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PUEBLOS DE INDIOS Y EXPLOTACION 

EN LA GUATEMALA Y EL SALVADOR COLONIALES 

Juan Carlos Solorzano Fonseca* 

Despues de la hecatombe demografica que sig 
nificaron los tres primeros decenios de la presencia 
espafiola en Centroamerica, la Corona initio el pro 
ceso de afianzar su poder en la region, el cual ter 
minaria por imponerse sobre los intereses particu 
lares de conquistadores y encomenderos ya a fines 
del siglo XVI1. 

Dentro de este proceso de afirmacion de la 
voluntad politica de la Corona, el elemento mas 
determinante para el futuro desarrollo de la socie 
dad colonial lo constituyo la reduction o congrega 
tion de la poblacion indigena en los pueblos de 
indios o comunidades indigenas2. Ya desde media 
dos del siglo XVI, los primeros representantes de la 
burocracia colonial, especialmente los miembros 
de las reciSn llegadas ordenes religiosas, iniciaron 
esta tarea de agrupar la semidispersa poblacion 
aborigen en los nuevos pueblos de indios. Fue asi 
como nacieron estas comunidades indigenas, mu 

chas de las cuales subsisten aun hoy dia en el occi 
dente de Guatemala. 

La autoridad real (el estado feudal absolutista) 
intentaba de esta forma "racionalizar" la explota 
cion indigena. Asi es como el objetivo que se es 

* 
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versidad de Costa Rica. Doctorado en Historia en la 
Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales, Paris. 

1 SOLORZANO, J.C., Population et systimes econo 

mises au Guatemala (1690-1810). Tesis doctoral 

presentada en la Ecole des Hautes Etudes en Sciences 

Sociales, Pan's, 1981, p.132 
2 MAC LEOD, Murdo. Spanish Central America: A so 

condi'a detras de la expresi6n "que los indios vivan 
en orden y policia", no era otro que el de asegurar 
el control de la poblacion indigena por parte de los 

representantes de la Corona en America : 

? Control ideologico: por medio de la evangeliza 
tion religiosa, que ensenaba la sumision del 
indio a sus nuevos senores. 

? Control politico: la agrupacion de los aborige 
nes en centros mas o menos accesibles desde 

las poblaciones espanolas, permitia acabar con 

rapidez cualquier intento de rebelion. 
? Control economico: la poblacion indigena a 

grupada en pueblos, permitia con mas eficacia 
exigir de ella la entrega de productos y de 

mano de obra. 

Se buscaba entonces como lo decia claramen 
te el obispo Marroquin en la segunda mitad del 

siglo XVI: "Acornodar la republica de los indios y 
que no falten provisiones a la republica de los espa 
noles"4. 

Fue por estas razones que se formaron estos 

pueblos de indios, sintesis de la estructura comu 

cioeconomic History 1520-1720. University of Cali 
fornia Press, 1973, p.120 y sgts. 

3 SOLORZANO, J.C., Op. Cit., pp. 32-33 
4 En: SAENZ DE SANTAMARIA, Carmelo. "La re 

duction a poblados en el siglo XVI en Guatemala", 
en: Anuario de Estudios Americanos, ano XXIX, 
1972, p.220 
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nal precolombina y de la nueva organization im 

puesta por la voluntad politica de la Corona caste 
liana. 

Los pueblos de indios constituyeron durante 
todo el periodo colonial y aun gran parte de la 

6poca posterior a la independencia, la celula basica 
de la sociedad guatemalteca, pues ellos eran la 
fuente productiva que hacia vivir y funcionar toda 
la sociedad colonial. 

Una de las caracteristicas principales que dis 

tinguia al indigena habitante de los pueblos de in 

dios, respecto de los otros grupos que conforma 
ban esta sociedad, era su calidad de tributario, 
pues tanto los blancos como los mestizos estaban 
exentos del pago de tributos5. En cambio el indio, 
en tanto que descendiente de la sociedad preco 
lombina, derrotada y sometida por el conquistador 
espanol, estaba obligado a pagar tributo a sus nue 
vos senores. 

Los pueblos de indios se encontraban enton 
ces en la base de la piramide social, cuya cuspide 
ocupaban "los espanoles". 

En la segunda mitad del siglo XVIII en Guate 

mala, a diferencia de lo que ocurria en la mayor 
parte de Hispanoamerica, los habitantes de los pue 
blos de indios constituian todavia el 84% del total 
de la poblacion de esta region6. 

