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Resumen — Este traba j o es un pri-
mer acercam ien to a l as consecuen-
ci as ecol óg i cas provocadas por e l
cu l t i vo de l tabaco en l a S i erra de
Zongol i ca en tre 1 767 y 1 81 2 . Como
resu l tado de este e j erci ci o se en-
con tró que, en l a reg i ón se trans i tó
de una ag ri cu l tu ra de au toconsumo
a una comerci a l , a fi na l es de l s i g l o
XVI I I , l o que provocó deforestaci ón
y eros i ón de sue l os . La perti nenci a
de este traba j o rad i ca en que, ac-
tua lmen te es necesari o e l aná l i s i s
h i s tóri co de l os procesos que i n fl u-
yen en l os desastres natu ra l es .

Palabras claves — El estanco de l
tabaco; reconvers i ón ag ríco l a ; ex-
p l otaci ón de recu rsos natu ra l es ;
pa i sa j e mesoameri cano; pa i sa j e ru-
ra l ; d eforestaci ón y eros i ón ;

Abstract — Th i s paper i s a fi rs t ap-
proach to the ecol og i ca l consequen-
ces caused by the cu l ti vati on of
tobacco i n the S ierra de Zongol i ca
between 1 767 and 1 81 2 . As a resu l t
of th i s exerci se , i t was found that,
i n the reg i on , there was a trans i t i on
from sel f-consumpti on to commer-
ci a l ag ri cu l tu re at the end of the
1 8th cen tu ry, wh i ch caused defores-

tati on and soi l eros i on . The re l e-
vance of th i s work l i es i n the fact
that, a t presen t, a h i s tori ca l ana l y-
s i s of the processes that i n fl u ence
natu ra l d i sasters i s necessary.

Keywords — The tobacco mono-
po l y; ag ri cu l tu ra l reconvers i on ; ex-
p l o i ta ti on of natu ra l resou rces;
Mesoameri can l andscape; ru ra l
l andscape; deforestati on and ero-
s i on ;

INTRODUCCIÓN.
De acuerdo con Boege (2008) , l a

S i erra de Zongol i ca hoy en d ía es

una reg i ón de i n terés ambien ta l

porque, “ funci ona como reservori o

de una ampl i a vari edad de especi es

de fl ora y fauna, cas i exti n tas y

otras que hasta hace poco estaban

s i n cl as i fi car” (324-325) , además

con sus menguados bosques aún

funge como un pu lmón para e l ac-

tua l comple j o ag ro i ndustri a l Córdo-

ba-Ori zaba.
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El artícu l o abarca e l período

1 767-1 81 2 , e l cua l i n i ci a con l as

Reformas Borbón i cas , una seri e de

cambios adm in i s trati vos como “e l

estanco de l tabaco” , q ue prop i ci ó

ci erta bonanza económ ica en a l gu-

nas reg i ones de l a Nueva España, y

concl uye con l a rebe l i ón de l os ha-

b i tan tes de Zongol i ca con tra e l po-

der vi rre i na l , en abri l d e 1 81 2 ,

cuando l os sembradores quemaron

l a cosecha de l tabaco y abandona-

ron l os ranchos donde se secaba

“ l a preci osa hoj a” .

En l a revi s i ón b i b l i og ráfi ca a Ori-

zaba y Zongol i ca , se encon traron

d i versas l íneas temáti cas como de-

mografía , u rban i smo, comun i caci o-

nes , tenenci a de l a ti erra , reparto

de l traba j o i nd ígena y e l monopol i o

de l tabaco. S i n embargo, no se ha

ana l i zado a l “estanco de l tabaco”

desde l a perspecti va ecol óg i ca , de

ah í e l i n terés por un acercam ien to

a l monopol i o con un en foque am-

b i en ta l cen trado en l a exp l otaci ón

de l a ti erra y l a pérd i da de bos-

ques1 .

La perspecti va ambien ta l es una

categoría de aná l i s i s que en ri q uece

l a i nvesti gaci ón h i s tóri ca , como lo

demuestran l as aportaci ones de Fu-

nes (2002) , Ga l l i n i (2002) , So l u ri

(201 3) , por referi r a l gunas i nvesti-

gaci ones. En Méxi co, l a h i s tori a

ambien ta l ha ten i do un desarro l l o

notab l e , e j emplo de e l l o son l os tra-

ba j os coord i nados por García y

Gonzá l ez (1 999) y Torto l ero (1 996) ,

donde se ana l i zan l os procesos

h i stóri cos que i nci d i eron en fenó-

menos como deforestaci ón , i n unda-

ci ones, sequ ías y empobrecim ien to

de sue l os . Es en este tenor en e l

que se i nserta e l traba j o que e l l ec-

tor ti ene en sus manos.

A parti r de 1 767 , con l a s i embra

de l tabaco en e l pueb l o de Zongol i-

ca , l a s i erra de l m i smo nombre se

i n teg ró a uno de l os monopol i os co-

merci a l es más producti vos de l a co-

rona español a . An te ta l s i tuaci ón

su rgen un par de pregun tas ¿De

qué manera i nci d i ó e l cu l t i vo de l a

so l anácea en l a ag ri cu l tu ra de au to-

consumo en l a S i erra de Zongol i-

ca? , ¿Cuá l es fueron l as

1 En lo re l a ti vo a l a vi l l a de Ori zaba, revi sar: Ri bera , 2002 ; Va l l e , 2008 ; Va l l e , 1 996 ;
Va l l e , 1 993 . Por l o que conci erne a l pueb l o de San Franci sco Zongol i ca , consú l tese : Agu i rre ,
1 995; Rod ríguez, 2003 .
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transformaciones ecol óg i cas provo-

cadas por l a s i embra de l cu l t i vo co-

merci a l ?

La h i pótes i s que se propone es,

l a s i embra de l tabaco en l a zona

cá l i d a de l a S i erra de Zongol i ca su-

puso e l tráns i to de un en torno de

au toconsumo a uno donde coexi sti ó

una menguada ag ri cu l tu ra de au to-

consumo con un monocu l ti vo i n ten-

s i vo . De ese modo, l a s i embra

i n tens i va de l tabaco con l l evó a que

ci ertas extens i ones de bosques y

m i l pas se convi rti eran en ti erras de

cu l ti vo i n tens i vo , l o que transformó

de forma deci s i va e l u so de sue l o

en l a reg i ón , de ta l suerte que d i s-

ti n tas áreas de bosques d i eron pa-

so a campos de monocu l ti vo

i n tenso que con l os años ced i eron

su l ugar a matorra l es y posteri or-

men te a pasti za l es .

