajaban en ella y alrededor de la 
misma S610 cinco de las fincas enumeradas en estos registros de impuestos de 
1712 tenfan mas de dos caballerlas (la mas grande tenIa cuatro). y tres de las 
heredades eran propiedad de familias mUltiples. A prop6sito, es muy posible que 
estas fincas se hayan desarrollado despu~ del censo de 1682, cuando aument6 el 
proceso de movimiento hacia el campo en la epoca de depresi6n econ6mica. 

Cuadro 4.3: 
Propiedades en Zacapa, Chiquimula y Verapaz, 1712. 

N". de fincas 
Familiasa 

Caballeriasb 

Ingenios 
Ganado 
Caballos2,377 
Yeguas 
Mulas 
Burros 
Bueyes (yuntas) 
Valor (en pesos) 

36 
69(17~ 

? 
14 

7,784 
314 
386 
487 

22.773 

Zacapa Chiquimula 

31 
67(6) 

77 

1,240 
77 

227 
94 

5 

? 

Verapaz 

22 
43(2) 

32 
42 

294 

48 
62 
27 
34 

12,607 

FUENTES:A.G.I. Guatemala 224, Aiio de 1712: Testimonio de los Autos Fechos Sobre 
el Donativo de los Duefios de Haciendas de Campo del Partido de S acapa ... A.G .G. A3 .1, 
Leg. 19, Exps. 5239 y 5245. Aiio de 1712; Auto Sobre el Donativo de Los Duefios de 
Haciendas de Campo del Partido de Verapaz (y) ... de Chiquimula. 

aLas cifras entre parentesis representan el nUrnero de familias encabezadas por mujeres. 
bVeinte de treinta y una fincas tienen un total de 108.5 caballerias. 

EI Valle de Guatemala tenia la mayor concentraci6n de poblaci6n, aI 
punto que una cuarta parte de todos los tributos provenian de alii, aunque no 
Ueg6 a ser tan grande como en atlos venideros. Habia constantes quejas de que 
"muchos espatloles, mulatos y otras castas se han reunido en los pueblos del 
valle ... y cometen muchos crimenes". Las haciendas estaban comenzando a 
rodear a los pueblos indigenas. particularmente en el area de AmatitIan, con 10 
cual separaban a los indios de sus tierras. 

Hacia el este y al sur del valle, esta tendencia fue incluso mas marcada. 
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I>ebido ala posici6n geografica de Chiquimula de la Sierra y de Zacapa (ver 
Cuadro 4.3) --entre los campos salvadorenos de aillI, Santiago y las minas 
hondurenas-- las poblaciones indigenas se utilizaban con mas frecuencia para 
obtener trabajadores y el mestizaje se desarro116 mas nlpido. Ellos criaban 
caballos y mulas para transportar anil de El Salvador a Oaxaca 0 a la costa 
hondurena, y ganado para Santiago. Algunas propiedades predominaban. En 
Zacapa, unas treinta y seis fincas y haciendas eran propiedad de sesenta y nueve 
individuos que subsistian con un poco de ganado que se engordaba para 
Santiago 0 con caballos y mulas y algunos trapiches. De las dos, Chiquimula 
era mucho mas riea que su vecina. Igual que en Verapaz y Huehuetenango, una 
hacienda empequefiecia al resto, la de la viuda Juana Ruiz de la Estrella y sus 
tres hijos. Era el doble de grande que cualquier otra, pues tenia unas treinta y 
un caballerias (3,255 acres). Pero no sahemos que parte de ella era tierra 
montafiosa (tierra de la sierra). El mimero de animales listados en la propiedad 
de los Ruiz de la Estrella --416 reses y 232 eaballos-- no se compara con las 
propiedades mucho mas pequefias, por ejemplo, una de dos caballerias (210 
acres) que tenia 500 reses y 125 caballos. Y en Zacapa la riqueza estaba limitada 
al ganado, porque el area no era adecuada para producir trigo. 

Chiquimula era un area de pequefios ganaderos. S610 nueve agricultores 
tenian fincas de mas de dos caballerias (la mas grande tenia nueve), cinco de las 
cuales eran propiedad de familias multiples, y en Verapaz s610 cinco fineas 
ten ian mas de dos caballerias (la mas grande tenia cuatro) y tres de las fineas 
eran propiedad de familias multiples. En realidad,la propiedad multiple no era 
rara. Los principales criollos de Zacapa. tenian tierras por si mismos, aunque 
estaban fuertemente hipotecadas a las capellanias 0 a las cofradias; pero otras 
heredades eran generalmente propiedad comun de mas de una familia. El pasto 
de San Francisco Rio Jondo era propiedad de trece personas (seis con el mismo 
apellido ), encabezadas por el corregidor del area. 

