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Bajo l a  i n f l u e n c i a  de l a s  t e o r i  a s  mercant i les  de imperio 
hemos l l e g a d o  a d a r  una conno tac ión  e x p l o t a t i v a  e i n c l u s o  
p a r a s i t a r i a  a l o s  términos "coloni a" y "colonial", ausente en su 
a c e p t a c i ó n  c l á s i ca ,  que só lo  t i e n e  que ver  con e l  cu l t ivo  de l a  
t i e r r a  y ,  por l o  t an to ,  con e l  poblamlento de nuevas áreas. En 

$1 s u  si gni  f i  c a c i  Ón p r i m i t i v a ,  colonización" simplemente quiere  
dec i r  e l  t ranspor te  de pueblos y c u l t u r a s  s i n  e s p e c i f i c a r  las  
b a s e s  económicas de  las  nuevas comunidades co lonia les .  A s í  
P l a t  Ón, e n  Las Leyes, describe una colonia i d e a l  en la  i s la  de 
Creta que seda en l o  posible autosuf ic iente ,  es dec i r  geográfi- 

I t  c a n t e  a i s lada  y l e j o s  de l a  costa ,  porque la  cercanía  d e l  mar 
[ . . . ] es una vecindad salobre  y disolvente,  pues con tag iando  a 
l a  c iudad  de l a  f i e b r e  d e l  comercio y d e l  t r á f i c o  a l  por menor, 
e i n f i l t r a n d o  e n  las  almas costumbres  i n e s t i m a b l e s  y desho- 
nestas,  barre  de la  ciudad l a  confianza y l a  amistad mutuas, las 
de l a  ciudad consigo dsma y l a  de l a  gente e n t r e  si ."' 

11 En c a m b i o ,  n u e s t r o  más r e c i e n t e  concep to  de  c o l o n i a t t  

e n f a t i z a ,  e n  contradicciÓn con PlatÓn, l a  posición e s t r a t é g i c a  
d e l  a sen tamien to  c o l o n i a l  respecto a l a  explotación comercial 
d e l  i n t e r i o r  en beneficio d e l  poder imperial .  Desde e s t e  punto 
de vista l a  c iudad  c o l o n i a l  es, primordialmente, un embudo de 
e x t r a c c i ó n ,  e l  punto de  t r ans fe renc ia  e n t r e  l a  p e r i f e r i a  sub- 
desarrol lada y la  metrópoli de ultramar. 

En las  Américas encontramos ambos t i p o s  de ciudades co- 

De nacionalidad holandés/estadouni dense, Adri aan van O s s  
sacó su l i cenc ia tu ra  en h i s t o r i a  de Amherst College. Actualmen- 
t e  e s t á  c o m p l e t a n d o  s u s  e s t u d i o s  para d o c t o r a r s e  e n  l a  
Universit of Texas, Austin. 

1 ~ f a t o ,  Laws, R. G. Bury t rad. ,  2 tomos (London: M l -  
liam HeinemaM, 1926; reimpreso 1361)~  Libro I V ,  p. 705. 
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l o n i a l e s :  c i u d a d e s  c o s t a n e r a s  o r i e n t a d a s  h a c i a  e l  comercio 
m a r í t i m o ,  p e r o  t ambién  muchas c i u d a d e s  a i s l a d a s  y más bien 
a u t o s u f i  c i e n t e s ,  co lon ia les  e n  e l  sen t ido  c l á s i c o  pero no en  e l  
e x t r a c t i v o .  Como e j emplo  d e l  primer t i p o  podríamos pensar en 
una c iudad  como Río de Jane i ro ,  d e s c r i t a  a pr inc ip ios  d e l  s i g l o  
X I X  como " e l  p r i n c i p a l  emporio de ~ r a s i l " , ~  o en  cualquiera  de 
l a s  popu losas  c i u d a d e s  de  las colonias b r i t á n i c a s  norteameri- 
canas que, como en  Bras i l ,  e ran  todas puertos marítimos. 

En cambio,  e l  segundo t i p o  de ciudad co lon ia l  prevaleció  en 
o t r a s  p a r t e s  d e l  Nuevo Mundo, d e s a r r o l l á n d o s e  e n  r e l a t i v o  
a i s l a m i e n t o  de l a  madre pa t r i a .  Sea por accidentes geográficos 
o po r  i n c l i n a c i ó n  c u l t u r a l ,  e s t e  t i p o  dominó gran pa r t e  de l a  
h é r i  c a  española. En Centro &r i ca ,  como en la  zona andina de 
Sud Amé r i c a  y en  l a  Nueva España, l a  mayoda de l o s  asentanrien- 
t o s  e r a n  c o l o n i a l e s  e n  e l  s e n t i d o  c l á s i c o  d e  l a  palabra s i n  
a j u s t a r s e  muy b ien  al modelo ex t rac t ivo .  3 

L a  c u l t u r a  u r b a n a  e s p a ñ o l a  f u e  t r a s p l a n t a d a  y f l o r e c i ó  
i n c l u s o  en l a  ausencia d e  un con t inuado  e i n t e n s i v o  c o n t a c t o  
económico con España. Centro A d r i c a  nos ofrece  l a  paradoja de 
una es t recha  f a j a  de tierra e n t r e  dos mares, poblada y gobernada 
por europeos, que t a l  como l a  i s la  de Pla tón volvió la  espalda a 
las, c o s t a s  y po r  l o  t a n t o  a l  comercio  i n t e n s i v o  con l a  me- 
t r ópo l i  . 

2 John  Mawe, Viagens ao i n t e r i o r  do B r a s i l  p r i n d p h n t e  
aos d i s t r i t o s  do ouro e dos diamantes S. Benevides Viana, t r ad .  
( n o  de Janeiro:  Zel io  Valverde, 19441, pp. 105-12. 

3 Desde e l  p r imer  momento de a con uista española, dos 
d i  s t i n t o s  motivos contendieron e n t r e  .sí en í! a mente de l o s  con- 
quástadores: por una pa r t e  existía e l  deseo de e x t r a e r  ("resca- 
t a r " )  , t e s o r o s  de l o s  indf enas s i n  es tab lecerse  definitivamen- 
t e ;  po r  o t r a  s e  manifes ta  E a l a  i nc l inac ion  humana de,radicarse 
e n  las nuevas  t ierras  ( "pob la r " ) ,  i n c o r p o r a n d o  asa. e l  Nuevo 
Mundo a l a  Corona de Castilla. En su? f o w  exkremas, l a s  dos  
a c t i t u d e s  e r a n  incom a t i b l e s .  Hernan Cortes, Primera c a r t a  a 
Carlos V,  10 de j u l i o  a e 1519" en  Cartas y,documentos,  Mario 
Hernández Sánchez Barba, ed. fH6xico: Porrua, 1963), pp. 3-32; 
y Berna1 D i  a z  d e l  C a s t i l l o ,  H i s to r i a  Verdadera de l a  conquista 
d e  l a  Nueva EspaÍía J o a q u í n  R d  r e z  Cabañas,  ed . ,  2 tomos 
(Mgxico: Porrúa, 1968), Capítulos 19 y 20. 



El  régimen autosuficiente en Centro América 

L a  o r i e n t a c i ó n  de  Cent ro  América h a c i a  e l  i n t e r i o r  s e  
a p r e c i a  y a  e n  l a  d i s t r i b u c i ó n  geográfica de sus a s e n t a d e n t o s  
coloniales .  D e  l o s  764 pueblos, v i l l a s  y c iudades  r e g i s t r a d o s  
por Domingo J u a r r o s  hacia  1800, he podido ubicar unos 614 (ver  
F i g u r a  1 )  .4 S i  e l  Reino de Guatemala hubiera s ido  una colonia 
de comercio,  s u s  c iudades  se h a b d a n  s i tuado estratégicamente 
con respecto a l a  cos t a  d e l  Atlánt ico para f a c i l i t a r  e l  contacto 
con Espasa .  Lo que o c u r r i ó  f u e  t o d o  l o  con t ra r io .  La gran 
a a y o r i  a de  las  p o b l a c i o n e s  estaban más cerca d e l  Pacif ico que 
d e l  A t l á n t i c o  y ,  l o  que es más, habi  a muy pocos pueblos,  y 
ninguna v i l l a  o c iudad  de  consideración, en cualquiera de las 
dos costas .  