La b i b l i og rafía revi sada para esta

i nvesti gaci ón se complemen ta con

un susten to documen ta l de primera

mano, consu l tado en d i sti n tos fon-

dos en tre l os que destacan “Méxi-

co” así como “Mapas y Planos” de l

Arch i vo Genera l de I nd i as (AG I )

además de l os fondos “Arch i vo

H i stóri co de Haci enda” , “ I n d i os” ,

“Tabaco” , “Ti erras” y “Tri bu tos” de l

Arch i vo Genera l de l a Naci ón

(AGN ) en ri q ueci dos por l os reg i s-

tros de d i versos años resguardados

en e l Arch i vo Notari a l de Ori zaba

(ANO).

E l texto se ha estructu rado en

cuatro apartados. En e l primero, se

reconstruye e l ag roecos i stema de l a

S i erra de Zongol i ca , l a i dea de un

ag roecos i stema se ha retomado de l

mode l o de reg i ona l i zaci ón propues-

to por Ponce y Cerda (1 981 : 41 -69) ,

en e l cua l se en trete j en aspectos

geog ráfi cos , po l ít i cos y económ i-

cos . En e l segundo, se seña l an l os

e l emen tos económ icos y mecan i s-

mos pol ít i cos que perm i ti eron l a ar-

ti cu l aci ón comerci a l y fi nanci era

en tre un “pueb l o de i nd i os” como

Zongol i ca y un asen tam ien to es-

pañol , l a vi l l a de Ori zaba que

fung ía como cen tro reg i ona l red i s-

tri bu i dor de mercancías y ganan-

ci as . En e l tercero se revi san l as

consecuenci as ambien ta l es produ-

ci das por l a i n troducci ón de l a

s i embra de l tabaco –un cu l ti vo co-

merci a l – a ti erras donde había bos-

ques y m i l pas para e l au toconsumo.

F i na lmen te , en e l cuarto apartado

se exponen un ba l ance y se esta-
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b l ecen l as concl u s i ones de l a i nves-

ti gaci ón .

LA REPÚBLICA DE INDIOS EN
LA SIERRA DE ZONGOLICA.
La S ierra de Zongol i ca fue i ncorpo-

rada a l a corona de Casti l l a en

1 598 , cuando se ag regó a l a a l-

ca l d ía mayor de Veracruz Vie j a con

sede en e l pueb l o de La An ti gua , en

1 786 l a a l ca l d ía fue reorgan i zada

como una subde l egaci ón , l a cua l en

1 804 se anexó a l a j u ri sd i cci ón de

Ori zaba a l a que perteneci ó hasta

1 824 .

De acuerdo con l a documen ta-

ci ón adm in i s trati va de l a Monarqu ía

I béri ca (AG I , Méxi co, vo l . 1 278 , año

1 781 ; AG I , vo l . 1 278 , año 1 782) , l os

pueb l os de l a S i erra de Zongol i ca

formaron parte de l a “repúb l i ca de

i nd i os” de Zongol i ca cuya cabecera

fue San Franci sco Zongol i ca y sus

“pueb l os su j etos” fueron San Jeró-

n imo Atzi ngo, San ta María Astaci n-

ga , San And rés Coetza l a , San

And rés M ixtl a , San tos Reyes, San

Martín Atl ahu i l co , San ta María Mag-

da l ena , San ti ago Tehu i pango, Tex-

huacán , Tl aqu i l pan y Xoxocotl a ; l os

cua l es en con j un to l l egaron a su-

mar una extens i ón aproximada de

977 ki l ómetros cuad rados (km2) .

En aque l en tonces, un “pueb l o

cabecera” e j ercía funci ones de go-

b i erno ci vi l , adm in i s traci ón de j u sti-

ci a y haci enda. Conocedores de l os

benefi ci os de con tar con un cab i l do

prop i o , l os “pueb l os su j etos” de

Zongol i ca buscaron converti rse en

cabeceras de sus repúb l i cas , hecho

que para 1 806 l a mayoría había l o-

g rado excepto San ta María Astaci n-

ga (Tanck, 2005: 97 , 200) .

Du ran te e l período de aná l i s i s ,

l os asen tam ien tos de l a S i erra de

Zongol i ca se comun i caron y comer-

ci a l i zaron con l os pueb l os de l Va l l e

de Ori zaba a través de senderos ,

veredas y cam inos que, a con ti n ua-

ci ón se descri ben . La primera vía

segu ía e l rumbo de Los Reyes, At-

l anca , San And rés , Ti l apa y Ori za-

ba . La segunda pos i b i l i d ad era

pasar por San Sebasti án para con-

ti n uar por E l Naran j a l , E l puen te de

Los M icos , San Juan de l Río y l a

gari ta Esmera l da y Ori zaba. En e l

cam ino en tre e l puen te de Los M i-

cos y e l i n gen i o de Tuxpango se b i-

fu rcaba un ramal que i ba haci a

Magda l ena para l l egar a San
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And rés y prosegu ía por l a primera

vía descri ta , l a cua l se consti tu ía en

una tercera a l ternati va . F i na lmen te ,

l a cuarta ru ta atravesaba por San

Juan Atl anca , San Martín , San Pe-

d ro Tequ i l a para arri bar a San

And rés y con ti nuar por Ti l apa y se-

gu i r por l a gari ta de Xal ap i l l a y con-

cl u ía en Ori zaba (AG I , Mapas y

Planos, vo l . 750 , año 1 784 , p l ano

1 ) .

La vi l l a de Ori zaba a su vez era

un pun to estratég i co en e l s i s tema

de l as comun i caci ones y e l i n ter-

cambio comerci a l de l a Nueva Es-

paña, ya que estaba asen tada en

uno de l os ramales de l otrora Cam i-

no Real que conectaba a l puerto de

Veracruz con l a Ci udad de Méxi co,

l o que l e perm i tía a sus moradores

abastecerse de a l imen tos , vesti-

men ta , ca l zado, herram ien tas de

traba j o , artícu l os sun tuari os , mano

de obra , así como prestar servi ci os

de hospeda j e s i n o l vi dar e l trans-

porte de carga y pasa j eros (AGN ,

I nd i os , vo l . 60 , exp. 1 93 , año 1 806) .