En 10da Guatemala, parecia que las viudas en el campo ten ian la 
suficiente fortaleza como para no volverse a casar, gracias a las alianzas con 
agricul10res cercanos 0 a la ayuda de sus hijos. En Zacapa, los mas grandes 
terratenientes eran mujeres y las mujeres tenian casi el 25 por ciento de 10da la 
tierra. Sin embargo, algunas vivian en el ultimo grado de pobreza; una Maria 
Roldan tenia que mantener a trece menores de edad con una tierra que s610 tenia 
veinte vacas y doce caballos, mientras que Maria de Victoria tenia nueve 
menores de edad con unas noventa vacas y treinta caballos. La posesi6n mas 
rara en la provincia era la hacienda Chisp6n, propiedad de seis viudas en 
conjun1o. En Verapaz y Chiquimula,las mujeres tenian e14.5 por ciento y el9 
por ciento de la tierra; en las areas anileras de El Salvador, controlaban un poco 
mas del 10 por ciento y la mayoria estaban registradas como viudas. En 
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Huehuetenango, el segundo ganadero mas grande era una viuda. 
Mas alIa de Chiquimula y Zacapa, en las regiones mineras y ganaderas 

de Honduras y Nicaragua (ver Cuadro 4.1), las poblaciones indfgenas eran 
pequeftas y dispersas. Los pueblos decaian cada vez que se descubrfan nuevas 
minas 0 cuando los gobernadores espaftoles emitfan crueles 6rdenes de reparti
miento para recoger brea, zarzaparrilla y miel en las montaftas. Los indios hUIan 
a las montaflas para escapar el reclutamiento forzado y vivian allf en pequeftos 
grupos, vulnerables a las entradas espaftolas y a los ataques de zambos y 
mosquitos 0 a las fuerzas de la naturaleza. 

Igual que en Zacapa, Chiquimula y Costa Rica, la ganaderia era la 
principal actividad agricola de Honduras. Las propiedades ganaderas eran de 
tamafto moderado (ver Cuadro 4.4), Y el4 por ciento de los ganaderos posefa el 
50 por ciento del ganado, aunque muchos de estos hatos eran salvajes y se 
parecfan mucho a los que vagabundeaban por las montaftas de Costa Rica. 

Cuadro4.4: 
Propiedades de ganado en la Provincia de Comayagua, 1714. 

-. 
N umero de cabezas 
por propledad .0-9 10-99 100-499 500-999" 1,000-5,000- Total 

Yoro 55 41 5 3 (6,000) 104(8,170) 
Trujillo 7 4 11 (750) 
Olanchoy 
El viejo 11 79 26 6 (4,400) 3(5,500) 125(15,640t 

Gracias aDios 6 42 5 1 (600) 54 (2,826) 
Comayagua 24 48 5 4 (2,300) 81 (4,882) 
San Pedro 5 35 15 1 (500) 56 (3,618)d 
TOTALES 104 285 73 13 (8,400) 6 (11,500) 481 (39,669) 

FUENTE:A.G.G. A 3.1, Leg. 4, Exp. 58; Ano de 1714, Autos Sobre la Cobranza del 
Donativo de la Iurisdiccion de Comayagua. 
aLas cifras entre parentesis denotan el ganado total que poseian. 
bOlancho y EI Viejo comprenden un partido aparte de la Villa de Olancho. 
cMas un agricultor que no tenia ganado sino 1,000 yeguas. 
dMas 16 fmcas con 3,890 8rboles de cacao que valian cerca de una cuarta parte del 
valor de las 3,618 cabezas de ganado en San Pedro Sula. 

A medida que Centroamerica perdfa gradual mente la soberanfa sobre su 
territorio y su comercio, estas areas eran las mas perturbadas en el siglo XVII y 
principios del XVIII. Los piratas saquearon repetidamente Trujillo, Granada y 
otras regiones. Los zambos y mosquitos avanzaban hacia el interior contra 
colonos espaftoles y mulatos, secuestrando indios y vendiendolos a Jamaica. 
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De hecho, criollos y espatloles dieron pueblos, tierras y derechos a mulatos y 
negros libres con Ia esperanza de que pudieran vigilar esta Iirea fronteriza 
Antonio Roque, un negro que sirvi6 en Nicaragua al final del siglo XVll, fue 
uno de tales guardianes. Despoos de prestar un leal servicio en la defensa de 
Granada, Roque recibi6 cincuenta hombres --morenos y mulatos-- y el titulo de 
"Capitan de la Conquista" y fue ubicado en una lejana regi6n de la provincia de 
Nueva Segovia, "donde ni espatloles ni indios llegaban por temor a los indios 
mosquitos". Estableci6 un asentamiento donde produCla madera, brea y cera de 
abejas para venderlas a Granada Redujo a unos noventa indios del interior 
dentro de un pueblo, donde los tenIa bajo su tutela. Cuando estall6la guerra de 
1700, protegi6 a Segovia contra las inlrusiones de ingleses y mosquitos. Se 
sugiri6 en 1704 que la corona ratificara su asentamiento y su autonom£a?9 