Los asentami e n t o s  coloniales  tampoco favorecían las plani- 
c i e s  húmedas y ca l i en te s  de las tierras bajas,  como requiere e l  
régimen d e l  monocultivo para l a  exportación. En e s t e  contexto, 
puede considerarse representat ivo un mapa de 1579 que mues t r a  
l o s  pueblos  y caminos de  l a  provincia de ~ u c h i t e ~ é ~ u e z . ~  Los 
pueb los ,  cada  uno s imbol izado  por una cuadrícula diminuta que 
evoca l a  famosa t r a z a  e n  damero de las ciudades españolas en 
h k r i  c a ,  se arraciman en t r e  las montañas, en l a  par te  super ior  
d e l  mapa. E l  mar, abajo, está representado por o l a s  o volutas. 
Un camino s o l i t a r i o  desciende de l o s  pueblos a l a  cos t a  y no hay 
pob lac ión  a lguna .  E l  t ex to  que acompaña a l  mapa de ja  entender 
c l a ramen te  que no se imaginaban e s t a s  tierras bajas como áreas  
propicias a l a  co lonizadón s ino  como tierras v a d a s ,  apropiadas 
para l a  cr ianza extensiva de ganado caba l la r  y vacuno. 

La mayoda de las poblaciones estaban asentadas en l a  fres-  

4 Domingo J u a r r o s ,  Compendio de la  h i s t o r i a  de la  ciudad 
de Guatemala, 2 tomos (Guatemala: Tipografia Nacional, 1937), 
1 :  75-9zi- -. . -  - .. 

5 Juan  de E s t r a d a ,  Mapa de l a  cos ta  de Zapoti t lán y Su- 
c h i t e p é q u e z  (1579) ,  Manuscript  Col lec t ion ,  Nettie Lee Benson 
Li brary , Universi t y  of Texas at Austin, JGI-XX-Y. 
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cura  d e l  a l t i p l ano ,  donde l o s  p r i n c i p a l e s  pueblos  y l a  c iudad  
c a p i t a l  se concentraban en t o m o  a l a  d iv i so r i a  cont inental  de 
a g u a s ,  e s p e c i a l m e n t e  donde  a t r a v e s a b a  l a s  p r o v i n c i a s  de 
Saca tepéquez ,  Chimaltenango, S o l o l á  y Totonicapán. En e s t a s  
provincias casi un cuar to  de todos l o s  asentarnientos mencionados 
por  J u a r r o s  se concentraban e n  menos de l a  vigésima par te  de l a  
s u p e r f i c i e  t e r r i t o r i a l  de Centro América. E l  ejemplo más puro 
d e  e s t a  t e n d e n c i a  a ocupar  e l  t é rmino  medio e n t r e  l o s  dos  
océanos ,  se nos p r e s e n t a  e n  e l  c a s o  d e l  pueblo de Santa Ana 
Chimaltenango, que " e s t á  p l a n t a d a  e n  un hermoso v a l l e ,  y s e  
h a l l a  e n  t a l  proporción que l o s  desagües de una par te  d e l  pue- 
blo,  y las goteras  d e l  lado derecho de l a  i g l e s i a ,  van a p a r a r  
al mar d e l  nor te ,  y l o s  d e l  o t r o  costado, a l  sur."6 

A l  cont ra r io  de las regiones mineras de l a  América colonia l ,  
no era ni e l  o r o  ni l a  p l a t a  l o  que atraía a l o s  pobladores de 
Cen t ro  América h a c i a  las  regiones altas d e l  i n t e r i o r .  Con l a  
p o s i b l e  e x c e p c i ó n  de  l a  ef imera i n d u s t r i a  de p l a t a  de Teguci- 
g a l p a ,  l o s  metales preciosos nunca l legaron a ser más bien que 
un apéndice  de l a  econoda  co lonia l  de Centro América.' Fue la 
r i q u e z a  a g r a r i a  de  l o s  b u c ó l i c o s  v a l l e s  d e l  a l t i p l a n o  l o  que 
s i g u i ó  a t r a y e n d o  y manteniendo a una población densa y econó- 
micamente a u t o s u f i c i e n t e  durante e l  período colonial ,  tal como 
l o  h a g a  s ido  durante s i g l o s  an tes  de l a  l legada de l o s  primeros 
españoles. 

Una w M a  autosuficiente 

Aunque Cen t ro  América duran te  e l  período colonial  poseyó, 
por  épocas ,  una l imitada capacidad de exportación, notablemente 

6 Juarros  Compendio, 1 : 54. 
7 Murdo J .  MacLeod. Spaxsish C e n t r d  America: A Sodoeco- 

nomic H s t o r y  1520-1720 ( ~ e f k e l e y :  U n i v e r s i t y  o£  ~ a l i f o r n i a  
Press,  1937), pp. 253-63. 
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de cacao y a ñ i  1, no s e  l e  puede caracterizar  en ningún momento 
como altamente dependiente de e s t e  t i p o  de comercio. E l  tem- 
prano auge d e l  cacao prácticamente se habfa consumido ya antes 
de 1580 y sólo afectó las t i e r r a s  bajas de l a  costa las cuales, 
como hemos v i s t o ,  e s t aban  escasamente pobladas. Aún en e l  
momento culminante de l  c ic lo  de l  añi l  hacia 1800, los  lazos que 
uní an a Centro América con e l  mundo exterior  permanedan dé- 
b i  l e s .  Aunque l o s  geógrafos guatemaltecos de aquel período de 
n i n g u n a  manera i gno raban  e l  l uc ro  po t enc i a l  d e l  comercio 
mar2 timo, eran l o  suficientemente r ea l i s t a s  para no dar le  mucho 
peso en sus relaciones. 

La  ~escripcibn geogrbficomoraí. d e l  arzobi  spo Pedro de 
Cor tés  y Larraz  y e l  ya c i tado comperadio de Juarros, son pro- 
bablemente l a s  dos r e l ac iones  geog rá f i ca s  más completas del  
p e r i  odo c o l o n i a l .  J u a r r o s  en  p a r t i c u l a r  p i n t a  un cuadro 
admirablemente variado de l o  que e ra  una economía esencialmente 
ce r r ada  a l rededor  de 1800. Menciona más de c i e n  d i s t i n t a s  
ac t i v idades  económicas , esparcidas ent re  d iec isé is  provincias 
d i f e r e n t e s  .' Casi todas sus referencias t ienen que ver con la  
a g r i c u l t u r a  y abas tec imiento  l o c a l  y r eg iona l ,  y no con e l  
comercio de u l t ramar .  S610 menciona l a  presencia de l  añ i l  en 
t r e s  provincias (San Salvador, Sonsonate y Nicaragua), a s t i l l e -  
r o s  y reparación de navíos en una (Reale jo) , e l  contrabando en 
dos (Honduras y Nicaragua), y en toda l a  relación sólo hay una 
r e f e r e n c i a  a l  comercio l í c i t o  por mar (Sonsonate). Además, 
dicho comercio no e r a  con España, s ino con e l  virreinato del 
Perú. Sobre un t o t a l  de unas 238 referencias a diversas cose- 
chas y ac t i v idades  econÓmicas en l a  obra de Juarros,  sólo un 3 
por ciento se  relacionan con e l  a ñ i l  o con e l  comercio exterior.  
Efect ivamente,  Juarros  consagra más palabras a l a  caza mayor y 

8 Pedro de Cor tés  y Larraz, Descripci6n geográficolm>ral 
d e  l a  d i ó c e s i s  de Guatemala Adrián Recinos ed., 2 tomos 
(Guatemala: Sociedad de Geo r d í a  e Historia, 1938). 

9 Juarros, Compendio, i! : 10-94. l 

i 



menor que a todo e l  tema d e l  añil. 
La descripción de Cortés y Larraz,  escrita unos t r e i n t a  años 

a n t e s  de  l a  de J u a r r o s ,  p r e s e n t a  un c u a d r o  p e r f e c t a m e n t e  
congruen te  de l a  economía centroamericana. Hacia 1770, e l  aail 
se cul t ivaba en menos de un c u a r t o  de las  123  p a r r o q u i a s  d e l  
~ r z o b i s p a d o  de  Guatemala y e n  ninguna de  e l l a s  e r a  e l  Único 
producto .  S610 un 5 por c ien to  de l a s  re ferenc ias  de Cortés y 
L a r r a z  a l a  v i d a  económica se r e l a c i o n a n  con e l  c u l t i v o  y 
comercio d e l  a?& 1, aunque siendo como era una cosecha comercial 
por e x c e l e n c i a ,  d e b i ó  de i n t e r e s a r  mucho a l  p r e l a d o  quien,  
después de todo, dependa  d e l  diezmo para su subsis tencia .  