Estud i ar e l med i o ambien te o l os

factores geog ráfi cos y ecol óg i cos ,

perm i te refl exi onar y comprender l a

h i s tori ci dad de l as re l aci ones y l as

i n fl uenci as mu tuas en tre l os hom-

bres y l a natu ra l eza ; l as cua l es se

cri s ta l i zan en l as formas que l os

seres humanos han manej ado l os

recu rsos natu ra l es , creado cu l tu ra

materi a l y su cosmovi s i ón como un

acto de comprens i ón prop i a (Wat-

su j i , 2006 : 29-36) . A con ti nuaci ón ,

se descri be e l med i o geofís i co en e l

que se desarro l l ó l a i n teracci ón mo-

ti vo de l presen te estud i o .

E l espaci o donde convergen l a

S i erra Mad re Ori en ta l y l a S i erra

Mad re de l Su r, en e l estado de Ve-

racruz reci be e l nombre de l a S i erra

de Zongol i ca , l a cua l ti ene l a forma

de una i n tri n cada cadena de cerros

a l tos , profundas barrancas, escar-

padas l aderas y pequeños va l l es . Al

norte l im i ta con e l p i co de Ori zaba

y e l cañón de l río B l anco, a l su r

con l a S i erra Mazateca y l a S i erra

Negra en tre l os estados de Oaxaca

y Pueb l a , a l oeste con l a l l anu ra

costera de l Gol fo de Méxi co y a l

este con e l va l l e sem idesérti co de

Tehuacán en e l estado de Pueb l a

(Rod ríguez, 201 0 : 70) .

E l con j un to de sus cerros forma

una parte i ncl i nada que en d i rec-

ci ón oeste-este desci ende de una
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a l tu ra aproximada de 3 , 000 metros

sobre e l n i ve l de l mar (msnm) pa-

san por l os 1 , 800 msnm hasta l l e-

gar a l a p l an i ci e costera donde e l

re l i eve se suavi za . M ien tras que su

s i s tema fl u vi a l está consti tu i do por

un comple j o de corri en tes de cu rso

corto , comprend i do en tre l as sub-

cuencas de l río B l anco y de l río Sa-

l ado, que a su vez son afl uen tes de

l a cuenca de l río Papa l oapan que

desemboca en l a l aguna de Al vara-

do para fi na lmen te desaguar en e l

Gol fo de Méxi co (García , 2000 : 43) .

Las corri en tes fl u vi a l es recorren

l a escabrosa topog rafía de l a S i erra

de Zongol i ca , com ienzan su verti g i-

noso descenso por cañadas, ba-

rrancas y l aderas ; socavan l as

formaciones ca l cáreas para sum i rse

en sus fondos y con ti nuar su reco-

rri do por túne l es que atravi esan l as

mon tañas y reaparecen en forma de

cascadas. En l a op i n i ón de Gonzá-

l ez(s/f. ) , estas cañadas, barrancas

y l aderas en l as zonas mon tañosas

son prop i ci as para l a s i embra de

cu l ti vos trop i ca l es como el tabaco.

I s l as (1 990 : 9) , sosti enen que a

causa de dos d i feren tes masas de

a i res –trop i ca l y po l ar– l as l l u vi as

son frecuen tes y abundan tes en l a

S i erra de Zongol i ca . E l vi en to trop i-

ca l , en l os meses de j un i o a sep-

ti embre provoca l as l l u vi as más

cop i osas de l año –verano y otoño–

en tan to que l a corri en te pol ar trae

cons i go l a n i eb l a y e l i n vi erno du-

ran te l os meses de febrero a mayo,

cuando se presen ta e l ti empo de

seca. A consecuenci a de l as cond i-

ci ones descri tas , l a preci p i taci ón

anua l ah í fl u ctúa en tre l os 2 , 000 y

l os 2 , 500 m i l ímetros (mm) y su tem-

peratu ra promed io anua l osci l a en-

tre l os 1 5 y l os 20 g rados Cel s i u s

(°C) . Los reg i s tros adm in i s trati vos

novoh i spanos i n forman que en ma-

yo de 1 771 se presen tó en l a reg i ón

una l l u vi a torrenci a l provocada por

un fuerte hu racán que ese año de j ó

como resu l tado l a pérd i da de l a co-

secha de l tabaco (AGN , Tabaco,

vo l . 455, exp. s/n ) .

Deb i do a su vari ada orog rafía ,

así como a su rég imen de l l u vi as y

de temperatu ras en l a S i erra de

Zongol i ca exi sten tres d i feren tes

cl imas. E l cl ima frío se presen ta a

una a l tu ra que osci l a en tre l os

3 , 000 y l os 2 , 600 msnm, e l cl ima

templado está presen te en l a zona

med ia que va de l os 2 , 600 a l os
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1 , 500 msnm y el cl ima trop i ca l se

experimen ta en l a zona cá l i d a que

desci ende de l os 1 , 500 a l os 500

msnm. De acuerdo con Ál varez y

Rod ríguez (1 992) , “ tan to l os fenó-

menos cl imato l óg i cos como los ti-

pos de sue l os , han prop i ci ado que

esta s i erra goce de l a prod i ga l i d ad

man i fi esta en sus perenes bosques

de con íferas” (1 59-1 60) .

En esta reg i ón e l ti po de sue l o

arci l l oso es e l común , m ien tras que

en l a cabecera de l a “repúb l i ca de

i nd i os” San Franci sco Zongol i ca e l

ti po de sue l o predom inan te es e l l u-

vi so l . Aunque en d i feren tes áreas

de esta s i erra , se pueden encon trar

sue l os de l os ti pos andosol , foe-

zoem y fl u vi so l .

La s i embra de l tabaco específi ca-

men te requ i ere de a l tu ras que van

desde e l n i ve l de l mar hasta l os

700 msnm, temperatu ra promed ios

anua l es que osci l an en tre l os 1 8 y

l os 28 °C, preci p i taci ones med i as

de a l rededor de l os 1 , 200 mm, así

como de sue l os con buen d rena j e y

l i geramen te a l ca l i nos . Al con trastar

l os datos de l as cond i ci ones fi-

s i og ráfi cas que demanda l a s i embra

de l tabaco con l as característi cas

de cada uno de l os n i chos ecol óg i-

cos que i n teg ran a l a S i erra de

Zongol i ca se perci be que, fue en l a

zona cá l i d a de cl ima trop i ca l de es-

ta s i erra donde e l cu l t i vo de l a so-

l anácea se adaptó .

