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INTRODUCCION 

I 

Las  ciencias sociales, a  diferencia de  las ciencias 

naturales,  permiten la convivencia de distintos  paradigmas pa ' - 
ra explicar  una  misma  realidad hist6rica. Es por esta raz6n 

que los  paradigmas  siguen  siendo  usados  mientras  conservan 
0 

cierta  capacidad explicativa. Se podrfa afirmar de una  mane- 

ra  general la imposibilidad de comprender  la  realidad  social 

a  partir  de  un solo paradigma. El cientffico  social  tiene 

asf, recordando lo dicho por Thomas Kuhn, la diffcil  responsa - 
bilidad de  hacer  uso  apropiado de las diferentes  abstraccio- 

nes explicativas que  muchas  veces  se  presentan  como  contradic 

torias. (Kuhn 1975:149) 

- 

En el caso  de  un estudio histbrico, el trabajar con 

un solo marco  tedrico  tiene  implicaciones diversas. Por  un 

lado,  al  mantenerse  dentro  de  un  solo  universo tebrico, se lo 

gra  una  secuencia  aparentemente mayor. Sin  embargo, a partir 
- 

de lo  dicho  anteriormente  en  el  sentido de que un solo para- 

digma  no  es capaz  de explicar la totalidad de un  fendmeno  his - 
tbrico,  dada la complejidad de este, el trabajar con  una  sola 
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conceptualizaci6n limitard la posibilidad explicativa de la 

realidad. 

Existe  entonces  otra posibilidad que supone  cierto 

sacrificio en la definicibn de  un marco tebrico; nos referi- 

mos al  hecho de trabajar  con  diferentes conceptualizaciones. 

Por esta vfa el investigador  recurre  indistintamente  a  las 

conce,ptualizaciones de acuerdo  a lo que le  indique  el  mate- 

rial. Por este camino  queda  implfcito  dejar  de lado la discu - 
si6n  acerca de  la  mayor o menor  validez  en  lo  general  de  un 

universo'te6rico; tratandose  solamente  del  uso  especlfico de' 

una  determinada  conceptualizacibn. Esto resulta  dtil en  el 

caso de  la antropologfa  pero en especial en el caso del estu- 

dio  de situaciones  concretas  y especfficas, que no tienen  nin 

guna  base para hacer. afirmaciones  sobre la gran  teorfa  que  de 

mandarfa  investigaciones de  tipo hist6rico  mucho  mbs  amplias 

y generales. C. Wright  Mills  denomina  este  salto  a la gran 

teorfa  como el establecimiento de regularidades  duraderas y 

estables que permitirfan  hacer  afirmaciones  a  nivel de la 

gran teorfa. (Mills 1974:44-67) 

- 
- 

A s f ,  el estudio de  un  caso especlfico  verza la discu 

si6n  tedrica  como  una  instancia  que necesita ser  resuelta por 

otros medios. 

- 

¿Cud1  puede  ser  entonces la pretensibn, validez e 'im 

portancia  del  caso  concreto? La labor  antropoldgica e histb- 

rica d e l  estudio de  un  caso especffico  permite  rescatar  una 

- 
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perspectiva de  comprensidn de la  realidad  social que por fuer 

za  queda  fuera  de la gran  teorla, que no  puede  descender  a  es 

te  grado  de  concrecidn o especificidad, que permite  visuali- 

- 
- 

zar al microcosmos  como  instancia  de  realizacidn  del ser huma 

no  como individuo. 

- 

Por el otro lado, tendrsamos  una  discusidn  acerca de 

la  interaccidn  existente  entre  el  individuo  y  la sociedad. 

Hay aquf  posiciones muy diversas  que  van  desde el total  volun 

tarismo que  pretende dar un peso ilimitado al individuo  y  su 

- 

voluntad  creadora  frente  a la sociedad, hasta la versidn de 

un  total  determinism0  social  que  situarfa  al  ser  humano  como 

simple  espectador  del  acontecer histdrico. Existe  tambien  la 

posibilidad de explicar esta interacci6n  como dintimica y  cam- 

biante segfin el momento  especffico  de que  se trate. Por esta 

v$a  es posible  descubrir  dreas  del  pensamiento  individual  que 

no son  tan  dependientes  del  contexto  socioecon6mico  que lo ro 

dea. Sin embargo, es importante  hacer notar que no  nos  compe 

te aquf hacer  un  andlisis del condicionamiento  social  sobre 

el individuo  y  la  accidn de este sobre lo social, ya que esto 

- 
- 

pertenece  a la gran teorfa. El caso  especffico se concentra- 

rb  a  tratar de describir de la forma mbs fiel y original p s i  

ble la situacidn encontrada. 

- 

Cabe aquf tambien  mencionar  que no se  nos escapa y 

que estamos, conscientes del fendmeno que señala Adam Schaff 

cuando  nos  dice  que la captacidn  y la fonnulaci6n de los he- 
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chos  son  el  resultado  de  la  accidn de la  teorSa.  (Schaff 1974: 

275)  O sea,  como  escribe E. H. Carr, "los hechos  de  la  histo 

ria  nunca nos llegan  en  estado  puro, ya que  ni  existen ni pue 

- 
- 

den  existir en una  forma  pura:  siempre hay una  refraccidn  al 

pasar  por  la  mente de  quien los recoge".  (Carr 1970:30) 

Ahora  señalaremos  el  metodo y forma  que  se  utiliza- 

ron  para  recabar la informaoi6n.  El  material  aquf  presentado 

se  obtuvo  principalmente  de  informacidn  extrasda  de los docu- 

mentos  del  archivo  de  la  familia  Sartorius  en "El Mirador". 

Durante  un  mes y medio se estuvo  leyendo,  seleccionando y fi- 

chando los documentos.  Estos  contenfan  todo  tipo  de  informa- 

cidn.  Entre los documentos  de  principios del siglo XIX se en 

contraron  cartas  de  Carl  Christian  Sartorius  (personaje  prin- 

cipal de este  trabajo) y el  anterior  propietario de la  hacien 

da.  Tambien se encontrd  correspondencia  de  mediados  del  si- 

glo X I X  que  trataba  aspectos  comerciales, o sea,  informes so- 

- 

bre  envfos y remesas  entre "El Mirador" y sus  agentes  comer- 

ciales  en  Veracruz y otras  ciudades  cercanas. 

Esta  informacidn  fue btil, por otro  lado  result6  im- 

portante  para el conocimiento y andlisis  de  Sartorius y su  fa 

milia la consulta  de  una  crdnica  familiar  de "E1 Mirador". 
- 

La primera  parte es la autobiografsa de Carl  Christian  Sarto- 

rius  que  abarca  desde  su  nacimiento  hasta 1814, d i e z  años  an- 

tes de emigrar a MBxico.  La  segunda  parte  es  una  recopila- 

cidn  de  las  cartas  que  Sartorius  escribla a sus  parientes  en 
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Alemania y en l a s  que informaba sobre su situacidn en Mexico. 

La tercera  la  escribid  Florentino  Sartorius, h i j o  de Carl 

Christian, que permanecib en " E l  Mirador" y la  cuarta  parte,  

que abarca desde 1884 a 1912,  fue  escrita por Erwin Speckter, 

yerno de Florentino  Sartorius. 

Desafortunadamente no se  ehcontraron  datos que t r a t a  - 
ran especfficamente  sobre l a  unidad de produccidn; como por 

ejemplo inventarios,  tStulos de propiedad, documentos sobre 

la   contrataci6n de mano  de obra en  general,  sobre l a  produc- 

c i d n  anual, importe de las  ventas,   gastos,   salarios,  etc. 

Los datos que se  ref ieren a estos temas se encontraron  espora 

dicamente y de ninguna manera sistematizados; quedando e l   e s -  

tudio  limitado al   mater ia l  encontrado. 

- 
I 

La estancia en " E l  Mirador" no ~ 6 1 0  fue d t i l  porque 

s e  tuvo acceso a los documentos sobre la   familia  Sartorius,  

sino' que tambien fue  fructffera en tanto que permit id  e l  cono 

cimiento de y acercamiento a los  descendientes de Carl Chr is -  

t ian  Sartorius.   El los fueron entrevistados y proporcionaron 

valiosa informacidn  a la   investigacibn.  Adembs, fue de suma 

importancia  ubicar  geogrdficamente e l   lugar ,  conocer e l  medio 

ambiente que tanto  habfa impactado a Sartorius y que sigue 

atrayendo a l   v i s i tante .  

- 

En l a  ciudad de Mexico tambien se  visitaron a m i & -  

bros de la  familia  Sartorius,  quienes proporcionaron datos 

adicionales a la historia  familiar .  
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Tambien se   t ra t6  de local izar  informacidn e n  e l  A r -  

chivo Municipal de Huatusco, s i n  embargo, no ex is t fa  ningCin 

tipo de  documento histdrico mas que aquellos que correspon- 

dfan a los años sesenta y setenta de este  s iglo.  En Jalapa, 

capital  del  Estado, tampoco f u e  posible  obtener informacidn 

mas que aquella que se  encontrd en e l  Departamento  de l a  Re- 

forma Agraria  sobre la   afectacidn de t i e r r a s  que se  l lev6 a 

cabo en l a  hacienda como consecuencia de la creacidn de los 

ej idos en 1931.  En l a  ciudad de MBxico se consult6  e l  Archi- 

vo de Notarlas. El material que aqul se obtuvo tambiQn fue 

muy pobre. Asimismo, fue  consultado e l  Archivo General de l a  

Nacidn en e l  Ramo de Hacienda. 

D e  gran utilidad fueron dos a r t k u l o s  y e l  l i b r o  es- 

c r i t o s  por Sartorius. Del artfculo  sobre la regidn de  Huatus 

co se  extrajo  material  'sobre  cultivos y su tecnologSa imple- 

mentada a mediados del   s iglo pasado; del segundo art lculo   se  

obtuvo informacidn  sobre e l  proyecto de colonizacidn alemana 

en Mexico y ,  por filtimo, s u  l i b r o  "Mexico about 1850" fue una 

gran  aportacidn a l a   i n v e s t i g a c i h  ya  que  en e s t e   l i b r o   e l  au 

tor   re lata  sus  impresiones  sobre M6xico expresando ass su f o r  

ma de pensar. 

- 

- 
- 
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I1 

En M6xico en el  siglo X I X  no podemos  hablar de una 

emigracidn  alemana  masiva  como la que  se  dio  en los Estados 

Unidos,  Brasil o Argentina. La  colonizacidn  masiva era aque- 

lla en la  que los emigrantes  eran  conducidos por agentes  espe 

cialmente  encargados  de  negociar  entre los emigrantes y el 

pass  que los hospedarsa y les  proporcionarfa  a  los  colonos 

- 

los recursos  necesarios  para  su  establecimiento.  Durante el 

perfodo  postindependentista  el  Estado  mexicano  apoye  varios 

proyectos de colonizaci6n europea. Sin  embargo,  las  condicio 

nes  socioecon6micas y la inestabilidad  polftica  imperantes en 

el pass,  condujeron  al  fracaso y en otros  casos ni siquiera 

permitieron  que  se  llevaran  a  cabo  estos  proyectos  de  coloni- 

zacidn. 

- 

Si no se  efectud  una  colonizacidn  alemana  en U2ico 

en  el siglo XIX, entonces, ~ c 8 m o  y por'qu6  llegaron  alemanes 

en esta epoca?  ¿Cuales  eran  sus  metas,  pensaban  permanecer 

en  el pass o sdlo  venfan  a  enriquecerse?  ¿Que  es  lo  que  bus- 

caban en Mexico y que  fue lo que  este  pafs  les  brind83 ¿C6mo 

es  que  existen  familias  que  se  establecieron  en  Mdxico  desde 

principios  del  siglo  pasado y que  actualmente  siguen  conside- 

rdndose  "alemanas"?  ¿Por  que  se  conservaron  como  alemanas y 

cuales  fueron los mecanismos  que  utilizaron? 

Estas  son  algunas  de  las  preguntas  que  se  resolvie- 

ron en el  proyecto  colectivo  de  investigaci6n  sobre los alema 
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nes  en  M6xico  en el siglo XIX, en el Centro de Investigacio- 

nes  Superiores  del INAH. Aquf nos limitaremos  a  dar  luz  acer 

ca  de estos  cuestionamientos  a partir de un caso concreto. 

- 

El trabajo se ha dividido  (aparte  de  introducci6n  y 

copclusiones)  en  cuatro  partes principales. Primeramente da- 

remos  una  visi6n  general de la situacidn que imperaba en M6- 

xico a lo largo  del  siglo  XIX,  haciendo  Qnfasis en aquellos 

aspectos que estuvieron m6s relacionados  con el caso  estudia- 

do. 

Con el fin  de familiarizar  al lector con el persona- 

je estudiado,  en  el  segundo  capStulo  se v e r h  los anteceden- 

tes de Carl  Christian  Sartorius en Alemania y su estableci- 

miento en Mexico. Para  detectar los lazos hacia el resto  del 

grupo alembn, o sea, los  vfnculos  tanto  econ6micos  comb  socia 

les, se elabord  una  genealogfa de la familia  Sartorius en M6- 

xico. El andlisis  del  grupo  familiar a traves de  la genealo- d 

gfa  condujo  a  importantes  conclusiones  sobre la familia  y el 

grupo  alemdn  en general. 

- 

A pesar de  que la investigacidn  sobre  Carl  Christian 

Sartorius se haya  comenzado  con el estudio de la Hacienda de 

"El Mirador",  unidad de produccidn  que este dltimo  posey6 en 

el Estado de Veracruz, en la  presentacidn del trabajo  se  tra- 

td .primero al personaje y su grupo  familiar con el fin de fa- 

cilitar la lectura. Sin embargo, hay que hacer notar  que  es 

diffcil  concebir  a  Sartorius sin considerar y relacionarlo 
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con su actividad  econdmica, ya que  en  ciertos  momentos  de  su 

vida  tuvo  un  peso  muy  importante. La Hacienda de  "El  Mira- 

dor"  era  lo  que  en  dltima  instancia  lo  ligaba a Mexico,  le 

proporciond  un  nivel de  vida  determinado,  lo  relacion6  con  el 

campo  mexicano,  con  el  comercio  regional,  etc. Es a partir 

de la  Hacienda de  "El  Mirador" y sus  antecedentes  en  Alemania 

que  podemos  ubicar y analizar a Sartorius .ya sea  como  alemdn, 

emigrante,  empleado de minis,  hacendado 1 pensador  liberal , 
etc. Por esta  razdn  se  presentard  en  el  tercer  capStulo  el 

origen y desenvolvimiento  de  la  Hacienda  de  "El  Mirador".  El 

material  encontrado  no  fue  muy  abundante,  sin  embargo,  es  su- 

ficiente  para  dar  una  visidn  del  contexto  socioecon6mico  que 

circunscribid a Sartorius  durante  los  años  de  permanencia  en 

Mexico.  El  material  recabado  tambidn  ofrecid  informacidn so- 

bre  la  situacidn de la  hacienda  en  los  años  posteriores a 

Carl  Christian  Sartorius. 

En  el  cuarto  capftulo  se  expondran  las  ideas  princi- 

pales  del  emigrante  alemdn.  Estas  giran en torno a Mexico, * 
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I11 

Pasaremos  ahora 

PO tedrico  que  se  pueden 

particular,  sin  embargo, 

a señalar  aquellas  discusiones de ti 

relacionar  con  nuestro  estudio  en 

es por de mbs  advertir  que  no  se  ha- 

- 

.ran  afirmaciones  en  el  nivel de la  gran  teorfa,  ya  que  eso 

pertenecersa a una  instancia  de  comprobaci6n y analisis  dis- 

tinta a la  que  el  presente  trabajo  pretende  abarcar.  Aquf s6 

lo se  indicardn  las  conceptualizaciones  te6ricas  que  resulean 

explicativas  de  ciertos  aspectos  del  tema  que  aqux  se  investi 

ga.* 

- 

- 

Nos  referimos  concretamente a cuestiones  como  la  de- 

finicidn  de  "El  Mirador"  (unidad  de  producci6n a la  que  se  ll 

96 Carl  Christian  Sartorius)  como  hacienda o como  plantacidn 

segdn  las  distintas  conceptualizaciones. 

- 

No  result6 6til en  este  trabajo  el  termino  usado  por 

Jesds  Silva  Herzog,  quien  caracteriza a la  hacienda  por  ser 

una  propiedad  territorial  muy  extensa y que mds bien  cumple 

con  una  funci6n  social y no  productiva.  "El  hacendado  mexi- 

cano  de  fines  del  siglo  pasado y principios  del XX no  era 

efectivamente  agricultor ... lo dnico  que  le'interesaba  era  re 
cibir  el  dinero  que  el  administrador  le  mandaba  peri6dicamen- 

- 

*NUeStXO  trabajo dar8 al  lector  elementos  para  entender  la di 
ficultad de "encerrar"  el  caso  especlfico de Carl  Christian- 
Sartorius y su  actividad  econ6mica  en  una  sola  conceptualiza 

no  pretenden  comprometer  la  activ.idad de  nuestro  personaje 
con  un  solo  universo  explicativo. 

cibn.  Tratdndose de simples  similitudes  en  lo  general  que - 
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te para vivir con holgura en la capital”.  (Silva Herzog 1969: 

2 2 )  
2 

Basdndose en casos  aislados, Eric Wolf y Sydney 

Mintz  proponen  una  serie de variables  (mercado  que abastecen, 

cuantfa de capital con el que  se cuenta, extensi6n  territo- 

rial, mano  de obra, tecnologfa) por medio  de  las  cuales  dis- 

‘tinguen  la  hacienda de la plantacidn  como dos tipos de or- - 
ganizacidn  social en la agricultura. Esta conceptualizacidn 

se aproxima mbs  al tema  aqul  tratado, sin embargo, como ad- 

vierten  los  mismos autores, el  caso particular, que  es preci- 

samente lo  que aquf  trataremos,  es  un  conglomerado de varia- 

bles  y  que por lo tanto  diffcilmente  pueden  ser  enmarcadas  en 

la tipologfa que pretende  generalizar el fsnbmeno. (Wolf, 

Mintz 1954) 

Presentar6  una  sfntesis de las  variables  y carbcter 

que  estos  autores  les  atribuyen para poder  diferenciar  los 

dos  tipos de organizaci6n  agrfcola  que tratan. 

La  hacienda  opera  con una escasez de capital  que pue - 
de ser  obtenido  por pr6stamo. Este  proceder8 por lo general 

de una  comarca  limitada  y  rara  vez  se pone en mancomunidad 

con los  recursos de capital  de  otras partes.. Las institucio- 

nes de crddito  que  proporcionan  capital  a una hacienda  suelen 

ser.grupos tradicionalistas, como agentes  de la Iglesia, gru- 

pos mercantes  locales o bancos pequeños. Menos  orientada que 

la plantaci6n hacia la acumulaci6n  de  capital y la innovacidn 
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tecnoldgica, la hacienda  conserva  mayor  capacidad que  la pri- 

mera  para  autorregenerarse  despues de una depresibn. La ha- 

cienda  tiene  mayor  control  sobre las condiciones  y los requi- 

sitos  para su subsistencia  y  es mds autbnomd  y  menos  sujeta 

al  juego de  fuerzas exteriores. 

Las necesidades de capital de la  plantacidn  son  mu- 

cho  mayores  que  las  de hacienda, ya  que por lo  general esta 

hecho para mercados  de  gran escala, con frecuencia de enver- 

gadura supranacional. El capital para las  plantaciones sue- 

len proporcionarlo los extranjeros  y la mano de  obra  se saca 

de  entre los habitantes  del  pafs o con frecuencia se importa. 

En las  corporaciones  grandes  las  funciones  del  control  finan- 

ciero  (residentes  en el pass  que  controla el capital)  y  admi- 

nistracidn  (ejercen  sus  funciones  delegadas  en el pafs en don 

de  se ha fundado  la  plantacidn)  suelen estar diferenciadas  y 

se delegan  en  diferentes  grupos de especialistas. Una conse- 

cuencia  importante de la  inversidn de  capital en un pa€s ex- 

tranjero  es  la  tendencia  del invasor a  intentar la prot'eccibn 

- 

de sus  intereses  influyendo  en  la  mdquina polStica de,l pafs 

en que ha hecho la inversibn. En lo  que  se  refiere a la co- 

mercializacidn de los productos de la plantacidn, Bsta .re- 

quiere de  un  mercado  de  grandes proporciones  donde  descargar 

sus productos. Tales  mercados  suelen  hallarse en un  pafs o 

pafses  "desarrollados",  a  menudo en el pass que proporciona 

el capital  a  la  regidn en donde est$ situada la plantaci6n. 

La plantacidn  es, menos  autdnoma en su funcidn que la hacien- 
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da. Operando  como lo hace  dentro  de  un  sistema  polftico y 

econ6mico mds amplio,  esta  sometida  a  fuerzas  econdmicas de 

orden  diferente. 

En lo que  se  refiere  a la tierra, la  hacienda  tiene 

que  controlar  una extensidn de tierra  suficiente  para el cul- 

tivo de su producto de rendimiento y para  proporcionar  a sus 

trabajadores  lotes  de  subsistencia, y otras  ventajas  como  bos - 
que o leña. Estas  ventajas  reemplazan  a los salarios, que  de - 

ben ser limitados  debido  a la escasez de capital  caracterfsti 

ca de la hacienda. 

- 

La  plantacidn se10 necesita  tierra  suficiente  para 

realizar la produccidn  de  su  cultivo  de  rendimiento  en  canti- 

dad constante  con  sus  objetivos  de  utilidades  crecientes,  de- 

be  tambidn  mejorar  su  tierra  para  conservar D aumentar su pro 

ductividad.  Por eso se  gasta  mucho  capital para  irrigar  la 

tier-ra y para  acondicionar el suelo  mediante el empleo de fer 

tilizantes  comerciales.  La  concentraci6n de las  plantaciones 

en ciertas  regiones de  un  pafs situadas  muy  cerca de los mer- 

cados y de las  principales  vfas de transporte  tiene  ademds la 

tendencia  a  dicotomizar  la  estructura  de  la  nacidn  hospedante 

en un sector de plantacibn,  caracterizado por una  intensa  ac- 

tividad  econ6mica y bien  provisto  de  capital y un  sector  "mar 

ginal"  que contintía orientado por la tradicidn y subcapitali- 

zado.  La vida  social,  polftica y econdmica  del  pafs  hospedan 

te puede  quedar  dominada  por  las  empresas  agrfcolas  que  produ 

- 

- 

- 

- 
- 
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cen  una o dos  clases  de  cosechas  para  la  exportaci6n,  mien- 

tras  que  su  propia  capacidad  de  producir  otras  alternativas 

econdmicas a las  plantaciones  queda  gravemente  limitada. 

El labrador de  la  plantacidn  es  tfpicamente  un  labra - 
dor "libre"  en  un  mercado de trabajo  libre.  En  la  medida  en 

que  este  esfuerzo  de  trabajo  se  remunera  con  dinero  en  efecti 

vo, la  energfa de  trabajo  puede  medirse  impersonalmente. No 

sdlo el  medio de ganarse  la  vida  difiere  marcadamente de los 

- 

, 

que  prevalecen  en  las  haciendas,  sino  que  el  pago de salarios 

modifica  tambidn  las  normas  de  consumo de los trabajadores. 

El  obrero de la  plantacidn  no  puede,  como  el  pedn de la ha- 

cienda,  recurrir a su  lote de subsistencia y otras  adehalas 

no  monetarias  cuando  hay  una  crisis  en  el  mercado.  En  este 

caso, la  perdida  del  trabajo  plantea  un  serio  problema  en 

t6rmino de supervivencia  biol6gica. 

En  lo  que  respecta a la  dltima  variable a tratar,  la 

tecnolog€a,  la  hacienda  raramente  explota  toda  la  tierra  que 

abarca,  solamente  las  mejores  tierras.  Su  tecnologsa  es  el 

empleo  intensivo de la  mano de obra.  Logra  su  producci6n  acu 

mulando  trabajadores,  no  aperos. A l  faltarle  capital,  la  ha- 

cienda  se  tiene  que  conformar  con  la  tecnologza  culturalmente 

estandarizada  de  la  regidn  que  domina.  En  contraste  con  la 

hacienda,  la  plantaci6n  requiere  una  inversidn  substancial.en 

- 

i 

maquinaria,  equipo y medios de transporte y conocimientos  tdc 

nicos.  La  maquinaria  se  importa  generalmente  del pa€s indus- 
- 



trial  que  tambien  proporciona  el  capital y los tecnicos de ad 

ministracidn  para  la  empresa de la  plantaci6n.  La  presencia 

de  maquinaria  en  la  plantacidn  implica  distinciones  soci'ales 

y ocupacionales  entre  un  equipo de colaboradores  tecnicos  re- 

lativamente  pequeño y la  gran masa de  trabajadores  sin  conoci 

- 

- 
mientos  especiales. 

* 
Estas  son  las  caracterfsticas  principales de las  va- 

riables  que  analizan  Eric R. Wolf y Sydney  W.  Mintz  para  de- 

finir a la  hacienda  como  "la  propiedad  agrfcola  operada  por 

un  terrateniente  que  dirige y una  fuerza  de  trabajo  que  le es 

tB  supeditada,  organizada  para  aprovisionar  un  mercado de pe- 

queña  escala  por  medio de un  capital  pequeño, y en  donde los 

factores  de  la  produccidn  se  emplean  no ,5610 para  la  acumula- 

- 

cidn de capital  sino  tambign  para  sustentar  las  aspiraciones 

del  status  del  propietario. Y plantacidn  ser6  una  propiedad 

agrfcola  operada  por  propietarios  dirigentes  (por lo general 

organizados  en  sociedad  mercantil) y una  fuerza de trabajo 

que  les  estd  supeditada,  organizada  para  aprovisionar  un  mer- 

cado  de  gran  escala  por  medio de un  capital  abundante y donde 

los factores  de  produccidn  se  emplean  principalmente  para fo- 

mentar la acumulacidn de capital  sin  ninguna  relaci6n  con  las 

necesidades  de  status  de los dueños".  (Wolf y Mintz  1954:493) 

En  el  trabajo  tambien  se  discutir&  la  problemgtica 

que  gira  en  torno  al  grupo  extranjero  que  se  encuentra  inmer- 

so en  la  sociedad  mexicana. 