En cuanto a l  tema d e l  comercio con Europa,  e l  s i l e n c i o  de 
C o r t é s  y L a r r a z  es t a n  e l o c u e n t e  como e l  de Juarros .  No l e  
d e d i c a  ni una p a l a b r a ,  ni s i q u i e r a  de  paso. Como en e l  C m  

pendio de  J u a r r o s ,  l a  Única re ferenc ia  que hace l a  descripción 
de C o r t é s  y Larraz a l  comrc io  por mar trata d e l  t r á f i c o  con e l  
Pe rú .  Los n a d o s  que navegaban por  las c o s t a s  d e l  Pacíf ico 
e n t r e  Nueva España y e l  Perú a veces h a d a n  e sca la  en Acajutla 
en l a  p a r r o q u i a  de  Sonsonate .  S i n  embargo, e l  impac to  d e l  
11 c o m e r c i o "  p e r u a n o  s o b r e  l a  e c o n o m i a  d e  S o n s o n a t e  era 

I l  i n s i g n i f i c a n t e :  [.. .j l a  tierra [de Sonsonate] es a propósito 
p a r a  t o d o  y corren por su  término algunos d o s ,  pero s e  c u l t i v a  
poco y son  más l o s  bosques que l o s  campos Útiles; con e s t o  l a  
gente es pobre y hay mucha desnudez, pudiendo ser muy r i c a ,  ya  

por l a  f e r t i l i d a d  d e l  terreno,  ya por ser donde desembarcan l o s  
navfos que vienen de la  o t r a  América [...l. ,110 

Los pueblos  y c iudades de Centro & r i c a  dependían para su  

s u b s i s t e n c i a  de su  propia producdon agr íco la  loca l ;  de f r i j o l  
j7 m& z e n  primer lugar ,  pero también de toda una s e r i e  de o t ros  
alimentos t a l e s  como garbanzos, cbían, a r roz ,  bananos , gui  san- 
tes, chile,  c e b o l l a s ,  pescado,  c a n g r e j o s ,  v e r d u r a s ,  miel y 
muchos o t r o s  que desde  e l  punto de v i s t a  de l o s  g e ó g r a f o s  

10 Cortés y Larraz, Descripción geográfico-moral, 1: 77. 
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coloni ales formaban l a  existencia de la  econoda regional. 
En e l  densamente poblado al t iplano,  l a  agr icul tura  y ganade- 

r í a  p a r a  e l  consumo d i r e c t o  eran complementadas por una efer- 
vescente red de relaciones regionales comerciales. Los grandes 
mercados de las ciudades de Guatemala, San Salvador, Ciudad R e a l  
y Quezaltenango e r a n  imanes pa ra  e s t a  c l a s e  de 
Todos es tos  mercados se encontraban t i e r r a  adentro y ninguno e r a  
servido por r í o s  navegables. La ciudad de Guatemala e r a  e l  nexo 
p r i n c i p a l  de la  actividad comercial m& intensa. Los alimentos 
llegaban a su mercado diariamente de todos l o s  pueblos cercanos 
y de  algunos más distantes .  S in  embargo, e l  radio comercial de 
productos  a l i m e n t i c i o s  pa r a  e l  mercado r a r a  vez exceda  l o s  
c incuen t a  k i l óme t ro s .  Maíz, f r u t a s  y t r i g o  llegaban de Pat- 
z i d a ,  Comalapa y La Hermi t a .  E l  pescado ver t fa  de las aldeas y 
pueblos de las o r i l l a s  de l o s  lagos de At i t l án  y Amatitlán. La 
c a p i t a l  dependía  de l a s  poblaciones r u r a l e s  t a n t o  pa ra  su  
abastecimiento de energía como para su alimentación. Uno de los  
más activos ramos de comercio e r a  e l  suministro de leíia y carMn 
pa ra  l o s  hogares y las coc inas ,  asf como pa ra  l o s  hornos de 
a l fareros  y panaderos. Por l o  menos siete poblaciones r u r a l e s  
abastecían a l a  c ap i t a l  con leíia y carbón. 12 

Como e n  todas partes d e l  mundo, l a s  a r t e e . d e ,  l o s  of ic ios  

11 Uno de l o s  pasajes m69 entusiastas  de Juarros,se dedica 
al mercado de Quezaltenan o: 'Es s i n  duda e l  pueblo mas famoso, 
r ico ,  y comerciante de t o  8 o e l  Reino, y que hace conocidas ven- 
tajas a muchas de sus Villas y Ciudades h . . . ] .  Hay en Quezal- 
tenango obradorec de todos i o s  oficios,  O fabricas de afietes 
f i n o s  de d i v e r s o s  colores, estmfias, salyales ,  y corde ! lates, 
en que t r a b a ' a n  190 o f i c i a l e s :  y muchos t e l a r e s  de ropa de 
algodón 6.. .]j. Su p l aza  es l a  m6s bien rovefda, y de mayor 
comercio espués de la  de Guatemala: se regu f a su venta anual en 
1800 fanegas de t r igo:  14000 pesos de cacao, 50 m i l  de panelas:  
12 m i l  de azúcar :  30 mil de t e j idos  de lana: 5 m i l  de telas de 
algodón: Y a urovorción l o s  víveres ." Comwndio. 1: 49-50. - 12 c o r f é s -  Lar raz  Descri d 6 n  gebgrirfi~o-nivral 1: 27, 
29 30 35, 38, 46, 48 y 192; 2: 78, 86, 93, 162, 172, l f9 ,  183, 
203 y 281. 
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y las i n d u s t r i a s  e s t a b a n  concen t rados  e s p e c i a l m e n t e  e n  l o s  
pueblos más grandes y en las ciudades. L a  c a p i t a l  e r a  famosa no 
só lo  por su extensa variedad de t e j i d o s ,  t an to  de las c l a ses  más 
f i n a s  coma de las telas bastas  de algodón ("vestidas por toda l a  
g e n t e  pobre d e l  común"), s ino  también por su  f áb r i ca  de tabaco, 
SU i n d u s t r i a  de loza  ("algunas [. ..] t a n  f i n a s  y b i e n  p u l i d a s  
que se asemejan a las porcelanas de Alemania") y sus  artesanos,  
p a r t i c u l a r m e n t e  músicos, p la te ros  y escul tores .  Empero, o t r a s  
poblaciones además de l a  c a p i t a l  también merecieron renombre por 
s u  producc ión  e s p e c i a l i z a d a :  San Sebastián d e l  Tejar por sus  
t e j a s  de barro, empleadas en l a  construcción de casas, o Panaja- 
chel  por sus  redes y cuerdas, que v e n d a  a l a s  o t r a s  poblaciones 
pesqueras a o r i l l a s  d e l  lago de At i t l án .  Los muebles producidos 
e n  Cobán i b a n  a mercados d i s t an te s ,  como tambikn l o s  te$dos de 
l a n a  y a lgodón manufacturados en San Pedro Soloma. E l  algodón 
de Cahabón, e l  pueblo  más remoto de l a  Verapaz, era l levado a 
Cobán, desde  donde se d i s t r i b u í a  a l o s  pueblos y c a s e d o s  "de 
toda l a  p rov inc ia" .  Las  mujeres  de  Almolonga, cerca de l a  
ciudad de Guatemala, se ocupaban en hacer t o r t i l l a s  y las t r a í a n  
a vender  a l a  p l a z a  de  l a  c a p i t a l  dos veces a l  día, junto con 
petates  de t u l e  hechos en e l  mismo va l le .  13 

En a lgunos  pueb los ,  l a  presencia de baños termales o de un 
cu l to  de peregrinación dieron impulso a una especie de i n d u s t r i a  
t u d  stica. La romería más famosa en l a  arquidiócesis  de Guate- 
mala (había muchas o t r a s )  era l a  d e l  Santo Cr i s to  de Esquipulas. 
Dos veces  por  año ,  e l  15 de  e n e r o  y p a r a  Semana Santa, gran 
número de  peregrinos a c u d a n  a l  templo y la f e r i a  que se reali- 
zaba s imul táneamente .  Según C o r t é s  y L a r r a z ,  e l  número de 
v i s i t a n t e s  podía ascender a veinte  mi l ;  Juarros ,  por su  par te ,  
d i c e  que no era e x t r a ñ o  que e l  número l l e g a r a  a l o s  ochenta y 
cinco mi l .  