LA ARTICULACIÓN COMERCIAL

Y FINANCIERA MEDIANTE EL

ESTANCO DE TABACO.
En este apartado se descri be cómo

la fuerza de traba j o i nd ígena y l os

recu rsos natu ra l es fueron l os e l e-

men tos que pos i b i l i taron l a arti cu l a-

ci ón comerci a l y fi nanci era en tre e l

pueb l o de Zongol i ca y l a vi l l a de

Ori zaba, es deci r, l a i ncorporaci ón

de un “pueb l o de i nd i os” a l s i s tema

económ ico de l imperi o español me-

d i an te mecan i smos como la recau-

daci ón de l tri bu to y e l repartim i en to

de mercancías . Es oportuno recor-

dar que, e l tri bu to fue e l pri nci pa l

movi l i zador de l a empresa col on i za-

dora en tan to que, e l reparto de

mercancías perm i ti ó a l a pob l aci ón

español a acceder a materi as primas

y productos de l os i nd ígenas m ien-

tras que, l os comerci an tes y l os

“natu ra l es de estas ti erras” obtuvi e-

ron recu rsos económ icos; l os pri-

meros para acrecen tar sus
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gananci as y l os segundos para pa-

gar sus tri bu tos (Menegus, 1 995:

1 36-1 57 ; P i etschmann , 1 992 : 1 1 7-

1 1 8) .

S i n embargo, e l mecan i smo que

produ j o l a mayor vi ncu l aci ón en tre

Zongol i ca y e l s i s tema económ ico

de l imperi o español , a través de l a

vi l l a de Ori zaba, fue e l estanco de

l a s i embra de l tabaco. Deb i do a su

funci onam ien to este monopol i o se

desarro l l ó en tre e l trad i ci ona l i smo y

l a modern i dad , ya que formó parte

de una pol ít i ca económ ica que, por

un l ado, i n ten taba modern i zar l a ad-

m i n i s traci ón imperi a l español a para

obtener resu l tados favorab l es en su

ba l anza comerci a l y e l fomen to i n-

dustri a l ; por l o que “e l estanco de l

tabaco” es cons i derado un a j u ste

producti vo den tro de l proceso deno-

m inado Reformas Borbón i cas . Por

otro l ado, fue una reestructu raci ón

trad i ci ona l i s ta tenden te a l acapara-

m ien to de l os benefi ci os de l comer-

ci o u l tramari no de l a monarqu ía

h i spán i ca , con e l l o se i n ten taba re-

forzar l a cond i ci ón de súbd i tos de

l os hab i tan tes de l as I nd i as de Cas-

ti l l a (Martínez y Lud l ow, 2007 : 20-

23 ; J uárez, 2005: 25-26) .

Las razones por l as que l a “repú-

b l i ca de i nd i os” de Zongol i ca fue i n-

cl u i da en este monopol i o comerci a l

fueron vari as , pero destacan l a i n-

tenci ón de l cab i l d o de Ori zaba de

man tener su zona de i n fl uenci a –I x-

taczoqu i tl án , E l Naran j a l , Tecamal u-

ca , en tre otros– como proveedora

de a l imen tos –habas, ch i charos , to-

mates , ci rue l as , du raznos– y apro-

vechar l as ven ta j as de l a re l a ti va

cercan ía de l a S i erra de Zongol i ca

cuyo acceso era más restri n g i do

que e l de otras pob l aci ones de l a

i n tendenci a de Veracruz y con e l l o

tratar de evi tar e l con trabando

además, cl aro , para benefi ci arse de

l as cosechas que se pud i eran l e-

van tar en l as ti erras que ofrecían

l as barrancas y cañadas de l a re-

g i ón .

Se ha l l egado a afi rmar que, l a

ho j a cosechada en l a zona cen tro

de l actua l estado de Veracruz re-

su l tó un producto de buena ca l i d ad

por l o que l a Rea l Ren ta de Tabaco,

h i zo ped i dos cada vez más creci en-

tes a l os cosecheros de Córdoba-

Ori zaba. Ta l s i tuaci ón es compren-

s i b l e s i se cons i dera que en l a

Nueva España sol amen te l as vi l l as

de Ori zaba y Córdoba, así como los

pueb l os de Huatusco y Zongol i ca
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eran l os productores au tori zados

para abastecer de l a so l anácea a

l as fábri cas de Ori zaba, Pueb l a ,

Oaxaca, Querétaro , Guana j uato ,

Guada l a j ara y l a Ci udad de Méxi co;

donde se producían ci garros y pu-

ros que se comerci a l i zaban a través

de una extensa red de estanqu i l l os

extend i dos hasta l os pun tos más

a l e j ados de l vi rre i nato como Sal ti l l o

(AGN , Tabaco, vo l . 455, exp. s/n ,

año 1 809) .

Para i l u strar l a i dea de l a d i nám i-

ca arti cu l aci ón comerci a l y fi nanci e-

ra en tre l a vi l l a de Ori zaba y e l

pueb l o de Zongol i ca , se recu rre a

a l gunas ci fras . Por e j emplo , en l a

década de 1 790 en l a S i erra de

Zongol i ca había 867 ag ri cu l tores

i nd ígenas que eran hab i l i tados por

1 7 cosecheros de l a vi l l a de Ori za-

ba a qu i enes en l os ti empos de ma-

yor producci ón l es l l egaron a

en tregar hasta 5, 000 terci os de ho-

j as secas que fueron vend i dos en

31 2 , 500 pesos de ocho rea l es

(ANO, año 1 790) . Para tener una

i dea cl ara de l a can ti dad de tabaco

en tregada a l os cosecheros de Ori-

zaba, es necesari o preci sar que un

terci o se formaba con 80 manoj os y

cada manoj o pesaba dos l i bras y

med i as (Agu i rre , 1 995: 85-87) .

M i en tras tan to en l os a lmacenes,

e l pago de l producto se rea l i zaba

de acuerdo con una estri cta cl as i fi-

caci ón en l a que l a l i bra de primera

cl ase va l ía tres rea l es , l a l i bra de

segunda cl ase costaba dos rea l es ,

l a l i bra de tercera cl ase se pagaba

a un rea l , l a arroba de pun ta tuvo

un va l or promed io de 1 9 rea l es en

tan to que e l preci o de l a l i bra esco-

g i da de pun ta fi na osci l ó en tre un

rea l y med io y dos rea l es (S i l vestre ,

2004 : 27-33) .