Concebimos  al  grupo aledn como  aquellos que  se re- 

conocen  como  tales y que  poseen  un  idioma y acervo  cultural 

comdn y que a d d s  comparten el sentimiento de la "germani- 

dad" . 
La  "germanidad"  es  la  exaltacidn  de  pertenencia  a 

una  nacidn,  manifestada  en  un  fuerte  nacionalismo.  Esto se 

tratar8  con  detenimiento  en el segundo cap€tulo al hablar  de 

los orfgenes  de  esta  ideolog€a  en el caso de Carl  Christian 

Sartorius.. Las  guerras de liberacidn  contra  Napoledn y la lu 

cha  por  una  unidad  polftica  alemana,  asZ  como  la  Revolucidn 

- 

de 1848,  dieron  a  los  Estados  alemanes  un  mafiz  especial  en 

la  gestacidn de esta  ideologfa  nacionalista. 



I. MARCO  HISTORIC0 

Pocos  años  antes  de  que  se iniciara el movimiento  de 

lucha de independencia,  Alexander  von  Humboldt  visit6 la Nue- 

va España. Sus  apreciaciones y juicios  sobre la colonia espa - 
ñola  se  publicaron  bajo el tftulo  de "Ensayo  PolStico  sobre 

el Reino de la Nueva  España".  Este  escrito  ejercid  un  fuerte 

impacto en Europa asf como  tambien en  la Nueva  España y se di 

ce  que  Humboldt  contribuyd  al  surgimiento  del  optimismo nacio - 

nal  mexicano  durante  los  años  posteriores  a la Independencia. 

(Hale 1977:197). 

Humboldt  dedicd  buena  parte  de su estudio  a la des- 

cripcidn  de las riquezas  naturales  del  pafs y las  posibilida- 

des  de  su explotaci6n. En este  aspecto  se  dedic6  principal- 

mente  a  informar  sobre la minerfa,  sin  embargo,  tambien  comen 

t6 la situacidn  geogrdfica y climdtica  del  pafs asf como  las 

posibilidades  agrfcolas y comerciales  de exportacibn. 

- 

El viajero alemain habfa  sido  comisionado  por el rey 

Carlos IV de  España para  informar  sobre el estado  del  gobier- 

,no espaiiol en la colonia. A este  respecto,  Humboldt  se  expre 

sb crfticamente ya que  consideraba  que se estaba  perjudicando 
- 
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el desarrollo de Mexico  como  pass. No entendla  c6mo  no  se  im 

plementaban  en  la  colonaia  los  descubrimientos y adelantos 

tecnicos  empleados en Europa  en  la  minerla,  en  la  agricultura 

y en  la  manufactura.  Entre  otros  problemas,  vefa  que  la  pro- 

duccidn  agrlcola  estaba  limitada  por  la  existencia de grandes 

propiedades  que  estaban  en  manos de los españoles  ricos. Es- 

tas  propiedades  comprendfan  las  tierras  mbs  fgrtiles que en O ,  

su  mayor  parte  estaban  sin  trabajar. 

Proponfa  la  abolicidn  de los altos  impuestos  que  gra - 
vaban  las  mercancfas,  el  estanco  del  tabaco,  asf  como los tri - 
butos  personales  que  tenfan  que  efectuar  los  indlgenas.  Suge . -  

rfa  tanbien  que  se  remediara  la  limitacidn  del  comercio  oca- 

sionado  por los monopolios  en  España, Como se  vera d s  ade- 

lante,  las  ideas de Humboldt  fueron  retomadas  principalmente 

por  algunos  liberales en lo que  se  referla a la  explotacidn 

de -los recursos  naturales y la  agricultura.  Segdn  el  viaje- 

ro, el  regimen  colonial  estaba  caracterizado  por  una  adrninis- 

tracidn  financiera  que, a d d s  de compleja,  resultaba  ser  ine - 
ficiente.  Esta  era  manipulada  por los propietarios  de  mine- 

ros  enriquecidos, los jefes  militares y los comerciantes  mbs 

fuertes y sobre  todo  por  el  clero. 

Humboldt  tambien  tratd  el  aspecto  social  del  pals y 

a este  respecto  describi6  la  profunda  divisi6n y desigualdad 

que  prevalecfa  en  la  sociedad,  la  inconformidad  de los crio- 

llos  como  grupo  supeditado a los españoles, as€ como  el  cho- 



que,entre los grupos  sociales y raciales  restantes.  El  indf- 

gena  se  encontraba  en  la  peor  situaci6n y Humboldt  considera- 

ba que  era  el  residuo de una  cultura  que  habla  sido  destruida 

por  el  fanatismo y la  crueldad  europea.  Esta  explicaci6n so- 

bre  la  situaci6n  indlgena  fue  muy  coman  entre los intelectua- 

les  del  siglo XIX. 

El  impacto  del  Ensayo  se  revel6  en  el  hecho de  que 

resalt6  las  riquezas  naturales  del  pass e hizo  dnfasis  en  la 

necesidad  de  que  fueran  aprovechadas  por  la  tecnologla y el 

capital  extranjeros.  Estos  dltimos  estimularsan  el  desarro- 

llo del  pa5s y lo ayudarlan a deshacerse  de  las  instituciones, 

actitudes y valores  que  constitulan  la  herencia  colonial. 

(Stein 1977:121) En  esto se basaban los liberales,  como  por 

ejemplo Jose Marfa  Luis  Mora,  para  promover y fomentar  la  co- 

lonizaci6n  europea  en  Mexico.  (Hale 1977:241) 

El  viajero  alemdn  critic6  el  dominio  español,  ya  que 

como  buen  liberal  econ6mico  consideraba  que  todo  el  pafs  de- 

bfa  tener  la  libertad de  establecer  relaciones  comerciales  en 

el  mundo.  Esta  afirmaci6n  fue  significativa  para los crio- 

llos  que  estaban  en  busca  del  poder y altos  puestos  monopoli- 

zados  por  el  grupo  español. 
0 

En los años  despues  de  la  independencia  nos  encontra - 
mos  con  un  Mexico  muy  parecido  al  que  Humboldt  habSa  conocido. 

Los españoles  habfan  sido  destituidos  de los puestos y, apa- 

rentemente,  se  habla  acabado  con  el  monopolio  español  en  el 
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comercio. Ahora la actividad  comercial  se podSa ejercer  tam- 

bien  con  otros passes, sin embargo: la  mayorfa de los  gobier- 

nos de  este  tiempo impusieron  altos  aranceles  a  las  mercan- 

cfas extranjeras que penetraban en el pass  porque de estos im 

puestos  dependla, hasta cierto punto, su permanencia en el PO 

der. (Florescano y Lanzagorta 1972:79) Para  un  pals  devasta- 

do y empobrecido, la  polftica  que  mejor  se  acomodaba  a esa si 

tuaci6n era la que habfan  .puesto  en  vigor los  borbones: gra- 

var con impuestos  todo  lo que podfa proporcionar un ingreso; 

es decir, el consumo, la circulaci6n,  la  entrada y salida de 

mercancfas. Tampoco  se  acab6 con  los estancos o monopolios 

- 
- 

- 

del  Estado,  pues de allf provenfa  un  alto  ingreso para el era 

rio. 
- 

La sociedad permanecla polarizada, la mayor  parte de 

la poblacibn, 4 millones  (en  total  se  calculaban 7 millones), 

eran indfgenas. (Otero 1967:lOO) Estos  vivfan de la activi- 

dad agrlcola;  algunos  estaban  vinculados  a  las haciendas, 

otros  eran autosuficientes. En las  ciudades  fuera  de  una  mi- 

norfa de  mineros,  mercaderes y hacendados, que  manejaban el 

sector  econdmico de importaciones  y exportaciones, un  clero 

casateniente y prestamista que acaparaba  un  quinto de la  ri- 

queza  nacional y una  escasa  clase  media, la gente  vivfa  en la 

miseria. (Gonzblez 1972:13) 

No ~ 6 1 0  en lo que se refiere  al  aspecto  social y de 

distribuci6n.de la poblaci6n, sino  tambien en lo que  se  refie 

re a  las  fuerzas  productivas,  las  relaciones en la  producci6n 
- 

http://distribuci6n.de
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y los  patrones de acumulacibn, se mantuvo  una  continuidad en 

la primera  mitad  del  siglo XIX con las  estructuras coloniales. 

(Cardoso 1979:52) 

Por  sus  condiciones  naturales,  Mdxico  no  presentaba 

facilidades para el transporte y la comunicacibn. En primer 

lugar,  carecfa de rzos  navegables, en segundo, las sierras  se 

presentan  como  obstSculos  para la comunicacidn  entre  los puer - 

tos y las  ciudades, y en  tercer lugar, las  grandes  urbes y la 

poblacibn  estaban  concentradas  en  los altiplanos. Ademas, 

las  guerras  durante la lucha de.independencia empeoraron el 

de por sf deficiente  sistema  de comunicacibn. Por esta raz6n, 

el aislamiento y estancamiento de, numerosas  regiones econbmi- 

cas es  atribufdo en gran  parte  a  la  deficiencia de caminos y 

transportes. 

4 

No fue sino  hasta  fines  del  siglo XIX y principios 

del ' siglo XX que  se  extendi6  la red ferroviaria en Mexico. 

Sin  embargo esta, que en un principio estaba ideada para co- 

nectar las  regiones  internas  del  pafs,  termind por seguir la 

"ruta de la dependencia" .hacia la frontera  norte y hacia los 

puertos  del golfo. (San  Juan  Victoria,  Velazquez -frez 1979: 

95) 

La produccibn y el consumo se llevaban  a  cabo  dentro 

de  una  esfera  local o a lo sumo regional. Los  caminos loca- 

les o interregionales no eran mbs  que senderos por donde  selo 

podfan  transitar  bestias de carga. En cambio, los caminos 
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por donde  circulaban  mercancfas  del  comercio  exterior y algu- 

nas nacionales,  eran los mejo  acondicionados  y los dnicos ha- 

bilitados  para  la  circulacidn de carruajes.  (Herrera  Canales 

1979 : 262) 

Encontramos dos  tipos  de  actividad  comercial  condi- 

cionados  en  parte por los caminos: la actividad  comercial lo 

cal  que no  cambi6  mucho  a  traves  de  los  años y aquella que  se 

vinculaba  con el mercado  exterior.  Esta  dltima  actividad  co- 

mercial,  ligada  al  mercado  mundial,  fue  importante ya que per 

miti6 la  creacidn  de  fuertes  capitales  que  en  parte  se  dedica 

ron  a  efectuar  prestamos y a  veces  hasta  para  iniciar  peque- 

ñas industrias. 

- 

- 
- 

El  sistema  comercial  del  Mexico  independiente  y  prin - 
cipalmente  desde  1837,  se  puede  caracterizar en general  como 

proteccionista,  aunque  hubo  sus  excepciones. Los propieta- 

rios de pequeñas  fabricas,  como los artesanos  que  trabajaban 

en ellas, se manifestaron  en  contra  de la introduccidn de ma- 

nufacturas  extranjeras. Por lo general se prohibfa la entra- 

da de aquellos  artfculos  cuya  produccidn se=daba en  Mexico o 

que  eran  susceptibles de ser  producidos  en el pafs. No obs- 

tante esto,  no  siempre se  llev6  a cabo,  ya que el gobierno 

aseguraba  parte  de  sus  entradas  a  traves de los derechos  de 

aduanas  que  cobraba,  dnicos  ingresos  seguros  en  un  presupues- 

to  estrecho y sometido  a  demandas  cada  vez mayores. Los dere 

chos  de  entrada  de  las  mercancfas permitidas  tuvieron  oscila- 
- 
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ciones  en  cuanto a monto y calidad.  Por lo general  estaban 

fuertemente  gravadas  las  manufacturas  textiles,  el  algod6n, 

el  azbcar,  las  harinas y otras  materias  primas  producidas  en 

el  pafs. A fines  de  la  decada  de los cuarenta  la  guerra  con 

los  Estados  Unidos  desquicid  el  sistema  arancelario,  el  con- 

trabando  fue  muy  comGn y se  introdujeron  todo  tipo de produc- 

tos  prohibidos.  Productos  como  maquinaria y materias  primas 

necesarias  para  el  proceso  industrial,  por  ejemplo  el  azogue, 

no  tuvieron  gravbnenes.  En  cuanto a las  exportaciones,  el 

grueso de ellas  correspondsa a la  moneda  acuñada  que  se  envia 

ba  como  mercancla.  Esto  Gltimo,  sumado a la  colocaci6n de ca 

pitales  en  el  exterior,  ,provocd  serios  probfLemas  interiores, 

el  principal  fue  'la  escasez de circulante  para  efectuar  tran- 

s.acciones  internas.  (Herrera  Canales:96)  Tambien  pesaron so- 

bre  la  circulaci6n y compraventa  de  productos,  tanto  naciona- 

- 

les  como  extranjeros,  gravbnenes  que  aumentaron los precios 

de las  mercancfas y complicaron  las  operaciones  mercantiles. 

Es hasta 1868 cuando  se  inicid  la  ardua  tarea de reducir y 

unificar los impuestos,  aunque sdlo comprendid  el  Distrito Fe 

deral.  (Florescano,  Lanzagorta 1972:91) 

Durante  el  perfodo  independiente  el  capital  estaba 

concentrado  principalmente  en los bienes rakes y otra  parte 

se  empezaba a invertir  en  el  comercio.  En 1856 dos  tercios 

de los bienes  eclesidsticos  fueron  adquiridos  por  comercian- 

tes.  (Bazant  1972:174)  El'capital  que  se  invertfa  en  la  in- 

dustria  era  muy  escaso. A pesar  de  los  intentos  del  Banco  de 
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Avfo  en la decada de los  treinta  de  promover  la  industria, es 

ta  actividad  permanecib,  salvo  en la industria  textil,  por  mu 

tho tiempo  en  una  etapa  muy  rudimentaria. 

- 
- 

En  lo que  se  refiere a la polftica,  esta se  caracte- 

riz6, sobre todo en la  primera  mitad  del  siglo X I X ,  por  la  lu 

cha  entre  conservadores,  liberales,  centralistas  y  federalis- 

tas. Con el fin  de  crear una  nueva  nacidn  independiente  los 

medios  para  realizar los proyectos  polfticos  eran  muy  diver- 

sos, ya que  dentro  del  grupo  liberal  como  dentro  del  grupo 

conservador  habfa  matices  y  diferencias.  Esto  obstaculizaba 

la consolidaci6n  de  un  estado  que  tuviera la capacidad de or- 

ganizar y gobernar el pafs, lo que a su vez  repercutIa  en  to- 

dos los bmbitos. 

- 

Uno de  los  principales  problemas  de  los  grupos  en  el 

poder  era el financiamiento de su gobierno. Los gastos  que 

provocaba  el  ejercito, que  en  dltima instancia  era  la  dnica 

arma o defensa  para  mantenerse  en el poder,  acababan  con  sus 

escasos  recursos.  (Cardoso 1979:59) Los impuestos que  se re- 

cababan no eran  suficientes.  En  muchos  casos  estos  quedaban 

en manos  de  las  oligarqufas regionales. Se podrfa  decir que 

los  grupos  conservadores  gozaban  entre  otros  del  apoyo  econd- 

mico  de la iglesia, en tanto  que los grupos  liberales  recu- 

rrSan  entre  otras  cosas,  a  los  prBstamos  forzosos y concesio- 

nes a  comerciantes.  Viendose  en  una  situacidn  muy  diffcil  pa 

ra  mantener .el poder,  algunos  liberales  como  Miguel  Lerdo de 

- 
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Tejada  llegaron  a  proponer la anexidn  a  los  Estados  Unidos pa - 
ra que  el pafs "se ordenara". (Bldzquez 1978:35) De la mis- 

ma manera  los  terratenientes 8 los  comerciantes  -extranjeros 
\ 

en su gran mayorfa-, los  propietarios  urbanos  y hasta algunos 

sectores de las  clases  medias  abatidas por el caos prolongado 

en  que  se debatfa  su pals, no velan  con  malos  ojos la posibi- 

lidad de  una  anexidn  a los Estados Unidos. (L6pez  Cdmara 1976: 

193) 

El resultado de  la guerra de 1847 fortalecid la idea 

sobre  la inmigraci6n europea, especialmente en lo referente  a 

la colonizacidn  en  la  parte  norte de la Repablica. 

La idea de la inmigracidn  europea  habfa  aparecido co - 
mo uno de los  aspectos  importantes  dentro  de la polltica na- 

cional  despues  de la independencia. Esto se debid al  optimis 

m0 que yacza en el  pensamiento de los criollos  sobre  la  rique 

za de su  pass,  y  tambi6n  estaba  relacionado con las  ideas  que 

tenfan  sobre  las  necesidades  especlficas de la naci6n. Que- 

rlan  que  se  incrementara la poblacidn ya que  se consideraba 

que  el  poder de las  naciones  dependfa  de  su nhero  de habitan 

tes  y el caso  de Mexico era grave,  porque  contrastaba la ri- 

queza de su  suelo con su escasa poblacidn. (GonzBlez  Navarro 

1960:81) Convencidos de los beneficios que habfa producido 

la inmigracidn en los  Estados Unidos, se advertfa que era ne- 

cesario  atraer  hombres  industriosos  y  trabajadores que apor- 

aran su capital,  arte  e  industrias  al pafs. (Berninger 1974: 

- 
- 

,- - 
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32)  Se  pensaba  que:  "La  inmigracibn  es  uno de los remedios 

mbs  eficace-  para  poner  termino a nuestras  actuales  calamida- 

des".  ("Siglo  XIX"  nov. 7 de 1849) . 

La  intervencidn  del  clero  en  esta  etapa  del  Mdxico 

postindependiente  es de tomarse  en  cuenta y no ~ 6 1 0  por su in - 
fluencia  social  que  ejercid  sobre  la  poblaci6n  qu,e  era  profun - 
damente  catblica,  sino'tambien y principalmente  por  el  poder 

econ6mico  que  detentaba.  Controlaba  la  educacidn,  la  salud 

pdblica,  gran  parte  del  sector  agrfcola,  la  educacibn, y ade- 

mds era  prestamista  por  excelencia.  HabSa  adquirido, ya fue- 

ra  por  donaciones o a traves de hipotecas,  gran  cantidad  de 

bienes rakes en  las  ciudades  asf  como  en  el  campo.  Durante 

el  perfodo  postindependentista  las  crfticas  hacia  el  clero y 

los capitales  estancados  que  tenla,  se  extendieron  en  la so- 

ciedad  mexicana. Los tiempos  cambiaron a tal  grado  que  mu- 

chos  hacendados se pasaron  al  partido  liberal  con  la  esperan- 

za de "meter  las  manos  en los bienes  del  clero".  (L6pez Cha- 

ra 1976:195), Era de  suponerse  que  la  incipiente  burguesSa 

tuviera  el  deseo de terminar  con  el  poder de la  Iglesia  para 

consolidar  sus  intereses  como  clase  dominante.  En  el  año de 

1859 salieron  al  aire los artSculos  de la ley de nacionaliza-. 

cibn de las  riquezas  del  clero  que a d d s  extingufa  las  brde- 

nes  mondsticas y proclamaba  el  divorcio  entre  Iglesia y Esta- 

do. Sin  embargo,  las  leyes  no  siempre  concuerdan  con  la  rea- 

lidad  ya  que a pesar de que se afectaron los bienes  de  la 

Iglesia,  esta  sigui6  teniendo  influencia,  aunque  con  distinta 
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fuerza,  en  la  sociedad  mexicana. 

De  1846 a 1867,  Mexico  padecid  la mbs profunda  cri- 

s i s  de su  breve  historia  como  nacidn  independiente.  En  1846, 

el  pafs  fue  invadido  por  fuerzas  norteamericanas y durante 

los mismos  años  ocurrieron  diversas  sublevaciones  indfgenas 

en  casi  todo  el  pafs.  En  1857,  la  formulacidn 'de una  nueva 

constitucibn  que  resumla  el  ideario  del  partido'liberal, y el 

ascenso al poder de un  gobierno  del  mismo  corte  cuyo  programa 

de  gobierno  era  la  aplicacidn de un  nuevo  cddigo,  desencadena 

ron  una  guerra  civil  que  culmind  con  el  llamamiento  por  parte 

del  grupo  conservador de un  prfncipe  extranjero y con  la  in- 

tervencidn  militar  de  Francia  en  la  vida  interna  del  pafs. 

(Florescano y Lanzagorta  1972:88) 

La  creacidn  de  una  numerosa  burocracia  administrati- 

va  dependiente de-la federacibn,  puso  las  bases  para  la  cre- 

ciente  centralizacidn  administrativa y econdmica  que, a par- 

tir  de  entonces  impulsaron  todos los gobiernos y que  alcanzd 

su  expresidn  plena  en  la  epoca  de  Porfirio  Dfaz. As$,  aunque 

formalmente  se  habsa  adoptado  el  sistema  federal,  la  sltua- 

cidn  polftica y econdmica de la  epoca  llev6 a l o s  creadores 

y partidarios  del  federalism0 a constituir  un  pass  econdmica 

y pollticamente  centralizado.  (Florescano y Lanzagorta  1972: 

92 1 



S A R T O R I U S  
(I-lessen-Darmstadt) 
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11. CARL CHRISTIAN SARTORIUS Y SUS 
DESCENDIENTES EN MEXICO 

Antecedentes de Carl  Christian  Sartorius 

E l  drbol  geneal6gico de la  familia  Sartorius ha S ido 

rastreado  hasta 1 5 4 0 ,  año  en  que nace  Martin  Schneider, h i j o  

de un campesino l i b r e ,  cuyo hijo  se  convirtid en un campesino 

propietario  (Ackerbbger) y talabartero en Darmstadt. .. * Des- 

de entonces,  algunos  descendientes se dedicaron a l a  academia 

y en 1 6 6 0  se nombraron "Sartorius" y se dedicaron  principal- 

mente a l  estudio de l a  teologfa y l a   f i l o s o f f a .  

Schneider, que era el   apel l ido  original ,   quiere  de- 

c i r   s a s t r e  y seguramente esta ocupacidn  fue  ejercida por los 

antepasados de la   familia.  A l  dedicarse  al   trabajo  intelec-  

t u a l ,  Johan Schneider no quiso  seguir con e l   a p e l l i d o  que l o  

identificaba como un sastre.  Socialmente e l   t r a b a j o   i n t e l e c -  

tual  empezaba a tener &S peso y reconocimiento que e l  traba- 

j o  manual, por lo que decide  traducir su a p e l l i d o   a l   l a t h .  

"Existe un "Archivo  Central de la  familia  internacional 
"Schneider/Sartirius" en el   Registro  Central  de los archivos 
familiares en e l  Archivo de Estado de los  Pafses  Bajos. 
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Carl,  Christian  Sartorius  nace  en 1796, en  el  seno 

de  una  familia  alemana  en  la  pequeña  ciudad de Darmstadt,  si- 

tuada  en  la  regidn  renana  conocida  como  Hessen,  Sus  padres 

Felipe  Crostdbal  Sartorius y Carolina  Felfcitas  Goetz  tuvie- 

ron  varios  hijos,  Carl  Christian  tuvo  una  hermana  mayor y va- 

rios  hermanos  menores. 
a 

Rechazando 1a.tradicidn familiar,  tanto  su  padre co- 

mo  su  abuelo  hablan  sido  pastores  protestantes,  Carl  Chris- 

tian  Sartorius  asiste a la  Universidad de Giesen.  Allf  estu- 

dia, a partir de 1814, derecho y mds tarde  filologSa. 

A diferencia  de  Francia e Inglaterra  que  dominaban 

por  su  superioridad de desarrollo  econdmico,  en  Alemania  la 

estructura  econdmica  era  predominantemente  agrfcola.  Este 

pafs  estaba  constituido  por  un  conjunto de  reinos  que  opera- 

ban  econdmica y polSticamente  en  forma  independiente. El blo 

que0  continental  de Napoleh habSa  afectado  fuertemente  la 

economfa  alemana;  el  comercio y la  navegacidn  estaban  arruina 

dos,  no  habla  un  mercado  amplio  en  el  campo,  dominaban  unida- 

des de producci6n a nivel  familiar y en  las  ciudades  prevale- 

cfa  una  mentalidad  gremial y una  polftica  restaurativa de la 

aristocracia.  Ante  el  peligro de una  quiebra de  la  base  eco- 

n6mica,  el  estado  prusiano  se  vio  forzado a *promulgar  refor- 

mas  "desde  arriba". Se tomaron  medidas  tales  como la "libe- 

racidn  campesina" y la  introducci6n  de  libertad de oficio. 

(Gewerbefreiheit).  Esta  situaci6n  no  se  generalizd  sino  has- 

* 
- 

- 
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ta 1868 por lo que los vlnculos  feudales  se  conservaron  en 

Bavaria  hasta  esa  epoca.  ,(Radkau  1979:lO) 

A partir  de  la  "liberacidn  campesina"  en  el  agro,  la 

introduccidn de la  libertad de  oficio  en  la  produccidn y los 

esfuerzos  que  hizo  el  gobierno  para  disminuir  ciertas  barre- 

ras  aduanales,  se  eliminaron los dltimos  obstSculos  para  el 

desarrollo  capitalista'en  Alemania.  Uno  de los dilemas  del 

estado  prusiano  fue  que  destruyd  el  orden  socioecon6mico  tra- 

dicional  sin  tener  la  capacidad  de  integrar a las  masas  de 

campesinos  pauperizados y artesanos  arruinados  en  su  incipien 

te  industria. Asf, muchas  veces  la  dnica  opcidn  para  las fa- 

milias  desplazadas  por  el  nuevo  sistema  econdmico  que  se esta. 

ba  gestando,  fue  la  emigracidn;  esta  era  apoyada  por  la  clase 

dominante  ya  que  resultaba  ser  una  vSIlvula de escape  para las  

tensiones  sociales.  (Radkau 1979:22) 

- 

- 

Europa  vivib a principios  del  siglo XIX una  serie de 

convulsiones  provocadas  principalmente  por la Revolucidn  In- 

dustrial,  la  Revolucidn  Francesa y por  la  consolidacidn de 

los Estados  Unidos  como  nacidn  independiente; los movimientos 

tenlan  entre  otros  fines,  el  de  lograr  una  libertad  polftica 

y unidad  nacional  en  los  pueblos. 