Cada pueblo de indios era una unidad econo 
mica dotada de instituciones que garantizaban la 

produccion y la reproduction de la comunidad. De 

estas, el cabildo indigena era la principal. Charles 
Gibson ha bien demostrado el origen estrictamente 

espanol de esta institution7. 
Se trata entonces de un instrumento ideado 

por los espanoles para facilitar su dominio sobre 

5 Nosotros distinguimos el tributo del diezmo asi co 
mo de la alcabala, pues el primero era una gabela 
eclesiastica y el segundo un impuesto sobre las ven 

tas. Tambien hay que senalar que la legislation (Las 

Leyes de Indias) establecia que todas las castas com 

puestas por negros libres y mulatos deb fan pagar un 

tributo especial, pero en la practica este nunca fue 

cobrado en el Reino de Guatemala. SOLORZANO y 
PEREIRA, Juan de (1575-1655), Politica Indiana: 

Madrid, Ed. Atlas, 1972, Tomo I, p. 448. Informe 
del Fiscal de la Audiencia de Guatemala (1 779). Ar 

chivo General de Indias (en adelante A.G.I.) Serie 

Audiencia de Guatemala (en adelante A.G.) Numero 
250. 

la poblacion indigena. El cabildo, que en Espana y 
en las ciudades espanolas de America, constituia el 
organo representativo de los intereses de las colec 
tividades locales, fue adaptado a la sociedad indi 
gena con un fin diferente: hacer del gobierno local 
de los pueblos de indios la correa de transmision 
del poder espanol8. 

El cabildo indigena desempenaba diversas fun 
ciones al interior de cada comunidad indigena. Sin 
embargo, su actividad principal era la de ejecutar 
las ordenes impuestas por las autoridades espano 
las. Practicamente todas las demandas espanolas de 
productos y mano de obra eran canalizadas por los 
cabildos indigenas9. Por esta razon, los miembros 
de estos cabildos se constituyeron en algunas regio 
nes del occidente guatemalteco, en una casta que 
disfrutaba de ciertos privilegios. Gracias a su posi 
tion intermedia entre la elite espanola y la masa de 

poblacion indigena, el cabildo tuvo la posibilidad 
de apropiarse de parte del excedente economico 

producido en los pueblos de indios10. Pero en rea 
lidad, la mayor parte de la produccion de los pue 
blos de indios era acaparada por la elite espanola y 
era poco lo que quedaba en manos de los "privile 
giados" indios del cabildo11. 

Los indios e indias "comunes" de las comuni 

dades indigenas, vivian bajo el peso constante de la 

explotacion: tributos, pagos del repartimiento for 
zoso de mercancias y toda otra serie de prestatio 

ns en productos y en trabajo. Los beneficiados de 
esta explotacion permanente eran los espanoles 
criollos y peninsulares. 

Podriamos decir que el indio no disponia para 
si mas que del minimo estricto necesario para su 
subsistcncia y la de su familia, el resto del gasto de 

6 SOLORZANO, J.C., Op. Cit., pp. 77-78 
7 GIBSON, Charles, Los Aztecas bajo el dominio espa 

nol 15191810, Mexico: Siglo XXI, 1975 (2? edi 

dion), pp. 175-176 
8 SOLORZANO, J.C., Op. Cit., p. 80 
9 MARTINEZ PELAEZ, Severo, La patria del criollo: 

ensayo de interpretation de la realidad colonial gua 
temalteca. San Jose: Editorial Universitaria Centroa 

mericana, 1973 (2?edicion) pp. 544-545 
10 Loc. Cit. Ver tambien SOLORZANO, J.C., Op. Cit., 

pp. 86-87 
11 Loc. Cit., Documentation al respecto en E.G.I., A.G. 

No.339 y 340 
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sus energi'as formaba parte del excedente economi 

co del cual se apropiaba la burocracia administrati 
va, real y religiosa, asi como los ricos comerciantes 

capitalinos y los importantes propietarios de ha 
ciendas guatemaltecas12. 

Nos interesa ahora explicar los mecanismos 

por medio de los cuales se realizaba en la practica 
la explotacion de la poblacion indigena. 

El tributo indigena constituia uno de los mas 

importantes mecanismos de explotacion y la mas 

importante fuente de ingresos para la burocracia 
colonial13. 

El tributo fue instaurado desde la segunda mi 
tad del siglo XVI como resultado de la aplicacion 
de las Leyes Nuevas, formando parte de la politica 
de la Corona que buscaba regular la explotacion 
indigena para intentar detener el rapido descenso 

demografico de la poblacion nativa1 . 
En Guatemala, a fines del siglo XVII, el 78% 

de las entradas de la administration colonial, pro 
venian de este tributo. En 1698 sumaron 286.923 

pesos. Con este dinero se mantema la burocracia 

real y parte de la eclesiastica, asi como los enco 
menderos. Los tributos costeaban tambien la forti 
fication militar de la region: el Castillo de San 

Felipe, asi como las expediciones a las zonas de 
indios "no pacificados". De los tributos dependfan 
tambien los hospitales de la ciudad de Guatemala y 
el mantenimiento de los edificios publicos. Parte 
de estos ingresos eran tambien enviados fuera de la 

region para sostener los gastos de la Flota de Barlo 
vento, encargada de la protection de las costas del 
mar Caribe. Finalmente un porcentaje iba a Espa 
na, a engrosar los caudales del Tesoro Real. En 

suma, los tributos constituian "el nervio y sustan 

cia de la Real Hacienda", como decian los funtio 
narios de la epoca15. 

