
ORÍGENES D E L LATÍ F U N DIS M O 

S i l v i o ZAVALA 

E L R E C I E N T E L I B R O d e l señor C h e v a l i e r acerca de los orígenes 

del l a t i f u n d i s m o en M é x i c o * se basa en u n a vasta consul ta de 

fuentes, edi tas .e inéditas. Estas últimas pueden verse expli¬

cadas en l a introducción; e l autor h a consultado estos archi

vos: el G e n e r a l de Indias en Sevi l la , l a B i b l i o t e c a N a c i o n a l 

de M a d r i d , el A r c h i v o G e n e r a l de la Nación de México , l a 

B i b l i o t e c a del Inst i tuto N a c i o n a l de Antropología e H i s t o r i a , 

e l D e p a r t a m e n t o A g r a r i o , y archivos provinciales y privados 

de este país. 

L a excelente preparación del autor como h i s t o r i a d o r so

c ia l y su d o m i n i o de la mater ia estudiada se advierten desde 

los pr imeros párrafos, que dedica a l a descripción d e l m e d i o 

geográfico y h u m a n o . 

E n f o c a la repartición de l a t ierra como u n fenómeno 

v i n c u l a d o a u n a sociedad que p r o c u r a anal izar en su conjun

to. P a r a comprender cómo nace y crece el l a t i f u n d i o es pre

ciso e x p l i c a r e l cuadro general de l a conquista y población 

de las Indias. Este acierto en el método que sigue C h e v a l i e r 

es tan s igni f icat ivo como l a r iqueza de l a documentación en 

que basa sus afirmaciones. Además, toma en cuenta fami l iar 

mente los antecedentes europeos, lo que le l leva a ver la ocu

pación de México p o r los españoles como u n a prolongación 

de las grandes conquistas medievales. 

T r a t a de los antecedentes indígenas y españoles relacio

nados con l a psicología de los conquistadores y pobladores. 

A d v i e r t e l a presencia de hombres poderosos rodeados de cria

dos a quienes protegen y p r o c u r a n beneficiar con mercedes. 

Subraya e l aspecto extensivo de la colonización española y 

l o re lac iona acertadamente con la estructura señorial que 

permite a u n p e q u e ñ o número de europeos d o m i n a r social¬

mente a gran poblac ión de vasallos nativos. L a s descripciones 
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y los comentarios d e l autor se d i s t i n g u e n p o r su precisión y 

p o r l a congruencia con l a h is tor ia que expone. 

L a p e r m a n e n c i a larga en el país y los viajes p o r e l m i s m o 

le h a n p e r m i t i d o captar con c l a r i d a d l a di ferencia entre l a co

lonización del centro de México, que se apoya i n i c i a l m e n t e 

sobre e l señorío de pueblos indígenas sedentarios, y l a de l 

norte , que se caracteriza por ser u n a ocupación difusa e n re

giones de nómadas, con ganadería extensa y ambiente favo

rable a la g r a n propiedad. 

C h e v a l i e r advierte que más que el c u l t i v o d e l tr igo, i n 

f luyó e l de l a caña de azúcar, y sobre todo l a ganadería, en 

la creación de la gran propiedad. E n sendos capítulos describe 

el l e n t o desarrol lo de la agr icu l tura de ios españoles y la pre

p o n d e r a n c i a de la cría de ganados; esta úl t ima sección está 

expuesta magistralmente. 

E l párrafo dedicado a la relación entre las encomiendas y 

la p r o p i e d a d de la t ierra (pp. 150-159) ofrece novedades do

cumentales y destaca b i e n los matices d e l tema. Se percibe l a 

i n f l u e n c i a que ejerce la encomienda en l a p r i m e r a época de 

la colonización, y l a desintegración posterior, cuando cam

b i a n las condiciones de la ac t iv idad r u r a l . L o s datos acerca 

del marquesado del V a l l e son p a r t i c u l a r m e n t e interesantes. 

E n l a formación de las grandes haciendas d e l norte del 

país, C h e v a l i e r advierte la presencia tanto de personajes con 

poder en t o r n o de l a A u d i e n c i a de N u e v a G a l i c i a como de 

mineros enriquecidos. E l N u e v o R e i n o de L e ó n recibe hatos 

de ganado l a n a r trashumante. 