La Nueva Segovia de Roque represent6 el mayor mestizaje de la colonia 
en 1682, un presagio de acontecimientos posteriores. EI informe fiscal dice 
francamente que los espatloles de alii no tenian ningoo derecho a usar ese 
nombre. La poblaci6n de castas era cuatro veces mayor que la de indios. EI 
mestizaje estaba mas avanzado en toda Nicaragua, Granada y Le6n que 10 que 
estaba en Santiago 0 en Ciudad Real. Las incursiones esclavistas del siglo XVI 
habian agotado la poblaci6n indigena de la provincia, la cual en su mayona 
estaba en 1682 en encomiendas para financiar las pensiones en Guatemala y los 
gastos militares. El trabajo de los mestizos se suplementaba con esclavos 
importados para el servicio personal y militar. A mediados del siglo XVII, una 
escasez de esclavos en Nicaragua condujo a la pnictica de cruzar africanos con 
blancos a fin de producir esclavos mulatos para la venta. Repetidas veces se 
hizo la acusaci6n de que s610 se mantenia a las mujeres african as para prop6sitos 
de crianza y que se desarro1l6 un comercio para vender a sus hijos al Peni.J° 

Durante toda la colonia, hubo mas negros y mulatos que mestizos. 
Existian esclavos en las tierras cllidas del Pacifico y en las haciendas azucareras 
de los dominicos en Verapaz. En las ciudades eran empleados domesticos. EI 
aumento de la poblaci6n mestiza no 11eg6 a ser tan grande basta despues de 1680. 
Ciertamente, habia mestizos en Santiago y en las demas partes, pero no llegaron 
a ser significativos hasta las grandes epidemias de fmes de siglo y, posterior
mente, a consecuencia de la invasi6n de la economia occidental y su sistema de 
salarios. 

De igual forma que la tenencia de tierras y el sistema laboral eran 
diversos y complicados, habia un comercio difuso, una economia fluida que 
respondia a la demanda de los barcos que llegaban al Pacifico 0 al Caribe, de 
comerciantes mexicanos con ropa espatlola, 0 de recuas de mulas que cruzaban 
basta Panama. En el primer tercia del siglo XVII,la conexi6n de Centroamerica 
con la metr6polis espanola se debilitaba conforme disminuia el poderio naval 
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del imperio. A medida que los bucaneros tomaban el control de la regi6n, se 
enviaban los bienes a traves de otros canales, por el Rio San Juana Portobelo 0 

Cartago y al norte haeia Mexico. Pero, al aumentar el poder de los piratas, las 
flotas dejaron de navegar regularmente desde Veracruz, el comercio nicara
gOense foe sofocado por los piratas provenientes de Jamaica, Providencia y 
Henrietta, y el Caribe se volvi6 demasiado peligroso para el comercio, pues s610 
barcos pequeftos podIan correr el riesgo. Cualquier nave grande que tratara de 
comerciar con Guatemala por el AtIantico se enfrentaba a innumerables dificul
tades. Aparte de las exigencias del clima caribefio y de los piratas, una nave 
que llegara a la Bahia de Honduras tenia que quedarse en el muelle por dos 0 

tres meses. Se avisaba a Guatemala que habia llegado un barco mientras este 
se descargaba en la Bahia. Los comerciantes de la capital reunfan bienes, 
viajaban a EI Salvador y ahi efectuaban transacciones comerciales en aflil, y 
enviaban los productos en una recua de mulas sobre tenues caminos hasta el 
mar. En la epoca de lluvias, la recua tenia que esperar hasta que el camino fuera 
transitable. Mientras tanto, el barco quedaba expuesto y vulnerable al ataque 
de los piratas, a veces hasta por seis meses. Cuando un barco espaftoilleg6 a 
Trujillo en 1668 y comenz6 a descarga su mercadena, aparecieron los piratas y 
el barco se vio obligado a hacerse a la mar sin recibir ninglin producto a cambio 
de los que habia dejado. De todas formas fue capturado en el mar.31 

Con todo, a 10 largo de la costa caribefta navegaban pequeftos barcos 
entre la Bahia de Honduras y Granada, y Yucatan, La Habana, Portobelo y 
Cartagena, repitiendo el patr6n comercial de los mayas antes de la conquista. 
Se construian pequeftas embarcaciones para encargarse de este comercio y, si 
existia temor a los piratas, estos barcos se podian esconder con mayor facilidad 
y el riesgo era menor que el de los grandes galeones espaftoles. A Yucatan, 
Nueva Granada y las islas del Caribe se enviaba aftil, sebo, zarzaparrilla y cacao 
a cambio de vino, tabaco, sal y ropa. EI comercio en el Atlantico 0 en el Pacifico 
suplementaba esta economfa --la ropa espaftola y el vino peruano aparecfan 
frecuentemente, como artfculos de trueque-- pero el comercio ocurrfa continua
mente con 0 sin estos productos.32 