I Los principios  idealistas  de  la  Revolucidn  Francesa 

y la  guerra  contra  Napoledn,  motivaron  en  Sartorius,  entre 

otras cosas, el  desarrollo de una  conciencia  liberal y nacio- 

nalista. Se pugnaba  por  un  pueblo  alemdn  libre y unido.  En 



1815 los voluntarios  que  habfan  regresado  de  la  guerra  crea- 

ron  bajo  el  lema de  "honor,  libertad y patria"  asociaciones 

estudiantiles,  llamadas  "Burschenschaften".  Sartorius  parti- 

cipd  con  mucho  entusiasmo  en  estas  asociaciones y all$  enta- 

b16  amistad  con los hermanos  Stein* y el  profesor  Fiedrich 

Wilhelm  Grube,  sus  futuros  colegas  en  Mexico. 

Sartorius  pertenecfa a los incondicionales  de  la  Uni - 
versidad de  Giessen  que  habla  jurado  luchar  hasta  el  final 

por  una  Alemania  libre y unidad,  por  lo  que  fue  perseguido 

por  la  reaccibn.  En  1818,  cuando  se  sublevaron los campesi- 

nos  de  Odenwalds  las  autoridades  culparon a los  "negros  de 

Giessen",  nombre  por  el  que  eran  conocidos los estudiantes 

que  participaban  en  las  asociaciones. A pesar de que los or$ 

genes  de  levantamientos  se  encontraban  en  las  consecuencias 

econdmicas  del  año de hambre  en  1817-18,  las  autoridades  los 

culparon  por  haber  alentado  el  levantamiento.  En  1819  la  si- 

tuac'ibn  se  agravd  para  Sartorius y sus  correligionarios,  Karl 

Sand,  miembro  de  las  asociaciones  estudiantiles,  asesin6  al 

dramaturgo  Kotzebude  por  haberlo  considerado  espfa  ruso.  An- 

te  este  suceso,  el  canciller  Clement  von  Mefternich  defensor 

del  poder  mondrquico,  llev6 a cabo  las  resoluciones  de 

Karlsbad  por lo que  se  controlaron  las  universidades y la * 

4 

- 

prensa y se  persiguieron a los  "demagogos". 

*Para  evitar  la  confusidn de los personajes a los que  se  alu- 
de en  el  trabajo,  en  la  pdgina 54 se  elaborb,  ademds de la 
genealogfa de la  familia  Sartorius,  una  lista  de  nombres  ex- 
plicando  la  situacidn de l o s  individuos  en  relacidn a la  fa- 
milia  Sartorius y "El  Mirador". 
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Imposibilitados  para  actuar  dentro  de  su  pals,  Sar- 

torius  diseñd  justo  con  un  correligionario  conocido  como Fo- 

llenius,  un  plan  utdpico  para  la  emigracidn  de los patriotas 

alemanes  perseguidos.  Tambien  planearon  la  edificacidn de un 

estado  ideal  alemdn  sobre  el  suelo  del  "Nuevo  Mundo"  que  ser- 

virza de ejemplo  para  la  patria  alemana. 

Follenius  emigrd a los  Estados  Unidos  en  1820.  Con- 

dicionados  por  su  situacidn  econdmica,  Sartorius  no  vio  la 

oportunidad  de  salir  de  Hessen  sino  hasta  cuando  se  fund6  la 

Compañla  Alemana de  Minas  (Deutsch-Amerikanischer  Bergwerkver 

ein)  en  1824.  Guillermo  Stein  que  habla  sido  contratado a 
- 

traves de un  pariente  para  ir a trabajar a Mexico  representan 

do a esta  compañla,  invitd a Sartorius  para  que  lo  acompañara. 

Viendo  en  la  emigracidn  la  posibilidad de liberarse de  las 

tensiones  polfticas  as2  como  tambiQn  la  oportunidad  de  mejo- 

rar  .su  situacidn  econbmica,  Sartorius  salid de  su  pafs a fi- 

nes de 1824. 

- 

Sartorius  deja  un  pals  en  transicidn  para  establecer - 
se  en  otro  azotado por la  lucha de independencia y en  busca 

de una  propia  vla de desarrollo. 

2 .  Relaciones  sociales  al  establecerse  en M6xico 

Al llegar  al  "Nuevo  Mundo",  Sartorius  se  establecid 

Bn  la  ciudad de Mgxico.  Tratando de localizar  las  minas  que 
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pudiera  comprar la CompañSa  Alemana  de  Minas,  realiz6  algunas 

expediciones  con  los  hermanos  Stein y otros  mineralogistas 

que los acompañaban. 

En los primeros  años de estancia en Mexico,  Sarto- 

rius  entabld  relaciones  amistosas  con los comerciantes  extran 

jeros  y  a  traves de estos  tambien  conocid  algunas  personalida 

des del  gobierno.  Sin  embargo,  para  ubicarse  dentro  del  gru- 

po privilegiado  de  la  ciudad de Mexico,  fue  muy  significativo 

el  hecho de  que  Sartorius  llegara  a  Mexico  con los represen- 

tantes de la Compañla  Alemana de Minas y que  ademds  fuera  un 

de los mejores  amigos de Guillermo  Stein,  director de la com- 

pañfa  en  Mbxico. 

- 
- 

Con los deseos  de llevar  a  cabo  sus  ideales de crear 

una  "Alemania  libre y unida",  Sartorius  difundla  sus  planes 

sobrp la colonizacidn y trataba  de animar  a sus amigos  para 

que lo respaldaran.  El Sr. Ruperti,  conocido  comerciante ale - 
d n  de la  ciudad de  Mgxico,  le habfa  propuesto a una  compañfa 

inglesa  el  establecimiento de una  sociedad  agrlcola,  sugirien O - 
do a  Sartorius  como  .organizador y director  de la misma. No 

obstante  las  negociaciones  nunca  llegaron  a efectuarse. 

Posteriormente  Sartorius  conocid  a  Francisco de Arri - 
llaga,  Ministro  de  Hacienda, y este  le  vendi6  parte de  su pro 

piedad  en  Veracruz.  Con el apoyo  financiero  del Sr. Stock, ' 

un  comerciante  suizo,  Sartorius y este Ciltimo emprendieron el 

- 

viaje. Al conocer  la  situacidn de vida y el medio  ambiente, 



el  Sr.  Stock  no  estuvo  dispuesto a quedarse  en  un  lugar  "tan 

primitivo" y se regrese.  Abandonado y sin  otra  alternativa, 

Sartorius  les  escribid a sus  amigos  en  la  ciudad de Mexico 

con  el  fin  de  conseguir  un  pr6stamo  para  adquirir  una  pequeña 

propiedad.  Se  dice  que  un  comerciante  aleman le concedid  un 

prestamo de aproximadamente 1000 pesos. 

Compartiendo  la  conviccidn  de los utilitaristas  de 

que  el  individuo  libre,  ilustrado  por  la  educacidn y en  per- 

secucidn  de  sus  propios  intereses,  constitufa  la  base de la 

sociedad y las  instituciones,  Sartorius  se  ais16  en  la  campi- 

ña de Huatusco.  Querla  crear  las  bases  del  establecimiento 

agrScola  que  servirSa  de  ejemplo y atraccidn a los  compatrio- 

tas  alemanes.  Sartorius  sentSa  una  gran  atraccidn  por  la  na- 

turaleza y constantemente  tomaba  notas y redactaba  sus  impre- 

siones  sobre los pobladores  ass  como  tambieSn  sobre  la  geogra- 

ffa del pats  que  le  resultaban  totalmente  novedosos,  ex6ticos 

y pintorescos. Con las  colecciones de plantas e insectos  que 

mandaba a Inglaterra y Parls,  no sdlo persegufa  fines  cientf- 

ficos  sino  al  mismo  tiempo  esperaba  poder  pagar sus deudas 

pendientes  en  Alemania. 
I 

Desesperado  por  la  soledad  en  la  que  vivfa y ademas 

sin  posibilidades  de  acumular  dinero o realizar algtin  tipo de 

negocio,  arrendd y luego  vendi6  su  propiedad  en  Veracruz.  La 

actividad  agrfcola s610 era  rentable  en  tanto  que  estuviera 

orientada a satisfacer  las  necesidades de los  centros  urbanos. 



En  1826,  Carl  Christian regresd a  la  ciudad de Mexi- 

co y se  fue a  trabajar  a los distritos,  mineros  con su amigo 

Guillermo Stein. 

Ya en 1826, a los dos  años  de  haberse  establecido en 

Maxico,  la  Compañfa  Alemana de Minas  tenfa  serios  problemas 

para  financiar  las mtiltiples y diversas minis. Guillermo 

Stein, que recibfa  sueldo  escaso en comparacidn  a  los geren- 

tes  de la  compañfa inglesa, adquiri6  junto  con  Friedrich  von 

Gerolt  varias  minas en el distrito de Zaculpan, Estado de MB- 

xico. Estas  las  obtuvieron  a  traves  de  contratos de avfo, me 

canismo  utilizado pÓr la  mayorfa de los inversionistas para 

poder  explotar  las minas. Christian  Sartorius y Gustavo 

Stein, hermano de Guillermo Stein, fueron  contratados por es- 

te dltimo para administrar  estas minas. Recibfan  cada uno un 

salario  fijo de 2000 pesos al año, gastos de vivienda pagados 

y entre 300 y 500 pesos de porcentaje de las  ganancias  anua- 

les de las minas. Entusiasmado y con  muchos planes  a futuro, 

Sartorius  querfa  ser  socio y gerente  de la compañfa que ha- 

bfan fundado  Gerolt y Stein;  constantemente  reportaba  a  sus 

familiares  en  Alemania  sobre  las  ventajas que ofrecfa la mine 

rfa  en Mgxico. 

- 

- 

En 1829 Guillermo  Stein  fue  despedido de la  Compañfa 

de Minas, acusado de haber  malgastado el presupuesto y de ha- 

berse  dedicado  a  negocios  particulares, lo que  en  cierta  medi 

da era cierto.  Stein se retird  entonces  a  administrar  sus 

propias minas  en Zacualpan. 

- 



Previendo esta  situacibn,  Sartorius  se habfa re t i ra -  

do de Zacualpan en 1828 para establecerse e n  Huautla. En es- 

t e   d i s t r i t o  minero administraba l a s  minas de San Cayetano y 

San Esteban a s f  como l a  hacienda de beneficio de metales de 

Ixtoluca  situada igualmente e n  Huautla. Estas  eran propieda- 

des de l a  Compañfa Drake & Nolte, q u i e n  l e  pagaba t r e s  mil pe 

sos anuales. 

* 

- 

Trabajando e n  l a  minerfa  Sartorius no dej6 de hacer 

proposiciones  sobre l a  creacidn de l a  sociedad agrfcola y a 

fines de 1829, Karl  Lavater,  comerciante alembn, socio de l a  

casa  Lavater & Riese, dec id id  apoyar no s6l0 moral sino econ6 

micamente los planes de Sartorius. A fines de 1829 adquirie- 

ron parte de l a  ex-Hacienda de Acazdnica en  Veracruz,  propie- 

dad del  Ministro de Hacienda Francisco de Arrillaga. 

- 

Sartorius habfa  conocido al   ministro por medio de l a  

compra de su primera  propiedad en Veracruz. A traves de los 

años mantuvieron una  buena amistad, porque ademas de coinci-  

d i r  ideol6gicamente, " E l  Mirador" y l a  hacienda de Arri l laba,  

"Boca del  Monte", estaban  ubicadas e n  l a  misma regidn.  En un 

p r i n c i p i o   e l  contenido de l a  correspondencia que propici6 es- 

t a  amistad,  se  referfa a los linderos que no habfan quedado 

b i e n  establecidos y en años posteriores se estableci6 un i n -  

tercambio de sugerencias en torno a l  sistema econdmico  de l a s  

distintas  haciendas, por ejemplo,  sobre l a  implementacidn de 

maquinaria nueva, sobre los mercados para sus productos, etc. 

-, 



Francisco  de  Arrillaga  sustentaba  las  mismas  ideas 

que  Sartorius  sobre  la  colonizaci6n y es  muy  probable  que  ha- 

ya  ejercido  mucha  influencia a este  respecto  sobre  Sartorius. 

Gran  parte de la informaci6n  que  manejaba  Sartorius  para 

atraer a los emigrantes,  la  obtenfa  de  su  amigo.  Arrillaga 

informaba  en  sus  cartas sobre las  desventajas  de  emigrar a 

los Estados  Unidos,  sobre  las  riquezas  de  MBxico,  las  leyes 

de colonizaci6n y le decfa a Sartorius  que  "no  dejara de con- 

tribuir  por  su  parte a inspirar a sus  paisanos de las  venta- 

jas  ffsicas y morales  que  se  les  presentaban  para  venirse a 

establecer  en  estos  fertilfsimos  terrenos...  La  opini6n  del 

gobierno y de la  gente  pensadora  es  la  mds  propicia  para  la 

emigraci6n  europea". 1 

Francisco de Arrillaga  ide6  en 1837 el  proyecto  del 

"camino de  hierro"  Veracruz-Mexico  por  Orizaba.  Con  el  fin 

de poderlo  construir  le  pidi6 a Sartorius  que lo difundiera 
1 

entre  sus  amigos  en  Alemania  para  ver  si  se  animaban a com- 

prar  algunas  acciones.  Por  falta  de  capital,  Arrillaga  nunca 

pudo  llevar a la  prdctica  su  proyecto. 

Otra  amistad  muy  significativa  para  Sartorius  fue  la 

que  tuvo  con  el  Emperador  Maximiliano.  Este  Ciltimo  estuvo  en 

dos  ocasiones  de  visita  en  "El  Mirador".  Desafortunadamente 

no  sabemos  mucho  sobre  esta  relaci6n, ya  que  las  cartas  que 

se conservaban  en  "El  Mirador"  fueron  quemadas  durante  la  re- 

volucidn  de 1910. 



Por medio de otras  fuentes sabemos que e l  emperador 

quiso que Sartorius formara parte de s u  gabinete. No obstan- 

t e ,   e s t e  dltimo no acepte ya que se dice que estimaba  a Maxi- 

miliano como persona  privada  pero que no estaba de acuerdo 

con l a  f u n c i 6 n  de  emperador que estaba desempeñando  en M6xi- 

co . 

3 .  Vfnculos con Alemania 
I 

A pesar de haber  entablado relaciones  amistosas con 

familias mexicanas en l a  ciudad de M6xicoI Sartorius  le   fue 

f i e l  a su novia que habfa  dejado en Alemania. Durante s e i s  

años l a  estuvo esperando y pidiendole que se  viniera a esta-  

blecer con el e n  Mexico. Como se vio  ya,  Sartorius  era un 

ferviente  nacionalista y patriota alemdn por l o  que i n s i s t f a  

e n  mantener sus tradiciones y los lazos con Alemania, por l o  

que e n  parte  se  explica su "fidelidad". Despues de una larga 

espera,   s iete  años,   arrib6  la  novia de Sartorius.  Guillermi- 

na Ste in ,  hermana de Guillermo y Gustavo Ste in ,   se  habfa com- 

prometido con Sartorius desde 1824 poco antes de  que este  par 

t i e r a  a Mexico. Como esposa se encargaba de las  labores do- 

mesticas en " E l  Mirador" y cultivaba una hortal iza con verdu- 

ras y productos  europeos. En 1832'nacie e l  primer h i j o  de 

Sartorius,  de quien mds tarde  se  dice que hablaba igual de 

b i e n  e l  alemdn  que e l  español. En 1835 nacid l a  tinica h i j a  

Paulina, e n  1837 Florentino, e n  1838 Alberto y finalmente e n  

1840 Teodoro. 

- 
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La  educacidn  en  un  lugar  aislado  presentaba  dificul- 

tades, y mbs atín si los padres  querfan para sus  hijos  una edu 

caci6n  tai y como  la  que  ellos  habfan recibido. Fueron  con- 

tratados  varios  maestros  alemanes  ya  que  estos  no  permanecfan 

por mucho  tiempo  en "El Mirador". Ademds  del  sueldo,  a los 

maestros se les  pagaba el viaje y la  manutencidn  en  la  hacien - 
da. 

A pesar de estas  ayudas temporales, la  familia siem- 

pre  tuvo  en  mente  mandar  a  sus  hijos  a  que  se  educaran en el 

extranjero. Sartorius  comentaba: 

"Aquf en la Hacienda mis hijos no se  pueden inte- 

grar  a la vida  social y se  van  a  educar como mexica- 

nos. De  estos  pueden  adquirir  buenas  cualidades, pe 

ro preferirla que estuvieran  alrededor de 6 años en 

Alemania  para que  se les  marque el principio de ger- 

manidad y asf,  si  regresan  a  Mexico, no tengo  que  te - 
mer  que  el  cardcter almdn se pierda en la  nacionali - 

O 

dad extranjera" . 2 

El  hecho de haber  llegado  a un pals en el que no 

existfa  una  cultura  homogenea  y  dominante; en  el que  se nega- 

ban las  tradiciones y cultura  autbctona, y en el que  se admi- 

raba  la  extraccidn europea, contribufa  a  que el alemdn  afirma - 
ra  su nacionalidad. El tedrico  liberal Jose Marfa Mora aseve - 
r6  que era en la  raza  blanca  donde  se  debfa  de buscar el ca- 

rdcter mexicano. (Hale 1977:229) Era a  Europa a quien se ad- 



miraba,  por lo que  todo lo que provenfa de allb era mejor y 

mSs valioso. 

Para  Sartorius el cardcter  germano  estaba  lleno  de 

cualidades:  era un individuo  emprendedor  e  industrioso que lo 

graba la superacidn  a  traves de  su propio  esfuerzo y laborio- 

sidad. 

- 

Desde  1845  la  familia  se  habSa  preparado  para  salir 

de Mexico,  pero  los  disturbios  polfticos, la invasidn  norte- 

americana y la inseguridad en  el puerto  postergaron  la  salida 

hasta  1849.  Acompañados por dos  sirvientes  mexicanos  se em- 

barcaron  las  familias de Christian  Sartorius y de Gustavo 

Stein  rumbo  a  Alemania.  Las  familias  se  establecieron  en 

Darmstadt,  ciudad  natal  de los padres. El contacto  con  los 

parientes, asf como  amigos no se habfa  interrumpido, ya  que 

se habfa  mantenido  a  traves de cartas. El regimen  de vida, 

al  parecer era satisfactorio, y cada  familia  habLa  rentado 

una casa. Se  dice  que  la familia de Gustavo  Stein  vivfa  en 

mejores  condiciones  ”con  sirvientes y carros  a la puerta”, 

esto  se  debfa  a los ingresos  adicionales  que  recibfa  Gustavo 

Stein  de sus  minas  en Mexico. 

Carl  Christian  Sartorius  ingres6 a la Sociedad  Filan- 

trdpica  de Colonizacidn,  asf como tambidn  a  sociedades  geogrb- 

ficas,  zool6gicas y botdnicas  e  imparti6 varias conferencias 

sobre  estos temas en  base  a  las  observaciones  realizadas  en 

Mexico. Al parecer  tenfa  contacto con  figuras  cientfficas im - 
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portantes. de la epoca, tales  como  Lichtenstein, Rosenmaessler, 

Braun, Bunsen, Will, Fresenius, Leopold von Buch, Liebig, 

GebrÜder  Rose,  Noleschott, etc. Durante su estancia tambien 

realize  varios  viajes  con  su  cuñado Gustavo. Se fueron  a cen 

tros recreativos-curativos,  viajaron por el sur de Alemania y 

en  1851  asistieron  a la exposicidn  industrial de Londres. 

- 

Tan pronto  como  se  hablan  instalado en Alemania, ins - 
cribieron  a  los  hijos en las escuelas. Despues de haberse 

confirmado,  Paulina asistid a  una  escuela de señoritas en Bad 

Homberg al norte de Darmstadt. En esta ciudad  se  cas6  a los 

17  años con el Dr.  "tiller, muy  amigo de la  familia  (ver  genea 

logla). Habiendo  terminado con la educacidn  elemental,  los 

hijos de la familia  Sartorius  asistieron  a  la  escuela de ar- 

tes y oficios  (Gewerbeschule).  Por esta epoca, mbs o menos, 

Sartorius  tuvo que emprender el viaje de regreso  hacia  Mexico, 

pero  antes  de  partir dejd bien  establecido  en lo que  deb€an 

de  especializarse  cada  uno de sus hijos:  el mayor,3 Florenti- 

no,  en la agricultura. El segundo Alberto, en  el comercio, y 

el tercero,  Teodoro, en la minerfa. Dados sus intereses en 

Mexico, el padre  consideraba  a estas tres  actividades  las mbs * 

prometedoras. 

- 

Por la situaci6n  econdmica de "El Mirador", Sarto- 

rius  se vio  forzado  a  abandonar su patria, sin embargo, siem- 

pre  tuvo la esperanza de regresar. La costumbre de  los  alema 

nes en MBxico era, que  una  vez  encarrilado el establecimiento 
- 
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y que los hijos se hubieran  especializado  en  Europa,  estos  re 

gresaran a hacerse  cargo de la  empresa  en  Mexico y as$,  el  pa 

dre  se  podrSa  retirar a su lugar  de  origen  recibiendo los in- 

c. gresos  del  negocio  mexicano.  Este  fue  el  caso de los cuñados 

- 

- 

de  Sartorius,  Guillermo y Gustavo  Stein. 

El no  perder  contacto  con  el pa€s de origen y mandar 

a los hijos a que  se  educaran  en  el  extranjero  tenfa  varias 

implicaciones.  En  cuanto a la  especializaci6n  obtenida  en  re - 

lacien a la  sociedad  mexicana,  se  contaba  con  una  serie  de 

ventajas  sobre  todo  econ6micas, por lo que  automdticamente  se 

aseguraba  un  status  social. Ademds, durante los años de estu 

dio se afirmaba  la  "germanidad" y se  conocfa a la  futura  espo 

- 

sa,  cuestidn  importante  para  mantener y continuar las tradi- 

ciones  alemanas.  En  la  mayorfa de los casos, los contratos 

financieros y representaciones  de  casas de comercio  tambiBn 

se egtablecsan  durante  estos  años. 

El hijo de Sartorius,  Florentino, se  especializ6 B3 

en  Alemania,  allS  conocid a su  esposa y se  fue a radicar  con 

ella a "El Mirador",  Sus  hijos  tambien  estudiaron  en  Alema- 

nia y se  casaron  con  alemanas  (ver  genealogla). Se dice  que 

Florentino  invitaba a "El Mirador" a sus amigos  alemanes  con 

la finalidad de que  conocieran a sus hijas y se  casaran  con 

ellas. Y as€ fue,  las  cinco  hijas  contrajeron  matrimonio  con 

alemanes  que  residieron  temporalmente  en  M6xico y posterior- 

mente  se  regresaron a Alemania  (ver  genealogsa). 
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4. Genealogfa de la familia  Sartorius 

La  familia  Sartorius  se establecid desde  1830 en Me- 

xico y hasta  la  actualidad  ciertas  ramas de la familia  han 

mantenido el idioma as$  como  las  costumbres y tradiciones  ale 

manas. En el caso  de esta  familia, el tipo de educaci6n que 

se ha dado  a los hijos y posteriormente, el matrimonio con 

alemanes, ha afianzado  estos  rasgos culturales. 

Se ha visto  que la situacidn econdmica de la familia 

ha sido  decisiva en un  momento  dado  de la vida del  individuo 

para que este  conserve la "germanidad". Concretamente nos re 

ferimos a los años de juventud, cuando el individuo empieza a 

formar  parte  de la sociedad y a  relacionarse  dentro de la cla 

se  que  corresponde  a su situacidn  econdmica familiar. 

- 

- 

El  matrimonio ha sido  otro  factor  importante que in- 

dica la continuidad o no de las tradiciones. Pero  esto no se 

debe  al  matrimonio por sf mismo,  sino que el matrimonio  es la 

culminacidn de toda  una  serie de relaciones de acuerdo  a la 

clase  social  a la que  se pertenece, el individuo  va  creando 

asf  redes  de  relaciones  desde su etapa de formacidn hasta lle 

gar  a los cfrculos y relaciones  de trabajo. 

- 

El andlisis de la  genealogfa  tambidn  señal6  que la 

ubicacidn  geogrdfica, o sea el lugar de residencia, ejerce. 

igualmente  influencia en la conservacidn de las  costumbres 

alemanas. Actualmente,  para el grupo  familiar  que  vive en 
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"El Mirador" el hablar almdn no  tiene importancia alguna  ya 

que las relaciones  sociales y econdmicas  son  establecidas con 

los  grupos  locales y regionales,  en  donde  ser o no alemdn no 

tiene peso alguno. En  cambio, en la ciudad de Mdxico el ele- 

mento  alemdn se  ha mantenido y esto  se debe, entre  otras  co- 

sas, a la creacidn de un  colegio  alemdn  que  se establecid des 

de principios de siglo,  as$  como  tambien  a la fundacidn  de 

centros,  clubes  y  asociaciones alemanas. Pero  principalmente 

se ha mantenido por la existencia de compañfas y empresas ale - 
manas  que  trabajan preferentemente con personal alemdn, por 

ejemplo  los  gerentes  de  todas  las  compañfas  transnacionales 

alemanas,  sus  empleados de confianza,  sus proveedores, etc. , 



, 
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En  la  grsfica  de  la  genealogla  de  la  familia  Sartorius  se  se- 

ñalar8 : 

Nace  en  Mdxico 

Nace  en  Alemania 

Matrimonio  con  aleman o hijo de  alemdn  na- 
cido  en  Mexico 

Se  especializa o estudia  en  el  extranjero 
(Alemania) y se  vincula  econ6mica y social 
mente  con  alemanes  en  Mexico 

Estudia  en  el  Colegio  Alemdn y se Vincula 
econdmica y socialmente  con  alemanes  en 
Mexico 

No  habla  alemdn 

Vive  durante  una  temporada  en Mdxico 

Se  retira a vivir a Alemania I 

Muere  en  Mexico  habiendo  nacido  en  Alema- 
nia 
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Al Carl  Christian  Sartorius (1796-1872)  

Nace  en  Alemania y en 1824 llega a Mexico  con  Guillermo 
Stein,  representante  de  la  Compañfa  Alemana  de  Minas. 
Christian  Sartorius  trabajd los primeros:  años  en  Mexico 
como  administrador de minas y en 1829  se  establecid  en 
"El Mirador",  Veracruz.  Junto  con  sus  cuñados  Gustavo y 
Carlos  Stein  crea  una  empresa  agrfcola  que  todavfa  existe 
hoy en dfa.  En 1831  se  casa  con  Guillermina  Stein,  herma 
na de Guillermo,  Gustavo y Carlos y tienen  cinco  hijos 

- 
(Bl'B5) 

HIJOS DE CARL  CHRISTIAN  SARTORIUS Y GUILLERMINA  STEIN 

B1 

B2 

B3 

Otto  Sartorius (1833-1841)  

Nace  en "El Mirador" y muere  muy  pequeño a causa  de  un  ac 
cidente de cacerfa. 