12 SOLORZANO, J.C., Op. Cit., pp. 88-89 
13 En 1753 los funcionarios de la Real Caja de Guate 

mala decian a proposito de los tributos, que eran "el 
nervio principal de la Real Hacienda (...) mas de 
doscientos cuarenta mil pesos que pagan los ocho 
cientos diez pueblos y parcialidades" A.G.I., A.G. 
N.340. 

14 RODRIGUEZ BECERRA, Salvador. Encomienda y 
conquista; los initios de la colonization en Guatema 
la. Sevilla: Publicaciones del Seminario de Antropo 
logfa Americana, Universidad de Sevilla, 1977, pp. 
115-119. 

15 A.GJ., A.G. N.419 
16 Loc. Cit. y A.G.I., A.G. N. 230 y 231 

Por lo menos hasta la tercera decada del siglo 
XVIIi, el 43% de los tributos fueron en productos, 
siendo el cacao el mas importante de ellos, pues 
representaba mas del 50% de los tributos en espe 
cie. Las mantas o telas de algodon venian en segun 
do lugar16. 

El cacao y las mantas eran posteriormente 
vendidos por los funcionarios de la Real Hacienda 
a los comerciantes de la capital, quienes posterior 
mente entregaban el cacao a comerciantes proce 
dentes de Oaxaca, Puebla y Mexico, en tanto que 
las mantas eran despachadas en El Salvador, Hon 

duras, Nicaragua e incluso en la lejana Costa Ri 
ca17. 

En la mayor parte de las regiones, la recolecta 
del tributo indigena corria a cargo del Alcalde Ma 

yor, la maxima autoridad administrativa de cada 
una de las jurisdicciones en que se encontraba divi 
dido el territorio guatemalteco. En algunas de e 

llas, sin embargo, existian dependencias de la Caja 
Real de la ciudad de Guatemala, cuyos funciona 
rios se encargaban de dicha recaudacion18. Tam 

poco debemos dejar de mencionar que en el caso 
del Corregimiento del Valle de la Ciudad de Santia 

go de Guatemala, que comprendia 76 pueblos de 
indios situados dentro de la jurisdiction del cabil 
do de esta ciudad, la recaudacion de los tributos 
estuvo -hasta en 1755- a cargo de los dos alcaldes 
ordinarios de este cabildo19. 

De esta forma podriamos esquematizar, di 
ciendo que los productos tributados seguian el cami 
no siguiente: de los indios tributarios al cabildo 

indigena, de este cabildo al Alcalde Mayor, y final 
mente de este ultimo a la Real Hacienda o Caja 
Real de la capital. El tributo constituia entonces 
uno de los principales medios de explotacion de la 

poblacion indigena, pero evidentemente no el uni 

17 Carta del Cabildo de la Ciudad de Santiago de Gua 
temala en 1709 transcrita por SOLORZANO FER 
NANDEZ, Valentin. Evolution economica de Guate 
mala. Guatemala: Centro Editorial "Jose de Pineda 
Ibarra" 1963 (2? edition), pp. 168-171. En lo que 
respecta a las mantas o telas de algodon, estas prove 

m'an esencialmente de la alcaldia mayor de Chiapas. 
En 1730 las mantas provenientes de esta region deja 
ban una ganancia a la Caja Real equivalente a aproxi 
madamente el 50(Yode las ganancias obtenidas con la 
venta de cacao.A. G.I.,A.G. N.235 

18 SOLORZANO, J.C., Op. Cit., pp. 98-100 
19 Ibidem, pp. 101-104 
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co. Es asi como los Alcaldes Mayores, quienes teo 
ricamente tenian prohibido realizar negocios parti 
culares en los cinco afios que ocupaban el cargo, se 
valian de su position privilegiada para explotar du 
ramente a los indios sujetos a su autoridad20.Esto 
no era un secreto para los contemporaneos. En 

1770 el obispo Cortes y Larraz escribia a proposi 
to de estos alcaldes21 : 

"Todos vienende Espana empenados, lue 
go se empenan acd mds para hacer reparti 
mientos; se mantienen en abundancia y 
ostentation, no deja de ser preciso el re 

gular, y en corto tiempo de cinco anos 

quedan (los que quedan por acd) hombres 
muy ricos, y los que vuelven a Espana es 
con mucho dinero; y con mds tal vez del 

que ninguno se persuadiria y como todo 
sale de los pobres indios es preciso que 
sean muy molestados; y tanto, que es de 
admirar como no abandonan todos los 

pueblos" (de indios). 