EI comercio era activo, vital, en su mayor parte ilegal, y abastecia y 
man tenia a una economfa insular en vias de desarrollo en la regi6n del Caribe. 
Las empresas comerciales del gobernador interino de Honduras, Lorenzo Ra
mirez de Guzman, ilustran tanto las adversidades como la naturaleza de esta 
economfa Poco despues de su nombramiento, Guzman instal6 a un agente 
contiguo a su vivienda en Comayagua para vender ropa, organiz6 un reparti
miento de indios para construir una fragata en el cercano Rio de Ulua, y envi6 
a un ayudante a Gracias a Dios con bienes y ropa para que los cambiara por el 
aftil que "usualmente" los salvadoreflos llevaban a este pueblo caribefto. EI 
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agente de Guzm4n-se llev6 el aflil a Puerto Caballos y 10 canje6 por ropa, vino 
y tabaco de La Habana en un barco en espem que vema de Campeche. El tabaco 
se envi6 a Guatemala, mientras que los dem4s bienes se devolvieron a Gracias 
a Dios pam compmr m4s aflil. Cuando el barco de Guzm4n estuvo terminado, 
naveg6 basta el puerto de Trujillo donde se carg6 con 20,000 tibras de afliI, 2,000 
tibIas de zarzaparrilla y 1,000 de sebo de ganado con un valor total de 30,000 
pesos. Desafortunadamente pam el gobernador ,lleg6 un barco inglts y captur6 
a su barco junto con otro que estaba en el mismo puerto y que tenia mucho gmno. 
Otras dos fragatas, una de Cartagena y la otra de Trinidad, escaparon de los 
ingleses, desputs de haber intercambiado anteriormente el tabaco por aflil y 
sebo.33 

El comercio entre Centroamtrica y otros asentamientos caribeflos era 
considemble e irregular. Como se puede ver en este ejemplo, se desarroll6 una 
economfa de trueque (en ninguna parte del testimonio se menciona el intercam
bio de plata) y las pr6speras rutas comerciantes enlazaban a El Salvador, 
Guatemala y Honduras dumnte el ultimo tercio del siglo XVII. Pero este trMico 
no era confiable; la guerra, la pirateria y los problemas locales especificos de 
las areas caribeflas perturbaron el comercio dumnte aflos. 

Mucho m4s importante que el comercio caribeflo fue el trMico en el 
Pacifico, que absorbi6 gmn parte del comercio que anteriormente habfa tenido 
la metr6potis. Centroamtrica habfa abandonado al "mundo atl4ntico" y fijaba 
sus ojos en el Mar del Sur. Nicaragua lleg6 a ser parte del enlace Lima-Pana
ma-Cartagena al servir de ruta altemativa a la de Panama pam trasladar capital 
entre el Atl4ntico y el Pacifico. El trigo de LOOn ayudaba a alimentar a Lima, 
la brea de Segovia se necesitaba para construir barcos pam el comercio en el 
Pacifico y toneles para el vino peruano, y el aflil salvadoreflo se empleaba en 
los obrajes de Lima y Arequipa. 

Este comercio se interrumpi6 parcialmente a mediados del siglo debido 
al cambio en la relaci6n de poder geopolitico en el sur del Caribe Y cuando los 
ingleses se apoderaron de Jamaica. Los piratas comenzaron a atacar en la regi6n 
con mayor fuerza que antes y la misma Granada fue asaltada y saqueada en 
1648, un evento que marc6 los inicios de la decadencia de la ciudad. El 
comercio nicaragiiense se pas6 del Caribe y de Granada hacia el Pacifico y El 
Realejo con sus comerciantes de LOOn, y el comercio con el Peru se expandi6. 
Se deciaque, en 1647, seenvi6 m4s de un mill6n de tibras de brea desde Nueva 
Segovia. "En estas provincias", comentaba el Obispo nicamgiiense en 1679, 
"no hay ni un solo real que no haya venido del Peru ... El comercio que tenlamos 
por el Rio San Juan .. . ha side tornado por el enemigo". Unos treinta aflos 
desputs se afrrmaba que fIesta provincia de Nicaragua lleg6 a ser la con~uista 
del Peru y a quedar unida [con tl] ... una no puede sobrevivir sin el otro". 4 
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De este modo, el Pacifico lleg6 a ser la principal fuente de comercio 
para Centroamerica Sin embargo, todavia continuaba el comercio con Mexico. 
Los registros notariales revelan grandes embarques de aIIil enviados al norte 
basta Oaxaca y Veracruz en la decada de 1660. El tesorero de las bulas 
eclesiasticas (Bulas de la Santa Cruzada) envi6 por 10 menos 22,000 libras de 
aIIil en 1666 y 70,000 dos alios despues. Es imposible discemir el comercio 
tota1?5 Los estimados generales de la producci6n en los tUtimos cuarenta alios 
del siglo XVII flucbian entre 400,000 y 600,000 libras anuales. Sin embargo, 
estas cifras no lOman en cuenta el efecto de las plagas de langostas que 
detuvieron la producci6n durante alios. No se produjo ningun aIIil entre 1659 