E l autor estudia las comunidades indígenas y criol las que 

se o p o n e n a l crecimiento de las haciendas y que a m e n u d o 

e n t r a n en l i t i g i o con éstas. E n párrafo documentado trata de 

las frecuentes compras de tierras que hacen los españoles 

a los indios . 

H a c e notar que la Iglesia n o invirtió c a p i t a l en l a azarosa 

i n d u s t r i a m i n e r a , pero sí procuró a d q u i r i r bienes terr i toria

les que ofrecían seguridad más b i e n que gruesos beneficios. 

E l c rec imiento de las propiedades de las órdenes (entre las 

que sobresale l a de jesuítas) l legó a provocar quejas d e l clero 

secular, que en los pr imeros t iempos n o percibía los diez

mos sobre ellas, y de los pobladores civi les, que recelaban l a 

aminoración de las tierras que podían quedar a su alcance. 
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C h e v a l i e r anal iza l a posición f luctuante de l a legislación real 

ante esta v a r i e d a d de intereses y posiciones. T a m b i é n advierte 

que el clero regular y secular recurrió a l a imposición de 

censos y capellanías sobre fundos rústicos. C o m o part iculares, 

los clérigos poseían y c u l t i v a b a n propiedades agrarias. L a s 

composiciones de tierras benef ic iaron en el siglo x v n a l a pro

p i e d a d eclesiástica, permitiéndole consol idar sus títulos. 

N o conozco u n p lanteamiento más claro y fundado acer

ca de la p r o p i e d a d eclesiástica en México que el contenido en 

estas páginas d e l autor. E l l o conf i rma l a validez de su méto

do y la precisión con que maneja la documentación consul

tada, a u n q u e en éste y otros temas tratados surjan interroga

ciones que monografías de más reducido ámbito h a n de i r 

resolviendo, como lo a n t i c i p a el autor en l a introducción de 

l a obra (p. x i ) . 

E n el ú l t imo capítulo, dedicado a l a hac ienda y sus amos, 

C h e v a l i e r trata en detalle de las composiciones de tierras y 

aguas a p a r t i r de 1591 y sus efectos económicos y jurídicos. 

L u e g o e x a m i n a el servicio de las haciendas, compuesto de 

gañanes retenidos p o r deudas y de terrazgueros que reciben 

pequeños lotes dentro de l a gran p r o p i e d a d como u n m e d i o 

para atraerlos. Este aspecto, que tuvo antecedentes prehispá-

nicos, es destacado p o r el autor en la época c o l o n i a l de ma

nera más f i r m e que l a lograda hasta ahora e n otros estudios. 

M e n c i o n a la tradición de los mayorazgos que v i n c u l a n l a 

p r o p i e d a d a u n l inaje y que c o n t r i b u y e n a crear u n a aristo

cracia a l a andaluza, m e d i o u r b a n a y m e d i o r u r a l , amante 

de l a equitación y los toros; aristocracia t e r r i t o r i a l que no 

rehusa las alianzas con las famil ias de los mercaderes ricos. 

C i e r r a n el l i b r o algunas notas sobre la v i d a en las hacien

das, tanto de los sirvientes como de los amos. E l estudio se 

mant iene f ie l a los ampl ios horizontes sociales dentro de los 

cuales sitúa el autor el tema concreto de l a p r o p i e d a d de l a 

t ierra. 

Acaso h u b i e r a sido deseable u n análisis más m i n u c i o s o 

del n i v e l económico de v i d a de los sirvientes y de su situación 

en las épocas de escasez de productos a l iment ic ios . 

E n la conclusión hace resaltar el autor las ideas generales 

orientadoras de este estudio social, que n o se pierde en la 

m i n u c i a de los datos fragmentarios. Sigue u n b i e n escogido 
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apéndice de documentos, la extensa bibliografía, a m p l i o ín

dice anal í t ico y algunas i lustraciones y mapas relacionados 

con e l tema. 

Desde la notable obra de R o b e r t R i c a r d sobre la evange-

l ización de México, no había c o n t r i b u i d o la escuela histórica 

francesa con otra investigación de tema m e x i c a n o comparable 

en c a l i d a d y r iqueza a ésta de Cheva l ier . S i e l r i t m o de la pro

d u c c i ó n ha sido lento por explicables circunstancias d e l m u n 

do contemporáneo, los frutos continúan distinguiéndose por 

su v a l o r tanto desde el p u n t o de vista de l a comprensión his

tórica como de l a fundamentación seria d e l estudio. 