13 c o r t é s  y L a r r a z ,  Descr ipd6n geo ráfico-moral, 1: 38; 
2: 12-13, 22, 123-24 y 168; Juarros ,  Compen fh o ,  1: 61. 
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Los balnearios prefer idos  por l o s  capi ta l inos  e ran  San Juan  
A m a t i t l á n ,  cuyas  aguas se recomendaban p a r a  una variedad de 
enfermedades,  y Concepción Escuint la ,  donde e l  arzobispo Cortés 
y Larraz se l l evó  una desagradable sorpresa a l  encontrar hombres 
y mujeres bañándose juntos: " Infe l iz  salud que ha de buscarse a 
expensas de la  honestidad y l a  salvación [ . . . . 1x14 

Pero  h a s t a  es te  t i p o  de  comercio l o c a l  t e d a  que luchar 
cont ra  un i n s u f r i b l e  y sumamente p r i m i t i v o  s i s t e m a  de  comuni- 
c a c i o n e s  t e r r e s t r e s ,  e l  c u a l  no sólo se rv ía  para aislar a l o s  
centros  urbanos d e l  mar, s ino  también para impedir l o s  contactos 
e n t r e  una poblacíon y l a  s iguiente .  Los caminos t e d a n  que ser 
t rans i tados  a pie o a lomo de mula, ya que ninguno de e l l o s  se 
h a l l a b a  e n  c o n d i c i o n e s  de  r e c i b i r  c a r r e t a s .  Efectivamente, 
a lgunos  de l o s  que se decían caminos eran cas i  i nd i s t ingu ib le s  
d e l  p a i s a j e  que p r e t e n d a n  f ranquear. En sus  r e l a tos ,  Cortés y 
L a r r a z  se l amen ta  de haber trepado y descendido de una montaña 
i n n e c e s a r i a m e n t e  e n t r e  Zacualpa y Joyabaj, t a n  só lo  porque sus  
g u í a s  hatdan extraviado e l  cadno.15 Asinrismo, e l  c-no en t r e  
A m a t i t l á n  y Zinacantán era d i f í c i l  de seguir ya que "en muchos 

11 pedazos" de las ocho leguas de peña y piedras,  no se conoce e l  
camino". l6 E l  arzobispo c a l i f i c ó  a por l o  menos ocho tramos de 
camino con l a  fó rmula  " l a b e r i n t o  de monta?ías."l7 ~1 camino 
e n t r e  San Juan Ixcoy y Soloma era "tan triste que parece se hace 
p a l p a b l e  l a  t r i s t e z a  [. . .] . Todo es apiñamiento de montañas que 
causa horror pensar que se ha de penetrar.  "18 Entre Tacuilula y 

11 Guanagazapa habi  a que luchar contra  l a  vegetacibn, porque las 

mulas se enredan y tropiezan, por estar t e j i d o  e l  s u e l o  de las 

14 C o r t é s  y Larraz, Descripción eográfico-moral, 1: 265; 
2: 241-42; Juarros ,  Compendio, 1: 21, 39 y 57. 

15 Cortés y Larraz,  Descripción geográfico-moral, 2: 68. 
16 Cortés y Larraz, Descripción geográficomoral ,  2: 215. 
17 C o r t é s  L a r r a z  Descri d b n  geo ráfico-moral, 1: 57, 

247 y 261-62; 2 - 6 ,  98-9!3, 111, f21-22 y 828. I 

18 C o r t é  s y L a r r a z ,  D e s c r i p c i ó n  geográ f f  co-moral, 2: ; 
121-22. i 

. ;:$, 
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raí c e s  y e s  p r e c i s o  andar rompiendo con l a  cabeza l a s  ramas de 
l o s  árboles".lg 

D e  l o s  143  d i f e r e n t e s  t r a y e c t o s  t e r r e s t r e s  que descr ibe  
Cortés y Larraz ,  más de l a  mitad (73) i n c l d a n  v io l en t a s  cuestas  
y no menos v i o l e n t a s  b a j a d a s  ( c u e s t a s  v i o l e n t a s ,  b a r r a n c a s ,  
p r e c i p i c i o s ,  de r rumbade ros ) .  En 65 de e l l o s  había  que cruzar  
uno  o más r í o s  que no t e n í a n  p u e n t e ,  l a s  más d e  l a s  veces  
me t i éndose  e n t r e  las a g u a s ,  pero también en un caso sobre una 
s i l la  l l evada  por cua t ro  i n d i o s  con e l  agua h a s t a  e l  pecho, y en 

11 dos  c a s o s  e n  una e s p e c i e  d e  zurr6n" suspendido de una cuerda 
que e r a  corr ido de una o r i l l a  a l a  o t r a .  Algunos vados contaban 
con canoa .  En 39 de  l o s  caminos h a b l a  pe i ig ro  de desprendi- 
mientos de rocas y derrumbes, mien t r a s  que 17  e r a n  pan tanosos  
( c i é n a g a s ,  b a r r e a l e s ,  atascaderos).  En o t r o s  20 l a  abundanci a 
de maleza d i f i c u l t a b a  e l  t r á n c i  to.20 

Ko es  d i f í c i l  a d i v i n a r  l a s  c o n s e c u e n c i a s  que e s t o s  
o b s t á c u l o s  a c a r r e a b a n  p a r a  e l  comercio .  Los poblados  d e l  
a l t i p l a n o  ten ían  que vivir de sus  propios recursos. Incluso en 
1 8 5 0  l o s  caminos de  Cen t ro  ~ m é r i c a  s e g u í a n  s i e n d o  v e r e d a s  
i n a p r o p i a d a s  p a r a  e l  t r á f i c o  de  c a r r e t a s .  En a q u e l  airo e l  
i n g l é s  John Baily, que no s o l í a  pecar de pesimista,  opinó que l a  
d i f i c u l t a d  d e l  t r a n s p o r t e  t e r r e s t r e  c o n s t i  tui a una b a r r e r a  
i n f r a n q u e a b l e  p a r a  l a  pene t r ac ión  comercial de las t i e r r a s  de 
Guatemala. C a l c u l ó  que una r e c u a  de  mulas ,  s a l i e n d o  de l a  
c i u d a d  de  Guatemala hac ia  l a  cos t a  d e l  A t L b t i c o ,  necesi taba de 
tres o cinco semanas para l l e g a r  a l  fondeadero más cercano en  e l  
l a g o  de  I zaba l  y que e l  cos to  de só lo  e s a  caravana de mulas e r a  
cuatro  veces e l  cos to  d e l  f l e t e  por inar desde Izaba1 a Europa. 21 

19 Corté,s y Larraz,  ~ e s c r i p c í ó n  geográf icomoral  2: 235. 
20 C o r t e s  y Larraz,  Descnpf lbn  geográfico-mora~, tomos 1 

Y 2. 
21 John  B a i l y ,  C e n t r a l  America: Descri tang Each of t h e  

S t a t e s  of Guatemala Honduras, Sa lvador ,  Nicaragua ,  and Cos t a  
Rica ;  Thei r ~ a t u r a i  Features,  Products, Po u l a t i on ,  and Remark- 
ab l e  Capacit f o r  Coloniza t ion  (London: ? r e l a m e y  Saunde r s ,  
1850), pp. 16-28. 
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Tomando e n  c u e n t a  l a  o r i e n t a c i ó n  d e l  Reino de  Guatemala 

hac ia  e l  i n t e r i o r  y e l  primitivo e s t a d o  de  s u s  comunicaciones 
terrestres, no es de s o r p r e n d e r s e  que hayan f a l t ado  aquí l a s  
vibrantes  ciudades portuar ias  d e l  t i p o  generalreente asociado con 
la  expansión mercanti l  de Europa. Estas simplemente no e x i s t í a n  
e n  Cent ro  América. Hacia 1800, ninguno de l o s  puertos de l a  
c o s t a  d e l  Atlánt ico a l  este de T r u j i l l o  es taba  s iqu ie ra  habita- 
do,  aunque a lgunos  h a g a n  s ido fundados con grandes esperanzas 
desde l o s  primeros aííos de l a  colonia. Tales eran San G i l  de la  
Buena Vista, fundado en 1523, o Triunfo de l a  Cruz, que fracasó 
a p e s a r  de su  nombre y de su  bahía na tu ra l  donde podían fondear 
h a s t a  l o s  b a r c o s  más grandes. Dichos puertos,  junto con o t ros  
como Car tago ,  sucumbieron a n t e  e l  d e f e c t o  m o r t a l  d e  e s t a r  
s epa rados  de l o s  cent ros  de población por inmensas y calurosas 
t ierras bajas .  En Matina (Costa Ríca), se construyó un pequeño 
f u e r t e  alrededor de 1743 con e l  f i n  de pro teger  e l  p u e r t o ,  que 
d u r a n t e  un t iempo mantuvo c o n t a c t o  m a d t i m o  con Portobelo y 
Cartagena.  S i n  embargo, a n t e s  de  1800 se h a g a  juzgado "más 
conveni ente" abandonarlo. 22 