En realidad, los Alcaldes Mayores ocupaban es 
tos puestos con el objeto primordial de enriquecer 
se rapidamente. Sin embargo, ellos dependian en 

gran medida de los comerciantes de la capital, 
quienes facilitaban las mercancias que luego repar 
tian entre la poblacion indigena2 2. 

El negocio mas rentable que realizaban los al 
caldes mayores eran los llamados "repartimien 

tos", a los que se refiere el obispo Cortes y Larraz 
en el pasaje transcrito. Estos repartimientos consis 
tian en un comercio forzado al cual estaban sujetos 

20 BRADING, David A. y HAMNETT, Brian R. han 

estudiado los mecanismos empleados por estos fun 

cionarios para explotar a la poblacion indigena en el 
sur de Mexico. BRADING, Mineros y comerciantes 
en el Mexico borbbnico (1763-1810), Madrid: 

Fondo de Cultura Economica, 1975 pp. 140-141. 

HAMNETT, Politics and Trade in Southern Mexico 

1750-1821. Cambridge: University Press, 1971, pp. 
4-5. Para los repartimientos en Guatemala, vease el 
documento: "Ano de 1763. Autos formados para 
que esta Real Audiencia con la brevedad y reserva 

posible remita una relation individual de los Corregi 
mientos y Alcaldias Mayores de este Reyno", en: 

Boletin del Archivo General del Gobierno Aho II, 
N.3 (abril 1937), pp. 274-329. Un analisis de este 

documento y de los repartimientos en general en: 

SOLORZANO, J.C., Op.Cit., pp. 134-143 

los indios: los Alcaldes Mayores "repartian" entre 
los indios ciertas mercancias, esencialmente utensi 

lios agricolas metalicos que los aborigenes emplea 
ban en sus faenas: machetes, hachas y azadones. 

Tambien les entregaban en ciertas regiones ganado 
vacuno. A cambio, los indios se veian obligados a 

producir y entregar sus productos: algodon y 
cacao en las tierras bajas costeras, trigo, ovejas, 
lana y telas de lana, en las tierras altas centrales2 3. 

Otro tipode repartimiento, que tuvo impor 
tancia en todas las regiones de Guatemala, fue el 
llamado "repartimiento de hilado". Consistia en la 
distribution de algodon entre las indias, quienes 
quedaban obligadas a hilarlo en un plazo estableci 
do. El hilo de algodon asi obtenido por los Alcaldes 
Mayores servia de materia prima a las diversas ma 
nufacturas de "ropa de la tierra" establecidas en la 

capital y en el pueblo de Quezaltenango24. 
El repartimiento forzado de mercancias y de 

hilados funcionaba en un doble sentido: obligaba a 
los indios a producir en beneficio de los Alcaldes 

Mayores y de los comerciantes de la capital, a la 
vez que los convertia en consumidores obligados 
de los productos que entregaban dichos alcaldes25. 

Este sistema de comercio forzado fue un im 

portantisimo instrumento de explotacion de la po 
blacion indigena. Fue asi como en el siglo XVIII, 
en algunas regiones, las ganancias obtenidas con 
estos repartimientos fueron casi semejantes a la su 

ma total de los tributos alii recaudados26. 
Tributos y repartimientos fueron entonces los 

principales medios de que dispuso la burocracia 
colonial y la elite de los comerciantes de Guatema 
la para apropiarse de la produccion indigena. Sin 

21 CORTES Y LARRAZ, Pedro. Description geografi 
co-moral de la dibcesis de Goathemala hecha por su 

arzobispo en el tiempo en que la visito (1768-1770). 
Guatemala: Biblioteca Goathemala, Vol. 20, 1958. 
Tomo I, p. 285 

22 SOLORZANO, J.C., Op. Cit., pp. 134-136 
23 Ibidem, pp. 134-143 
24 En 1742 habia al menos 600 telares en Santiago de 

Guatemala de acuerdo con un informe transcrito por 
SOLORZANO FERNANDEZ, Op. Cit., p. 145. A 

principios del siglo XIX habia 50 fabricas de tela y 
ropa en Quezaltenango, de acuerdo con el testimonio 
de Domingo Juarros, Compendio de la Historia de 
Guatemala. (1810). Guatemala: Imprenta de Luna, 
1857, Tomo I. pp. 70 y 88 

25 HAMNETT, Op. Cit., pp. 13-14 
26 SOLORZANO, J.C., Op. Cit., pp. 141-143 
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embargo, no se agota aqui la lista de las cargas que 
pesaban sobre los habitantes de los pueblos de in 

dios, pues la Iglesia tenia tambien sus propios me 
canismos para explotar a los indigenas. Sin olvidar 

que, en tanto que integrante de la burocracia colo 
nial, ella recibia un porcentaje de los tributos co 

rrespondiente a 50.000 maravedis (184 pesos) por 
cada 400 tributarios2 7. 