Paulina  Sartorius (1835-1900)  

Nace  en  "El  Mirador"  en  donde  recibe  clases  particulares 
de  maestros  alemanes.  En 1849  se  va  junto  con  su  familia 
a Alemania  en  donde  estudia  en  un  instituto  particular  pa 
ra  señoritas.  En 1842 se  casa  con  el  doctor  Wilhelm 
MÜller,  quien  era  fntimo  amigo  de  sus  padres. De este  ma 
trimonio  nacen  tres  hijos:  Emma  nacida  en 1853  y que  pos- 
teriormente  se  casa  con  August  Draudt;  Marfa  nace  en 1857 
y se  casa  con  August  Ewald  en 1866  y, por  bltimo,  Roberto 
.que  nace  en 1 8 5 9 ;  61 emigra a Mexico  en 1 8 7 9 .  

- 

Florentino  Sartorius (1837-1909)  

Nace  en "El Mirador" y en 1 8 4 9  se  va  con  sus  hermanos, 
primos, t€os y padres a Alemania  en  donde  realiza  sus es- 
tudios  primarios y posteriormente  superiores,  especiali- 
zdndose  en  la  agricultura.  En 1 8 5 6  termina  su  prdctica 
en  Wiesbaden y permanece  hasta  principios de 1857 en  una 
fdbrica de  azbcar  en  Schoeningen.  En  estos  años  conoce 
a su  futura  esposa,  Marfa  Stuttmann. A fines  de 1857 re- 
gresa a Mexico  despu6s  de  haber  permanecido 8 años  en  Ale 
mania. En 1 8 6 1 ,  año  en  el  que  arriba de Alemania  Marfa 
Stuttmann,  se  casa y vive  con  ella  en "El Mirador", A me 
diados  de  julio  de 1868 compra  una  droguerfa  en  Huatusco; 
en  donde  se  traslada a vivir  con  su  familia, Ademds de 
los ingresos  que  obtenfa  de  la  farmacia,  recibfa  comisi6n 
por  la  venta de azficar y aguardiente  que  le  enviaban  des- 
de "El  Mirador".  En 1870  es  elegido  alcalde  municipal  en 
Huatusco.  Dos años despues, a la  muerte de su  padre,  se 
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traslada a "El  Mirador"  para  administrar  el  negocio  que 
le  habla  heredado  su  padre. 

B4  Alberto  Sartorius  (1838-1879) 

Nace  en  "El  Mirador" y al  igual  que  su  hermano  mayor  estu 
dia a partir de 1849  en  Alemania.  Se  especializa  en  con, 
tabilidad y comercio.  En  1860  regresa de Alemania y tra- 
baja  en  la  casa de comercio  "Doormann & Hijo"  en  Veracruz. 
Renuncia  al  poco  tiempo de estar  trabajando  en  esa  casa 
de comercio y se  va a vivir a "El  Mirador"  con  su  padre. 
En  1870  es  contador  en  la  hacienda de beneficio de meta- 
les  "Los  Arcos",  propiedad de  su  tfo,  Gustavo  Stein.  De- 
cepcionado de la  vida  se  suicida  en  1879. 

B5 Teodoro  Sartorius  (1843-1863) 

Nace  en "El Mirador" y realiza a partir de 1849  su  educa- 
cidn  primaria y superior  en  Alemania. Se  especializa  en 
el  ramo  de  la  minerfa.  Despues de haber  permanecido  m8s 
de  diez  años  en  Alemania y de haber  terminado  su  estudio 
y prdctica de minerfa  estaba  listo  para  regresar a Mexico 
y trabajar  en  "Los  Arcos";  en  1863  enferma de pulmonfa y 
muere. 

Ma1 

Ma2 

Ma3 

Emma  Müller  (1853-?) 

Nace  en  Alemania  en  donde se casa  en  1886  con  August : 

Ewald;  tuvieron  dos  hijos:  Otto y Rudolf. 

Roberto  Miiller  (1859-1931) 

Nace  en  Alemania y realiza  sus  estudios de primaria y su- 
periores.  En  1879  viaja a M6xico  en  donde  trabaja  como 
corredor de bolsa  con  su  tfo  Wilhelm  Stein,  primo de su 
madre.  Posteriormente se independiza.  En  1909  le  presta 
una  fuerte  cantidad de dinero a su  primo  Carlos  Sartorius 
con el  fin de  que  este  dltimo  indemnizara a sus  hermanos 
y se quedara  como  dnico  propietario de "El  Mirador". Tam 
bien le prestd  dinero a Norbert0  Grohmann  para  que adquiz 
riera  la  parte de "El  Mirador"  que  originalmente  le hablfa 
pertenecido a Marfa  Stein.  (Marfa  Stein  habfa  sido  prima 
de  su madre).  En  Mexico  se  casa  con  Emilia  Perez;  de  es- 
te  matrimonio  nacen  alrededor de 18  hijos, ~610 se tiene 
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cuenta de 10 de ellos: Wilhelm que nace en 1897, Emilio 
nace en 1899, Emma  nace en 1903, Roberto  nace en 1904, 
Agustfn  nace en 1909 junto  con Marfa, Hans nace en 1911, 
Paulina  nace en 1912, Gustavo  nace en 1914,  y  Eduardo  que 
nace  en 1918. 

c2 

c3 

Otto.  Sartorius (1862-1922) 

Nace en "El Mirador"  y  recibe  clases  particulares  de ale- 
mbn  en "El Mirador". En 1873  se va con su  tfo  Julio 
Stein  a  Alemania en donde  asiste  junto con sus primos  a 
la escuela. A los 18  años  regresa  de  Alemania y se va a 
trabajar  a  Mexico a la droguerfa de Karl Felix  en  la  ciu 
dad de Mexico. Visitando  a  sus  padres  en "El Mirador", 
conoce  a  Federico  Stallforth  quien  le  ofrece  trabajo en 
Parral, Chihuahua. Al tener de  jefe a Bernardo  Stall- 
forth, Otto  deja su empleo y se va  a  trabajar  a "Ketelsen 
& Degetau" en El Paso, Texas.  En 1904 se independiza. 
En 1888  se  casa  con  Mathilde  Henningsen y tiene  ocho hi- 
jos (Dl-Dg) . 
Anita  Felfcitas  Sartorius (1864-1899) 

- 

Nace  en "El Mirador" en donde  recibe  clases  particulares 
junto con  sus hermanas. Sus padres la mandan  a  Alemania 
junto con su hermano Otto, en donde  asiste a colegios par 
ticulares. En  1877  regresa  con  unos  amigos de la familia 
y su tfo  polftico  Philipp  Lehzen  a Mexico. En 1887 se ca 
sa con el corredor  de  bolsa  y  comerciante Emil Iversen. 
El señor  Iversen  habfa  nacido  en Alemania, era quince 
años mayor  que  su esposa. Todos  sus  hijos  nacieron en Me 
xico, sin embargo, pasaron  largas  temporadas  en Alemania- 
en donde se educaron y especializaron. Ida  nace en Vera- 
cruz en 1887  y en 1909 se casa en la ciudad de Mexico con 
Carl  Hoffmann;  Anita  nace  en "El Mirador" en 1889 y en 
1910  se casa con  Walter Hermann, de este  matrimonio  nacen 
cinco hijos: Walter que  nace  en 1910, Kurt nace  en  1912, 
Elli que nace en 1913, Margarete  nace en 1914 y Ernst en 
1922. La tercera hija del  matrimonio  Iversen se llam6 
Luisa  y  naci8 en 1894, en primeras  nupcias  se cas6  con Ro 
berto Meier  y  luego  se cas6  con E. Dahlhaus;  este Gltimo- 
matrimonio  tuvo  tres hijos: Roberto nacido en 1919, Hele- 
ne nacid en 1920 y Annemarie nacid en 1924. Emilio nacid 
en 1896  y fue el cuarto hijo de la pareja Iversen y la 
quinta  hija fue Emma que nacid en 1897. 

Ida  Marfa  Guadalupe  Sartorius (1865-1917) 

- 

Nace  en "El Mirador", en donde  recibe  clases  particulares 
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de alemdn.  Se  casa a los  23  años  con  un  amigo de su  padre, 
Gustav  Kruckenberg  que  tenfa  20  años  mbs  que  ella.  El  Sr. 
Kruckenberg  fue  comerciante  en  la  ciudad de Mexico y des- 
pues de haberse  casado  se  fue a vivir a Alemania  con  su 
esposa y'con sus  hijos.  Una  vez  establecidos  en  Alemania 
ninguno  de los miembros de la  familia  Kruckenberg  regres6 
a Mexico.  Otto,  el  primer  hijo,  nacid  en  1889  en  Vera- 
cruz,  Gustavo  naci6  en  1892  en  "El  Mirador",  Ida  naci6  en 
1893  en  Hamburgo,  Olga  naci6  en  1895  en  Veracruz y por til- 
timo  naci6  Alice  en  Hamburgo  cuando  se  establecieron  defi- 
nitivamente  en  Alemania  en  1903. 

C4  Emma  Sartorius  (1867-1871) 

Nace  en  "El  Mirador''  pero a temperana  edad  muere. 

C5 Marfa  Sartorius  (1886-1949) Q 

Nace  en  "El  Mirador"  en  donde  recibe  clases  particulares 
de alembn. A los 26  años de edad  se  casa  con  el  comer- 
ciante  alemdn  Eugen  Schmidt.  Tienen  cinco  hijos:  Lili 
que  nace  en  Veracruz  en  1895 y se  casa  en  1920  con  Edmund 
Bischoff;  Alfred  que  nace  en  1896;  Anita  que  nace  en  1898 
en  Cbrdoba;  Marza  que  nace  en  1899 y se  casa  con Max 
Nummel,  Clara  nace  en  1902  en  Cdrdoba y se  casa  con  Erich 0 

Bobbert.  Para  que  asistieran a la  escuela  en  Alemania, 
Marfa  Sartorius de Schmidt  se  va a residir  con  sus  hijos 
a ese  pals.  El  Sr.  Schmidt  permanecid  todavfa  algunos 
años  en  Mexico ya que  posefa  una  ferreterxa  en  Guadalaja- 
ra.  En  1920  regresa  Alfred  de  Alemania y se  establece  en 
la  ciudad de Msxico  casdndose  con  Hilda  Maigler.  Este  ma- 
trimonio  tuvo  un  hijo  que  naci6  en  1931 y dos  hijas,  Lui- 
sa  que  naci6  en  1932 y Agnes  que  naci6  en  1935.  Todos  na- 
cieron  en  Mexico,  Alfred  se  cas6  con  Hannelore  Rucke,  na- 
cida  en  Alemania,  Luisa  se  cas6  con  Harold  Steenbock  naci- 
do en  Ciudad  Obreg6n,  de  padres  alemanes, y Agnes  se  cas6 
con  Edmund  Reichstetter  nacido  en  Chicago,  lugar  en  el 
que  posteriormente  se  establecid  con  su  familia. 

C6  Emma  Paula  Therese  Sartorius  (1874-1934) 

Nace  en  "El  Mirador" y al  igual  que  el  resto de  sus  herma 
nos  recibe  clases  particulares de a l d n  en  "El  Mirador", 
En  la  crdnica  familiar  se  dice  que  se  casa  con  Erwin 
Speckter  que  "pertenecfa a una de las familias  mas  finas 
de  Alemania  que  trabajaba  en  Veracruz.  Erwin  Speckter  era 
21 años  mayor  que  Emma. De sus  cuatro  hijos los dos  pri- 
meros  nacen  en  Mexico y los  otros  dos  en  Alemania  en  donde 
residid  definitivamente  la  familia.  Marfa  nacid  en  1896, 
Anna  en  1899,  Hans  en  1901 y Erwin  en  1904. 
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C7  Carlos  Sartorius  (1875-1961) 

Nace  en  "El  Mirador" y a los  nueve  años  de  edad  lo  mandan 
a Alemania  en  donde  realiza  su  educacidn  primaria y supe- 
rior  especializbndose  en  la  agricultura.  Despues  de  ha- 
ber  permanecido  ll  años  en  Alemania  regresa a Mexico,  pe- 
ro  al  año,  en  1896,  realiza  un  viaje  de  placer  con  su  pa- 
dre  por  España y Alemania.  Carlos  Sartorius  regresa a Me 
xico  en  1897 y trabaja  con  su  padre  en  "El  Mirador".  En- 
1903  se  casa  con  Laura  Ziehl.  El  abuelo de Laura  Ziehl 
habfa  emigrado de Alemania a principios de siglo y se  ha- 
bfa  establecido  en un principio  como  colono  en  "El  Mira- 
dor",  posteriormente  habfa  fundado  un  negocio  comercial 
en  Huatusco.  Tuvieron  tres  hijos y una  hija,  ellos  son 
actualmente  dueños  de  "El  Mirador". 

C8 Leonila  Sartorius  (1882-1962) 

Nace  en  "El  Mirador" y recibe  clases  particulares de ale- 
mbn.  Se  casa  en  1903  con  el  profesor  August  Heck,  23 
años  mayor  que  ella.  El  profesor  Heck habfa querido  fun- 
dar  un  colegio aledn en  Jalapa,  sin  embargo,  fracas6  en 
su  intento.  En  1910, a la  muerte de Florentino  Sartorius 
su  hijo  Carlos  indemniza a sus  hermanos y se  queda  como 
Cinico dueño  de  "El  Mirador". A rafz  de  esto  Leonila y su 
esposo,  que  hablan  vivido  en  "El  Mirador", se retiran a 
Alemania.  Tuvieron  cuatro  hijos, de los cuales  uno  emi- 
gr6 a Argentina.  Paul  nacid  en  Mexico  en  1903 y se  cas6 
con  Julie  Wolf  en  Alemania,  Gottfried  naci6  en  M6xico  en 
1904 y se  cas6  en  Alemania  con  Tuti  Ostermann,  Marla  na- 
ci6  en  "El  Mirador"  en  1907 y se  cas6  en  Alemania  con 
Erich  Diener,  Walter  nacid  en  1909 y permanecid  soltero 
hasta  1961,  año  en  el  que  muri6  en  Alemania. 

D2 

D3 

Otto  Sartorius  (1891-1962) 

Nace  en  Chihuahua y realiza  su  educacidn  superior  en  Ale- 
mania,  en  este  pass  estuvo  viviendo  con  la  familia de su 
madre.  Durante  la  temporada  de  estudiante  conoce a 
Helene  Kilian,  quien  se  convertirfa  en  su  esposa.  Juntos 
regresaron  de  Alemania,  tuvieron  una  hija  Leonor  Elena 
que  nacid  en  1942;  ella  se  cas6  con  Carlos  Carriaga. 

Ernst  Sartorius  (1892-1892) 

Florentino  Sartorius  (1893-1955) 

Nace  en  Chihuahua y tambign  lleva a cabo  su  educacidn  su- 
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perior en Alemania. Permanecid  soltero y despues  de ha- 
ber terminado  sus  estudios  regresa  a la ciudad de Mexico 
en  donde  se  dedica al comercio  y  posteriormente  se espe- 
cializa en la  venta de autom6viles  y de seguros. Los tíl- 
timos  años de su  vida los pas6 con la familia de su hetma 
na Lili  que se cas6  con Carlos Vogt. 

- 

D4 Carlos  Sartorius (1894-1948) 

Nace  en Chihuahua  y  estudia en Alemania  hospeddndose en 
casa de su  abuela materna. Conoce  a Eva Hobein,  se  casan 
y  juntos  se  regresan  a  vivir  a la ciudad de Mexico. Tu- 
vieron  tres hijos, ellos  asistieron al Colegio  Alemdn en 
la  ciudad de Mexico  y allf conocieron  a  sus  futuras espo- 
sas. Otto  naci6  ,en  1823  y  se especializd como  t6cnico  ra 
diofbnico, se  cas6  con Marfa  Elise  Witte  y el matrimonio- 
tiene  tres hijos. Roland naci6  en 1925, estudi6  arquitec- 
tura  y en 1948  se cas6  con Gudrun Scharrer, tiene  este ma 
trimonio dos hijas y un hijo. Erwin nacid en 1928, se es- 
pecializd en el comercio y se cas6  con Margret Bindel, 
tienen  dos hijas. 

.D5 Ernesto  Sartorius  (1898-1967) 

Nace  en  Chihuahua y, a  diferencia de  sus hermanos mayores, 
61 no se especializa en Alemania. Se establece en la ciu 
dad de Mexico  y crea un pequeño  laboratorio  llamado "Erss, 
S. A.". Se casa con  Annemarie Hobien, hermana de la espo 
sa de su hermano Carlos. Tienen  tres hijos: Gunther na- 
ci6  en 1927, se  especializd en qu€mica y  se  cas6  con In- 
grid Klein, tuvieron  una  hija  y  un hijo. Walter  naci6  en 
.Mexico en 1938  se  especializd en la agronomfa y en 1964 
se cas6  con  Elke Thyson. Gerda  naci6  en 1941, estudi6 en- 
fermer€a y se  cas6  con Arturo  Silva,  comerciante  en la 
ciudad  de Mexico. 

- 

D6 Oscar  Sartorius  (1901-1947) 

Nace  en  Chihuahua y, a diferencia de sus  hermanos  mayores, 
no tiene la oportunidad de viajar  a Aleman.ia por lo que 
tampoco  llega  a  dominar el idioma, En Monterrey se casa 
con Enedina  Cbrdenas,  Oscar  Sartorius se dedica  al  comer 
cio  y  posteriormente  crea  la  compañfa  de  autobuses  "Trang 
portes  del Norte!'. El matrimonio  tiene  dos hijos: Olga 
Matilde  que  nace  en  1931  y  se  casa  con  Celedonio  Garza, 
medico de profesi6n; Oscar  nace en 1933 en Monterrey, es- 
tudia  ingenierfa  y  se  casa con Alicia de la  Garza,  este 
matrimonio  tiene  dos hijas. 

- 

D7 Lili  Sartorius (1901- 1 

Nace  en  Chihuahua.  Conoce  a  Carlos Vogt en la ciudad de 
Mexico en donde,se casan  y establecen. Carlos Vogt tenfa 
una joyer€a junto con el señor  Huhseman "La Violeta", ac- 
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tualmente se  dedica a l   i g u a l  que sus h i j o s  a vender  segu- 
ros. E l  matrimonio Vogt  tuvo dos h i j o s :  Kurt que nace en 
l a  ciudad de Mexico, estudia en el   Colegio  Alembn, en  don 
de  conoce  a su futura  esposa Dina Felix;   este  matrimonio- 
t iene  tres   hi jas  y un hijo.  Erich nace en 1 9 3 8  y se  casa 
con Guadalupe Ldpez. 

D8 Bertha  Sartorius ( 1 9 0 5 -  1 

Nace  en Chihuahua y se  casa con Kurt Schlüter  comerciante 
alemdn  que conoce en l a  ciudad  de  Mexico. E l  matrimonio 
tiene  cuatro  hijos: Richard que nace en 1 9 2 9  en l a  ciudad 
de Mexico y se  casa con Hildegard  Meier,  nacida en  Alema- 
nia;  Richard compra l a  empacadora de carnes f r f a s  "El To- 
r i t o "  y tiene una importante participacidn en la   fabrica  
de chocolates  "Ferback". L i l i  e s   l a  segunda h i j a   d e l  ma- 
trimonio  Schl'Utter  y  nace en 1 9 3 2  en Mazatlbn; Irmgard na 
ce en 1 9 3 6  en Mazatldn  y  posteriormente se  casa con Ro- 
bert Demmer nacido en Alemania; Hannelore l a   h i j a  menor 
nace en 1 9 4 3 ,  igualmente en Mazatldn y se  casa con Peter 
Bercy . 

- 

HIJOS DE CARLOS SARTORIUSC7 Y LAURA ZIEHL 

Dg Carlos  Sartorius ( 1 9 1 3 -  1 

Nace en " E l  Mirador".  Estudia  durante una corta tempora- 
da  en e l   C o l e g i o  Alemdn en l a  ciudad de  Mexico, de a l l $   s e  
va  a  trabajar  a  la  ferreterfa "Sommer y Hermann",  en  don- 
de su padre era  accionista.  Posteriormente  trabaja en  Ve 

'racruz con l a  misma compañfa, cuando dsta  es  disuelta d u z  
rante l a  segunda guerra mundial el se queda con l a s  repre 
sentaciones de varias   ferreterfas.  En l o s  años sesenta 
hereda  de su padre 150 hectdreas en "El Mirador". En Ve- 
racruz  se  cas6 con Consuelo  Rodrlguez del  Riego  y e l  ma- 
trimonio  tiene  tres  hijos:  Carlos que nacid en Veracruz 
en 1 9 4 6 ,  Mirna nacid en 1 9 4 7  y se  cas6 con e l  medico R .  
Moreno, Gustavo  nacid en 1950. 

- 

D1O Alfred  Sartorius ( 1 9 1 5 -  1 

Nace en " E l  Mirador"  y recibe  junto con su hermano  mayor 
y su hermana  menor clases  particulares de alemSn  en  Pue- 
bla,  posteriormente  estudid unos años en el  Colegio  Ale- 
man; s in  embargo, no pudo terminar por la   s i tuaci6n eco- 
ndmica  que prevalecla en " E l  Mirador"  y en 1 9 3 0  se  va  a 
trabajar a Oaxaca en la   f inca  cafetalera de l o s  señores 
Stürken. A l l $  conocid  a su esposa, I l s e   F i t z n e r  que  tam- 
b i e n  v i v l a  en casa de l o s  señores  Stiircken ayudando y 
aprendiendo aleman; sus  padres vivlan en Chiapas. En 
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1939 se casa y durante  la  guerra  la  finca  es  intervenida 
y se regresa  con  su  esposa a "El Mirador".  Posteriormen 
te  se  van a Chiapas, ya que los señores  Bernstoff  buscar 
ban  un  administrador  para  su  finca  de  pldtanos.  Allf 
muere  su  hijo  en  un  accidente de cacerla,  sin  embargo, 
al  no  estar  seguros  del  desenvolvimiento  del  suceso,  se 
regresan a vivir a Veracruz  con  Carlos  Sartorius.  Antes 
de  retirarse  definitivamente a vivir  en "El Mirador"  tra 
baja 11 años,  con  la  Compañfa de Loreto y Peña  Pobre dei 
Sr. Lenz,  en  la  explotaci6n de bosques  en  Guerrero. Es- 
te  matrimonio  tuvo  tres  hijos:  Alfredo  que  nace  en 1942 
y que  muere  en  el  accidente  de  cacerfa,  Eugen  que  nace 
en 1 9 4 4  e Ilse  Marfa  que  nace  en  1946.  Asistieron  por 
algunas  temporadas al Colegio  Alemdn  en  Puebla,  en  la  ac 
tualidad,  Ilse,  que  ha  enviudado,  trabaja  en  Veracruz y- 
Eugen  trabaja  con su padre  en  el  rancho  que  tienen  en 
"El Mirador ' l .  

1 Laura  Sartorius (1917- 1 

Nace  en " E l  Mirador",  junto  con  sus  hermanos  recibe  cla- 
ses particulares de a l d n  en  Puebla  Se  casa  con  Federi 
co Ziehl  pero  al  poco  tiempo se separan y se queda  vi- 
viendo  con  sus  padres en "El Mirador". A la  muerte  de 
su  padre  la  familia  de  su  hermano  mayor  se  queda  vivien- 
do en  la  casa  en  la  que  habla  vivido  con  su  padre y ella 
decide  irse a vivir a Mexico  en  donde  estaba  trabajando 
su  hijo,  Erich  Ziehl.  Cuando  su  hijo  contrae  matrimonio 
con  Carmen mera, Laura  Sartorius  decide  regresar a "El 
Mirador",  en  donde  se  construye  una  casita  en  la  propie- 
dad  que su padre  le  habla  heredado. 

- 

2 Erich  Sartorius (1918- 1 

Nace  en "El Mirador" y recibe  algunas  clases  particula- 
res de alemdn.  Como  hijo  menor 61 se quedd  en  casa y le 
ayude a su  padre  con  el  rancho. A diferencia  de  sus  her 
manos  mayores, 61 no  salid a trabajar.  Constantemente 
llevaba a vender  productos  agrlcolas a Veracruz,  en  don- 
de  conocid a su  esposa  Gloria  Morales.  Erich  Sartorius 
vive  con  su  familia  en  la  antigua  casa  de  la  familia Sag 
torius. A diferencia de sus  hermanos  que  no  han  aumenta 
do  la  propiedad  que  heredaron de su  padre,  Erich  Sarto- 
rius  ha  adquirido  mbs  terrenos  asl  como  instalaciones  me 
canizadas  creando as€ una  empresa  agr€cola  rentable. 
Este  matrimonio  tiene  tres  hijos:  Erich  nace  en  1947  es- 
tudia  en el Colegio  Alemdn de Puebla y posteriormente se 
especializa  como  administrador de empresas,  se  casa  con 
Victoria  Miguel  en  Puebla y tienen dos hijas.  Ingrid  na- 
ce en 1949, tambiQn  estudia  en  el  Colegio  Alemdn  en  Pue- 
bla y se  casa  en 1977; Wilhelm  nace  en 1955 y estudia 
agronomla. 

- 

- 
- 
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KARL LAVATER 

Fue el  primer  socio de Carl  Christian  Sartorius  en 
1829,  cuando  le  compraron  a  Arrillaga  la  propiedad  que  se  con 
virtid  en  "El  Mirador".  Karl  Lavater  era  un  comerciante  ale- 
mdn  que  se  habfa  establecido  en  la  ciudad de Mbxico,  en  donde 
fund6  una  casa  comercial  junto  con  el  Sr.  Risse,  esta  se  lla- 
m6  "Lavater & Risse". 