. Y 1663, yentre 1683 y 1689, a causa del ataque de los insectos?6 Por raz6n de 
la fluctuante cantidad y demanda del tinte, el precio del aIIil cambiaba frecuen
temente, pues iba desde tres hasta seis reales, aunque se usaron dos reales como 
tasa constante para prop6sitos tributarios hasta 1667, Y luego cuatro reales. Pero 
aqui, de nuevo, el uso de la plata estaba limitado y el valor del aIIil se relacionaba 
Ilnicamente con el que tenia cuando se canjeaba con otros productos. Los 
mercaderes de Oaxaca comerciaban en ropa y no en pesos para ganar una 
utilidad en los dos productos, y los embarcadores peruanos usaban vino. 

En conclusi6n, a diferencia de Nueva Espalla 0 el Peru, Centroamerica 
nunca alcanz6 la unidad comercial. No existia ninguna Lima, Ciudad Mexico, 0 

Buenos Aires por la coal pasara la mayor parte del comercio. Mas bien, Centroa
merica era una amalgama de diversas rotas comerciales cuya actividad fluctuaba 
con la suerte relativa de los mercados que atendian. Los afIileros de El Salvador 
y los trigueros de Le6n vendian a mejor precio a los capitanes de barcos del Pacifico 
(quienes pagaban en monedas de plata) con mayor frecuencia que a los muleros 
de Oaxaca 0 de Guatemala, quienes ofrecian ropa a cambio. Los alcaldes 
espalloles canjeaban en Oaxaca el afIil que habian ganado en repartimiento por 
ropa que vendian luego a los trabajadores salvadorenos. Los criollos salvadorenos 
y guatemaltecos cooperaban en el contrabando de cacao de Guayaquil, haciendolo 
pasar por la colonia haeia el norte basta Mexico, con 10 cual competian contra los 
productores centroamericanos de cacao de Soconusco y Suchitepequez. 

Hubo otro comercio importante proveniente de Centroamerica en el siglo 
XVII, en el cuallos colonos espalloles no estaban involucrados. A principios 
del siglo, lacosta caribenaabandonadaatrajoa madereros ingleses que buscaban 
el palo de campeche (haematoxylon campechianumlpara desarrollar la indus
tria textil. El campeche se cortaba principalmente en dos areas, en Campeche 
y en el noreste de Guatemala en la desembocadura del Rio Belice. La primer 
area estaba ocupada por colonos espanoles que comerciaban directa y abierta
mente con los ingleses?7 En Belice, donde no habia ninguna poblaci6n espa
nola, los ingleses establecieron su propio asentamiento, el primer asentamiento 
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europeo no espaflol dentro de los confines de Guatemala. La intrusi6n produjo 
algunos resultados ben6ficos para Centroam6rica. El comercio pacific6 a los 
piratas caribeftos, quienes canalizaron sus esfuerzos en las rentables operaciones 
madereras y, 10 que quizas sea mas importante, el asentamiento de Belice y el 
flujo regular de barcos entre ese lugar"y Jamaica durante el siglo xvm crearon 
un mercado ti1cilmente accesible para los bienes centroamericanos. 

Los ingleses reconocieron el futuro del palo de campecbe as! como el del 
aftil. En las negociaciones que desembocaron en el Tratado " Americano" de 1670, 
el embajador ingl6s propuso a la corona espanola ya fuera un monopolio ingl6s en 
esclavos 0 un monopolio [estanco] de tintes en Campecbe 0 un monopolio de atlil 
sobre toda Honduras [sic]. Esta Ultima sugerencia era "tan novedosa que nunca 
se volvi6 a mencionar", y se rechaz6 porque "Dios cre6 a los naturales de esas 
provincias libres y no para ser monopolizados [estancados],,?8 

El comercio de palo de campecbe y la existencia de Belice fueron 
tolerados por Espafta despues del Tratado Americano de 1670 que temporal
mente puso fin a las disputas territoriales entre los dos paises. Se acord6 que 
todos los asentamientos establecidos en Am6rica basta esa fecba serfan recono
cidos por las dos naciones sin que se permitiera ninguna expansi6n futura de los 
britanicos. El pacto tuvo el resultado tacito de semilegalizar el comercio de 
campecbe proviente del Mar Caribe, 10 que atrajo mas madereros y expandi6 
las intrusiones britanicas, particularmente a 10 largo del Rio Belice. Junto con 
el comercio aumentaba ytambien el trMico de contrabando con Centroamerica. 
Centroamerica estaba pues comenzando a recuperar sus vfnculos comerciales 
con Europa, aunque no con Espatla. 