Las cofradias constituian uno de los mas im 
portantes instrumentos de explotacion indigena al 
servicio de la Iglesia. Muchos autores han insistido 
en el aspecto religioso y en la importancia para las 
comunidades indigenas de estas cofradias. Pero la 

mayor parte de los estudios han soslayado el aspec 
to de la explotacion sufrida por los pueblos de in 
dios por parte de esta institution2 8. 

Las cofradias impuestas por los sacerdotes y 
religiosos en los pueblos de indios traian como co 
rolario la obligation de los indios de entregar tie 
rras, productos y fuerza de trabajo en beneficio de 
dichas cofradias, cuyas finanzas controlaban los e 
clesiasticos. 

Los metodos empleados eran diversos: asi, en 
las tierras bajas costeras, los curas obligaban a los 
indios a ceder parte de sus tierras comunales para 
alii establecer una o varias cofradias en honor de 
un santo determinado (generalmente la cofradia 
mas importante era la que corresponds al santo 

patrono de cada pueblo). Los indios quedaban asi 

obligados a trabajar en las tierras separadas para la 

27 A.G.I., A.G.N. 679. Vease tambien FONSECA, Fa 
bian de y Carlos de \JRR\JTlA,Historta General de la 
Real Hacienda, Mexico: Impresa por Vicente G. To 
rres, 1845-1853. Tomo I. pp. 431-432. 

28 SOLORZANO, J.C., Op. Cit., p. 151 
29 Ibidem, p. 152. Vease el estudio de las haciendas de 

cofradias en Verapaz en: PERCHERON, Nicole. 
"Les cofreries religieuses de Rabinal a l'epoque colo 
niale", en: Cahiers de la R.C.P. 500, 1. Rabinal et la 
Valee moyenne du rio Chixoy. Baja Verapaz-Guate 
mala. Pan's: Centre National de la Recherche 
Scientifique-Institut d'Ethnologie, 1979, pp. 59-107 

30 A.G.., A.G. N. 155, 546-548 
31 Un documento sobre las cofradias establecidas en los 

pueblos de indios de la jurisdiction de Chiquimula de 
la Sierra en el ano de 1691, dice a proposito de estas: 

"que se hallan y estan introducidas en los diecinueve 

cofradia. Estas se convertian en "hacienda de co 

fradias" y los beneficios obtenidos en dicha propie 
dad iban a manos del sacerdote del pueblo2 . 

En otras regiones, como por ejemplo en la al 
caldia de Verapaz, los religiosos de la Orden de 
Santo Domingo, usaban de las cofradias para prac 
ticar el repartimiento de hilados: distribuian el al 
godon entre las indias para que lo hilasen. Poste 
riormente el hilo asi fabricado era enviado a la 
capital por los religiosos, quienes obtenian jugosas 
ganancias so pretexto de que dichos ingresos eran 
"dineros de cofradias"30. 

Finalmente, en otras zonas, las cofradias eran 

utilizadas por los miembros de la Iglesia para exigir 
de los indios la entrega de productos o dinero. Fue 
asi como a finales del siglo XVIII habia numerosos 
pueblos de indios que se encontraban cargados de 
varias cofradias. En algunos casos hasta diez o do 
ce, lo que significaba una fuerte explotacion de la 
poblacion indigena, pues incluso hubo pueblos en 
donde la cantidad de productos y dinero que los 
indios debian entregar por concepto de cofradias, 
llego a superar el monto de lo que dichos indios 
tributaban31. 

Tributos, repartimientos y cofradias, fueron 
entonces los principales medios de que dispuso la 
elite dominante colonial para extorsionar a los a 
borigenes. En Guatemala esta elite no tuvo enton 
ces que recurrir a la apropiacion de la tierra, como 
si fue el caso en El Salvador con los hacendados 
del anil o en Nicaragua con los grandes ganade 

pueblos deste partido (Chiquimula) mas de cien co 
fradias por los eclesiasticos que gozan y poseen sus 
curas doctrineros y beneficiados por el Real Patrona 
to con grabisima violencia y fuerza en los naturales 
(...). Las cargas de cofradias (causan) a los natura 
les tanto grabamen y perjuicio por la obligation de 
sus presisas cargas que efectivamente han de cum 
plirse (...) que juntas dichas cargas con las de sus 
visitas y otros gastos universalmente con todas las 
referidas cofradias componen grueso numero de cau 
dal. Se hallan yntroducidas (las cofradias) tambien 
en las estancias, tierras, ganado, lavores de trigo y 