KARL STEIN  (tambien  conocido  como  CARLOS  STEIN) 

Naci6  en  Alemania  y'  fue  el  hermano  menor de Guiller- 
mo,  de  Gustavo y de  Guillermina  Stein.  En  1834  se  establece 
en  "El  Mirador".  En  1835  compra  con  sus  hermanos  Gustavo  y 
Guillermo  parte de la  hacienda de  su  cuñado  Sartorius.  En 
1840  se  asocia  con  Sartorius y su hermano  Gustavo  y  crean  la 
compañfa  "Stein SI Sartorius".  Regresa  en  1843  a  Alemania,  en 
donde se casa  con  Elise  Charlotte  Fuchs  y  juntos  regresan  a 
"El  Mirador".  En  1854  deja  "El  Mirador"  y se traslada  con  su 
familia  a "Los Arcos",  la  hacienda  de  beneficio de metales  de 
sus  hermanos,  ubicada  en  el  Estado  de  Mexico. 

GUILLERMO  STEIN 

Nace  en  Alemania  y  en  1824  se  va  a  Mdxico  como  direc 
tor de la  Compañfa  Alemana de Minas.  En  1829  es  despedido de 
la  compañfa y se  retira  a  realizar  negocios  comprando y arren 
dando  minas,  tambien  compra  una  hacienda  de  beneficio  de  meta 
les,  "Los A ~ C O S ~ ~ ,  en  el  Estado de Mbxico,  al  sur de Toluca. 
En  1843  se  establece  como  hombre  enriquecido  en  Alemania. 

- 

GUSTAVO  STEIN 

Nace  en  Alemania y llega  en  1825  a  Mexico. Se em- 
plea  en  la  minerla,  primero  trabaja  en  la  Compañfa  Alemana de 
Minas  como  administrador y ,  posteriormente,  cuando  despiden  a 
su  hermano,  trabaj6  como  director  de  beneficio de metales  en 
la  Compañfa  "Bolaños  Mining  Company".  En  1835  adquiere  junto 
con  sus  otros  dos  hermanos  parte  de  "El  Mirador"  y  en  1840 
fundan  la  sociedad  "Stein & Sartorius".  En  1849  viaj6  junto 
con  la  familia  de su hermana  Guillermina,  esposa  de  Sartorius, 
a  Alemania  en  donde  se  establecid  definitivamente y vivid de 
sus  rentas y capital  que  habla  acumulado  en  Mbxico.  Gustavo 
regres6  a  Mexico  en  dos  ocasiones  mds,  pero  Cinicamente  perma- 
necid  pequeños  lapsos  de  tiempo,  suficientes  para  arreglar 
sus  negocios.  Sus  hijos  y  sus  yernos  administraron  en  bpocas 
distintas  su  propiedad  en  el  Estado  de  Mbxico. 
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AGUSTIN HAASE 

Nace en Alemania y al terminar  sus  estudios de corner 
cio  se  establece en el puerto de Veracruz  con un pariente, eT 
Sr. Stallforth, que posefa una casa de comercio. Allf traba- 
ja  hasta  1848,  cuando  se  casa  con  la  hija de Gustavo Stein, 
Marla, y adquiere  participacidn en la Hacienda de "El Mira- 
dor". Allf permanece hasta 1876, año en el que fallece. 

9 
d 

t 
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111. LA HACIENDA DE "EL MIRADOR" 

1. La fundacidn de la Hacienda de "El Mirador" 

Teniendo  conocimiento  Francisco de Arrillaga de los 

planes de Carl  Christian  Sartorius y Karl Lavater de fundar 

una colonia de alemanes  en  suelo  mexicano,  les ofrecid para 

su  establecimiento  parte de su  extensa propiedad, la Hacienda 

de Acazbnica. 

En 1829  adquirieron  Lavater y Sartorius  parte de la 

Hacienda de Acazdnica por tres  mil pesos, segCin informa Hans 

Kruse  (Kruse 1922:XL); sin embargo, no  podemos  confiar de es- 

ta cifra  ya  que en 1837, ocho  años  despues de  la compra,  Arri 

llaga  exige el pago de los "dltimos dos  mil pesos  que  todavsa 

se  le debfan". 

- 

4 

Karl Lavater habSa posefdo  junto con el  Sr. Risse 

una casa de comercio  en  la  ciudad  de Mexico,. en donde habfa 

acumulado su capital. Como  ya  se  vio  Sartorius  habSa  trabaja 

do  como  a@ninistrador  de  minas y en cartas  que les escribid a 

sus  familiares en Alemania,  les  comunicaba que en los cuatro 

años de trabajo en la minerTa habza logrado  acumular  diez  mil 

- 
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En  otra  carta  que  .Sartorius  escribe a sus  parientes, 

cuenta  romdnticamente  cdmo  guiado  por  un  nativo  de  la  regidn, 

escogid  el  territorio  que  por  encontrarse  en  una  parte  eleva- 

da y con  vista  hacia  el  mar y hacia  el  oriente  con  vista  ha- 

cia  el  Pico de Orizaba,  se  llamarfa  "El  Mirador".  Desde  en- 

tonces  el  lugar  originalmente  conocido  por  Paso de los Monos 

pas6 a ser  "El  Mirador". 

Desde el siglo XVI tenemos  noticia  que  se  cultivaba 

caña  en  la  regibn.  Cuando  Gonzalo  Aguirre  Beltrdn  se  refiere 

a Cdrdoba  en  su  libro  sobre  las  luchas  agrarias  en  el  virrei- 

nato,  nos  informa  que:  "Contaba  con  treinta y dos  haciendas 

de hacer  panelas y azdcar y ciento  ochenta  ranchos  para  bene- 

ficios  de  tabaco y distintas  semillas".  (Aguirre  Beltran 

1940:62) 

Cuando a fines  de  1829,  Sartorius y Lavater  adquie- 

ren  su  propiedad de 4500  hectdreas5  contaban  con 25 hectdreas 

clareadas y cultivadas  con  caña  de  azdcar,  cafe y piña,  el 

resto  eran  bosques y pequeñas  barrancas.  Esto  result6  venta- 

joso para los compradores  alemanes,  ya  que  de lo contrario  hu 

bieran  tenido  que  hacer  gastos de preparacidn de tierra y 

siembra,  que  ademds  de  ser  costosos,  no  se  redituaban  muchas 

- 

&Sartorius tambih invirtid  gran  parte  de  su  capital  en  sus 
proyectos de colonizacidn  asf  como  tambidn  en  la  compra  de 
maquinaria  para  el  ingenio  que  establecieron  en  "El  Mirador". 
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veces  sino  hasta  la  segunda  cosecha.  Ellos  no  hubieran  podi- 

do  sufragar  esos  gastos  ya  que  tenfan  una  deuda  con  Arrillaga 

que  debfa  ser  liquidada,  al  parecer  en  un  plazo  de  ocho  años. 6 

Para  crear  el  establecimiento  agrfcola  fueron  necesa 

rios  prestamos y capital,  pero  ademds de esto  Sartorius y La- 

vater  posefan  un  profundo  sentimiento  de  aventura:  vivfan  ais 

lados  con  sus  respectivas  esposas,  hacfan  experimentos  con 

plantas  que  mandaban  traer de Europa,  trataron de  cultivar 

trigo,  cebada,  viñedos,  algodbn,  lino,  te y otros  productos 

mas; y tambien  se  habSan  propuesto  como  meta  la  creaci6n de 

una  colonia  de  alemanes. 

- 

- 

2 .  Descripcidn  geografica 

Toda  la  costa  del  Estado de Veracruz  goza de un  clil 

ma muy  similar  que  varfa  de  acuerdo a la  elevacidn  sobre  el 

nivel  del  mar. No obstante,  se  fueron  creando  varios  nichos 

econdmicos  dentro de una  misma  regibn  climdtica  debido a ba- 

rrancas y rfos  que  dificultaban o a veces  impedfan  la  comuni- 

cacibn. Dos importantes  caminos  que  conducfan de Veracruz a 

Mexico,  ya  fuera  por  Jalapa o por  Orizaba y Cbrdoba,  atravesa 

ban  la  regidn  central de  Veracruz,  pero los caminos  que  comu- 

nicaban a la  regidn  misma  eran  muy  escasos.  Esto  dltimo  obe- 

decfa  tambign al hecho de que no habfa productos  que se inter 

cambiaran  entre  las  regiones  ya  que  se  producfa  esencialmente 

lo mismo. 

- 

- 



La  poblacibn, de por sf escasa,  se  concentraba  alre- 

dedor de las  haciendas y en los pueblos  que  posesan  un  fundo 

legal (600 varas  en  redondo  desde  el  centro  del  pueblo) . Pre 

dominaba  la  actividad  agrfcola  (se  cultivaban  principalmente 

mafz y frijol, los productos  complementarios.eran  calabaza, 

- 

chile,  tomate, etc.).  El  comercio as€ como  la  circulacidn  de 

dinero  era  muy  escasa.  En  las  haciendas  cañeras de la  zona, 

aparte de la  actividad agrkola y artesanal,  habPa  una  inci- 

piente  actividad  industrial  caracterizada  por los ingenios y 

los  trapiches. 

La  zona de  interds  para  nosotros  se  encuentra a unos 

4000 pies  sobre  el  nivel  del  mar  en la falda  oriental  de  la 

Sierra  Madre.  La  delimitaci6n  polftica de la zona  comprende 

el  antiguo  Cant6n  de  Huatusco: al sur formaba  su  lindero  en 

su  extensidn  el  rfo de Jamapa,  al  oeste  el  rfo de La  Antigua, 

al  norte  una  barranca  llamada de Poxtla,  la  que  en  su  curso 

al  oriente  se  une  con  otras  cuatro y forma  el  rfo de  Santa Ma 

ria, afluente  del  rfo de La  Antigua.  Desde el pueblo de San- 

ta  Marfa,  situado  al  fondo de la  barranca  (Ciltimo  punto  al 

noreste  del  partido),  corre  el  lindero  oriental  como  dos  le- 

guas  al  sur, de ahf  sigue  una  barranca  como  cinco  leguas  al 

este y atraviesa los llanos  en  un  sesgo  al  sureste  hasta  la 

reunidn  del  rfo  de  Totolapa  con  el  de  Jamapa  (Sartorius 1870: 

141). 

El relieve  del  terreno  es  sumamente  variado.  Las 

montañas  tienen  el  aspecto  de  un  llano  suavemente  inclinado 



hacia el oriente,  s i n  embargo, es  accidentado debido a l  gran 

ndmero  de barrancas que se  presentan. Es montañoso en s u  par 

te   occ idental  y da origen a muchos manantiales y arroyos. 

Cerca de l a   v i l l a  de Huatusco, se  elevan  cerros  cdnicos con 

crdteres  visibles que manifiestan s u  origen  volcdnico.  Terre 

nos e s t e r i l e s  hay muy pocos, y las   incl inaciones de los te r re  

nos son aprovechadas por cultivos como e l  mafz o e l   c a f e .  

- 

- 

La direccidn de las corrientes de  agua es de ponien- 

t e  a oriente.  Tanto e l   r f o  de Jamapa  como e l  de La Antigua 

se dir igen  a l   norte ,  y otro  tanto sucede con varios de los 

afluentes. Los intermedios  entre los diferentes  cursos de 

agua forman llanos en la   parte   ba ja ,   or iental ;  y mds arriba,  

lomas y cañadas. En esta regidn el terreno es transitable 

de oeste a es te  prestandose  para caminos carreteros;  pero de 

sur a norte  se  interponen muchas barrancas,  las  cuales s6l0 

ofrecen pocos pasos, y muy dif icultosos.  La divisidn de l a s  

aguas entre los afluentes de los rzos de La Antigua y de Ja- 

mapa, presenta e l  Cinico terreno  apto  para un camino carretero 

de la   s ie r ra   has ta   l as   cos tas .  En esta  parte  se  abrid un ca- 

mino para carruajes que iba desde l a  Hacienda de "El Mirador" 

hasta Paso de Ovejas, a l l $   s e  unfa con e l  camino  que  comunica 

ba a Jalapa con e l  puerto. 

- 

"El Mirador' esta  situado  dentro de una de las zonas 

que  comprende l a s   t i e r r a s  mbs fertiles de l a  RepCiblica Mexica 0 

na, o sea  dentro  del 0.96% de la tota l idad  del   terr i tor io  na- 

- 
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cional,  (Fernbndez 1938:36) Esta  regi6n se conserva htímeda 

durante  todo el año;  una  vez  terminada  la  temporada  de  llu- 

vias,  que  comienza a fines  de  mayo y se prolonga  hasta  media- 

dos  de  octubre,  dominan  las  lluvias  que  son  provocadas  por 

los huracanes  que  se  crean  en  el  golfo.  Por  la  cantidad  de 

agua  que  cae  en  el  curso  del  año,  las  tierras  son  catalogadas 

como  de  riego  sin  tener  construcciones  de  esta  fndole. 

Los terrenos  abundantes de agua  se  ocupan  de  prefe- 

rencia  para  la  agricultura y las  sabanas  se  utilizan  para  la 

crfa  de  ganado  mayor. Los rlos y arroyos no pueden  aprove- 

charse  para  el  riego,  por  tener  sus  cursos  en  barrancas  estre 

chas y profundas,  pero  las  pocas  veredas  que  conducen  al  fon- 

do, facilitan  al  ganado  aguajes  frescos. 

- 

Ahora,  remont6monos  al  siglo XIX e imagin6monos  la 

campiña y la  forma de vida  que  habSa  en  el  centro  del  Estado 

de  Veracruz. 

Hacia  mediados  del  siglo XIX, la  villa de Huatusco, 

cabecera  del  partido  del  mismo  nombre,  tenfa  una  poblaci6n  de 

3500 habitantes  dedicados  en  su  mayorfa a la  agricultura; 

otros  1100  habitantes  se  repartfan  en  diferentes  pueblos  inte 

grados  en lo  que  era  conocido  como  Cantdn  de  Huatusco,  ahora 

Municipio de Tolutla.  Al  oeste  del  Cant6n  de  Huatusco  esta- 

ban los pueblos  San  Diego  Tetitlbn-y  San  Francisco  Elotepec; . 

el  primero  no  tenla  mbs  terreno  que  su  fundo  legal, el segun- 

do  posefa  en  comunidad  indivisa,  un  gran  terreno  en  compañSa 

1 
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MAPAS D E L  CANTON DE HUATUSCO 

O B T E N I D O S  EN LA MAPOTECA "MANUEL  OROZCO Y BERRA" 

D I R E X C I O N  DE GEOGRAFIA Y METEOROLOGIA 

Mapa N o .  1 6304 A. Dfaz 1905 

Mapa N o .  2 6301 A. Grohamnn 1885 
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con e l  pueblo de Chiquiquila, que pertenecfa a l  departamento 

de Puebla. El pueblo de San Bartolome a l  noreste de  Huatusco 

posefa  Gierras  propias, que fracciond  entre s u s  vecinos. Al 

norte  estaban los pueblos de Totutla y Tenampa,  en e l  primero 

,su  propiedad habfa  sido  dividida e n  dos s i t i o s ;   e l  segundo no 

tenfa mds que s u  fundo legal .  Al noreste de la   cabecera,  San 

Martfn Tlacotepec  tenfa un terreno  propio  dividido;  Santa Ma- 

r la   Tetet la   tensa  un fundo legal  s i n  divisidn y Comapa  no te-  

nfa  tierras  propias.  San  Gerdnimo Zentla, a l   e s t e  de Huatusco 

habza fraccionado su fundo legal  y Tenejapa a l  s u r ,  estaba en 

t i e r r a s  de l a  Sociedad  Agrfcola de Huatusco. ,Fuera de los t e  

rrenos de Huatusco y los pueblos pertenecientes a l  Cant6n, ._ 

e x i s t f a  un n h e r o  de propiedades situadas  todas a l a   a l t u r a  

de 2 5 0 0  a 3500 pies  sobre e l  nivel  del mar y dedicados exclu- 

sivamente a diferentes ramos  de la   agricultura.   (Sartorius 

1870:148) 

- 

0 

La Rancherfa de Piña  consistfa en varios estableci- 

mientos de caña y c a f e ,   l a  Hacienda de Matlaluca, con sus ran - 
chos tr ibutar ios  de Chabastla y Peregrina se dedicaban a l  c u l  

t ivo de l a  caña y l a   c r l a  de ganado. Los extensos  terrenos 

de Boca del Monte y Pitaya,   asf  como los de Coyol y San F e l i -  

- 

pe ,  que de preferencia se ocupaban en  l a   c r f a  de ganado, no 

dejaban de fomentar sembradfos d e  todas  clases. La Hacienda 

de La Firmeza pertenecfa a l a  regidn de sabanas y estaba redu - 
cida a l a   c r f a  de ganado, mientras que l a  Hacienda de "El M i -  

rador" se  extendfa e n  siembras de caña y caf6.  
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As€, por fin,  llegamos  a  ubicar la Hacienda de "El 

Mirador", punto central  del  que  parte nuestra investigaci6n. 

3. Antecedentes  histdricos 

Cuando  fueron  expulsados los jesuitas de  la Nueva Es - 
paña, sus  bienes  quedaron  en  manos  del  Estado,  quien  dispuso 

para su administracidn  la  Caja de Temporalidades. Entre las 

haciendas  expropiadas  se  encontraba la de San Jose Acazbnica, 

que abarcaba  desde  la  tierra  caliente hasta la,templada. Cum - 

pliendo  las  Reales  Ordenanzas  fue  dada la hacienda en arrenda - 
miento  a los "indios, gañanes  y  pastores"  del lugar. Estos 

dijeron  ser 400 y protestaron  cubrir los reditos  sobre  los 

78,000 pesos en que estaba valuada la propiedad. Los cuantio - 
sos reditos no pudieron  ser  pagados por los "indios, gañanes 

y pastores" y el fiador de los  mismos,  don  Lorenzo  Ldpez  de 

Castro y Cornide,  comprb  la hacienda. Al concertarse  la ope- 

raci6n de la Caja de Temporalidades  se les permiti6  a  los  pue - 
blos  comprendidos  dentro de la hacienda, las 600 varas  del 

fundo legal, constituy6ndose  asf los pueblos de: Acazdnica, 

Santa  Marsa  Tetetla y San  Martxn Tlacotepeque. 7 

Desde  1810,  Francisco de Arrillaga  posefa  junto con 

su socio Bazan, la Hacienda de Acazbnica, que le habfan corn- 

prado  a  doña  Narcisa  Moreno Gmonales, viuda  y  albacea  del ca - 
pitan  don  Lorenzo  Ldpez  Castro  y Cornide. En un documento fe - 
chado en el año de 1810, el virreinato  aprob6 la venta y el 
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traspaso de deudas  que  se  habfan  contrafdo  con  el Ramo de Tem 

poralidades. Se menciona  que  Arrillaga y Bazan  habfan  especu 

lado,  que  al  pasar  el  nuevo  camino  planeado  directamente  por 

la  hacienda  esta  aumentarfa  considerablemente  su  valor.  De 

ahf  que:  "...se  presentaron los socios  de  la  casa  'Arrillaga 

y Bazan'  con  dnimo  de  comprarla,  sobre  unas  proposiciones  bas - 
tantemente  regulares  (sic)  en  que  los  herederos  alcanzaban 

mbs de  veinte  mil  pesos  con  que  desahogarse  un  tanto de los 

quebrantes  que los tenfan  agoviados y poder  ademds  poner  t6r- 

mino a su  testamentaria...  Por  eso  creyeron  no  debSan  dejar 

de asegurar y realizar  al  momento  una  proporcidn  tan  favora- 

ble que,acaso no se  volviera a presentar  otra  vez; y en  conse - 
cuencia  consertaron  (sic)  por  medio de la  escritura...  la  ven - 
ta de la  referida  casa,  en  cantidad de setenta  mil  pesos de 

los cuales  habfa  de  seguir  reconociendo trehta y siete  mil 

nueve  pesos'siete  reales  en  que  estaba  gravada a favor  del  Ra - 
mo de Temporalidades". 8 

La  Hacienda de Acazdnica  eran  tan  grande  que  abarca- 

ba  una  extensi6n  que  partfa  desde  "las  tierras de temperamen- 

to  frZo  en  la  jurisdiccidn de Perote,  Jalacingo,  San  Juan  de 

los  Llanos y Tpeaca"  hasta  "las  tierras  de  temperamento  ca- 

liente"  que  llegaban  hasta  el  rfo  de  La  Antigua". 9 

4 .  Produccidn 

Para  poder  procesar  la  caña  que a la  fecha de la  ad- 



quisicidn  estaba  prdxima a ser  cosechada,  Sartorius y Lavater 

instalaron  un  trapiche  para  triturar  la  caña e hicieron  un 

alambique  para  poder  producir  aguardiente. 

El  trapiche  conocido  tambien  como  molienda,  podla 

ser de  hierro o de  madera,  este  dltimo  mbs  rudimentario  con- 

sistfa de tres  cilindros  verticales,  de  madera.  En  la  hacien - 
da  se  us6  para  las  primeras  moliendas  el  trapiche de madera 

que  era de fabricacidn  local,  posteriormente  se  adquirid  del 

extranjero  un  trapiche de hierro. 

Como  era  costumbre,  se  estableci6  el  trapiche  en  las 

inmediaciones  del  campo  de  caña,  sin  edificio, a Camp0  raso. 

Admbs del  trapiche  se  necesitaba  un  cazo  de  cobre  de 5 a 6 

barriles de capacidad y una  yunta  con  unos  burros  para ata- 

rrear  la  caña.  En  algunos  casos  se  alquilaba  el  Caz0  ass  co- o 

m0 tambi6n  la  yunta  con los animales  de  carga.  (Sartorius 

1870:160) 

Habiendo  encontrado  una  descripcidn  del  proceso  de 

transformacidn de la  caña  en  el  siglo XIX, presentar6  un  resu - 
men de esta, ya que  indica  la  forma de elaboraci6n  durante  es - 
ta  epoca.  Se  dice  que  la  mano de obra de una  familia  era  su- 

ficiente  para  realizar  este  trabajo. Se cortaban  unos  cuan- 

tos  manojos  de  caña  (el  manojo  se  componSa de 25 varas) y se 

acarreaban  hasta  el  trapiche.  Para  comenzar  con la tarea se 

acomodaba  una  paila  sobre  tres  piedras  grandes y se  trafan 

unas  cargas de leña. La caña se introducla  en  el  trapiche; 
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voltedndola  tantas  veces  como  fuera  necesario  para  que  el  ba- 

gazo  se  remoliera  bien y debajo  del  trapiche  se  acomodaba  una 

batea  grande  como  receptdculo  del  caldo.  La  paila  se  iba  lle - 
nando  poco a poco  con  el  caldo  que  se  trala de la  batea. A l  

calentarse  el  fluldo, se limpiaba  con  una  espumadora  hecha  de 

un  calabazo y se  dejaba  evaporar  el  agua  haska  que  "se  daba  el 

punto".  Para  evitar  que se  acaramelara  el  dulce  se  quitaba 

el  cobre  (paila)  del  fuego y se  batfa.  Para  terminar,  se  va- 

ciaba  ciaba  en  unos  moldes de madera,  que  tenfan  una  capaci- 

dad de una  libra de piloncillo.  (Sartorius 1870:161) No se 

puede  comparar  este  procedimiento  con  la  capacidad de procesa 

miento  que  existe  hoy  en  dla  en  la  molienda  mecanizada de "El 

Mirador",  sin  embargo,  todavfa  encontramos  trapiches de este 

tipo  en  la  regibn.  Estos  son  utilizados  por  ejidatarios  que 

procesan  pequeñas  cantidades de caña  de aztícar  para  elaborar 

aguardiente o panela.  Con  el  trapiche  rudimentario  no se  re- 

querzan  mds  de  cinco  trabajadores. Dos se  ocupaban  del  corte 

de  la  caña:  otro,  auxiliado  de  una  bestia,  realizaba el aca- 

rreo. Dos mds se  ocupaban  en  el  trapiche:  uno  introduciendo 

la  caña a la  molienda y el  otro  batiendo  el  dulce.  En  aquel 

entonces,  al  igual  que  hoy  en  dfa,  cuando  no  habla  leña,  se 

utilizaba  el  bagazo  seco  como  combustible. 

Para  ocupar  el  trapiche  por lo menos  ocho  meses  al 

año, los cultivos  de  la  caña  se  organizaban  de  tal  forma  que 

se  pudiera  cosechar  en  distintas  Bpocas  del año. Casi  siem- 

pre  se  realizaba  el  corte  cada 16 o 18 meses,  sin  embargo,  es - 
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t o  dependfa de l a  cantidad de agua que reciblan los cult ivos 

a l o  largo  del año. 

131 t ipo de caña que se  sembraba e n  l a  regidn e r a   l a  

"Habanera" ( O '  Tahi t i )  y l a  Veteada".  Existiendo suficiente 

humedad en e l  ambiente, estas  variedades no requersan de r ie-  

go a r t i f i c i a l .  

Una vez concluida la   za f ra   l as   ho jas  de l a  planta se 

quemaban para no quitarle  fuerza  al   retoño, que brotaba una 

vez cortada l a  caña. Se experiment6 e n  " E l  Mirador" que este 

metodo era mbs ventajoso que e l  de simplemente recoger l a  ba- 

sura d e l  campo. Por medio de l a  quema se destrufan muchos i n  - 
sectas a s f  como sus larvas y e l  abono  de l a  ceniza  reponfa 

parte de las  materias  extrafdas d e l  suelo. Despues de haber 

quemado e l  cañaveral, se aflojaba  la   t ierra  alrededor d e l  

tronco o l a  cepa de l a  planta de l a  caña y se  esperaba  hasta 

e l   s iguiente  año para  volver a rea l izar   e l   cor te .  

Habiendo terminado l a  primera cosecha,  Sartorius y 

Lavater mandaron talar   parte de los extensos bosques que ha- 

bfan comprado, para asf   abr ir  mds t i e r ras   a l   cu l t ivo .  Se c l a  - 
rearon  alrededor de 2 0  hectdreas y se sembrd caña de azdcar. 