A l  o e s t e  de T r u j í l l o  estaban Omoa y e l  gol fo  Dulce ( lago de 
I z a b a l ) .  Omoa era una bahía buena y protegida capaz de acoger 
de veinte  a ve in t ic inco  naves a un mismo t iempo;  h a s t a  e s t a b a  
f o r t i f i c a d a .  S i n  embargo, un plano de Omoa de 1768 ofrece un 
mordaz testimonio d e l  ajslamiento de uno de l o s  p u e r t o s  impor- 
t a n t e s  de Cen t ro  Adrica: muestra un f u e r t e  con un sendero que 
se d i  r i g e  al i n t e r i o r .  Dicho sendero está iden t i f i cado  como e l  

11 c d n o  que va  p a r a  San Pedro S u l a ;  empero, e l  camino" da  
v u e l t a  a las  mura l l a s  d e l  c a s t i l l o  y se d i r i g e  hac ia  l a  playa, 
e v i t a n d o  de  esta manera l a  vas ta  y sombreada área que rodea e l  
reducto por tres lados, i d e n t i f i c a d a  e n  e l  p l a n o  como "bosque 

22 Juarros,  Compendio, 1 : 33, 35, 42 y 46. 
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pantanoso  e i n t  ranci  table"  .23 También se construyó una pequeña 
f o r t a l e z a  de p i e d r a  e n  e l  i n i c i o  d e l  r í o  Dulce, en e l  lago de 
Izabal,  pero fuera  d e l  presidio no hubo asentamiento permanente. 
C a l o r ,  humedad y enfermedades hacían muy d i f i c i l  l a  ocupación 
humana de l a  cos ta  d e l  Atlánt ico* En Omoa, l a  Única población 

11 permanente era un caser ío  cor to  de negros, que son l o s  Únicos 
t r  24 que pueden s u f r i r  e l  temperamento . 

T r u j i l l o  fue e l  Único puerto sobre e l  Atlánt ico que l legó a 
t e n e r  p r e t e n s i o n e s  u rbanas .  Se  fundó e n  1524 y fue  l a  sede 
o r i g i n a l  d e l  obispado de Honduras. A pr incipios  d e l  s i g l o  X V I I  
p o d í a  jactarse de un hosp i t a l  y un f u e r t e  con diecisiete piezas 
de a r t i  l l e d  a.  S i n  embargo, las almenadas murallas de l a  ciu- 
dad,  l a  v i d a  p o r t u a r i a  b u l l e n t e  y vital, y l a  ecc2esk mzgna 
r e t r a t a d a s  e n  e l  a t las  londinense de John Ogilby en 1671 (ver  
F igura  2 )  e r a n  p u r a  f a n t a s i a .  25 En real idad,  l a  ciudad hatda 
s ido d e s t r u i d a  po r  p i r a t a s  ho landeses  e n  1643 y se mantuvo 
d e s i e r t a  has ta  1789. Más ajustado a l a  verdad que e l  dibujo de 
Ogilby es un mapa español que muestra las "ruinas de Tru j i l l o .  II 

En 1800, T r u j i  110 se hab i  a vuel to  a habi ta r  pero só lo  contaba 
con ochenta o c i en  españoles y t resc ien tos  negros. 26 

Por e l  l a d o  d e l  Pac í f ico ,  l a  mayoría de l o s  puertos se en- 
contraban en las provincias d e l  sudeste: J i q u i l i s c o  y Conchagua 
en e l  p a r t i d o  de San  Miguel,  y l o s  p u e r t o s  nicaraguenses de 
Coziguina,  San Juan d e l  S u r ,  B r i t o ,  E s c a l a n t e  y Nicoya. En 

23 J u a r r o s ,  Compendio, 1: 31,  33 y 36-37. E1,plano de 
Omoa e,n 1768 est t  re r o d u u d o  junto con o t ros  en Jose Antonio 
Calderon Qui jano, 'E1 f u e r t e  de San Fernando de Omoa: su  his to-  
r i a  e importancia ue tuvo en l a  defensa d e l  Golfo de Honduras", 
Revic- de Indias 8: 9 (1942), y 4: 11 (1943): 127-63. 

24 Juarros , Compenctf o,  1 : 36-37. 
25 John Og~lby ,  America: Being t h e  Lates t ,  and Most Accu- 

r a t e  Description of the New World (London, 1671). 
26 Juarros , COT?dLO , 1: 34-35; España, Servicios  Geográ- 

f i c o  y Militar d e l  j e r c i to ,  Estado Ma o r  Central Cartografía 
de  Ultramar, C a r p e t a  111, láminas  h a d r i d :  imprenta  d e l  
Servicio Geográfico d e l  Ejérc i to ,  1955), Núm. 123. 
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a lgunos  casos  l a  morfología de e s t o s  fondeaderos era excelente.  
?;o o b s t a n t e ,  r a r a s  v e c e s  e r a n  v i s i t a d o s  a c a u s a  d e l  p o c o  
comerci o que podí  a n  b r i n d a r .  27 Más c e r c a  de l o s  cen t ros  de 
p o b l a c i ó n  d e l  a l t i p l a n o ,  l a  provincia de Escu in t la  poseía una 
b a h i a  que a l g u n o s  d e c í a n  " P u e r t o  de  Gllatemala". Pero o t r o s  
replicaban que de ninguna manera merecía e l  nombre de puerto,  ya 
que no o f r e c í a  n inguna  p r o t e c c i ó n  a l  barco que a l l í  q u i s i e r a  
resguardarse. 28 

Acajut la ,  e l  puerto más importante d e l  Pacíf ico,  se mantuvo 
r ú s t i c o  a p e s a r  d e l  comerc io  d e l  Perú.  Las comodidades con- 
s ist í  an  d e  d o s  ba r r acas  s i n  v i g i l a n c i a  que se rv ían  de bodegas. 
c o r t é s  y L a r r a z ,  que l o  v i s i t ó  hacia  1770, informó haber v i s t o  
una f r a g a t a  d e l  Perú durante su  e s t anc i a  en ese lugar.  A pesar 
de  s u  pequefío c a l a d o ,  l a  nave permanec ia  a n c l a d a  a c i e r t a  
d i s t a n c i a  de l a  cos t a ,  aparentemente por miedo de zozobrar en  e l  
o l e a j e .  Aun a s í ,  c o n s t i t u í a  una gran a t racc ión  para l o s  niños 
d e l  l u g a r ,  que ofendían  a l  aus te ro  prelado con su interminable 
chapoteo e n t r e  l a s  o l a s .  Se le expl icó  a Cortés y Larraz que no 
habí  a forma de  mantener a l o s  niños fue ra  d e l  agua mientras s e  
ve i  a un barco .  "¿Cuánto tiempo s o l í a n  permanecer?"- preguntó 
Cortés -"y rne d i j e ron  seis meses, ocho y aun más. 1129 

Requ ie re  una buena dos i s  de imaginación considerar  a tales 
p u e r t o s  c o l o n i a l e s  como avanzadas  d i n á m i c a s  de  l a  economía 
c o m e r c i a l  d e l  g lobo .  A l  con t ra r io ,  más real ís t icamente  se l e s  
podr í  a v e r  o l v i d a d o s  y has t a  un purito como pa té t icos  apéndices 
mercanti les de las provincias dominantes d e l  a l t i p l ano .  