milpas sobre las que han fundado sin lizencia real y 
los que se hallan en estas fincas lo estan en el preciso 
grabamen del trabajo personal de los naturales obli 
gandoles a ello la fuerza del cumplimiento de estas 
cargas eclesiasticas". A.G.I., A.G. N.l55 
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ros3 2. Por esta razon, la explication de Severo Mar 
tinez Pelaez de que los mandamientos o reparti 

miento de indios fueron en Guatemala el principal 
instrumento de explotacion indigena no nos pare 
ce acertada33. En realidad este repartimiento de 
indios solo se practic6 en aquellas regiones en don 
de los espanoles desarrollaron explotaciones agri 
colas. Con exception del oriente guatemalteco, en 
el resto del pais hubo pocas haciendas. En el siglo 
XVII estas fueron de cierta importancia en el Co 

rregimiento del Valle de la ciudad de Santiago de 
Guatemala. Ellas producian especialmente el trigo 
que los indios no cultivaban, destinado al abasto 
de esta ciudad. Asi, en 1671, de los 76 pueblos de 
indios y parcialidades de este Corregimiento, 38 
tenian que enviar cada semana la cuarta parte de 
sus indios tributarios a servir en estas haciendas. El 

repartimiento se practicaba durante 39 semanas al 
ano, empleando de 1.632 a 1.659 indios semanal 
mente34. Sin embargo, a principios del siglo 
XVIII, habia disminuido el numero de indios re 

partidos. En 1703 estos habian pasado a ser 1.143 
por wmana y los pueblos en que se practicaba el 

repartimiento a 2735. En 1718 el cabildo de la 
ciudad de Santiago de Guatemala informaba que 
varios propietarios de fincas productoras de trigo 
habian cesado su explotacion, pues los pueblos de 
indios lo estaban cultivando y abasteciendo dicha 
ciudad36 

32 BROWNING David, en El Salvador, la tierra y el 

hombre. San Salvador: Ministerio de Education, 
1975, pp. 169-217 ha estudiado de manera detalla 
da las diversas modalidades utilizadas tanto por los 

grandes propietarios como por los mestizos para a 

propiarse de las tierras de los pueblos de indios. Ger 
man J. ROMERO VARGAS, en: Les structures so 
ciales du Nicaragua au XVIII erne siecle, Lille: A 
telier Reproduction des Theses, Universite de Lille 

III, 1977 pp. 564-580 analiza el fenomeno de la con 
centration de tierra en manos de los ganaderos nica 

raguenses en el curso del sigloXVIII. 
33 Dice este autor: "el repartimiento de indios de carac 

La utilization del repartimiento de indios, 
aunque se practico en otras regiones de Guatemala, 
nunca fue en 6stas tan importante como lo fue en 
el Corregimiento del Valle. En las tierras altas del 
occidente de Guatemala este repartimiento fue 

practicamente inexistente por la sencilla raz6n de 

que alii casi no hubo haciendas de espanoles, sien 
do la produccion de los pueblos de indios masiva 
mente predominante37. En consecuencia, tal co 
mo ya hemos analizado, la explotacion de estos 

pueblos por parte de la elite dominante se realiza 
ba por medio de los tributos, los repartimientos de 
mercancias y de hilados, asi como por las cofra 
dias. En las tierras bajas del oriente guatemalteco, 
en donde el numero de haciendas fue mayor, si se 
utilizo este repartimiento de indios aunque no de 
manera tan generalizada como en el Corregimiento 
del Valle38. 

El repartimiento de indios parece haber sido 
mas importante en la vecina Alcaldfa de San Salva 
dor (hoy dia la Republica de El Salvador, junto 
con la antigua Alcaldia de Sonsonate). Fue en esta 

region en donde se concentro la produccion del 
anil centroamericano en la epoca colonial. Este fue 
cultivado en haciendas, las cuales fueron muy nu 

merosas comparadas con las que hubo en el territo 
rio guatemalteco, tal como puede apreciarse en el 
cuadro siguiente. 

ter feudal, llamado tambien mandamiento, regimen 
de trabajo que fue el aspecto mas importante de las 
relaciones de produccion de la colonia". MARTINEZ 

PELAEZ, Severo, Op. Cit., p. 530. 
34 A.G.I., A.G. N. 340 y 367 
35 A.G.I., A.G. N.222 
36 A.G.I., A.G. N. 306 
37 SOLORZANO, J.C., Op. Cit., pp. 143-149 
38 Loc. Cit., Vease tambien la documentation incluida 

por Lesley Bird SIMPSON. En: Studies in the admi 
nistration of the indians in New Spain. Berkeley: 
Iberoamtricana 13. 1938, pp. 104-106 
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Cuadro 1 