Tambi6n se  empez6 con l a  construcci6n de un ed i f i c io  para l a  

fdbrica de aguardiente, asZ como l a  de un trapiche de hierro 

que mandaron traer  desde Nueva York y un alambique que  impor- 

taron de Londres. Este Ciltimo t e n f a  un mecanismo de agua co- 

rriente  mientras que e l  trapiche iba  a ser movido por una md- 
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quina de vapor.  Hay que  considerar  que  para  la  epoca,  prin - 
cipios  del  siglo XIX, esto  era  representativo de un  gran  avan e 

ce tecnol6gico.  Frente  al  resto de la  regibn, "El Mirador" 

se transform6 en una  pequeña  isla  de  experimentacidn  e  imple- 

mentaci6n  tecnol6gica. Los empresarios  alemanes  tenfan  cono- 

cimientos  y  acceso  a  otros  mecanismos  para  acelerar y perfec- 

cionar  el  proceso  productivo  por lo que  decidieron  instalar- 

los en  su  establecimiento..  Sin  embargo,  es  importante  tener 

en  cuenta  que  seguramente  no  era  una  adaptaci6n  indispensable, 

sino  que  mas  bien  se  hizo  con  la  idea de. que  se iba  a  formar 

una  colonia de alemanes  que  se  dedicarfa  principalmente  al 

cultivo de la  caña y por  lo  tanto  a  su  procesamiento. 

Una  vez  teniendo  fijo el trapiche  en  un  edificio, 

los  campos de caña  ya  no  podfan  rotarse y ubicarse  en  distin- 

tas  partes de la  propiedad,  como  cuando  se  llevaba  el  trapi- 

' che  a los cañaverales. El transporte de la  caña  a  grandes 

distancias  era  muy  tardado,  no  habfa  vfas o caminos  por los 

que  pudieran  circular  las  carretas  y  era  necesario  utilizar 

bestias de carga.  Estas  eran  iítiles  en  tanto que  la  capaci- 

dad de procesamiento  fuera  poca,  pero  una  vez  teniendo  maqui- 

naria  para la molienda  era  necesario  implementar un sistema 

que  agilizara  el  acarreo de la  caña  hasta  el  trapiche.  Esto 

oblig6  a los agricultores  a  abonar  las  tierras  cercanas  al 

trapiche  y  que  estaban  en  constante  uso.  SegGn  nos informa 

Sartorius,  en  la  Hacienda  de "El Mirador" se puso  en  practica 

un  metodo de abono  para  las  tierras  que  no  era  muy  coman  en 



l a  regi6n. E l  abono se preparaba con productos orgdnicos, co - 
mo por ejemplo e l   e s t i e r c o l ,   l a s   c e n i z a s  de los hornos y los 

vegetales descompuestos,  productos de desperdicio e n  la ha- 

cienda.  Para  conservar l a   f e r t i l i d a d  de l a   t i e r r a   s e  tomaron 

medidas para evi tar  e l  deslave que producfan las  intensas l l u  - 

vias.  

Ademds de l a  caña de azficar se  cultivaban e l  cafe  y 

e l  tabaco. S i n  embargo, ninguno  de estos productos era  tan 

importante  para l a  economfa de  l a  hacienda como l o  era   la   ca-  

ña  de azdcar. El cafe  se cosechaba en  pequeñas cantidades y 

no fue  sino  hasta fines del   s ig lo  que represent6 un importan- 

t e  entrada  para l a  hacienda. E l  tabaco se cult iv6  principal-  

mente entre l o s  años cuarenta y cincuenta como actividad  eco- 

ndmica complementaria. SegCln un informe de Sartorius,   "el  

trabajo  cae..  . e n  un tiempo e n  que otras  ocupaciones  urgentes 

no distraen y l a  cosecha  se  concluye  antes que l a s  siembras 

del mafz empiecen, que es  e n  a b r i l .  E l  labrador aprovecha mu - 
chas  veces dos cosechas e n  un mismo terreno:  siembra, por 

ejemplo, f r i j o l   a l   p r i n c i p i o  de l a s  aguas y levanta s u  cose- 

cha a f ines  de agosto, l o  que da espacio  para  barbechar e l   t e  - 
rreno, con e l  f i n  de plantar  tabaco e n  septiembre".  (Sarto- 

r i u s  1870:166) 

Las tradicionales siembras de mafz y f r i j o l   s e   r e a l i  - 
zaban  año  con año. Estos productos se utilizaban para e l  con - 
sumo interno y para pagar parte de los jornales.  
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Como  complemento  de  la  economSa de la  hacienda  tam- * 

bien  se  posefa  ganado.  Con  un  plazo  de  cinco  años  a  pagar, 

adquirieron 100 cabezas. El ganado  vacuno lo utilizaban  prin - 
cipalmente  para  obtener  carne y las  yeguas  para  la  crianza de 

mulas.  Estas  eran  escasas y por  ser  el  medio  de  transporte 

mds  importante  de  la  epoca,  su  valor  era  dos  veces  mayor  al 

del  caballo. 

5. Creaci6n  de  la  firma  "Stein c sartorius" 

Las inversiones  que  realizaron  Sartorius y Lavater 

no se redituaron  tan  rdpido  como  ellos  pensaban. A l  verse 

escasos  de  recursos  para  pagarles  a  sus  trabajadores,  contra- 

jeron  una  deuda  con  Karl  Stein. El posefa  una  tienda  en  la 

hacienda  y  por  cuenta  de los empresarios  pagaba los jornales 

de los trabajadores  con  mercanclas.  Imposibilitados  de  cu- 

brir  la  deuda  en  efectivo,  se  vieron  obligados  a  pagarla  con 

una  parte de su  propiedad y en 1835 la  hacienda se  dividi6  en 

dos  partes. "El Mirador"  pas6  a  ser  propiedad de los herma- 

nos  Stein;  Lavater y Sartorius  se  quedaron  con  la  parte  cono- 

cida  como  Zacuapam  en  donde  estaba  la  fdbrica de aztícar y 

aguardiente.  Cinco  años  despues  Sartorius  se  asocid  con  sus 

cuñados  para  administrar "El Mirador"  bajo  el  nombre de 

"Stein &Í sartorius"  y  Lavater  permanecid  en  Zacuapam.  La  fir - 
ma  se  fund6  entre  Gustavo  Stein,  Karl  Stein  y  Sartorius,  y  la 

administraci6n  qued6  en  manos de estos  dos  bltimos.  La  socie - 

b 
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dad  dividida  en  tres  partes  iguales,  abarcaba  la  propiedad 

del  terreno,  las  siembras, los edificios,  las  existencias  de 

toda  clase,  creditos y reditos,  as%  como  tambien  la  tienda. 

Entre  otras  cosas,  en  el  contrato  de  sociedad  tambien  se  esti - 
pul6  que los tres  socios  se  obligaban  a  transigir  todas  sus 

diferencias  relativas  a  la  empresa  por  medio de un  tercero  en 

discordia,  siendo  este  un  agente  diplomdtico  alemdn.  Gustavo 

Stein  trabajaba  como  administrador  en los distritos  mineros 

en  el  Estado de Mexico  y  con  el  temor de  que  la  distancia lo 

excluyera  de  intervenir  en  las  decisiones de la  sociedad,  es- 

tablecSa  contratos  estrictos  para  que  siempre  se  le  tomara  en 

cuenta.  Ademds,  sus  socios  le  tenfan  que  remitir  regularmen- 

te  informes  sobre  el  negocio. 

6 .  Comercializaci6n  de los productos 

Despues  de  la  Independencia,  la  ciudad de Mexico  ha- 

bla  perdido  en  gran  parte  el  control  econ6mico  que hab€a  de- 

tentado  durante  la  Colonia.  Esto  ocasion6  una  mayor  divisi6n 

regional  en el pals.  Mientras  las  crisis y tensiones  polfti- 

cas se  concentraron  en  las  ciudades,  en  el  campo  habfa  una  es - 
tabilidad  relativa. De acuerdo  a  las  noticias de las  cartas 

a los familiares, la inestabilidad  del  pals  no los perturbaba 

en "El Mirador",  e  incluso  en  algunos  casos los llegd  a  favo- 

recer:  cuando los franceses  ocuparon  el  Puerto de Veracruz, 

comentaban  que  les  era  indiferente  la  cuesti6n  polftica,  ya 
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que  el  consumo  era  mayor  en  Veracruz  y los productos de la  ha - 
cienda  habfan  aumentado  su  valor  en  un  veinte  por  ciento. 

Para los primeros  años los empresarios  calculaban 

producir 25,000 kilogramos de  azdcar,  valiendo  el  kilogramo 

de azdcar 4 0  centavos.  En  total,  calculaban  obtener  alrede- 

dor de 10,000 pesos. De aguardiente  se  producfan 200 barri- 

les,  cada  uno  valfa  entre 28 y 33 pesos.  Pensaban  cubrir los 

gastos de producci6n  con  la  venta  del  aguardiente  y  todo lo 

que  recibieran  de  la venta.de1 azdcar  resultaba  ser  ganancia. 0 

lo Para  esta  epoca  las  condiciones de producci6n,  asf  como 

el  mercado  para  sus  productos,  les  eran  favorables. 

Los mercados  mas  importantes  para  el  aguardiente  y 

aztícar que  producfa  la  hacienda,  eran  Huatusco,  C6rdoba,  Ori- 

zaba  y  Veracruz.  En  estas  ciudades  las  casas  comerciales co- 

braban  aproximadamente  cinco  por  ciento de comisi6n  por  las 

ventas  que  realizaban. El importe de los prbductos  era  abona - 
do  en las casas  comerciales  a  favor  de "El Mirador" y estas 

liquidaban  todo  tipo  de  cuentas  pendientes de  la  hacienda  y 

les  mandaban  toda  cl.ase de productos  y  mercanc€as  que  solici- 

taban.  En  el  Puerto de Veracruz  habla  varias  casas  comercia- 

les  alemanas,  por  ejemplo,  "Pagenhardt & Schrader",  "Federico 

Schneider"  y  la  casa  "Düring". 

Los productos de importacibn,  desde  vinos  hasta  ma- 

quinaria, los obtenla  "Stein & Sartorius"  a  traves de relacio - 

nes  que  estableclan  con  estos  comercios  alemanes.  Estos  a su 



vez  recibfan  en  pago  productos  producidos  en  la  hacienda. 

Sin  embargo,  tambiQn  era  muy  comdn  que los comisionados de 

ventas  de "El Mirador"  fueran  quienes  pagasen  a  estas  casas 

comerciales.  Debido  a  la  escasez de  circulante,  el  pago  se 

realizaba  en  ocasiones  en  forma  de  trueque y el  credit0  era 

de  tipo  personal  y  comercial. 

La  hacienda  determinaba  el  valor  del  producto  (azCz- 

car o aguardiente)  que  se  ofrecfa a la  venta;  sin  embargo, 

los comisionados  modificaban  el  precio  de  acuerdo  a  la  situa- 

cidn  de  mercado  que  prevalecfa  en  la  ciudad. 

Hasta  poco  antes de los años  cincuenta  tenemos  noti- 

cia,  a  traves  de  cartas,  que  la  producci6n de la  hacienda  se 

vendla  satisfactoriamente. A partir  de 1847- los comisionados 

de  Cbrdoba,  Orizaba y Veracruz,  informaban  sobre  la  dificul- 

tad de vender el azdcar y el  aguardiente y pedfan  a los pro- 

duceores  que  disminuyeran los envfos. 

Los  propietarios de "El Mirador"  confiaban  que  la si - 
tuacidn  cambiarfa,  ya  que  continuaron  con los gastos  de  inver - 
sidn  que  hablan  tenido  desde  la  creaci6n  de  la  sociedad.  Se 

comen26  a  construir  una  fdbrica  de  aztícar  en "El Mirador",  la 

primera  que  se  habfa  construido  estaba  en  Zacuapam,  propiedad 

de la  familia  Lavater.  Se  construyeron  tambien  las  presas  y 

canales  correspondientes.  Se  inicid  la  construcci6n  de  una 

casa  mds  grande  para la familia y para  fines de los años  cua- 

renta  se  comen26  con  la  construccidn  de  una  capilla.  Adembs, 
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l a  maquinaria para e l  ingenio, que se habSa pedido d e l  extran - 
jero,  estaba por l legar  y con esto los gastos aumentarfan. 

A pesar de las  advertencias de los comisionados so- 

bre la   s i tuac i6n  de mercado, Sartorius y los hermanos Stein 

compraron a f ines  de 1849 e l  rancho de Zacuapam que estaba en 

quiebra. Por l a s  deudas que habfa contrafdo,  esta  negocia- 

c i d n  ya no se  habfa podido mantener. Los acreedores, en s u  

mayorfa comerciantes d e l  Puerto de Veracruz,  convinieron en 

venderle l a  propiedad a "Stein & Sartorius" e n  5 , 5 0 0  pesos. 

E l  anuncio que ofrecfa  a l a  venta l a  propiedad d e c € a  

a s f :  "Se o f r e c e   a l  mejor  postor e l   d € a  12 de enero prdximo l a  

hacienda  llamada Zacuapam situada a 23 leguas de esta  ciudad, 

1 2  de Paso de Ovejas, 10 de Puente  Nacional y 6 de  Huatusco. 

Tiene  terrenos  suficientes para pasto de 500 best ias  de gana- 

do mayor, ademds de los necesarios  para  producir caña que man - 

tenga  traba  jando todo e l  año un trapiche de refraccidn de 

t res   c i l indros  de fierro  horizontales (s ic ) :  casa de calderas 

de purga y estufa para secar:  un palenque con sus  enseres: 

dos casas  para  vivir:  casas de hato: idem para mozos: t e j e -  

r f a :  mulas y bueyes de trabajo:  ganado caballar  y mu1ar.- La 

situaci6n de esta  hacienda es l a  mds pintoresca, su clima muy 

benigno y sano por. rayar  entre l a   t i e r r a   c a l i e n t e  y templada: 

teniendo e n  s u  demarcaci6n palmas y robles"...  Sobre l a s  

condiciones de pago no tenemos not ic ia ,  s i n  embargo, se sabe 

que e l  pago no se   real iz6  en efectivo.  
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A pesar de la  situacidn  descrita  anteriormente, en 

1849  Carl  Christian  Sartorius  y  Gustavo  Stein  partieron  con 

sus  familias  a  Alemania.  El  viaje  habfa  sido  planeado  desde 

años  anteriores  pero  la  ocupacidn  norteamericana  en  el Puerto 

de Veracruz  les  habla  impedido  la  salida.  En  "El  Mirador"  se 

quedaron  como  administradores  Karl  Stein  con  su  esposa  y  Agus 

tZn  Haase.  Este  dltimo  se  hab€a  asociado  a  "Stein & Sarto- 

rius"  al  contraer  matrimonio  con  Marfa  Stein,  hija  mayor de 

Gustavo  Stein. 

Antes de partir, los socios  firmaron  un  contrato  pa- 

ra  establecer  las  condiciones  con  las  que  debfa  operar  el  es- 

tablecimiento  durante  la  ausencia de Christian  Sartorius y 

Gustavo  Stein. A Karl  Stein  se  le  asign6  un  salario  anual de 

1,600 pesos por  su  administracidn y el 10 por  ciento de la 

utilidad  que  resultara  del  negocio  agrlcola  y  la  tienda. A 

camQio se habla  comprometido  a  remitirles  a  sus  socios  en  Eu- 

ropa,  cuentas  mensuales  de los gastos y productos de las  fin- 

cas y cada año, un  balance  exacto  que  manifestara  la  ganancia 

o p6rdida  habida  en  dicho  perfodo.  Tambien  tenla  que  mandar- 

les  a  cada  uno de sus  socios  por lo menos 1,500 pesos  al  año 

y se  estipuld  que  si  por  cualquier  motivo  la  empresa  tuviese 

dificultades  econ6micas,  el  administrador  tendrfa  que  avisar- 

les  oportunamente  a  sus  socios. 12 

Mientras  se  encontraban  en  Alemania  las  familias 

Stein  y  Sartorius,  lleg6  a  "El  Mirador"  la  maquinaria  para 



instalar  el  nuevo  ingenio.  En  las  cartas de la  familia  Sar- 

torius  se  informa  que  el  costo  de  Qstas ~610 habla  ascendido 

a 2,000 pesos.  Sin  embargo,  en  notas de la  casa  comercial 

de  Veracruz,  "Pagenhardt & Uslar",  que  se  habfa  encargado  de 

importar  la  maquinaria, los gastos  ascendIan  a 9,778 pesos. 

El transporte de la  maquinaria  ademds  de  difScil y tardado 

era  costoso;  igualaba  al  valor  de  la  mdquina  en  Inglaterra. 

13 

1 

Las  noticias  que  se  reciblan  en  Alemania  sobre  la 

hacienda  no  eran  nada  halagadoras y Sartorius,  que  dependla 

de esta  econ6micamente,  se  vio  obligado  a  separarse  de  su fa- 

milia y regresar  a  Mexico  en 1853. Cuando  lleg6  a  ocuparse 

61 mismo  de  la  empresa  que  estaba  en  crisis,  las  construccio- 

nes  que  se  hablan  comenzado  desde  años  anteriores  adn  no  esta - 
ban  terminadas. El mercado  del  aztícar y aguardiente  no  era 

bueno.  Con  una  produccidn de 200 arrobas  diarias y de 6 a 4 
J 

barr$les de  aguardiente,  las  bodegas  de  la  Hacienda  de "El Mi - 
radar" se  saturaron  rdpidamente  debido  a  las  pocas  ventas  que 

se  realizaban. Los precios  tambi6n  hab€an  bajado,  la  arroba 
0 

que  antes  se  habla  vendido  a 2 y 3 pesos,  ahora  valla  entre 

un  peso y 3 reales y un  peso y 6 reales;  el  aguardiente  habfa 

bajado  de 2 2  pesos  a 7 pesos  el  barril.  En  parte,  esta  cri- 

sis  correspondla  a  cambios  en los derechos  arancelarios  en  el 

puerto. A partir de la  guerra de 1847  el  sistema  arancelario 

y prohibitivo  se  habfa  violado y entre  otros  productos  se  in- 

trodujeron  azdcar y aguardiente de Las  Antillas,  esto  afectd 

considerablemente la econ6mfa de "El Mirador.  Con  esta  medi- 
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da "El Mirador"  habla  perdido  una  buena  parte  de  su  mercado 

mds  importante.  Ademds,  la  competencia  con  las  haciendas  azu - 
careras de Cdrdoba y Orizaba  era  tambien  muy  fuerte,  princi- 

palmente  por los fletes  que  se  tenzan  que  pagar  de  "El  Mira- 

dor"  hasta  esta  regibn.  Encontrdndose  en  situacidn  tan  des- 

ventajosa,  tambien  pesaba  sobre  la  negociaci6n  la  erogacidn 

de  años  pasados. 

La  situacidn  era  preocupante.  Con  las  bodegas  lle- 

nas,  sin  encontrar  en  ddnde  vender  sus  productos,  Sartorius 

escribid  a  Tehuacdn y a  Jalapa  con  el  fin  de  poder  vender 

all$  su  mercancfa.  A  pesar de haber  recibido  buenas  ofertas, 

no  le  fue  tan  fdcil  colocar  alld  sus  productos  debido  a  la 

competencia  que  se  establecfa  con  las  haciendas  aledañas  a 

estos  poblados. 

La  tienda de "El Mirador"  era  un  s6lido  apoyo  para 

la  situaciein  financiera;  era el centro  comercial  en  un  contor - 
no de  cinco y mds  leguas  de  radio.  Cada  domingo se estable- 

cfa  un  mercado  al  que  concurrfan  vendedores  y  compradores  de 

tierra  frfa y de tierra  caliente.  Era  el  lugar de cambio  pa- 

ra los productores  de  ambas  regiones. 14 

La  situaci6n  crftica de la  empresa  asf  como  las  fric - 
cienes que  por  Qsta  se  originaron  llevaron  a  Karl  Stein  a  de- 

jar  su  trabajo y participacidn  en "El Mirador". Al frente de 

la  hacienda  siguieron  Agustfn  Hasse y Christian  Sartorius co- 

mo administradores y socios  junto  con  Gustavo  Stein. 
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Forzados  fundamentalmente  por  el  mercado,  con  el 

tiempo  la  importancia  del  aguardiente  fue  cada  vez  menor,  sin 

embargo,  aunque  en  pocas  cantidades,  se  sigui6  produciendo. 

La  caña de aztícar  se  utili26  principalmente  para  la  produc- 

cien  de  azbcar.  La  maquinaria  hab€a  sido  acondicionada  por 

un  t6cnico  alemdn  para  ofrecer  un  rendimiento  mayor  producien - 

dose  as$  varios  tipos de azbcar,  "la  terciaria,  la  blanca,  la 

mediana  y  la  inferior".  Esta  variedad  les  permitid  introdu- 

cirse  nuevamente  al  mercado de C6rdoba y Orizaba. 

El cafe  que  se  habfa  mantenido  como  cultivo  secunda- 

rio  en  la  hacienda,  poco  a  poco  empezd a ocupar  un  lugar  de 

importancia,  al  grado  que  en  1869  se  escribi6  a  Alemania  para 

obtener  informacidn  sobre  la  maquinaria  para  beneficiar  cafe. 

Con  esta  se  podfa  alcanzar  una  mejor  calidad y esta  a  la  vez 

permitirsa  obtener  mejores  precios.  Tenemos  noticia de que 

desde 1854 "El Mirador"  empe26  a  mandar  pequeñas  cantidades 

de  cafg  a  sus  agentes  comerciales  en  Veracruz.  En  1865,  Sar- 

.torius  opina  en  su  informe  sobre  el  estado  de  la  agricultura 

en  la  regidn de Huatusco  que  el  cafe  "es  como  dinero  en  efec- 

tivo".  Hasta  entonces  este  producto  no  cubrfa  el  mercado  del 

pa€s y en el caso  de  que as€ lo hiciera,  Sartorius  decla  que 

se  podfa  vender  con  ganancia  en  el  mercado  exterior ya que el 

precio  se  habla  mantenido  alto  en los mercados de Europa. 

(Sartorius 1870:160) Pero  no  fue  sino  hasta  mediados  de los 

años  setenta  que  la  hacienda  extendi6 sus cultivos de cafe. 
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En  el  archivo  de "El Mirador"  se  encontrd  un  balance 

de  la  hacienda y de la  tienda  fechado  en 1868. Este  balance 

es  representativo de la  situacidn  de  la  empresa  duran.te los 

años  anteriores.  Se  sumaban 5,300 pesos  en  el  lado  de los ac - 

tivos  de  la  tienda y en  el  lado  de los pasivos de esta  misma, O 

se  sumaban 11,830 pesos. El total de los activos de la  ha- 

cienda  eran 52,650 pesos y 3 1 , 6 7 3  pesos  por  el  lado de los pa - 
sivos.  La  suma de positivos  ascendla  solamente  a 1 4 , 4 4 7  pe- 

sos, debiendosele  a  Gustavo y Guillermo  Stein 16,363 pesos. 

Al reverso  del  balance  esta  hecho  un  cdlculo  que  plantea  pro- 

visionalmente  la  liquidaci6n  del  negocio  en  cinco  años.  Se- 

g6n  este  planteamiento  a los cinco  años  se  habrfan  pagado  to- 

das  las  deudas;  a  Gustavo  Stein,  socio de una  mitad  del  nego- 

cio  se le entregarlan 1,500 pesos  como  liquidaci6n  final,  a 

Christian  Sartorius  propietario de la  tercera  parte 1,300 pe- 

sos y a  Agustfn  Haase 500 pesos  por  pertenecerle  la  sexta  par - 
te  del  negocio. 

15 

Este  balance lo hizo  Christian  Sartorius  poco  antes 

de  morir. Los negocios  no  marchaban  tan  bien y los socios, 

principalmente  Gustavo  Stein,  querlan  ser  liquidados.  Sin  em - 
bargo,  factores  que  desconocemos,  como  por  ejemplo  el  no  ha- 

ber  encontrado  un  buen  comprador,  hicieron  que  la  hacienda si - 
guiera  en  manos de los dueños  originales. 
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7 .  Propietarios y administradores de l a  Hacienda 
de " E l  Mirador". (1872-1905) 

En 1872 muere Carl  Christian  Sartorius y su h i j o  l o  

substituye en l a  sociedad  "Stein & Sartorius".  Florentino ha - 
bfa  sido nombrado albacea y sucesor de l a  negociaci6n en e l  

testamento de su padre, q u i e n  l e  habla heredado la   to ta l idad  

de sus intereses e n  " E l  Mirador", o sea la   t e rcera   par te  d e l  

valor   tota l  de l a  hacienda. Cuando Florentino ingresd a 

"Stein & Sartor ius"   e l   capi ta l  fundador y l i b r e  de los t r e s  

socios  se estimaba e n  3 3 , 0 0 0  pesos. l6 S e  acorde que l a s  ga- 

nancias a s €  como l a s  perdidas se dividirlan  entre los tres 

socios:  Gustavo Ste in ,  Agustfn Haase y Florentino  Sartorius. 

A este  dltimo  se l e  asign6 un salar io  anual de 1 , 0 0 0  pesos y 

ademas tenfa libres: "un mozo de casa,   los  caballos para su 

uso personal,   la  pastura  para  ellos,   leña y agua para su ca- 

sa ,  azGcar, cafe  y aguardiente a s l  como otros productos de l a  

hacienda  para e l  consumo especial de s u  casa". l7 LOS ingre-  

sos en efectivo de Florentino  Sartorius  eran comparables a 

los que rec ibfa  un dependiente de confianza en una casa de co - 
mercio extranjera,  ya fuera en l a  ciudad de Mexico o e n  el  

puerto de Veracruz. A Florentino  Sartorius  al   igual que a su 

padre l e  estaba encomendado e l  ramo agrfcola.  l8 Agust fn  

Haase se  ocupaba de la  contabilidad y de la   t ienda:  e l  tercer  

socio,  Gustavo Ste in ,  t f o  de Florentino  y.suegro de Agust fn  

Haase, se  mantenfa alejado del establecimiento, ya fuera en 

Alemania o en l a  hacienda de beneficio de metales e n  Los A r -  

0 
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cos ubicada e n  e l  Estado de Mgxico. Para Gustavo Stein los 

ingresos que rec ibla  de "El Mirador" eran  complementarios, no 

siendo as€ para  Florentino  Sartorius y Agust fn  Haase  que de- 

pendzan totalmente de los ingresos de l a  hacienda  para mante- 

n e r  a s u s  familias.  