Las poblacíoms del interior 

A d i f e r e n c i a  de  las chozas  y barracas de l a  cos ta ,  tierra 

27 Juar ros ,  Compendio, 1: 27, 39 y 43-44. 
28 J u a r ~ o s ,  Compendio, 1: 20. 
29 Cortes y Larraz,  ~ e s c r i p d ó n  geográf ico-mral ,  1: 77. 
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adentro surgieron verdaderos pueblos y ciudades. D e  acuerdo 
l a s  c i f r a s  que da Jua r ros ,  algunas de estas poblaciones e r  
sorprendentemente grandes. La capi ta l ,  con unos veinticinco mtl 

hab i t an te s ,  e r a  aproximadamente del  mismo t d o  que l a  ciud 
de Nueva York de e se  tiempo. Quezaltenango, San Salvador 
Cobán, de unos once a doce m i l  habitantes cada una, eran comp 
rables con l a s  ciudades colordales norteamericanas de Charles 
y Newport . 30 Y detrás de estos grandes centros urbanos, h 
toda una se r ie  de poblados menores pero srempre muy respetables, 
l a  mayoría de los  cuales oscilaba entre 3,000 y 5,000 habitantes 
(ver Cuadro 1).  

Cuadro 1 
Di stri bud Ón de los asentad entos coloni ales 

por su pobladón, según Juarros 

Hahitantes N h r o  de asentandentos 

10,000 y más 5 
7,000 - 9,999 7 
4,000 - 6,999 15 
1,000 - 3,999 18 

menos de 1,000 4 - 
Total 49 

Según l o s  datos que nos proporciona Juarros, Centro &rica 
t e n i  a un grado considerable de urbanizaaón hacia 1800. De su 
mil lón de hab i t an te s ,  un 7 por c i e n t o  v i v í a  en ciudades de 
10,000 o más y, por lo  asnos, un 20 por ciento vida en aglome- 

30 Jua r ros ,  Compendio, 1: 10-17. Carl Bridenbaugh, Cities 
i n  Revolt : Urban Lif e i n  America, 1743-1776 (New York: Knopf , 
1955), p. 216. 
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rados de 4,000 O más. 3 1 

Aun l a  e x i s t e n c i a  misma de l o s  pueblos pequeños e s  testi- 
monio d e  l a  a c t i v a  p r e s e n c i a  c o l o n i a l .  Aunque d u r a n t e  e l  
p e r i  odo  c l á s i c o  d e  l o s  mayas l a s  t i e r r a s  b a j a s  p o s e í a n  
i m p r e s i o n a n t e s  c o n  jun tos  monumentales, e s t o s  habí  an s i d o  
abandonados por  r a z o n e s  m i s t e r i o s a s  s i g l o s  a n t e s  d e  l a  
c o l o n i  z a c i  Ón europea.  En las t i e r r a s  altas, l o s  asentamientos 
a b i e r t o s  e i n d e f e n s o s  f u e r o n  abandonados durante  e l  período 
p o s t c l á s i c o  temprano, en favor de s i t i o s  defensivos de d i f i c i l  
acceso. E l  pedodo que precedió a la  conquista española fue  una 
l a r g a  e t a p a  de  g u e r r a  e n t r e  las va r i a s  naciones indígenas d e l  
a l t i p l a n o  guatemalteco, c i rcunstancia  que determinó e l  carác te r  
def ensivo de l o s  si t i o s  precolombinos. 32 

La c o n q u i s t a  española puso f i n  a e s t e  pedodo.de contiendas 
e hizo desaparecer e l  modelo urbano defensivo precolombino. Las 
poblac iones  fundadas en e l  período co lonia l  s e  es tablecieron en 
l u g a r e s  ab ie r tos  de l o s  va l les .  Sólo ocasionalmente las pobla- 
ciones co lon ia l e s  se fundaron  s o b r e  s i t i o s  p r e e x i s t e n t e s ,  y 
cuando se d ió  e l  c a s o ,  no hay i n d i c a c i ó n  a lguna  de que l a s  
es t ruc turas  a n t e r i o r e s  i n f l u y e r a n  e n  l a  forma de l o s  nuevos 
poblados coloni ales. 33 Estos fueron creaciones nuevas fundadas 
en algunos casos para a lbergar  a l o s  colonizadores españoles o a 

31 Pob lac iones  de 49 asentamientos de Juarros, Compendio, 

'; i o b l a c i ó n  t o t a l  de Centro América de Adriaan C. van Oss, 
"La po l a c i Ó n  d e l  Reino de  Guatemala h a c i a  1800". ASGHG (en 
prensa). 

32 Gordon R. Wi l l ey ,  Gordon F. Ekholm y René F. Millon 
"The Pat terns  of Faming Li fe  and Civi l izat ion" en Handbook o{ 
K d d l e  A w r i c a n  I n d i a n s ,  Robert  Waucho e ea. gen., 16 tomos 
(Aiistin: Universit of Texas Press,  1964-f936) 1: 463; S tephan  
F .  de  Borhe y%, " a e t t l e m e n t  P a t t e r n s  of the Guatemalan Mgh- 
lands" ,  e n  fa misma colección, t. 2 ,  par te  1, p . 70 y 73; John 
W. Fox, W c h e  Con uest:  Centralism and ~ e ~ i o n a b s m  i n  Bighland 
Guat e n a l a n  S t a t e  Bevelopment  (Albuquerque: U n i  vers i  t y  of New 
Yexico Press,  1978). 

33 G e ~ r  e Kubler, "Ciudades y cu l tu ra  en e l  período colo- 
n i  a l  de  Ame r f c. Latina", Boletín d e l  Centro de Investigaciones 
Históricas y Esteticas, num. 1 (1964): 81-90. 



la población mixta (mestizos, mulatos, pardos, ladinos), pero en 
o t r o s  l a  población fue predominantemente indígena. Los pueblos 
de i n d í g e n a s  fue ron  e l  r e s u l t a d o  d e l  c e l o  de l o s  misioneros 
c a t  Óli cos  , fundados por f randscanos, dominicos, mercedarios 
d o c t r i n e r o s  s e c u l a r e s  con e l  p r o p ó s i t o  de expandir  l a  f e  
imp lan t a r ,  como e l l o s  decían, la  " p o l i d a  cr is t iana" ent re  l o s  
i n d i  genas .  A pesa r  de l a  l e g i s l a c i ó n  e spaño la  p r o t e c t o r  
-sostenida y definida por l o s  misioneros- que pretendía aislar a 
l a s  comunidades indígenas de l a  perturbadora inf luencia de l o  
f o r a s t e r o s ,  l a  dis t inción or ig inal  ent re  pueblos de indígenas 
l a s  ciudades y v i l l a s  de  españo les  y l ad inos  en l a  prác t ie  
p r o n t o  se rompió. No s ó l o  f u e  as$ porque l o s  españo les  
l a d i n o s  se fueron  i n f i l t r a n d o  en  l a s  zonas i n d í g e n a s ,  sino 
t a m b i é n  po rque  l a s  n u e v a s  ciudades y v i l l a s  rápidamente 
adqu i r i e ron  s u  p rop i a  población indígena. Hubo un proceso de e 

mezcla r a c i a l  e n  g r an  e s c a l a ,  no s ó l o  e n  l a s  ciudades sino 
también en las áreas rurales.  E l  segmento puramente español de 
l a  p o b l a d  on urbana formaba una pequeña minoda. A l  f ina l i za r  
e l  s i g l o  X V I I I ,  l a  mayor p a r t e  de l o s  poblados no e r a n  
"españoles" ni "indígenas" , sino mixtos .34 Esta r ea l i  dad super 
l o s  esfuerzos o f ic ia les  por mantener distinciones l ega les  e n t r e  
l a s  r aza s ,  las cuales se volvieron cada vez más f i c t i c i a s .  Los 
pá r rocos ,  que e r a n  l o s  responsables  de ano t a r  l a  condición 
r a c i a l  o "naturalidads' de cada uno a l  s e r  bautizado, lentamente 

34 Ma nus Morner, "La p o z t i c a  de segregación y e l  l za 'e en l a  udiencia de Guatemala", Revista de Ináias  24: 
(1464): 137-51; Sidne D .  Markman "Pue 
Pueblos de Indios i n  Co T onia l  Cent r a i  Ame 
des  X X X V I I I  I n t e r n a t i o n a l e n  Amerikanist 
Kommi ssi onsve r l a  Klaus Renner, 1972), p k  % MuEoz, "FundaciÓn e villas de ladinos en 
t e r c io  d e l  s i g lo  X V I I I  Revista de I n d i a s  3 
51-81; Jo rge  Luján  duñoz, "Reducción y fu  