HACIENDAS EN GUATEMALA Y EL SALVADOR EN 1770 

REGION ADM IN ISTR AT IV A Haciendas ano de 1770 

Corregimiento del Valle 58 
Solola 14 

Totonicapan 15 

Quezaltenango 16 344 total 

Verapaz 27 
' 
Guatemala 

S. Antonio Suchitepequez 5 
Escuintla y Guazacapan 105 

Chiquimula y Acasaguastlan 104 

Sonsonate 61 \ 578 total 
San Salvador 517 J El Salvador 

FUENTE: Cortes y Larraz, Pedro. Description 
geogrdfico-moral de la Diocesis de Guatemala 
1768-1770. 

Las haciendas anileras de El Salvador siempre 
utilizaron mano de obra indigena. Primeramente 
de manera ilegal, puesto que la Corona espanola 
habia prohibido el empleo de indios en estas ha 
ciendas en 156339. En 1738 fue levantada esta 

prohibition para resolver el aumento creciente de 
fuerza de trabajo en la produccion de anil40. Esta 

permision condujo rapidamente al empleo de ma 
no de obra indigena forzada. Asi en 1756 tenemos 

ya noticia de la utilization del repartimiento de 
indios a las haciendas anileras41. Los integrantes 
del cabildo de la ciudad de Sal Salvador, a su vez 
los principales hacendados, eran quienes realizaban 
este repartimiento de indios42. El repartimiento 
probablemente se incremento en la segunda mitad 
del siglo XVIII, cuando aumento considerablemen 

39 BROWNING, David. Op. Cit.. p. 156 
40 Ibidem, p. 138 
41 A.G.I., A.G. N. 241, 242 y 309 
42 Loc. Cit. 
43 De acuerdo con Victor Hugo Acuna, entre 

1740-1749, las exportaciones de anil hacia Espana 
fueron de 66.128 libras. Entre 1750 y 1759 aumen 
taron a 2.062.695 libras y entre 1760 y 1769 subie 
ron a 4.103.748 ACUNA ORTEGA, V.H. Le 

te la produccion y la exportation de anil como 
consecuencia de la revolution que conoci6 en esos 
anos la manufactura textil europea43. A fines del 
siglo XVIII, de acuerdo con Roberth S. Smith, en 
78 haciendas anileras eran empleados 3.284 indios 
de repartimiento44. Cifra superior a la de los in 
dios repartidos en el Corregimiento del Valle en 
Guatemala. Sin embargo, tal numero de indios re 

partidos tampoco nos permite afirmar que esta 
haya sido la principal relation de trabajo en El 
Salvador, pues un documento del ano de 1804 nos 
indica que en esta region habian 7.936 familias 
consideradas como jornaleras4 5. Es decir, al menos 
una cantidad similar de trabajadores que vendian 
su fuerza de trabajo por un jornal. Lo que nos 
permite afirmar entonces que esta relation de tra 

commerce exterieur du Royaume du Guatemala au 
XVIII e siecle: une etude structurelle. Tesis doctoral 

presentada en la Ecole des Huates Etudes en Scien 
cies Sociales, Paris, 1978, p.230 

44 SMITH, Robert S., "Indigo production and trade in 
colonial Guatemala" en: Hispanic American Histori 
cal Review, ano XXXIX N.2 (mayo 1959), p.193 

45 A.G.I., A.G., N.716. Ver tambien SOLORZANO, 
J.C., Op.Cit., pp. 236-237 
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bajo fue mds importante que la del repartimiento 
de indios. 

De esta forma, el repartimiento de indios tam 
poco constituyo el principal instrumento de explo 
tacion en esta alcaldia, a pesar de que si fue mas 

practicado aqui que en Guatemala, al menos en el 

siglo XVIII. 

CONCLUSIONES: 

La sociedad colonial guatemalteca a fines del 

siglo XVIII se caracterizaba por el hecho de que, 

aun en epoca tan tardia, la mayor parte de su po 
blacion vivia agrupada en los pueblos de indios que 
los espanoles establecieron en la segunda mitad del 

siglo XVI. Mientras que en gran parte de la Hispa 
noamirica de estos anos finales de la epoca colo 
nial la poblacion era ya mestiza y campesina, en 

Guatemala, los pueblos de indios seguian siendo la 
celula basica de la sociedad colonial. 