Para i n ten tar exp l i car un poco

más l a arti cu l aci ón comerci a l y fi-

nanci era en tre Zongol i ca y Ori zaba,

es deci r, de l a economía de l tabaco

en un pueb l o de i nd i os con e l orden

col on i a l español es necesari o con-

s i derar e l con texto bé l i co en e l que

se enmarcó e l período 1 767-1 81 2 ,

ya que l a corona español a , en esos

años sosten ía guerras con tra ci er-

tas potenci as eu ropeas tan to en e l

vi e j o con ti nen te como en e l mar

Cari be y además tuvo que en fren tar

l a i n su rgenci a novoh i spana. Este

ambien te de guerra tuvo ta l impor-

tanci a que i nci d i ó en l a mod i fi ca-

ci ón de l a po l ít i ca impos i ti va en l a

Nueva España, l a cua l a fi na l es de l

s i g l o XVI I I pasó de una recaudaci ón
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sobre l a producci ón , e l consumo y

el tri bu to a l a extracci ón de présta-

mos forzosos y l a m i sce l ánea de

guerra (Agu i rre , 1 995: 85-87 ; S i l-

vestre , 2004 : 27-33) .

La atmosfera bé l i ca l l evó a esta-

b l ecer, por un l ado, e l l l amado “mo-

de l o borbón i co de defensa m i l i tar”

que requ i ri ó l a remode l aci ón de l as

forti fi caci ones, l a i n sta l aci ón de ba-

terías y l a reorgan i zaci ón de l os ba-

ta l l ones en e l ampl i o Ci rcuncari be

que va desde l a F l ori da hasta l as

Guayanas (Orti z, 2006 : 1 3-1 5 ; Gra-

fenste i n , 2001 : 1 85-1 86) . Además,

en tre 1 764 y 1 81 0 , l os e l emen tos

efecti vos de l e j érci to y l a armada

en l a Nueva España pasaron de

6 , 000 a 22 , 277 –d i stri bu i dos pri nci-

pa lmen te en l a Ci udad de Méxi co,

Pueb l a y e l puerto de Veracruz– l os

cua l es reci b i eron constan temen te

i n strucci ón en e l mane j o de armas y

l a organ i zaci ón de m i l i ci as . En e l

caso de l actua l l i tora l veracruzano,

e l bata l l ón de l anceros fue organ i-

zado en tre 1 762 y 1 780 para res i s-

ti r a l gún ataque even tua l de

I ng l a terra o de l os p i ratas (Ga l l and ,

2005: 21 7-21 8 ; McFarl ane , 2008 :

232-236) .

Por otro l ado, e l con texto de

con fron taci ón i nci d i ó para que se

reforzara l a po l ít i ca fi sca l de recau-

daci ón que Jáu regu i (1 993) , ha de-

nom inado “mercan ti l i s ta de corte

l i bera l ” , med i an te l a cua l l a corona

español a buscó hacer efi ci en te l a

fi sca l i zaci ón en sus re i nos , a l i n ten-

tar que “ l os adm in i s tradores de l as

ren tas monopól i cas fueran funci o-

nari os y no usu fructuari os tan to de l

erari o metropol i tano como del i n d i a-

no” (364) .

Por su parte , l os cosecheros ori-

zabeños en tre 1 802 y 1 81 1 con tri-

buyeron a l as campañas m i l i tares

de l a corona español a , tan to en Eu-

ropa como en e l Cari be y en l a

Nueva España, con aportaci ones de

d i nero producto de l a ven ta de “ l a

preci osa hoj a” cu l t i vada en su zona

de i n fl uenci a en tre l a que se encon-

traba l a S i erra de Zongol i ca . E l fi-

nanci am ien to de l os cosecheros

ori zabeños se ha encon trado en

con tri buci ones a l en fren tam ien to

nava l en tre España e I ng l a terra en

1 802 , para l a defensa de l a pen ín-

su l a i béri ca con tra l a i nvas i ón na-

po l eón i ca de 1 808 así como para

pertrechar a l reg im ien to de patri o-

tas que defend ía a Ori zaba y en l a

construcci ón de fosos a l as afueras
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de su vi l l a , d u ran te l a guerra por l a

i ndependenci a novoh i spana (S i l ves-

tre , 2004 : 1 1 0-1 21 ) .

CAMBIOS EN EL RITMO DE

PRODUCCIÓN Y TRANSFORMA-
CIONES EN EL PAISAJE.
Los pueb l os cong regados como los

de l a S i erra de Zongol i ca se organ i-

zaron a parti r de un cen tro , consti-

tu i do por una parroqu i a y una casa

de comun i dad , en torno a d i cho

cen tro como a l o l argo de l cam ino

pri nci pa l y a l rededor de l os cerros

que rodeaban sus va l l es , se ed i fi ca-

ron l as vi vi endas de l os hab i tan tes

de l as cong regaci ones. E l espaci o

domésti co en estos pueb l os so l ía

i n teg rarse por una vi vi enda con su

m i l pa y un pequeño huerto , y a l gu-

nas veces i ncl u ía un ga l l i n ero y un

corra l para cerdos (Rod ríguez,

1 993 : 63) .

E l t i po de ag ri cu l tu ra que se

practi caba ah í, era e l de tumba y

quema, e l cua l cons i s tía en segar

árbo l es y maleza para de j arl os se-

car y unos d ías después quemarl os

y con sus cen i zas abonar l a ti erra .

Este proceso se pod ía repeti r en un

m i smo l ugar du ran te dos o tres

años después hasta que sus rend i-

m ien tos se redu j eran y se buscaba

un nuevo l ote para desmon tar, 1 0 o

i ncl u so 20 años después se reg re-

saba a l a fracci ón i n i ci a l cuando

había recuperado su ferti l i d ad (Ro-

j as , 1 988 : 67) .

Las s i embras, u sua lmen te eran

de asoci aci ón y rotaci ón o de coe-

xi s tenci a l o que redundaba en be-

nefi ci os para l a cosecha. Por

e j emplo , e l fri j o l como las demás

l egum inosas se u ti l i zaba para fi j ar

n i trógeno a l sue l o e i ncl u so s i era

de una vari edad de en redadera pro-

porci onaba sombra a l as m i l pas .

Las ca l abazas, a l cubri r e l sue l o

con sus hoj as y gu ías l o proteg ía

de l des l ave de l as l l u vi as y de l acu-

mu l am ien to exces i vo de agua

además de m in im i zar l a evapora-

ci ón y evi tar e l nacim ien to de h i er-

bas no deseadas (Roj as , 1 988 :

89-91 ) .

An tes de l monopol i o de su cu l ti-

vo y comerci a l i zaci ón , e l tabaco era

u ti l i zado en d i feren tes formas, ya

fuera como med i ci na o e l emen to ri-

tua l . Su u ti l i d ad como med i camen to

fue reseñada tan to por cron i s tas de

l a época en que l a ho j a se convi rti ó
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en una moda y un vi ci o para l os eu-

ropeos; como por renombrados h i s-

tori adores de hoy en d ía . Aqu í se

cons i deran l as descri pci ones tan to

de un funci onari o de l monopol i o de l

tabaco como de como de un h i sto-

ri ador.