Conforme aumentaba el comercio ingles de reexportaci6n, el precio del 
campecbe en Europa lleg6 a ser mas del triple entre 1670 y 1680, Y las 
importaciones subieron el25 por ciento entre 1669 y 1670. AI final del siglo, 
y cuando estall61a guerra, un mercader ingles se preocupaba de que el campecbe 
era "tan esencialmente necesario para tefiir las manufacturas [britanicas] que el 
verse privado del mismo serfa de la Ultima y peor consecuencia". El atlil no 
tema todavfa un valor tan elevado, aunque ya existfa un mercado. Con todo, en 
estos primeros atlos se cre6 la base para la expansi6n futura?9 

En conclusi6n, la Centroamerica de los Habsburgos era una sociedad 
descentralizada en su economia asi como en su burocracia, en sus lealtades y en 
su cultura. La naturaleza descentrallzada del gobiemo iba en contra de las 
medidas fiscales eficaces que se necesitaban para crear una fuerte defensa contra 
los enemigos del imperio. El poderio comercial y militar de los ingleses, junto 
con sus aliados, los zambos y mosquitos, se vio claro en 1680. En general, el 
Imperio de los Habsburgos se estaba debilitando. En los ultimos veinte atlos 
del siglo, este imperio y la sociedad centroamericana cayeron en crisis. 

106 



NOTAS 

1. Fuentes y Guzman, RecordaciOnFlorida, p. 7. 

'Z. La afinnaci6n del Obispo Fr. Juan de Zapata de que todos los demas asentamien
tos centroamericanos teruan menos de 150 vecinos la contradice Antonio Vaz
quez de Espinosa. Compendium and Description ofth.e West Indies, pp. 573, 607, 
655, 692, 702, 713, 740, 755, y Macleod, Spanish Central America, p. 218. 
A.GJ. Guatemala 156, Obispo Fr. Juan de Zapata, 5/6/1623. Las cifras de 
poblaci6n para los vecinos de Guatemala son de Lutz, "Santiago de Guatemala", 
pp.516-20. 

3. El estudio demogr8.fico de Lutz es revelador. Los matrimonios de espafioles 
aumentaron desde 1570 hasta 1670, se nivelaron durante una decada, luego 
disminuyeron generalmente por razones que se sugeriran posteriormente. La 
poblaci6n de mestizos y mulatos aurnent6 continuamente en todo el periodo 
colonial. "Santiago de Guatemala", pp. 13-16. 

4. Garcia Pelaez, Memorias, 1:226. El "tributo" de alcabala databa de la epoca 
medieval. En 1622, el Duque de Osuna logr6 una exenci6n can base en la 
practica tradicional de pagar una suma fija. En 1637, en Castilla. 3,621 asenta
mientos pagaban tributo en alcabala (Antonio Dominguez Ortiz, PoUtica y 
hacienda de Felipe IV, pp. 198-99). 

5. Garcia Pelaez, Memorias, 1:226-29. 

6. Ibid. 

7. Ibid., pp. 229-34. 

8. Juarros, Compendio, 2:40-44; McLeod, Spanish Central America, p. 219. 

9. Severo Martinez Pelaez, LapaJria del criollo. 

10. Las dotes estan contenidas dentro de los Protocolos notariales. Esta discusi6n 
se basa en protocolos que aparecen en A.G.G. A1.20, Leg. 1030-1112 y Leg. 
1479-1485, para el periodo entre 1660 y 1740. 

11. Testamento de Alonso Albarez de Vega. A.G.G. Al.20, Leg. 1030, fols. 315-22. 
Para una descripci6n detallada de la inversi6n de una dote en diversas empresas, 
ver el testamento de Jacinto de Irrazabal, ibid., fols. 153-54. 
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12. Testamento de Josepha Inez de Asperilla A.G.G. Al.20, Leg. 486, fols. 202-07. 
G81vez Ie dio a AsperiUa unos 400 pesos para poner fin a la demanda judicial, 
mas como caridad que como restituci6n legal. 

13. Testamento de Juana de Osegueza, ibid, fols. 208-09. 

14. A.G.G. A1.20, Leg. 1479, fols. 32-33. 

15. "Asf es como se hace en la mayorla de las provincias, en esta [provincia] de 
Guatemala, como es bien sabido [y] en Guadalajara donde vivf por mas de 
diecisiete anos". . A.Gl. Guatemala 363, Obispo de Chiapas, 4/4/1717; Guate
mala 179, Bartolome Ruiz, 14/5/1673. En Mexico, el establecimiento de la 
a1h6ndiga no pudo detener la especulaci6n. Ver Enrique Florescano, Precios del 
ma{z y crisis agrfcolas en Mhico (170B-1Bl0). 

16. Lutz, "Santiago de Guatemala", pp. 462, 546-47, 569, 597, 588, 591. Ver 
tambien el Cabildo Eclesiastico de Guatemala, 15/3/1709: "muchos descendien
tes de los primeros conquistadores y colonos de estas tierras y otros que no son 
menos numerosos que las familias conocidas de Espana viven con la necesidad 
de huir a los pueblos y haciendas para mantenerse moderadamente". A.Gl. 
Guatemala 279. 