La caracteristica de la sociedad colonial guate 
malteca, de tener como celula basica a los pueblos 
de indios, fue senalada ya por Severo Martinez Pe 
laez46. Sin embargo, este autor considero que el 

Cuadro 2 

POBLACION EN GUATEMALA Y 
EL SALVADOR EN 1770 

drrinw a niu/xneTD att\/a Pueblos Poblacion Poblacion mestiza 
REGION ADMINISTRATE de ^ % y espafiola % 

Corregimiento del Valle 71 68.737 89 8.502 11 
Solola 31 20.295 98 467 2 
Tononicapan 48 31.936 96 1.238 4 
Quezaltenango 25 14.019 79 3.787 21 
Verapaz 14 30.231 90 3.399 10 
S. Ant. Suchitepequez 19 14.311 88 1.893 12 
Escuintla y Guazacapan 26 12.678 61 8.204 39 

Chiquimula y Acasaguastan 30 29.843 69 13.224 31 

Sonsonate 22 19.946 73 7.274 27 
San Salvador 117 37.534 44 47.996 56 

FUENTE: Cortes y Larraz, Pedro. Description 
geogrdfico-moral de la Diocesis de Guatemala 

1768-1770, 2 volumenes. Hemos introducido 
variantes en las cifras dadas por este autor. 

Vease: Solorzano, J.C. Population et syst ernes 

economiques au Guatemala (1690-1810), pp. 
76-78. 

46 Severo MARTINEZ PELAEZ, fue el primero en 11a 
mar la atencion sobre la importancia de los pueblos 
de indios en Guatemala. Cfr. MARTINEZ PELAEZ, 

Op. Cit., p.454 

132 



repartimiento de indios o mandamiento fue el 

principal instrumento de explotacion de la pobla 
cion indigena. Por el contrario, nosotros creemos 

que los mecanismos de explotacion mas importan 
tes fueron aquellos que permitieron el manteni 

miento de los pueblos de indios, puesto que los 
mandamientos implicaban necesariamente la exis 
tencia de haciendas y estas generalmente fueron 

incompatibles ?en el largo periodo? con las co 
munidades indigenas47. No es entonces casual que 
a fines del siglo XVIII, la poblacion de El Salvador, 
en donde el numero de haciendas era superior al 
de Guatemala, fuese mayoritariamente mestiza y 
espanola. (Vease el cuadro anterior). Las haciendas 
anileras, al igual a como ocurrio en otras regiones 
de Hispanoam^rica, provocaron la disolucion de 
los pueblos de indios, tanto por sus crecientes ne 
cesidades de tierra como de mano de obra. Muchos 

47 Esto ha sido senalado por diversos autores. Al respec 
to Robert G. KEITH senala: "La encomienda re 

quiere la sobrevivencia de la poblacion indigena, sin 
cambios radicales, mientras que el desarrollo del sis 
tema de la hacienda exige que esa sociedad sea des 
truida y sus miembros transformados en proletariado 
agricola (sic.)". Citado por Magnus MORNER, en: 

Haciendas, latifundios y plantaciones en America La 

tina, Simposio de Roma organizado por CLACSO, 
Mexico, Siglo XXI, 1975, p.19 Juan Carlos 
GARAVAGLIA refiriendose al Paraguay del siglo 
XVIII senala: 

" . . .para los ganaderos asuncenos, co 

indios agobiados por el peso de las cargas tributa 

rias, de los repartimientos de mercancias y cofra 
dias e igualmente ya con pocas tierras (por el aca 

paramiento de elias por parte de las haciendas), no 
tuvieron otra alternativa que la de buscar refugio 
en las haciendas48. 

De esta forma, nosotros hemos fijado nuestra 
atencion en aquellos mecanismos de explotacion 
que permitieron la conservation y reproduction de 
la poblacion indigena y de los pueblos de indios: 
los tributos, los repartimientos de mercancias e hi 
lados y las cofradias. Tales instrumentos de explo 
tacion existieron sobre todos los pueblos de indios 
de Guatemala y El Salvador, en tanto que los re 

partimientos de indios solo fueron utilizados en las 
regiones en donde hubo explotaciones agricolas de 

espanoles. 

rrentinos y santafecinos, las necesidades objetivas se 
ran (en el XVIII), mano de obra barata o mano de 
obra a secas, para las haciendas, y no indigenas some 
tidos a un regimen comunitario". GARAVAGLIA, 
et. al. Modos de produccionen America Latina. Cor 
doba (Argentina): Cuadernos de Pasado y Presente, 
1974. 2?edition, pag. 173 

48 Refiriendose a esta situacion el obispo CORTES Y 
LARRAZ dice en 1770: "Los hacendados y duenos 
de trapiches recogen sin dificultad a toda esta gente 
porque les trabaja con mucha conveniencia" COR 
TES Y LARRAZ, Pedro, Op. Cit., Tomo I, p. 289. 
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