E l primero reg i s tró que con d i cha

hoj a se e l aboraban tón i cos para cu-

rar l a tos , l a p l eu ri t i s , l os có l i cos , l a

d i sen tería , l a i cteri ci a , l a h i d ro-

pesía , l a sarna , l a ti ña además de

emplearse como repe l en te (Qu i ro-

ga , 1 779 : 6-7) . E l segundo anotó

que l a ho j a era de u ti l i d ad como la-

xan te , pu rgan te , vom i ti va , des i n fec-

tan te de mord i das de serp i en te y

heri das (Céspedes, 1 992 : 20) . Hoy

también se sabe que era ofrendada

a l os d i oses en ri tua l es du ran te l a

i naugu raci ón de l os templos o en

an i versari os l u ctuosos de l os seño-

res pri nci pa l es .

A fi na l es de l s i g l o XVI I I , h umear

ya fuera con ci garros en l os cuarte-

l es , l as ca l l es y l as p l azas o con p i-

pas en l os paseos, l os cafés , l os

teatros y l os pa l aci os se había con-

verti do en una “man ía esti l i zada” .

Para man tener este ampl i o consu-

mo, en l a S i erra de Zongol i ca se

l l egó a produci r un terci o de l tota l

de l tabaco comerci a l i zado en l a

Nueva España. S i n embargo, para

produci r tan e l evada can ti dad de l a

so l anácea, fue necesari o que se

rea l i zaran importan tes cambios en

l a d i nám ica de traba j o y por cons i-

gu i en te en e l pa i sa j e de l a reg i ón .

Los hab i tan tes de l a S i erra de

Zongol i ca como parte de l área cu l-

tu ra l de Mesoaméri ca , asoci aron l a

ag ri cu l tu ra con una fasci nan te con-

cepci ón de l mundo y sus d i oses ,

por l o que an tes de sembrar ped ían

perdón a l a ti erra por arañarl a con

l os i n strumen tos de cu l ti vo para

despoj arl a de su ropa –l a vegeta-

ci ón– y quemar su carne. D i cho ri-

tua l obedecía a l a creenci a de l os

pueb l os i nd ígenas que se cons i de-

raban sol amen te huéspedes de l a

ti erra y no sus dueños (Paso, 1 988 :

99) .

La transformación en l a forma de

conceb i r a l tabaco, de una p l an ta

med i ci na l y e l emen to ri tua l a un

producto l ucrati vo , mod i fi có l a prác-

ti ca ag ríco l a de l os pueb l os de l a

S i erra de Zongol i ca , qu i enes en e l

ú l t imo terci o de l s i g l o XVI I I experi-

men taron estri ctos requerim ien tos
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como lo fueron : e l cumpl im i en to de

un horari o y una carga de traba j o

que imped ían l a rea l i zaci ón de ci er-

tos ri tua l es trad i ci ona l es . Además,

l a ag ri cu l tu ra de rotaci ón o coexi s-

tenci a que desarro l l aron hasta an-

tes de l estab l ecim ien to de l “estanco

de l tabaco” fue susti tu i da por un

monocu l ti vo i n tenso (ANO, año

1 792) .

En tre l os notab l es cambios que

se encon traron en l as cond i ci ones

de producci ón destacan , e l estab l e-

cim ien to de veedores que vi g i l aban

que l os traba j adores cumpl i eran

con sus horari os y cargas l abora l es

s i n perder de vi sta l a construcci ón

de pequeños estab l ecim ien tos l l a-

mados ranchos para orear y secar

l a ho j a que era rem i ti d a a l a Rea l

Ren ta de Tabaco. I ncl u so en l as

fuen tes documen ta l es exi sten reg i s-

tros que cerca de l os campos de

cu l ti vo de l tabaco se l evan taron pe-

queñas construcci ones l l amadas

“casas tabaqueras” en l as que hab i-

taban “ l evan tadores” qu i enes ah í

oreaban y secaban l a ho j a para

después envi arl a a Ori zaba (ANO,

año 1 776) . Actua lmen te se espe-

cu l a que estas “casas tabaqueras”

pud i eron ser l os primeros asen ta-

m ien tos de pob l aci ón no i nd ígena

en l a S i erra de Zongol i ca y que

posteri ormen te d i eran paso a l a

constan te l l egada de mesti zos e i n-

cl u so cri o l l os a l a reg i ón .

Otro de l os cambios importan tes

que tra j o e l monopol i o de l tabaco a

l a S i erra de Zongol i ca , fue que sus

hab i tan tes ya no fueran reparti dos

como mano de obra en e l i n gen i o

de Oztoti tpac s i no que se emplea-

ran como labradores en sus pue-

b l os y reci b i eran un pago que

pod ría cons i s ti r en dos rea l es y me-

d i o por d ía o dos rea l es d i ari os

acompañados por una raci ón de co-

m i da compuesta por fri j o l es , torti-

l l as y ch i l es (AGN , Tabaco, vo l .

466 , exp. s/n ; AGN , Tabaco, vo l .

455, exp. s/n ) .

A cambio de l pago, l as tareas a

desempeñar comúnmen te con-

s i s tían en ta l ar árbo l es , desmon tar

terrenos, quemar maleza , hacer

su rcos y cana l es a med i ados de j u-

n i o , trasp l an tar l a so l anácea de l os

a lmáci gos a l os su rcos a fi na l es de

agosto . Posteri ormen te abonar y

l imp i ar l os cu l t i vos , así como levan-

tar l a cosecha a fi na l es de octubre

y pri nci p i os de novi embre (Agu i rre ,

1 995: 1 23) .
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An tes de l i n tenso monocu l ti vo de l

tabaco, en l a S i erra de Zongol i ca

imperaba un “pa i sa j e mesoameri ca-

no” , i n teg rado según Wh i tmore

(2003 : 73) por m i l pas y huertas ,

donde primaba una ag ri cu l tu ra de

au toconsumo de l a que se obten ía

maíz, fri j o l , ca l abaza y ch i l e . Con e l

estab l ecim ien to de un monocu l ti vo

i n tenso se i n i ci ó l a formación de l o

que para fi nes de este traba j o se

ha l l amado “un pa i sa j e ru ra l ” en e l

que coexi sti eron l a m i l pa , l a huerta

y un campo de cu l ti vo comerci a l .