A l  formar parte de l a  negociaci6n,  Florentino tuvo 

fuertes diferencias con los que habfan sido  socios de su pa- 

dre y varias  veces pens6 en pedirles s u  liquidaci6n. El re-  

presentaba una  nueva generaci6n. En su infancia y adolescen- 

c i a  habfa  tenido l a  oportunidad de v ia jar  y educarse e n  Alema - 

nia. Habfa as is t ido a centros  educativos y realizado  cursos 

prdcticos en  una fdbrica de azdcar y otros de agricultura. A 

diferencia de l a  generacidn de su padre,  Florentino  Sartorius 

no habla  tenido l a  necesidad de emigrar, y e n  cambio, cont6 

con herencia y un patrimonio que s u  padre habza creado. E l  

momento his t6r ico  que vivi6 tambien  f u e  o t r o ,   l a  epoca de Por - 
f i r i o  Dfaz. Todo esto   e jerc id  una influencia e n  s u  acti tud y 

forma de administrar l a  hacienda. A Florentino l e  t o c 6  reco- 

ger los frutos que su padre habfa sembrado. 

A los cuatro años de haber muerto Carl  Christian  Sar - 
tor ius ,  muere A g u s t h  Haase y l a  administracidn de l a  hacien- 

da queda en  manos de Florentino  Sartorius y l a  viuda de Agus-- 

t f n  Haase, prima de Florentino, Marfa Stein. Dos años mbs 

tarde, e n  1878, Gustavo Stein tambien de ja  de ser socio. El 

radicaba e n  Alemania y un yerno suyo, P h i l l i p  Lehzen, vendi6, 
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a l  parecer s i n  su autorizacibn, sus  acciones de " E l  Mirador" 

por 1 0 , 0 0 0  pesos a los otros dos socios. 

S e  dice que  Marxa S t e i n  de  Haase era una mujer de ca - 

rdcter fuerte ,  no obstante f u e  ignorada por Florentino, quien 

tomaba todas las  decisiones y se encargaba de la  contabilidad 

de l a  tienda asP como de l a   d e l  ramo agrlcola.  Ambas fami- 

l ias   v ivlan en " E l  Mirador" y ,  como era de esperarse, las d i -  

ferencias y fr icciones  entre  las   familias  se fueron acrecen- 

tando. Como medida conci l iator ia   se  acordd d e j a r   l a  adminis- 

traci6n y contabilidad de l a  tienda a l a  viuda de  Haase y s u  

h i j o  Guillermo;  Florentino  continud encargado de l  ramo produc - 

t ivo de "El Mirador". 

No obstante, los desacuerdos persist ieron y para 

1 8 8 1  ofrecieron a l a  venta l a  hacienda por 1 0 0 , 0 0 0  pesos. S e  

conformaban "con un pago de l a  mitad a l  contado y e l   r e s t o  en  

t res-plazos ,  dando e l  comprador seguridad hipotecaria y pagan - 

do un redito anual del   se is  por ciento".  1 9  

Entre   otros ,   F lorent ino  le   ofrec i6   la  hacienda a l  M i  - 
nistro  de Fomento, e l  S r .  Carlos Pacheco para e l  establec i -  

mien,to de l a  colonia  i tal iana.  S i n  embargo, e l  ministro con- 

t e s t 6  que: "Bajo las condiciones que propone Usted (Florenti-  

no Sartorius) para l a  venta de l a  hacienda, e l  Gobierno no la 

tomarla, ademss ya qued6 decidido e l  establecimiento de' l a  co - 
lonia de i ta l ianos  en los terrenos comprados a los vecinos de 

Huatusco". 20 

e 
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No  pudiendo  vender  la  hacienda,  se  procedi6  en 1887 

a  la  disolucidn de la  negociaci6n y firma  "Stein & Sartorius" 

en  dos  partes  iguales;  que  desde  entonces  operaron  como  dos 

unidades de produccidn  independientes. 

A los dos  años de la disoluci6n de la  sociedad  muri6 

Marfa  Stein de Haase y su propiedad  la  heredaron su hijo y 

sus  hijas; y l o s  esposos de estas  administraFon  en  temporadas 

distintas  la  hacienda.  En 1908 la  compr6  la  compañifa "F. 

Stallforth y Hermanos" de  Parral;  ellos  eran  parientes de la, 

familia  Haase.  En  el  mismo  año,  Norbert0  Grohman,  hijo  de  un 

ingeniero  austriaco  que  hab€a  emigrado  a  Mexico,  igualmente 

pariente de la  familia  Stein,  arrienda esta hacienda y para 

1910 mds o menos,  la  compra.  En  la  actualidad  viven  descen- 

dientes  suyos  en  "El  Mirador",  el  Sr.  Walter  Grohman  .Hintze 

y su  familia. 

La  propiedad de Florentino  Sartorius  le  pertenece  ac - 
tualmente a sus  descendientes. 

8 .  Introduccidn  del  cultivo  del  cafe 

Al ofrecer  a  la  venta  la  hacienda  en 1881, se  formu- 

16 un  inventario  indicando  todo  aquello  que  comprendfa  "El  Mi - 
radar". Se  calculaba  una  superficie de tres  sitios de ganado 

mayor,  que  comprend€an  principalmente  la  tierra de labor,  el 

resto  eran  potreros  revestidos de bosque  con  represas y cer- 

. 
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cas  de  piedra. Los cafetales  que  existfan,  algunos  sembrados 

desde 1873, sumaban  en  total 200,000 matas,  Habfa  varias 

construcciones  dentro  de  la  propiedad;  las  fdbricas  con  su  ma 

quinaria  y  molino  de  malz,  casas  de  dos  y  tres  pisos  de  mam- 

posterza,  galeras,  establos,  las  casas  de  habitacidn  de los 

dueños,  la  tienda,  la  panader€a,  las  viviendas  de los peones, 

O 

represas,  la  cañerfa de mamposterfa  y los asoleaderos.  De 

bestias y ganado  no  existfan mbs que lo necesario  para  el  uso 

indispensable  de  la  hacienda.  Habfa  cinco  caballos de  silla, 

14 mulas  y 80 cabezas de ganado. 

Como  ya  se  dijo,  el  azdcar  de  las  Antillas  habla  in- 

vadido los mercados  del  puerto  y a la  hacienda  le  era  imposi- 

ble  competir  con  esos  precios.  Tambi6n  tenemos  noticia  de 

que  las  haciendas  de  caña  en  Orizaba  y  la  costa  de  Sotavento 

empezaron  a  surtir de aztícar a  Orizaba  y  Veracruz  a  menor cos - 
to,  -con  lo  que  se  vio  desplazada  la  produccidn de "El  Mira- 

dor", "que  tenia  que  pagar  un  flete de  mds  de 2 5  leguas  de 

malos  caminos  para  situar  sus  frutos  en  Veracruz", 21 

Frente  a  esta  situacidn,  Florentino  decidid  dedicar 

las  tierras  al  cultivo  del  cafe  con  el  fin de poder  transfor- 

mar  a  traves de los años  la  actividad  productiva de "El Mira- 

dor".  Para  no  correr  grandes  riesgos  se  continud  con  la  pro- 

duccidn  azucarera y de  aguardiente y en  algunos  de los terre- 

nos  se  empezaron  a  plantar  las  matas  del  cafe.  En  el  año  de 

1879 se  tenfan  sembradas 200,000 matas  con  una  produccidn de 

. 
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22 1,400 quintales  anuales. 
e 

El  cuidado  que  requiere  la  plantacipn de cafe debe 

ser  constante  y  minuciosa:  se  tienen  que  podar  los  drboles 

que  procuran  la  sombra  sobre  las  plantas,  se  tiene  que  podar 

el  cafeto,  mismo  al  que  se  le  separa  el  retoño,  afloja  la 

tierra,  se  limpia  el  terreno  varias  veces  al  año  de  todo  tipo 

de  yerbas,  etc. 

A diferencia  de  la  caña  de  azdcar,  el  cultivo  del 

cafe  requiere  de  una  atenci6n  permanente,  por  lo  que  se  adop- 

t6  una  nueva  forma  de  organizar  el  trabajo.  El  motivo  princi 

pal  fue  que  la  hacienda  no  podPa  sostener y pagar  la  mano de 

obra  que  requerla  el  cultivo  y  sobre  todo  la  cosecha  del  ca- 

fe. Se  recurrid  entonces  al  arrendamiento de parcelas  para 

el  cultivo  del  cafe. 

En  el  archivo  familiar  se  encuentran  datos  sobre  los 

contratos  que  se  estableclan  entre  la  hacienda  y los arrenda- 

tarios.  Para  la  siembra  como  para  las  resiembras,  la  hacien- 

da  regalaba  la  planta  de  cafe  que  cultivaba  en  sus  semilleros. 

Despugs  de  que  se  verificaba  y  se  aseguraba  la  siembra  de  ca- 

fB, se  le  permitla  al  arrendatario  sembrar  en  el  mismo  terre- 

no  tabaco,  maIz,  frijol y en  las  orillas  de la parcela  podfa 

tener  pldtanos  u  otros  drboles  frutales.  Por  estos  cultivos 

no  se  pagaba  renta,  pero ~610 eran  permitidos  en  tanto  que 

"no  afectaran  el  desarrollo  de  las  plantas  de  caf6". 23 

. 
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Ademds de regalar  la  mata  del  cafe,  el  cultivo se fo - 
mentaba,  mientras  este  no  empezara  a  dar  frutos,  con  ministra - 
cienes. La  hacienda  le  daba  al  arrendatario  las  cantidades 

que  juzgaba  convenientes  y  este  cdlculo se estableda de 

acuerdo  al  estado  que  guardaba  la  siembra y a  las  probabili- 

dades  que  se  presentaban  para  pagar  el  prestamo.  El  arrenda- 

tario  tenfa  tambi6n  la  obligacidn de entregar  su  cafe,  ademss 

del  que  pagaba  para  saldar  su  deuda,  en  los  asoleaderos  y  mo- 

linos de la  hacienda,  pagando  esta  dltima  la  mitad  del  corte 

y del  acarreo.  Toda  la'  cosecha  se  beneficiaba  junta,  "dismi- 

nuyendo as€ mucho  los  gastos", 24 los  que  despues  se  repartfan 

(entre  el  arrendatario  y  el  arrendador) y se  pagaban  con  cafe 

al  precio  que  corriera.  A  este  mismo  precio  recibfa  la  ha- 

cienda,  siempre  que  le  conviniera,  la  parte  que  le  correspon- 

dla  al  arrendatario, y este  dltimo  se  tenfa  que  comprometer  a 

no  vender  con  anticipacien  esta  parte de su cosecha.  Por 61- 

timo', este  contrato  establecfa  que  "si  por  cualquier  motivo 

llegare  el  caso de no  ser  cultivada  la  siembra de  cafe, basta - 

rb  ese solo hecho  para  que  la  hacienda  se  haga  cargo de ella 

y la  siga  cultivando  por  su  propia  cuenta  sin  que  el  arrenda- 

tario  ni  ninguno de sus  sucesores  aleguen  derecho  de  ninguna 

especie  contra los intereses de la  hacienda1'*. 25 "El  Mirador" 

obtenfa de los  arrendatarios  casi  la  mitad  d'el  total de su  co 

secha,  de  1,400  quintales, 600 quintales  era  cosechados  por 

los arrendatarios. 

- 

El  cafe  era  beneficiado  en  la  hacienda  y  el  arrenda- 
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tario,  aparte  de  entregar  la  mitad de la  cosecha por pago de 

arrendamiento,  tambign  pagaba  con  cafe  el  beneficio  de  la  par - 
te de la  cosecha  que  le  correspondfa. En la  mayorfa  de  los 

casos,  Bsta  era  comprada  por  la  hacienda  ya  que  el  acarreo  ha 

cia  otros  mercados  resultaba  muy  costoso. 

- 

QuedBndose  la  hacienda  con  la  mayor  parte  de  la  cose - 
cha  de  sus  arrendatarios,  es de suponerse  que  tensa  especial 

interBs  en  que  se  cultivara  adecuadamente  y  por  eso  tambien 

regalaba  la  planta.  Aparte de asegurarse  por  lo  menos  la  mi- 

tad de la  cosecha  del  arrendatario,  el  atractivo de  este  tipo 

de  contratos  para  la  hacienda  consistia  en  desentenderse  de 

contratar  la  mano  de  obra  durante  la  cosecha:  en  cambio,  el 

campesino se apoyaba  en  la  ayuda  familiar  para  solucionar  es- 

te  problema. 

Algunos de los  terrenos  que  se  dieron  en  arrendamien - 
to,  fueron  vendidos  a  los  arrendatarios.  Por  cada  "tarea  de 

terreno"  se  pidid  un  peso  y  las  "matas"  se  vendieron  a  un 

real  cada  una.  Mientras  los  arrendatarios  pagaban  las  matas 

y  el  terreno,  tenfan  que  seguir  cultivando  el  cafe  y  la  ha- 

cienda  les  otorgaba  avios  de 5 centavos  por  tarea; o sea,  en 

total 5 pesos  ya  que  un  arrendatario  tenfa  aproximadamente 

100  tareas. 

Desc,onocemos  cudnto  tiempo  se  tardaron los arrendata 

rios  en  pagar  sus  deudas.  Mientras  la  empresa  segufa  suminis 
- 
- 

. 
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trando  avIos y sus  deudores  le  tenfan  que  entregar  la  tercera 

parte de la  antigua  maquinaria  que  habfa  servido  para  elabo- 

rar  azbcar;  tambiQn  fueron  adaptadas  otras  instalaciones,  el 

patio  se  utili26  como  asoleadero  para  secar  el  cafe y el  edi- 

ficio de la  fdbrica de aztícar  sirvid  para  almacenar  el  cafe. 

Se dice  que  la  maquinaria  para  el  beneficio  del  cafe  era  can- 

pleta,  habfa  una  caldera de vapor,  una dquina motriz  para 

dos despulpadoras y ademds  habia  otras  dos  despulpadoras  ma- 

nuales,  una  mdquina  descascadora,  aventadores,  separadores, 

mesas de escoger,  etc. 26 

La prosperidad de la  agricultura  veracruzana  ha  esta - 
do condicionada  por  las  variaciones de demanda  sobre los pro- 

ductos  tropicales. El mercado  exterior  le  ha  dado  un  cardc- 

ter de inestabilidad  a los productos  como  el  cafe,  el  azdcar, 

y la  vainilla,  que  dependen  en  gran  medida de este. A fines 

del-siglo XIX hubo  un  auge  que  dur6  hasta 1890 aproximadamen- 

te y al  cambio  de  siglo  el  precio  del  cafe  empez6  a  bajar  con - 
siderablemente. 27 Ante  esta  situacidn  la  hacienda se respal- 

daba  con  la  ganaderfa y la  producci6n de aguardiente,  por lo 

que  se  repuso  la  antigua  maquinaria  por  un  trapiche y un  sis- 

tema de destilacidn  mucho  mds  refinado. Se obtuvo  un  produc- 

to  muy  puro  y  se  dice  que  se  dio  a  conocer  en  toda la regi6n 

y en  1905  se  premi6  en  San  Luis  Missouri. 28 

A fines de 1889 la guerra  en  Cuba  contra  los  Estados 

Unidos  habfa  arruinado  la  isla y por  supuesto  el  ganado,  por 



l o  que fue  necesario importar ganado de Mexico y Venezuela. 

En Veracruz as f  como e n  Tampico, los  precios eran muy a l tos .  

Florentino  Sartorius aprovech6 l a  coyuntura y compr6 partidas 

de ganado para  engordarlo e n  sus potreros y venderlo a buen 

precio en  la   cos ta .  29 

Sistema financiero a fines  del  siglo:  Florentino  Sar - 
torius  realizaba  la  comercializaci6n de los productos de la 

hacienda d e ' l a  misma forma como se venfa haciendo  desde los 

tiempos de s u  padre, con la   venta ja  de  que en algunos casos 

e l  tiempo de transportacidn se reducfa cuando se podfa u t i l i -  

zar l a  red  ferroviaria.  Las casas  comerciales, en su  mayorla 

de alemanes,  segufan operando como comisionados de "El Mira- 

dor" y enviaban los productos que eran solicitados a cambio 

d e l  pago con cafe.  

Adembs de l a  venta de productos  agropecuarios,  Flo- 

rentino obtuvo ingresos  parcelando,  para l a  venta de terrenos, 

l a  extensa propiedad que su padre l e  habfa heredado. En 1880 

su esposa, Marfa Stuttmann, rec ibi6  una herencia de un tfo en 

Alemania l o  que tambiQn contribuyd a l  patrimonio familiar.  

O 

Con Leo S t e i n  contrajo una de sus  deudas mds fuertes ;  en 1888 

hipotec6 s u  propiedad en 1 0 , 0 0 0  pesos a favor de 61. A l  d i -  

solverse  la  sociedad " S t e i n  & Sartorius'   entre Marfa Haase y 

Florentino  Sartorius,  este  dltimo se habla comprometido a li- 

quidar l a  deuda  que " E l  Mirador" tenla pend'iente,  desde años 

anteriores,  con Leo S t e i n .  
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9. La familia  Sartorius  a  partir  del  siglo XX 

Carlos  fue  el  hijo  menor  de  Florentino  Sartorius  y 

Marfa  Stuttmann.  Como  ya  se  vio,  tuvo  cinco  hermanas de las 

cuales  tres  se  fueron  a  vivir  a  Alemania,  una  permanecid  en 

Mexico  y  la  otra  emigr6  a  Argentina.  Tuvo  un solo hermano 

llamado  Otto,  trece  años  mayor  que 61. 

A O t t o  lo mandaron  sus  padres  en 1873 a  estudiar  con 

la  familia  en  Alemania,  tenla 11 años  y  Carlos  todavSa  no  ha- 

bla  nacido.  Regresd  en 1880, trabajd  en  la  ciudad de Mexico 

y luego  se  fue a trabajar a Parral,  Chihuahua.  All3  se  cas6 

en 1888 con  una  alemana  y  creo  una  pequeña  fortuna.  Carlos 

tambien  estudi6  en  Alemania  durante  nueve  años y, al igual 

que  su  padre,  se  especializ6  en  el  ramo agrkola; regresd  has - 

ta 1897. 

Corno Otto resid€a  en  Chihuahua,  Carlos  reemplazd  a 

su  padre  en "El Mirador".  Las  hermanas  mayores de Carlos se 

casaron  a  fines  del  siglo XIX y  para 1905 ~ 6 1 0  vivfan  en "El 

Mirador"  don  Florentino,  su  hijo  Carlos  y  su  hija  menor  Lili 

con  su  esposo. Este Ciltimo hab€a  fracasado  en  el  intento de 

fundar  un  colegio  alemdn  en  Jalapa.  Juntos  decidieron  crear 

la  firma  "Florentino  Sartorius  e  Hijos".  Dado  que  don  Floren - 
tino  viajaba  mucho  y  buscando  que  su  negocio  estuviera  bien 

administrado  en  su  ausencia,  decidid  ofrecerles  una  participa - 
cidn a su  hijo y a  su  yerno. 
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Cuatro  años  despues de haber  fundado  la  sociedad, 

muere  don  Florentino y las  indicaciones  testamentarias  desig- 

naban  a  Carlos y Lili  como  herederos  de  la  hacienda  con la 

obligacidn  de  indemnizar a los hermanos  restantes  (ver  genea- 

logfa) . 
Carlos  Sartorius  recurri6 a su  pariente,  Roberto 

MÜller  que  era  corredor  de  bolsa  (ver  genealogfa),  para  que 

le  prestara  dinero.  Se  hipotecd  la  hacienda y Carlos  Sarto- 

rius  indemnizd a todos  sus  hermanos,  inclusive  a  Agustfn  Heck 

esposo de su  hermana  Lili,  quien  habfa  sido  su  socio  en  años 

anteriores. 

Cuando  muere  don  Florentino  en  1909  se  dice  que  "la 

situacidn de la  hacienda  era  satisfactoria;  la  cosecha de ca - 
fe era de 600 quintales  en  promedio  al  año,  el  alambique  pro - 
ducfa  alrededor  de  tres  barriles  diarios  que se vendSan  en- 

tre. 15 y 18 pesos  cada  uno.  Habfa  buenas  ganancias  en  la 

tienda y tambign  se  hacfan  de  vez  en  cuando  negocios  con  el 

ganado". No obstante,  la  hipoteca  pes6  sobre  la  economfa  de 

la  hacienda. No fue  sino  hasta  1938  que  Carlos  Sartorius  li- 

quid6 los Gltimos 8,000 pesos  que  restaban de la deuda a la 

viuda de Roberto Müller, Emilia  Perez. 30 

En 1914, Carlos  Sartorius  pensaba  viajar  con  su  espo - 
sa  Laura  Ziehl a Alemania.  Sin  embargo, los acontecimientos 

mundiales lo impidieron y mds  tarde,  despues de la  afectacidn 

de tierras,  les  fue  imposible.  Parece  que  no  hubo  una  recupe - 

O 
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racidn  total  en  la  hacienda  sino  hasta 1945. 

La  lucha  revolucionaria  no  perturb6  de  inmediato los 

trabajos  en  la  hacienda,  sin  embargo,  sus  consecuencias  poste - 
riores,  entre  ellas  la  ley  de  la  Reforma  Agraria,  distorsion6 

la  economfa de "El Mirador".  En 1924 se  afectd la propiedad 

de  Carlos  Sartorius  para  crear  el  Ejido  de  Mata  Oscura y el 

Ejido de Mata  de  Indio,  en  total  se  perdieron 634 hectsreas. 

La  mayorfa de los peones  pidieron  la  dotacidn  ejidal,  sin  em- 

bargo,  algunos  permanecieron  en  la  hacienda. 

Con  la  esperanza  de  restablecer  su  situacidn  econdmi - 
ca, el  propietario  dejd  "El  Mirador"  encargado a un  adminis- 

trador y se  fue  con  su  familia a la  ciudad de Mexico.  Se  di- 

ce que  invirti6  parte  de  su  capital  en  la  ferreter€a  "Sommer 

& Hermann" y establecid  un  pequeño  restaurante.  Pero  nada  le 

result6  como 61 pensaba y en  su  negocio  agrfcola  la  situacidn 

no  mejoraba,  por lo que  decidid  regresarse a "El  Mirador". 

En 1936, Carlos  Sartorius  escriturd  su  propiedad a 

nombre  de  sus  cuatro  hijos  cediendole a cada  uno 150 hectd- 
4 

reas. Los hijos  mayores de don  Carlos  Sartorius,  Carlos y A l  

fredo,  empezaron a trabajar  desde  j6venes.  Carlos  en  la  fe- 

rreterfa  "Sommer & Hermann" y Alfredo  estuvo  trabajando  en 

Oaxaca,  en  la  finca  de  cafe de l o s  señores  qturcken.  Erich, 

el  menor,  permanecid  en "El Mirador" y ayudd a su padre. 
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"El Mirador"  en  la  actualidad: 

Hoy  en  dfa  "El  Mirador"  es  una  congregacidn  de 500 

habitantes  aproximadamente  y  est6  ubicado  en  el  municipio  de 

Totutla.  Hasta  hace  pocos  años se hicieron  las  instalaciones 

electricas  y  no  hay  comunicaci6n  telef6nica. 

En "El Mirador"  viven  Erich  Sartorius y su  esposa 

Gloria  Morales,  Laura  Sartorius  de  Ziehl  y  Alfredo  Sartorius 

con  su  familia.  Cada  hermano  vive  en  su  propiedad y Erich 

Sartorius  habita  parte de la  casa  que  construyeron  sus  antepa 

sados  (en  la  otra  parte  vive  la  familia  Grohmann).  La  mayo- 

rfa de los habitantes  en "El Mirador"  la  constituyen  las  fami - 
lias  de los trabajadores;  algunas  son  descendientes de los 

peones  que  permanecieron  en  "El  Mirador"  cuando se crearon 

los ejidos. De cada  familia, ~610 trabajan  en  "El  Mirador" 

uno o dos  miembros, los demds  tienen  empleos  en los ranchos 

aledaños.  La  antigua  construccidn de la  tienda  la  habita  la 

familia  de  doña  Piedad. A l l f  se  venden  algunos  productos  en- 
i 

latados,  sal,  azlícar,  jab6n,  dulces,  refrescos,  etc.  Por lo 

general,  la  gente  va  una  vez  a  la  semana  a  Huatusco  para  com- 

prar  verduras  y  carne. 

A pesar de  que los cuatro  hijos  de  Carlos  Sartorius 

hayan  heredado  por  partes  iguales (150 hectdreas  cada  uno), 

Erich  Sartorius  es  el linico de los tres  hermanos  que  siempre O 

ha  dependido  econ6micamente  de "El Mirador" y ha  invertido 

sus  ganancias  en  el  rancho,  tambien  ha  sido  el línico que  ha 
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ampliado su propiedad.  Actualmente  ocupa la posicidn  econdmi - 
ca  mbs  acomodada de la  familia. 

Fuera  de  algunos  potreros  y  cañaverales,  el  cultivo 

del  cafd  se  extiende  en  toda  la  propiedad.  Erich  Sartorius 

se  ha  asociado  con  otros  productores  de  cafe de la  regidn y 

en  conjunto  realizan  el  beneficio as< como la venta de este 

producto. 

En  "El  Mirador"  se  tienen  en  funcionamiento dos tra- 

piches;  uno  m6s  rudimentario  que  produce  panela y del  otro, 

que  tiene  mayor  capacidad,  se  obtiene  melaza  que  sirve  para 

la  elaboracidn de alcoholes.  Este  tíltimo  trapiche  fue  cons- 

truido  en 1974 y le  pertenece  a  Erich  Sartorius  en  sociedad 

con  un  empresario de la  regidn.  Para  abastecerlo de caña  du- 

rante  todo  el  año  compran  el  producto  a los ejidos  cercanos. 



1 

96 

Conclusiones 

Siguiendo  el  desarrollo  que  ha  sufrido  la  Hacienda 

de "El Mirador"  a  traves  de los años,  nos  percatamos  que  a  pe - 
sar de ser S610 una  pequeña  parte  de  la  realjdad  nacional, 

refleja  las  crisis y diferentes  momentos  de  la  historia  mexi- 

cana. 