(1976). 
San Car los  S i j a  (Guatemala) en  1776", se 



E l  régimen autosuficiente en Centro América 85 

dejaban de hacer lo .  35 

A p e s a r  de  s u  i n f e r i o r i d a d  numérica, l a  i n f l u e n c i a  c u l t u r a l  
de l o s  e s p a ñ o l e s  a l c a n z ó  l o s  rincones más apartados de l a  co- 
lonia .  E l  instrumento fundamental de  dominio c u l t u r a l  f u e  l a  
I g l e s i a ,  una especie  de caba l lo  de Troya d e l  hispanismo que, una 
vez que f u e  admi t ido  en l o s  nuevos t e r r i t o r i o s ,  dejó  su  hue l l a  
i n d e l e b l e ,  i n t r o d u c i e n d o  no  s ó l o  l a  d o c t r i n a  c r i s t i a n a  s ino  
también  t o d o  un b a g a j e  c u l t u r a l .  Un e jemplo  per fec to  es l a  
modesta reducción y pueblo de l o s  dominicos de Coapa (Chispas), 
fundado hac ia  1528 y dest ruido por l a  pes te  en 1680. R e c i e n t e s  
excavac i  ones  d e s c u b r i e r o n  una t r a z a  r e g u l a r  cuadriculada de 
c a l l e s  de seis metros de ancho que dividen manzanas de 66 metros 
por l a d o ,  según e l  e s t i l o  co lon ia l  español. En e l  cen t ro  había  
una plaza  mayor y ,  de sde  l u e g o ,  e l  convento  dominico con s u  
i g l e s i a .  E l  c r i s t i an i smo había  eliminado cas i  todos l o s  recuer- 
dos de  l a  r e l i g i ó n  preco lombina ,  pues l a  Única sobrevivencia 
ceremonial fue  un  i n c e n s a r i o  p i n t a d o  a l  engobe.  Apa r t e  d e l  
i n c e n s a r i o ,  s ó l o  p e r s i s t f  a l a  c e r á m i c a  d o m é s t i c a  ind ígena ,  
aunque é s ta  t ambién  e s t a b a  e n  proceso  de ser reemplazada por 
ce rámica  v i d r i a d a  s e g ú n  l a  t r ad i c ión  española. Hasta l a  casa 
más humilde que f u e  excavada  t e n í a  piezas de este nuevo t i p o  
c o l o n i  a l .  36 La fisonomía de las poblaciones reve la  más acerca  

35 En cas i  todas  las parroquias que v i s i t ó  en 1802 y 1803, 
e l  arzobispo Peñalver y o r d e n a s  s e  quejó de esta omisión e? l o s  
l i b r o s  de  a d m i n i s t r a c i o n  de  l o s  sacramentos  como tambien de 
muchas o t r a s  irregularidade:. En l a  parroquia de hnamoroz, 
e jemplo ,  no s ó l o  se omi ti a de muchas par t idas  de bautismo 
n a t u r a l i d a d ,  clase, y legit imidad de l o s  padres", s i n o  también 
11 e l  lugar ,  o i g l e s i a  en que s e  celebra$on." Estos defectos  e ran  
muy comunes h a s t a  en las arroquias  mas cuidadosamente adminis- 
t r a d a s .  " V i s i t a s  a s t o r  a! es d e l  arzobispo dn. Luis  de Peñalver 
y Cárdenas'' (1802-1g03), AEG, Colección Larrazábal,  vols .  38-41. 

36 Thomas A. Lee ,  Jr . ,  "Coapa, C h i a t a s :  A Six teen th -  
century Coxoh Maya Vil lage on the  Camino Real ', Maya Archaeology 
and E t h n o h i s t o r y ,  Norman Hammond Gordon R.  W i l l e y ,  e d s .  
(Austin: Universi ty of Texas Press ,  f979), pp. 208-22. 



$3 
de l a  naturaleza de la  sociedad coloni a l .  Carecían de l  aspecto. -' gf 
militar defens ivo  c a r a c t e r í s t i c o  no sólo de l o s  asentamientos - @ .g 
precolombi nos, si no también del  urbanismo español en l a  p e d  nsu- ,% 2s 
l a .  A l  c o n t r a r i o ,  las poblaciones coloniales se abrían, s i n  '" 4 
mura l las ,  a l  p a i s a j e  ci rcundante. l%ngÚn pueblo o ciudad del ,,:!$ 

:.g 
i n t e r i o r  e s tuvo  jamás f o r t i f i c a d o ,  s i endo  l a s  Únicas obras $j .:* 
permanentes de a r q u i t e c t u r a  m i l i t a r  l a s  s e n c i l l a s  f o r t i -  "i 
f i c a c i o n e s  de l a  cos ta  a t lánt ica .  Con excepción de l o s  quince 9 

,p 
aHos de g u e r r a  c ivi l  que siguieron a la  conquista y l a  década :A 
que a l a  Independencia de 1821, l a s  rebeliones fueron 23 
raras. 37 A e s t e  respecto, se podría decir  que l a  colonizad& $$ 
espaí íola  inauguró  una e r a  de paz desconocida en Centro &ri@ # 
duran te  e l  pe r íodo  que precedió  a l a  conquis ta  y ,  por o t ra  # 
parte,  también desconocido en Europa en la  misma época. ~. c.$ y 

Como e s  n o t o r i o ,  e l  modelo urbano ortogonal prevaleció en $4 
@ 

Hispanoamérica. La t r a z a  en  damero también se usó en Centro 3 
América, no s ó l o  en  l a s  ciudades principales s ino también en 
muchos pueblos pequeilos. En e l  Viejo Mundo, l a  t r aza  en damero 
t i e n e  una larga  h i s to r ia ,  que se extiende desde l a  colonizaciÓn,:, 
g r i e g a  d e l  ~ e d i t e r r á n e o  a las villes neuves que se fundaron e n ' b  
s u r o e s t e  de F ranc i a  en  e l  s i g l o  X I I I .  A principios de l  s iglo 9 .<S 

X V I  e l  damero se a s o c i a  con l o s  nuevos pueblos fundados  a % 
+% 

i n i c i a t i v a  de l a  a b a d  a benedictina de St .  Monorat de Lérins, # 
.S* 

con e l  objeto de repoblar l a  zona e n t r e  Grasse y Nice. En e l  .S- :# 
s i g l o  X V I E I  l o s  pueblos creados para pacif icar  la  S ie r ra  Morena $ 

<,a 

en Andalucía se planificaron con t raza  ~ c t a ~ o n a l . ~ ~  En &rica S % >S 
$,3 

como en  l a  Europa mediterránea, e l  damero fue l a  soluciÓn tra- 4 
.si 
Td 
B 

a 
37 Severo Martinez Pe l áez ,  "Los Motines de indios en el. 8 

per íodo  colonital  guatemalteco", en Ensayos de h i s t o r i a  centra- 9 
ameri.ana, German Romero Vargas et al. (San José: Q%DAL, 1974), 4 
pp. 25-4/. 

38 Fernando Castagnoli, Orthogonal Town Plaruri i n  Ani i -  
$ 

u í t g  (Cambridge: E T  Press, 1971)- Geor e Kubler, %pen G d d  
%own Plans  i n  Europe and America, 1500-1520," Verhandlungen des 
XXXVIII  I n t e r n a t i o n a l e n  Amerikanistenkongresses , (Mlinchen, 
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d u o n a l  a l  antiguo problema de crear un pueblo donde a n t e s  no 
hahía ~ n g u n o .  

Este urbanismo e squed t i co  no logró implantarse en todos l o s  
pueblos d e l  al t iplano.  Santiago At i t lán ,  para tomar un ejemplo 
e n t r e  muchos o t r o s ,  t i e n e  un sistema de calles más i r regular .  
S i n  embargo, l a  i d e a  de l  modelo estuvo a l l í .  Un plano de este 
pueblo i nd fgena  en  1585 l o  muestra  ideográficamente con ocho 
manzanas perfectamente cuadradas en  t o r n o  de una p l aza  mayor 
c e n t r a l .  E l  e d i f i c i o  más notable es e l  convento franciscano, 

11 39 ident if icado com "E1 Monasterio . 
Por l o  menos este elemento de l  plano nada t iene  de f a n t a d a .  