Al gunos versados en l a h i s tori a

ambien ta l como Mel vi l l e (1 994) y

Hernández (2001 ) , cons i deran que

l a ag ri cu l tu ra no ha resu l tado tan

dañ i na n i tan depredadora de l os

recu rsos natu ra l es como la gana-

dería . S i n embargo, cuando se revi-

sa deten i damen te e l impacto

ambien ta l y l as transformaciones

produci das por l a ag ri cu l tu ra comer-

ci a l se observa que esta ú l t ima ha

provocado cambios ecol óg i cos con-

s i derab l es .

En e l caso de l a “repúb l i ca de i n-

d i os” de Zongol i ca , se encon tró que

e l cab i l d o de l “pueb l o cabecera” ,

ren taba a l os cosecheros de Ori za-

ba ci ertos e j i d os y d i versas dehe-

sas de l os pueb l os de su

j u ri sd i cci ón para e l cu l t i vo de “ l a

preci osa hoj a” y de ese modo obte-

ner benefi ci os económ icos que eran

resguardados y adm in i s trados des-

de l a ca j a de l a comun i dad . No está

demás en fati zar que se cons i dera

que l as barrancas y l as cañadas

ub i cadas en l os e j i d os y l as dehe-

sas de l a zona cá l i d a fueron l os s i-

t i os i dóneos, para l a s i embra de l a

so l anácea por con tar con ti erras

férti l es en pend i en tes que perm i tían

l i berarse de l as i nundaci ones y

aprovechar l a humedad de l a i re

(AGN , Ti erras , vo l . 455, exp. s/n ;

AGN , Arch i vo H i stóri co de Haci en-

da , vo l . 581 , exp. 6) .

Por ahora se cuen tan con a l gu-

nos re l atos que refi eren más de una

ve i n tena de para j es de l a zona cá l i-

da de l a S i erra de Zongol i ca donde

se sembraba esta va l i osa hoj a y,

además, se seña l a que en su tota l i-

dad estos ranchos abarcaban una

extens i ón de dos s i ti os de ganado

menor, es deci r, 1 , 560 hectáreas, s i

se cons i dera que cada s i ti o de ga-

nado menor ten ía una extens i ón de

780 hectáreas. Ta l es ranchos o pa-

ra j es eran : Ametepec, Capol uca ,
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Coyametl a , Pa l apa , Pa l oquau tl a ,

Papa l ocuatl a , Puen te de l os m icos ,

Tecol otl a , Tequ i stl aca , Texi sapa,

Tl acotl apa , Tl ahu i s tl apa , Tl anespa-

qu i l l a , Tl aso l apa , Tona l apa , Tona l i x-

co, Tuzpango, Yaxtl amoyol a ,

Zapuapa, Zoxh i tl a y Zocuau tl a (Re-

yes, 1 962 : 83 ; Qu i roga , 1 779 : 38) .

Los con tratos estab l eci dos en tre

l os cosecheros y sus ag ri cu l tores ,

proporci onan i n formación que com-

p l emen ta l os datos obten i dos en l os

re l a tos . Por e j emplo , en ta l es con-

tratos se especi fi có que l as áreas

de cu l ti vo tabaca l ero en l os ranchos

de l a zona cá l i d a de l a S i erra de

Zongol i ca con taron con una superfi-

ci e promed io de ocho hectáreas en

l os que se requería e l traba j o de a l-

rededor 1 0 personas (ANO, 1 790 ;

AGN , Tabacao, vo l . 44) .

La d imens i ón de 1 , 560 hectáreas

puede parecer menor s i se compara

con l a can ti dad de hectáreas que

en l a actua l i d ad se ta l an , desmon-

tan y s i n i estran . S i n embargo, para

aque l l a época represen taron una

transformación ecol óg i ca que cam-

b i ó e l pa i sa j e a l ta l ar l os bosques y

desgastar l a capa vegeta l de l as

ti erras de cu l ti vo en l as que an tes

se practi caba una ag ri cu l tu ra de ro-

taci ón e i ncl u so i nci d i ó en l a reduc-

ci ón de l cu l t i vo de a l imen tos que se

consumían en l a S i erra de Zongol i-

ca .

Como consecuenci a de l a recon-

vers i ón ag ríco l a y por ende de l

cambio en e l u so de l sue l o , a l o l ar-

go de l período aqu í revi sado, l os

verdes y abundan tes bosques de l a

reg i ón fueron pres i onados por l a

prácti ca de l s i s tema de tumba y

quema, l as m i l pas y l as huertas fa-

m i l i ares poco a poco comparti eron

e l espaci o con l os campos de l cu l t i-

vo comerci a l , con l os matorra l es y

l os pasti za l es que fueron apare-

ci endo como resu l tado de l u so i n-

tens i vo que consumía l a capa

vegeta l de l sue l o a causa de l a i n-

troducci ón de una ag ri cu l tu ra co-

merci a l q ue demandaba cada vez

más materi as primas para armar ci-

garros y pu ros .

Los i n formes redactados por l os

funci onari os de l a Rea l Ren ta de

Tabaco i l u stran l a pres i ón experi-

men tada por l os bosques y l a ero-

s i ón de l os sue l os , a l referi r que e l

rend im ien to ag ríco l a de l as ti erras

descend ía a l pasar de 856 l i bras
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por hectárea en 1 780 a 628 l i bras

por hectárea en 1 805 y en fati zar

que, a l reduci rse e l rend im ien to de

l a ti erra , l os cosecheros debían i n-

cremen tar su i nvers i ón para man te-

ner su n i ve l de producci ón (AG I ,

Méxi co, vo l . 1 406) .

Deb i do a l a constan te producci ón

de l a ho j a en l a m i sma área de cu l-

t i vo se provocó e l agotam ien to de l

sue l o por desgaste de sus capas

vegeta l es . Además, una vez que l os

sue l os se ha l l aban eros i onados, l a

forma de acceder a ti erras férti l es

fue desmon tar áreas boscosas. Co-

mo se puede observar, e l u so cons-

tan te de l a ti erra s i n un l argo

reposo tuvo efectos negati vos , por-

que era necesari o de j ar en barbe-

cho esas ti erras a l menos 20 años

como se hacía en l as p l an taci ones

tabaca l eras en l a co l on i a i ng l esa de

Maryl and (Tatham , 1 800 : 1 1 8-1 29) .

S i n embargo, l a po l ít i ca extracti va

de l as reformas borbón i cas y l as

ambi ci ones de gananci a de l os co-

secheros de l as vi l l as impus i eron

un uso i n tens i vo de l sue l o en l a zo-

na cá l i d a de l a S i erra de Zongol i ca .