17. EI Obispo de Guatemala pidi6 perrniso para cobrar diezmos sobre la producci6n 
de los indios en 1712, porque los "frutos y granos que cultivaban los espanoles 
daban 11,000 a 13,000 pesos y ahora s610 dan 300". A.Gl. Guatemala 363, 
Obispo de Guatemala, 12/6/1712. Todavfa existfa este "libre mercado" en 1735. 
Ver A.G.I. Guatemala 919, Fr. Pablo, 1/2/1735; Scheifler, "Riqueza", p. 10; 
Martinez Pelliez, La patria del criollo, p. 221; y Fuentes y Guzman, Recordacilm 
Florida, 1:208,303. 

18. Lutz, "Santiago de Guatemala", pp. 559-65. Ver la descripci6n de diferentes 
tipos de trabajadores que mantenfan a Guatemala en A.G.!. Guatemala 354, 
"Expediente de la Ciudad de Santiago sobre la cobranza de los tributos y otras 
rentas del Valle de dicha ciudad y sobre que se hagan tres corregimientos, ano 
de 1751 ", que tiene dentro documentos que datan de 1601 referentes al t6pico 
del trabajo de los indios. 

19. Ver Lutz, "Santiago de Guatemala". 

20. Ibid., pp. 425-426, que cita al A.G.I. Guatemala 74, EI Sargento Mayor Felipe 
de Fuentes, 27/5/1680. 

21. A.G.G. Guatemala A1.20, Leg. 112, fols. 352-55. 
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22. En 1735, John Cockburn cont6 sus experiencias despues que qued6 vando en 
Honduras. Su narraci6n esta llena de descrlpciones de caballos y vacas salvajes. 
En la noche "escucharon un gran ruido de caballos que corrlan a toda velocidad 
y que, supusimos, estaban siendo flipidamente perseguidos por los 10 bos". Cerca 
de Gracias aDios "llegamos a una gran Sabana 0 Planicie, donde vimos un gran 
n11mero de ganado salvaje". Dos dfas despues vimos grandes cantidades de 
ganado salvaje, "que habfa ocasionado muchos senderos". En Costa Rica 
observ6 la forma en que obtenian leche de las vacas salvajes: "aquf como en 
otras partes de este pals, se van a las sabanas, capturan temeritos, se los llevan a 
casa y los encierran en un corral, colocado en alto para protegerlos contra tigres 
y otros animales de rapma. aunque dejan abierto un lugar para que entren las 
vacas,las cuales siempre llegan en lanoche para amamantarlos. En la manana.;. 
amarran el temero a la pata delantera de cada vaca y mientras ella lame a su 
ternero, ellos la ordefian". Cockburn dice que los indios mataban al ganado solo 
por los cueros y el sebo. A Journey Over Land from the Gulf of Honduras to the 
Great South Sea, pp. 27, 30, 33, 65, 68, 152-53, 157. 

23. Macleod, Spanish Central America, pp. 71, 217-19. 

24. Macleod (p.427) cita documentos de 1631, 1642 y 1695-1714 que discuten 200 
obrajes. Rubio cita un documento de 1658 que enumera 90 de los dueiios de 
obrajes mas grandes. Historia del aiiil, 1:50. 

25. Una hacienda muy grande, 67 heredades grandes y 237 fmcas pequeiias eran de 
propiedad individual. Otros 23 agricultores posefan 12 de las propiedades mas 
grandes y 46 de las pequefias. A.G.!. Guatemala 224, Testimonio de los autos 
fhos sobre la recaudacion del donativo de las haciendas de San Salvador, San 
Miguel y Villa de Sn Vicente de Austria (1708). 

26. Rubio, Historia del aliil, 2:45-107, detalla las multas desde principios del siglo 
XVllhasta quese permitio usartrabajadores indios en 1737. En 1671, el Obispo 
de Guatemala se quej6 de que las visitas de los alcaldes mayores causaban mas 
perjuicio a los indios porque los funcionarios inspectores les extorsionaban 
fondos. 

27. A.G.I. Guatemala 159, Ailo de 1687: Testimonio de los Autos fechos sobre las 
raciones que de los bienes de comunidades .. . 

28. A.G.I. Guatemala 362, Obispo de Nicaragua, 13/4/1717; Guatemala 240, Dn 
Diego de la Haya. 15/3/1719. 

29. A.G.I. Guatemala 3 62, Obispo de Nicaragua. 18/6/1704. El temor de los colonos 
a los mosquitos y los zambos estaba bastante justificado. Cockburn dice haber 
observado una incursion de mosquitos en Chiriquf, Costa Rica: "Escalparon al 
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cura, Ie arrancaron la piel dejandole el craneo al descubierto, luego pusieron la 
piel en una lanza y bailaron aJrededor de ella por un tiempo considerable; despues 
de eso levantaron un largo poste, uno de cuyos extremos estaba enterrado y en 
el otto ensartaron su cuerpo mientras todavfa estaba vivo, y luego se regocijaron 
Mrbaramente con sus intensas torturas, bur14ndose de ello". A Journey Over 
Land, pp. 236°-41. 