Hasta  hoy di a l a  misma i g l e s i a  blanqueada domina l a  plaza y el  
pueblo. En verdad, e l  centro de cualquier población, grande o 
pequeña, e r a  su plaza y su i g l e s i a .  A d  como e l  Tftulo lo de la  
~ e c o p i l a c i ó n  de Leyes de Indias  t ra taba  "De la  Santa Fe Cató- 
l i c a " ,  cada poblac ión se d i s p o d  a f i  sicamente en t omo  a su 
i g l e s i a ,  l a  misma p l aza  s i r v i e n d o  de  espac ioso  a t r i o .  E s t a  
s e n c i l l a  imagen es, t a l  vez,  e l  rasgo más notable y caracte- 
r i  s t i c o  de  l a  ciudad c o l o n i a l  e s p a s o l a ,  no s61o e n  Centro 
América sino también en todos l o s  domimos indianos. 

S i  era así h a s t a  en l o s  pueblos más pequeños, más llamati- 
vamente aun e r a  l a  profusión de i g l e s i a s  en la  capi tal .  D e  44 
e d i f i c i o s  púb l i cos  e x i s t e n t e s  en  San t iago  de Guatemala en  
v í s p e r a s  de s u  destrucción por terremotos en 1773, no menos de 

1972), t. 4 . 105-22; George Kubler, Mexican Arehi tec ture  of 
the  Sixteenth ' pg eq tu ry ,  2 tomos (West o r t :  Greenwood P re s s ,  
1972, re impres ion)  , p . 95-100; woo&row Borah, "uropean Cul- rP t u r a l  Influence i n  the  ormatáon of t h e  F i r s t  P lan  f o r  Urban 
Centers That Has Lasted t o  Our Time", A c t a s  y Memorias d e l  XXXIX 
Congreso Internacional de Americauistas, (Lima, 1972) 2: 35-54; 
E.W. Palm, '%a ville espagnole au Nouveau Monde dans l a  premiere 
moi t i  6 du mIe .si&clel' en üixi$me Stage I n t e n p t  onai d'Etudes 
Humanistes, Tours 19%6, La d couverte  de 1 rique (París: 
Vrin, 1968), pp. 241-44. 

d 
39 Mapa a co lo r e s  d e l  1 o de At i t lán  (1585), Manuscript 

Collection Nettie Lee Benson id r a r y ,  Universi  t y  of Texas a t  
Austín, JG~-XX, f .  306. 
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41 e r a n  e d i f i c a c i o n e s  eclesiásticas y de éstas no menos de 12,. 
e r a n  comunidades monas t i  cas permanentes .40 Cabe agregar que $ 
v a r i a s  de es tas  construcciones superaban en tamaño y grandiosi-. :i$ 

a .a 
dad a las más grandes obras de arquitectura civil. Por e j e m p l ~ , , . ~ ~  

.d 
e l  so la r  ocupado por e l  convento de San Francisco era, aproa: $J# 
madamente, dos  veces e l  tamaffo d e l  que se l e  asignó a l  re& fi 

4 1 :a palacio. S 

La primada de la  comunidad re l ig iosa  en la  vida colonial se $ 
:23 
.,,S 

puede i l u s t r a r  por medio de  o t r a  simple es tadís t ica .  De u- ;$2 
?,$ 

dos m i l  setecientas  obras que se sabe  fue ron  impresas e n  Guad % 
- 3 

t e m a l a  a n t e s  d e  1821, c a s i  e l  80 por c i e n t o  son t r a t a d o s  :$ 
t eo lóg i cos ,  obras de devoción, edictos o manuales eclesiást icos , , i8 -.. 
o t a r j a s  de graduación de l a  Universidad de San Carlos, mientrm:. .:$ 
que sólo un 13 por ciento son decretos civiles o mil i tares .  

42 % 
.y: $9 
:,-. 

Es to  se en t i ende  tomando en  cuen ta  l a  inmensa comunidad ~$ 
.:.S 

monást ica y clerical de Santiago. Alrededor de 1740, l o s  tres 3 
ii; 

conventos masculinos más grandes albergaban a unos 271 religlo- ' 3  

sos, y ent re  profesas y novicias l o s  cinco conventos de monjas '$ 
contaban unas 217. En t r e  todos, la  comunidad monástica de la 4 

.% ',.* 

c a p i t a l  e n  1740 se puede e s t imar  en  más de seiscientos,  s i n  $ :.z 
con ta r  s i r v i e n t e s  y c r i a d o s  s ecu l a r e s .  43 En t r e  Arzobispo, 3 .e 
Cabildo E c l e s i á s t i c o ,  coro y personal administrativo, l a  Cate- .!$ .- 
d r a l  contaba con una comunidad permanente de por l o  menos 63 2 
i n d i v i d u o s .  44 Además, l a  ciudad p o d a  j a c t a r s e  de  cua t ro  .$ '* 
parroqui. as r e c t o r a l e s  y abundantes cape l l adas  particulares. 2 

.:. 
.S .* ,.. 
;;5 
,"> ..S 

40 Sidne D.  Markman, Colon ia l  Arch i tec tu re  of Anti 
Guatemala ( ~ h i  &idelpM.a: Amencan PMlosophical S o d e t y  , 1 9 6 K  
pp. 93-211. 

41 J. Joaqufn Pardo Pedro Zarnora Castellanos y L u i s  L u j h  
Muñoz , Guí a de  Anti a &temala (Guatemala: Ed i to r ia l  Pineda Y Ibarra,  19691, plano 1. 

42 Adri aan C. van Oss. "Books and P m h l e t s  i n  Colonial 
Central k r i  ca" manuscrito . . . 

..,. '.,S 

43 AGCA ~1 .211 ,  expedientes 5022, 5025, 5026, 5027, 5028, $ 
5029, 503 1 q h ? ~  9; 

44 AC 
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Miles e r a n  las  misas que se d e d a n  a l  año y e l  c u l t o  penetraba 
todas las casas  cap i t a l i nas .  

E l  régimen español en Centro América nada t i e n e  que ver  con 
e l  e s t e r e o t i p o  m e r c a n t i l  d e l  a s e n t a m i e n t o  c o l o n i a l  como e l  
agregado  de  un p u e r t o  mar< timo y un c a s t i l l o  para defenderlo. 
Completamente de acuerdo con e l  propósi to  c l á s i co  de l a  colonia  
a u t o s u f i c i e n t e ,  e l  c o l o n i a l i s m o  e spaño l  en Centro América se 
a p a r t ó  d e  las  mismas r u t a s  m a r í t i m a s  y p r e f i r i ó  l o s  a i s l ados  
v a l l e s  d e l  a l t i p l ano .  La r e g l a  fue  la  mezcla r a c i a l  y c u l t u r a l  
en una colonia  basada en  e l  asentamiento permanente an tes  que l a  
especulación mercant i l .  E l  vínculo c u l t u r a l  de un i f icac ión  y l a  
base  s o b r e  l a  cua l  s e  levantó l a  sociedad co lon ia l  fue  l a  Igle-  
s i a  C a t ó l i c a ,  dentro  de l a  cua l  las Órdenes monásticas ocupaban 
un l u g a r  muy e s p e c i a l ,  A l  con t r a r io  de l a s  f a c t o r í a s  cos te ras  
or ientadas  a l  comercio po r  mar, las  p o b l a c i o n e s  d e l  Reino de  
Guatemala no t u v i e r o n  neces idad  de fo r t i f i cac iones ,  hecho que 
s o r p r e n d i ó  a l  i n g l é s  Thomas Gage, quien pensaba que todo ob je to  
de va lo r  p o d a  ser robado. Habiendo oído de l a  reputación de l a  
capital.  de Guatemala, esperaba encontrarse con "buenas murallas, 
t o r r e s  y b a s t i o n e s  p a r a  r e s i s t i r  a l o s  que pretendiesen ata- 
c a r l a "  y s e  asombró a l  poder e n t r a r  "sin haber v i s t o  murallas, 
s i n  haber pasado p u e r t a s  n i  p u e n t e s ,  y s i n  h a b e r  e n c o n t r a d o  
ningunos g u a r d a s  que m e  p r e g u n t a s e n  de dónde v e d a  o a dónde 
i b a .  "45 Nues t ro  concep to  d e l  régimen co lon ia l  en  Indias  debe 
tomar e n  c u e n t a  no s o l e n t e  las t e o r í a s  d e l  imperialismo eco- 
nómico, s i n o  también la  elocuente sorpresa  de Thomas Gage, quien 
d e s c u b r i ó  que no t o d a s  las r i q u e z a s  de  l a  co lon ia  se podían 
cargar en  una carabela.  

45 Nueva re lac ión  que contiene l o s  v i a j e s  de T& Ga e en  
l a  Nueva España (Guatemala: ñi b l i o t e c a  "Goathemalal', 19467, p. 
172. 