Se cons i dera necesari o hacer no-

tar que, e l impacto ecol óg i co tuvo

un costo económ ico porque en l a

primera década de l s i g l o XIX, l os

cosecheros ori zabeños y cordobe-

ses deb i eron i nverti r cada vez más

para man tener l os rend im ien tos ob-

ten i dos en e l decen i o de 1 790

(AGN , Tabaco, vo l . 44) .

CONCLUSIÓN.
A lo l argo de l texto se busca de-

mostrar que l a perspecti va ambien-

ta l perm i te abordar un ob j eto de

estud i o desde d i feren tes en foques

como la h i s tori a po l ít i ca , económ ica

y ag rari a . En este texto se presen ta

un estud i o d i feren te y actua l de un

fenómeno ya ana l i zado. Por e l l o , se

cons i dera que se rea l i za una pe-

queña con tri buci ón .

S i b i en l as i nvesti gaci ones en

torno a l a S i erra de Zongol i ca y a l

“estanco de l tabaco” no son nue-

vas , hasta ahora no se había hecho

una propuesta de aná l i s i s desde l a

perspecti va ambien ta l para ta l re-

g i ón y d i cho proceso h i stóri co . Hoy

en d ía dadas l as frecuen tes con ti n-

genci as ambien ta l es en fren tadas se

hace necesari o conocer más y me-

j or l os efectos provocados por l as

acti vi dades humanas, como es e l

caso revi sado a l o l argo de este

artícu l o .
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Traba j ar un prob l ema h i stóri co

desde l a perspecti va ambien ta l es

un desafío , para encararl o se recu-

rri ó tan to a e l emen tos conceptua l es

como a herram ien tas de aná l i s i s

que se u ti l i zan en l a ag ronomía , l a

an tropol og ía soci a l y l a eco l og ía .

E l acercam ien to a l “estanco de l

tabaco” en l a j u ri sd i cci ón de Zongo-

l i ca como mecan i smo de con tro l

económ ico, perm i te observar que

fue una estrateg i a de aprop i aci ón

de recu rsos natu ra l es por parte de l

s i s tema col on i a l español a través

de sus represen tan tes en Ori zaba,

así como los mercaderes de d i cha

vi l l a y de l a Ci udad de Méxi co, s i n

o l vi dar a l as au tori dades de l cab i l d o

de Zongol i ca . Ahora se propone un

aná l i s i s cada vez más comple j o que

no sól o cons i dere l os aspectos

económ icos y soci a l es , s i no que i n-

corpore l a perspecti va ambien ta l ,

ya que l as d i versas acti vi dades hu-

manas con ti enen d imens i ones y re-

percus i ones ambien ta l es .

La aproximaci ón a l a i n teracci ón

de l hombre y l a natu ra l eza perm i te

adverti r cómo ambos se i n fl u yen

mu tuamen te . Por un l ado, está e l

modo en que e l hombre se adecúo

a sembrar en l as barrancas, caña-

das y l aderas en l a ti erra ca l i en te

de l a S i erra de Zongol i ca , a cono-

cer l os ti empos de l l u vi a y de seca,

así como los ti pos de sue l o ú ti l es

para l os d i s ti n tos cu l ti vos , l as técn i-

cas para hacerl os más producti vos

según sus neces i dades de consu-

mo, sus represen taci ones cu l tu ra l es

y va l ores . Por otro l ado, se observa

l a forma en que e l hombre i nci d i ó

en l a natu ra l eza , por e j emplo , a

través de l a ag ri cu l tu ra .

Al rea l i zar este primer acerca-

m ien to a l as consecuenci as am-

b i en ta l es de l estancam ien to de

l a s i embra de l tabaco en l a S i e-

rra de Zongol i ca , cuatro son l as

i deas que se pretenden remar-

car. Uno, l a s i embra de l a ho j a

i n fl u yó en l a especi a l i zaci ón

ag ríco l a de esta s i erra en mono-

cu l t i vos comerci a l es , q ue a parti r

de en tonces se suced i eron tras

de sí ya que después de l tabaco

l l egaron l a caña de azúcar y e l

café . Dos, e l estab l ecim ien to de l

monopol i o de l tabaco en l a S i e-

rra de Zongol i ca provocó que l os

ag ri cu l tores de l l u gar descu i da-

ran sus m i l pas y huertas por de-

d i carl es su ti empo y esfuerzo a
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l a s i embra y cu i dado de l a ho j a

l o cua l i n ci d i ó en una reducci ón

de l cu l t i vo de a l imen tos como el

maíz, l a ca l abaza y e l ch i l e .

Tres , l a transformación ecol ó-

g i ca más importan te provocada

por l a i n troducci ón de l a ag ri cu l-

tu ra comerci a l a l a S i erra de

Zongol i ca , a través de l tabaco

fue l a transformación de l pa i sa j e

a l trans i tar de uno donde había

bosques y m i l pas a otro donde

coexi sti eron menguadas m i l pas

con bosques pres i onados por l a

ta l a , u na ag ri cu l tu ra comerci a l ,

así como matorra l es y pasti za l es

producto de l a eros i ón de l sue l o ;

en l as 1 , 560 ha abarcadas por

l os para j es donde se cosechó

esta ho j a tan demanda para e l

consumo loca l de l os novoh i spa-

nos.

Cuatro , en con j un to l a po l ít i ca

extracti va de l as reformas borbó-

n i cas y l a l óg i ca económ ica de l a

gananci a desarro l l ada por l os

cosecheros de l as vi l l as de Ori-

zaba y Córdoba, promovieron l a

deforestaci ón de l os bosques y

e l u so i n tens i vo de l sue l o , fenó-

menos que a med iano p l azo re-

cl amaron l a i nvers i ón de l as

gananci as obten i das con l a co-

merci a l i zaci ón de l a ho j a , porque

para man tener l a producti vi dad

de l a ti erra se h i zo necesari o

que l os cosecheros gastaran

can ti dades importan tes de d i ne-

ro .

Aunque l os datos obten i dos

hasta ahora son exi guos para

ser concl uyen tes s i resu l tan i l u s-

trati vos para este primer acerca-

m ien to a l as consecuenci as

ecol óg i cas provocadas por l a i n-

troducci ón de l tabaco a l a ti erra

ca l i en te de l a S i erra de Zongol i-

ca y perm i ten extender una i nvi-

taci ón a profund i zar e l

conocim ien to de l a h i s tori a

ag ríco l a de esta reg i ón .
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