30. Ver, por ejemplo, A.Gl. Guatemala 162, Obispo de Nicaragua Juan de Rosas, 
31/1/1684. 

31. A.G 1. Guatemala 279, Cabildo Eclesiastico, 16/4/1688, El Cabildo de Guatema
la (sin fecha, ca. 1669) y Martin de Mencos, 14/4/1669. Ver la serle de 
correspondencias de diversos sectores de la comunidad guatemalteca y centroa
merlcana desde 1665 hasta 1715 en Guatemala 279. 

32. Es imposible medir el monto del comercio. Los bienes de dos comerciantes de 
Granada, en abril de 1661, que fueron confiscados en Portobelo valfan unos 
13,000 pesos, que no era una gran suma. La cantidad de gente involucrada en el 
comercio en Guatemala, asf como en las otras colonias, tambien se desconoce. 
A.G.I. Guatemala 133, Pedro Frasco, visitador, 25/11/1663. 

33. A.G.I. Guatemala 164, Procedimientos de On Lorenzo Ramirez de Guzman que 
fue Governador de Honduras de Interim, 20/1/1709. 

34. A.G 1. Guatemala 162, Obispo de Nicaragua, 20/7/1647 y 18/4/1679; Guatemala 
279, Cabildo Eclesiastico, 29/5/1709. 

35. Los comerciantes guatemaltecos controlaron la tributacion hasta 1667, aunque 
nunca se cobraron los gravamenes sobre el aftil "porque los mas interesados (en 
el comercio) son los ciudadanos mas ricos y poderosos (de Guatemala)". Des
pues que el gobierno asumiola responsabilidad de cobrar los impuestos ese ailo, 
los productores salvadoreiios y los comerciantes guatemaltecos vendian el tinte 
a los dignatarios de la iglesia, los cuales, al gozar de exencion de impuestos, 
podfan exportarlo a Mexico 0 incluso a Espana sin temor a los gravamenes y, en 
consecuencia, podfan ofrecer mayores precios por el producto en el punto de 
origen. Tambien se usaron otros subterfugios, de los cuales el soborno a los 
funcionarios era el mas frecuente. A.G.!. Guatemala 387, Real Cedula, 
12/1/1667; A.G.G. A1.20, Leg. 1481, fols. 149,288,302-59. 

36. A.Gl. Guatemala 279, Presidente de Guatemala, 24/4/1688; Guatemala 47, 
Oficiales Reales, 3/7/1665; Guatemala 387, Reales Cedulas de 1659 y 1663, fols. 
4-5,213. 

37. En Campeche, el Consejo de Jndias reconocio el derecho de los colonos espaiio-
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les a cortar y vender el tinte a los ingleses "considerando que Dios no ha dotado 
a la provincia 'de Campeche de oro, plata ni otros bienes, el dej6 a esa provincia 
sin sustento para que la madera dura Ie proporcione el Unico sosten ... al comer
ciarla con las islas (caribeiias)". A.GJ. Mexico 1007, Consejo de Indias, 
29/4/1667. 

38. Ibid. Ver tambien Troy Floyd, The Anglo-Spanish Struggle for Mosquitia, pp. 
55-61. 

39. Para el crecimiento e importancia del comercio de maderas y ailil en Europa, ver 
Arthur M. Wilson, 'The Logwood Trade in the Seventeenth and Eighteenth 
Centuries", pp. 1-15; Susan Fairlie, "Dyestuffs in the Eighteenth Century", pp. 
488-510, Jean O. McLachlan, Trade and Peace with Old Spain, 1667-1750, pp. 
93, 178; Ralph Davis, "English Foreign Trade 1660-1700", pp. 160-64; A. H. 
John, "Aspects of English Economic Growth in the First Half of the Eighteenth 
Century", en W. E. Minchinton, ed., The Growth of English Overseas Trade in 
the Seventeenth and Eighteenth Centuries, p. 169. Para el aspecto de este 
comercio en Centro america, ver LeOn Fernandez, H istoria de Costa Rica durante 
la dominaciOn espallola 1502-1821, p. 286; Garcia Pelaez, Memorias 2:298-99; 
Vera Lee Brown, "Contraband Trade: A Factor in the Decline of Spain's Empire 
in America", p. 183; Floyd, 'The Guatemalan Merchants, the Government, and 
the Provincianos, 1750-1800", p. 91. La historia de esta region es mejor cubierta 
por Floyd en The Anglo-Spanish Struggle for Mosquitia. 
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