No encontramos  una  lfnea  recta, y en "El Mirador" 

particularmente  las  estrategias  para  que  fuera  viable  el  nego - 
cia fueron  diferentes  dependiendo  del  momento  hist6rico  que 

se  estaba  viviendo.  Grbficamente,  se  puede  describir  en  for- 

ma de una  curva  que  va  ascendiendo  desde  la  epoca de su  funda - 
dor y se mantiene  hasta  Florentino  Sartorius  Stein,  desciende 

violentamente  con  Carlos  Sartorius  Stuttmann y se  encuentra 

en  ascenso  con  Erich  Sartorius  Ziehl. 

El  fundador  estaba  consciente de las  ventajas  que 

presentaba  la  hacienda.  Su  ubicacidn  geogrdfica  era  favora- 

ble y la  actividad  agrfcola  comercial  posibilitaba un negocio 

rentable  siempre y cuando  el  mercado  demandara  cafe o aztícar. 

Podemos  ver  c6mo  las  vidas  de  los  propietarios de 

"El Mirador"  han  confluido,  hasta  cierto  punto,  con los acon- 

tecimientos  histbricos.  En  tiempos de Carl  Christian  Sarto- 

rius,  la  nueva  nacidn  se  estaba  adaptando  a  su  situacidn de 

independencia.  Como  es  sabido  fue un perfodo de inestabili- 

dad  polftica, de desajustes  econ6micos y aislamiento  regional, 



principalmente  por  las  dificultades  que se presentaban  en  las 

comunicaciones  para  comercializar los productos.  Sartorius 

tenfa  la  ilusi6n  de  fundar  una  colonia  de  alemanes  y  se  esta- 

bleci6  en  un  lugar  completamente  incomunicado  y  deshabitado. 

Estos  problemas  estaban  resueltos  para  las  generaciones  poste - 
riores;  pero  para  el  fundador  fue  diflcil  iniciar  una  unidad 

productiva  rentable  y  mbs aCin si  fracas6 el intento de  coloni - 

zacf6n. 

A  pesar de  que  Florentino  haya  hecho  extensivo  el 

cultivo  del  cafe  en  la  hacienda,  y  con  esto  le  haya  dado  una 

configuraci6n  distinta,  se  encontrd  ante  una  unidad  econdmica 

ya consolidada.  Ademds,  en  esa  epoca  Porfirio  Dfaz  se  habfa 

afianzado  en el poder,  tensa  al  pals  bajo  su  control  y  la  cal - 
ma  que  habla  impuesto  a  traves  de  la  dictadura  favorecla  a 

los empresarios. 

Desde  el  punto de vista ideoMgico, Florentino  tam- 

bien  contd  con  ciertas  ventajas. A diferencia  de  su  padre 

que  llevaba  dentro  de SI un  compromiso  polftico  determinado 

por  la  situacidn  que  habla  vivido  en  Alemania,  como  era  la  de 

crear  una  "Alemania  libre  y  unida",  Florentino  no  participaba 

de  este  tipo de ideas.  El  supo  aprovechar  la  extensa  propie- 

dad  que  habfa  heredado  de  su  padre  y  siempre  estuvo  dispuesto 

a  venderla. 

Para  la  tercera  generaci6n,  todo  parecfa  estar  re- 
c 

suelto;  la  empresa  marchaba  satisfactoriamente, a tal  grado, 



que  Carlos  decidid  pedir  prestada  una  considerable  cantidad 

de  dinero  para  indemnizar a sus  hermanos y qgedarse  como Cini- 

co propietario  de  la  hacienda.  Pero no sabSa lo que  le  espe- 

raba.  La  Reforma  Agraria  transform6  el  equilibrio  econ6mico 

de "El  Mirador", y Carlos,  como  su  abuelo  cuando  se  estable- 

ci6  por  primera  vez  en  Veracruz,  se  fue a la ciudad de Mexico 

en  busca de una  alternativa  econ6mica.  Sin  embargo,  no  la en 

contrd y s610 con el transcurso  del  tiempo  logr6  restablecer 

la  situacidn  en  "El  Mirador". 

- 

Despues  de  cambios y reajustes  la  cuarta  generacidn 

se  enfrenta a una  situacidn  de  tranquilidad y de  apogeo  en  el 

campo.  El  nuevo  ciclo  econdmico se ha  afianzado y la  ex-Ha- 

cienda  de  "El  Mirador" es hoy en  dfa un negocio  rentable. 
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IV. CARL CHRISTIAN  SARTORIUS Y SU PENSAMIENTO 

1. Concepciones  sobre  MQxPco y sus  pobladores 

Al llegar a Mgxico,  Sartorius  se  encontrd  ante  una 

sociedad  sumamente  diferenciada.  Otros  europeos que viajaban 

durante  esta  dpoca  por  Mdxico  tambien  comentaban  la  existen- 

cia  de  este  profundo  contraste. 

Situandose  por  encima  de  toda  clasiffcaci6n y bash- 

dose  en  la  descripcidn  de  la  poblaci6n  que  encontraba  en la 

plaza de mercado  en  la  ciudad de Mdxico,  Sartorius  ilustra 

las  caracterzsticas y diferencias  que  existSan  en  la  sociedad 

mexicana de mediados  del siglo XIX. Decfa  que  la  ciudad  de 

Mexico  presentaba  contrastes  muy  notables a diferencia de 

cualquier  ciudad  en  el  noroeste de Europa.  Por un lado  habfa 

esplendor y lujo y moda de  Parls,  por  el otro suciedad y PO- 

breza. 
* 

"La diferente  gente  que  puede  ser  vista  en  el  mer - 
cado  representa  la  historia  del  pals,  un pa€s triste, 

compuesto  de  distintas  nacionalidades.  Las  severas 

tareas que fueron  impuestas a los indfgenas  termina- 

* 
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ron con miles de e l l o s  y para salvarlos de la extin- 

cien se introdujeron negros africanos".  (Sartorius 

1960:49) 

Igual que  Humboldt y muchos otros,   Sartorius desapro 

baba l a  accii6n realizada por los españoles  durante l a  Colonia 

en  Mgxico. A esto atribufa  el   contraste  tan marcado  de l a  PO 

blacibn. Opinaba  que e l   c l e r o   a s f  como e l  español  conserva- 

dor y t radic ional ,  debfan abandonar e l  p a € s  para que Qste   se  

pudiera desarrollar  sobre  bases  liberales. 

- 

Sobre l a  composicidn de l a  poblaci6n,  Sartorius nos 

dice  que Qsta  estaba  integrada por varios grupos que se d i f e -  

renciaban por e l  color y origen. Los europeos blancos y des- 

cendientes de europeos o c r io l los .  Los indios  cafes o nat i -  

vos de America, los negEos y los  mestizos,  estos Ciltimos como 

resultado de l a  mezcla entre  los tres grupos anteriores.  S i n  

embargo, l a  sociedad  se  dividfa en dos clases:   los  blancos y 

los de color porque segbn e l  observador  aleman, los mestizos 

no t e n € a n  importancia, n i  pol f t ica  n i  socia l  y menos abn los  

indlgenas, l a  c lase  dominante e r a   l a  que estaba  constituida 

por l a  raza  cauclisica. A pesar de ser  la minorla numerica 

d e l  t o t a l  de l a  poblaci6n,  Sartorius  consideraba que esta  su- 

perioridad  se  debfa a s u  intel igencia.  

En terminos  generales  admitfa que e l  pueblo era "bue 

no, despierto y alegre"  (Sartorius 1 8 5 0 : 5 1 ) ,  s i n  embargo, les  
- 
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negaba  toda  posibilidad de superacibn.  Decfa  que los indfge- 

nas  mexicanos  tenfan  la  inclinacidn  hacia  las  bebidas  y  los 

mestizos  se  entregaban  apasionadamente  a los juegos de azar. 

(Sartorius 1850:41) Aparte  de  esto  vefa  un  grave  problema  en 

el  indfgena  ya  que,  afirmaba  que de  acuerdo a su  organizaci6n 

corporal  era  incapaz de un  desarrollo  intelectual  tan  alto  co - 
mo el de la  raza  caucbsica.  Tenfan,  segtin 61, capacidad de 

percibir  y  facilidad  para  aprender,  pero  carecfan de la  posi- 

bilidad de  heredar  un  sistema  nervioso  m6s  desarrollado.  Con 

sideraba  que  eran  perseverantes  y  diligentes,  pero  que  la 

- 

creacidn  intelectual  no  era  una  caracterfstica  distintiva de 

su  raza,  ya  que  tenfan  poca  imaginacibn.  (Sartorius  1861:68) 

La diferencia  cultural,  producto  de  condiciones  his- 

tdricas  distintas,  impedfa  una  identificaci6n  entre  las  cultu 

ras,  posefan  c6digos  de infomacidn y formas de pensar  muy 

dist.intos,  asf  como  tambien  sus  metas  eran  otras.  Por  esta 

razdn  Sartorius  proponfa, y todavIa  hoy  en  dSa se  propone, 

que  se  tiene  que  educar  a la poblacidn  nativa. Y con  esto lo 

que  se  busca  es  que  adopten  la  cultura  occidental  distinta  a 

la  propia. 

- 

, 

A lo largo  del  trabajo  se  ha  visto  que  Sartorius  per - 
* 

tenecfa  a  la  corriente de pensamiento  liberal.  Su  ideologfa 

librecambista  se  expresa  claramente  en  su  obra  "M6xico  alrede 

dor de 1850" y se podrfa  caracterizar  de  la  siguiente  manera: 

estaba  en  contra de todos los derechos  proteccionistzis y adua 

- 

', 
- 

" 
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nales  que  cobraba  el  estado.  Propon€a  el  libre  intercambio 

para  que  se  desarrollara  la’  actividad  comercial.  Sobre  la 

prohibici6n  de  introducir  cierto  tipo de mercancfa  extranjera 

se  expresaba de esta  manera: 

“La  importaci6n  de  hilo  y  muselina  estd  prohibi- 

da, a  pesar  de  que  apenas  la  mitad  de  la  materia  pri 

ma  para  esas  fdbricas  sea  producida  en  el  pafs y la 

mayorfa  tenga  que  ser  importada.  La  consecuencia  es 

que  el  hombre  pobre,  el  ind€gena  tenga  que  pagar 30% 

m8s por  su  manta  en  vez de  que  sea  obtenida  del  ex- 

tranjero.  (Sartorius  1961:119) 

- 

Estas  eran  medidas  del  Estado  para  recaudar  fondos 

as€ como para  impulsar  la  actividad  industrial  en  el  pa€s. 

Pero lo que  se  estaba  logrando  era  la  proteccidn de 10; inte- 

reses  muy  concretos  de  un  pequeño  grupo  industrial  textil  que 

pertenecla  al  estrato  mds  acomodado de la  sociedad.  Para  Mi- 

guel  Lerdo  de  Tejada,  como  para  muchos  otros  liberales  econb- 

micos,  el  precio  a  pagar  por  la  conservacidn de intereses  mi- 

noritarios  era  demasiado  alto. Los efectos  fabricados  en  el 

pafs  eran de.mala calidad, y el  erario  no  percib€a  derechos 

de importacibn.  (Bldzquez 1978:35) 

Ya  que  al  parecer  M6xico  no  contaba  con los recursos 

para  la  creacidn  del  sector  manufacturero  e  industrial y la 

industria  que  se  estaba  creando  lanzaba los productos  al  mer- 

cado  mds  caros  que los importados,  Sartorius  crefa  que lo mds 

. 
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conveniente  para  un  pafs  como  Mgxico  con  grandes  extensiones, 

era  la  actividad  agrfcola.  Por lo que  proponla  una  divisi6n 

internacional  del  trabajo,  intercambiando  las  materias  primas 

con los pafses  que  por  carecer de  riquezas  naturales,  depen- 

dfan  de  la  produccidn  manufacturera.  (Sartorius  1961:119-120) 

Consideraba  que  otro  foco  de  desarrollo  en  Mexico 

era  la  minerfa,  que  combinada  con  la  agricultura  podrfa  gene- 

rar  "comercio,  ciencia y artes"  ya  que  en  las  zonas  mineras 

el  dinero  circulaba y por  lo  tanto  progresaban y se  podfan  de 

sarrollar  todas  las  profesiones.  (Sartorius 1961:120) 

- 

Convencido  de  que  la  actividad  agrfcola  debfa  de  pro - 
pagarse y que  podfa  generar  riqueza  al  pafs,  Sartorius  hizo 

varias  proposiciones  para  que  la  actividad  agrlcola  se  pudie- 

ra  desarrollar,  ya  que segtín  el  empresario  existfan  trabas 

que lo impedfan.  Expondre  algunas de  sus  proposiciones,  ya 

que  reflejan  las  ideas  de  un  liberal  econdmico  de  principios 

del  siglo XIX. 

En  primer  lugar se referfa a la  carencia de terrenos 

en los pueblos,  por lo que  proponfa  la  creacidn de una  clase 

media  de  propietarios. 

"Los predios  muy  grandes  (se  referla a las  gran- 

des  haciendas)  admiten  siempre  un  n6mero de arrenda- 

tarios,  pero  el  arrendatario  no  tiene  ni  el  inter& 

e 

ni  el  amor  al  suelo  como  el  dueño. Hay que  conver- 
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tirlos  en  propietarios ya que  con  la  adquisici6n de 

la  propiedad  la  gente  se  moraliza,  aumenta  el  valor 

del  suelo y naturalmente  la  riqueza  nacional".  (Sar- 

torius  1870:198) 

Pero  advertTa  que  esto  debla  ser  una  medida  indivi- 

dual,  que s6l0 el  interes de los  hacendados  la  debla  llevar  a 

cabo  y  que  no  fuera  una  medida  directa  del  gobierno. 

En  segundo  lugar,  mencionaba  la  falta  de  disposicio- 

nes  sobre  el  ganado y los daños  que  causaban  a  los  cultivos, 

por lo que  sugerfa  la  implantacidn  de  una  policfa  rural.  Tam - 
bien  consideraba  que  hacfa  falta  un  reglamento de sirvientes 

jornaleros  ya  que: "Los dueños  de  las  fincas  rdsticas  sufren 

muchos  daños o atrasos  por  la  informalidad  y  mala  fe de  sus 

criados".  (Sartorius  1870:194) 

Querla  que  se  adoptara el sistema  de los llanos  altos,- 

de  pagarles  a los jornaleros  una  vez  al  año  y  no  como  era cos 

tumbre  de  pagarles  cada  sdbado,  porque as€ nunca  tenfa  la  se- 

guridad de  que  regresarlan. 

Proponla  que : 

"todo  criado  permanente  de  campo  se  obligard  a  tener 

su  libreta  de  servicio  autorizada  por  la  policfa ru- 

ral.  En  la  libreta  se  determinara el dfa  de  entrada 

al servicio,  el  tiempo  que  se  obliga  a  servir,  las 

cantidades  que  recibe  a  cuenta,  asf  como  el  dfa de 

. 



salida  del servicio". (Sartorius 1870:193) 

Sartorius  habia  luchado en .Alemania en contra de la represi6n. 

Convertido  en  hacendado  mantenfa  su posicibn, sin embargo, 

con  respecto  a los jornaleros que eran  indfgenas  querfa  que 

se  impusieran  medidas  laborales represivas. 

Ademds,  decSa que era  necesario  mejorar los caminos 

y  construir  un  camino  que  comunicar la parte baja de  Veracruz 

con los llanos altos. Opinaba que el desarrollo de la agri- 

cultura se veSa  tambien  frenado por el sistema  de  aduanas in- 

teriores. 

"Sobre las  fincas rtísticas cargan  ya  contribucio- 

nes  directas  generales, de guardia  rural y municipa- 

lidades,  y el labrador  gustosamente pagarfa mds  si 

se  quitan  las  trabas  al  comercio libre. Toda imposi 

ci6n sobre la produccibn  perjudica  la industria y 

por consiguiente la renta ptíblica. Cdrguese  al  con- 

sumidor en forma de contribucidn  directa;  pague el 

tendero  su  patente segtín la  extensidn de su  hegocio; 

el  licorista, el tabaquero  y se contara  con  una en- 

trada  segura y la agricultura florecerd". (Sartorius 

1870:195) 

- 

En  estas  proposiciones se reflejan  principalmente 

los  intereses  personales  del hacendado. No era  muy  optimista 

con  respecto  al  desarrollo  agrfcola  del  pafs,  ya  que  tambign 
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veza  impedimentos  en  la  composici6n  de  la  poblacibn,  por  per- 

tenecer  en  su  mayor€a a la  raza  indfgena.  Estos  se  limitaban 

a una  economfa  de  autoconsumo y se  ocupaban ~610 unos  cuantos 

dfas  al  año  como  jornaleros,  "bnicamente  para  comprarse  unas O 

varas  de  manta,  pagar  sus  obvenciones  eclesidsticas y munici- 

pales y embriagarse".  (Sartorius 1870:195) - 

Las  guerras  continuas  tambien  hablan  tenido  un  efec- 

to  negativo  por lo que  el  empresario  conclufa  que  el  espfritu 

de  empresa  abn  no  se  habfa  desarrollado y que  tal  vez  vendrSa 

con  la  confianza  en  la  estabilidad  de  la  paz,  ya  que  la  gente 

necesitaba  del  estfmulo  de  una  administracidn  activa.  Sarto- 

rius  querla  que  se  impulsaran  las  empresas  agrfcolas,  por  lo 

que  las  sugerencias  estaban  encaminadas a reglamentar  la  mano 

de  obra y facilitar  la  comercializaci6n  del  producto. 

En  las  ideas  de  Sartorius  encontramos  una  concepcidn 

similar a la de Jose Marfa  Luis  Mora,  quien  pensaba  que  el  ca - 
pita1  se  acumularla  naturalmente  una  vez  suprimidos los obs- 

tdculos  que  estorbaban  el  espSritu  de  empresa  del  agricultor 

individual.  (Hale 1977:267) 

La  agricultura  de  subsistencia  practicada  por  la  ma- 

yorfa  de  la  poblacidn  rural  impedfa  que  las  empresas  agrfco- 

las  contaran  siempre  con  una  mano  de  obra  dispuesta a traba- 

jar y ademds  no  cultivaban  productos  comerciales.  Sartorius 

atribu€a  la  diferencia  de  racionalidad  econ6mica a deficien- 

cias  bioldgicas  inherentes  de  la  poblaci6n,  sin  embargo,  re- 

* 



cordemos  que la poblacidn  indlgena  operaba  dentro de un  siste - 
ma  econdmico  diferente,  resultado de un  largo  proceso  histdri - 

co, en el que las  relaciones de mercado,  tal y como  eran  con- 

cebidas  por el empresario  capitalista, no tenfan importancia. 

2. Conservacidn  de la "germanidad" 

Carl  Christian  Sartorius  insistid  mucho  en  la  necesi - 
dad de la  colonizaci6n  alemana  en Mexico. Ademds  de  las  cau- 

sas que  ya  se  indicaron,  estas insistencias  tambidn  se  funda- 

ban en  el  deseo de trasladar y mantener  las  costumbres  alema- 

nas  en el extranjero. 

Los inmigrantes  europeos  que  llegaban  a  los  Estados 

Unidos y que  querlan  formar  parte  de la sociedad  norteamerica - 
na,  tenlan  que  renunciar  a  su  lenguaje y tradiciones  para po- 

ders.e incorporar  a la  homogenizante  sociedad'  norteamericana 

que  los  despreciaba. En.cambio,  los  que llegaban  a  passes co - 
mo  Mexico,  eran  aceptados y admirados  precisamente por ser eu - 
ropeos.  Esta  concepcidn la manejd  principalmente  el  grupo  li - 
beral. Guillermo  Prieto  pensaba  que  Mexico,  mds  que  una na- 

ci6n, era dos  sociedades que coexistlan, de las cuales  una  de 

bla desarrollarse  para  dominar  y  defender  el pass. Como  duda 

ba que indlgenas  y  mestizos  fueran  capaces de lograrlo,  pensa " 

ba que  los  blancos,  fortalecidos  por la inmigracidn,  tendrfan 

que  emprender la tarea. Jose Joaqufn  Herrera,  declar6 ante 

- 
- 

el Congreso  que "la inmigracidn  podla  introducir  en la mezcla 
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de  nuestras  razas  un  aumento  de  lo  que  mbs  puede  contribuir 

al  mejoramiento  de  la  Reptíblica,  el  cuat  puede  ser  hasta  fac- 

tor  para  extinguir  los  principios de las  Guerras  de  Castas" 

(vease  Berninger  1974).  Dentro de la  concepcidn  de  ciertos 

grupos  dirigentes,  los  europeos  vensan a mejorar  la  situacidn 

del  pafs e impulsarlo  hacia  la  modernidad.  La  ideologfa  de 

la  burgueslfa,  su  xenofilia y su racismo,  permitfa a los  euro- 

peos,  considerados  "industriosos"  (porque  en  poco  tiempo  lo- 

graban  acumular  capital)  asumir  el  papel  de  blite.  Quizds 

esta  era  una de las  razones  por  la  que  los  extranjeros  nunca 

aceptaron  al  pals  como  el  suyo y fueron  fieles a su  patria y 

costumbres.  Algunos  mexicanos  daban  por  sentado  que  los  ex- 

tranjeros  poseyeran  grandes  habilidades o hasta  poderes  ocul- 

tos.  Robert W. Hardy,  un  viajero  ingles  comentaba  que  "era 

una  circunstancia  curiosa  que,  en  Mexico,  se  supusiera  que  to - 
do  extranjero  tenla  conocimientos  prdcticos  de  todas  las  ar- 

tes y las  ciencias  simplemente  porque  era  extranjero".  (Ber- 

ninger  1974:106) 

I 

Algunos  representantes  del  grupo  conservador,  preocu - 
pados  por  perder  el  poder,  negaban  que  la  inmigracidn  fuera 

necesaria  como  metodo  para  superar  el  atraso y la  hostilidad 

de  los  indlgenas.  Esta  corriente de pensamiento se oponfa 

tambien a la  tolerancia  religiosa y asf presentaba  otro  obs- 

tdculo a aquellos  que  se  declaraban  vehemente a favor  de  la 

inmigracidn  extranjera.  Sin  embargo,  los  conceptos de  igual- 

dad y libertad  manejados  en  esta  epoca  significaban  en  Mexico 
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que los  europeos  blancos  debfan ser recibidos  como hermanos. 

Ademds, se habla generalizado y aceptado  la idea de  que la 

inmigracidn  ayudarfa  a  que  se poblara, se  civilizara,  cultiva - 
ra  y  que  se  pudiera  defender  la  parte  del  pafs  que  carecSa  de 

estas caracterlsticas. Los conservadores  aprobaron la inmi- 

gracidn  en  principio,  pero  utilizaron  todo  tipo  de  excusas pa - 
ra  limitarla y hacerla  impracticable  como polltica. (Bernin- 

ger, 1974:154) 

Sartorius  estaba  seguro  de  que la influencia del  ele 

mento  alemdn  iba  a  repercutir  positivamente  en  Mexico y ade- 

m& eso "lo reconocfa y lo  deseaba la gente  prudente y razona - 
ble de la naci6n". (Kruse 1922: LXXXIX) 

Como  promotor de la inmigraci6n, Sartorius  decSa que 

en M6xico se mantendrfa el cardcter alemh. El idioma y las 

costumbres  se  conservaban  ya  que en las  familias  autenticamen - 
te  alemanas  los  hijos  nacidos en Mexico  aprendSan los dos 

idiomas con la misma  facilidad  con la que aprendfan un idioma. 

Ademds,  aseguraba que el alemdn  sobresalsa  como el mSs fuerte 

y que  en las regiones poco pobladas  se  crearfan  establecimien - 
tos en donde  se  conservarla  y  fomentarla la germanidad. En 

la propaganda que difundfa  tambien  explicaba  que el elemento 

alemdn  se  habla  logrado  conservar  gracias  a  su postura moral, 

ya que  cuando  se  comparaban  las  dos  nacionalidades, el alemdn 

siempre sobresalfa. 

e 

No ~610 consideraba que el alemdn era superior en el 

. 



aspecto  espiritual  sino  que  ademds  esto  le permitfa ser prdc- 

ticamente  mds hdbil. Decla el alembn: 

"El  mexicano  realiza  negocios  prdsperos  con faci- 

lidad, pero con la  misma  facilidad Los pierde. Su 

finalidad  es  gozar el momento, no se preocupa por el 

futuro. Por  lo  que no se puede negar que la  raza 

caucdsica  sea  dominante  tanto por su inteligencia co - 
mo por su riqueza". (Sartorius 1850:45) 

Para  Sartorius  las  condiciones  naturales  determina- 

ban las  caracterfsticas de la poblaci6n: 

"En  ningdn otro  lado  la  naturaleza ha creado tan- 

ta  abundancia para el sustento de  la  gente  con la 

ventaja  de  que  las  necesidades  inmediatas  puedan  ser 

satisfechas. Ademds, la benevolencia del  clima  faci - 
lita  la  vestimenta y proteccibn, lo  que  explica  cla- 

ramente  que el hombre  sin  formacidn  sea  negligente y 

ocioso". (Sartorius 1850:20) 

En esto  se basaba para decir que  el europeo, pero mbs 

bien el alemdn,  "con algCzn oficio o profesidn  desplazaba fa- 

cilmente  a  los nativos". Era  pues por eso que la  emigraci6n 

extranjera  era  necesaria para la "recuperacidn de sangre nue- 

va". (Sartorius 1850:50) 

Todas  las  afirmaciones y juicios que expresa  Sarto- 

rius,  son producto de  sus intereses y su forma de apreciar la 
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realidad. Es obvio  que  el  alemdn  como  genero  humano  no  tenfa 

caracterfsticas o cualidades  innatas  por  las  que  resultara 

ser  mas  hdbil o'mds inteligente o que  tuviera  una  moralidad 

superior. 

A pesar de  que  la  situacidn  econdmica y polftica de 

su  pass lo hayan  obligado a emigrar,  Sartorius  nunca  dejd  de 

ser  un  ferviente  patriota a l d n .  No selo  lo  hizo  notar  en 

sus  escritos,  sino  que teunbien lo  demostrd  en  la  educacidn 

que  le  dio a sus  hijos. 

3 .  El proyecto de colonizacidn 

' S  Como se  dijo  anteriormente,  Sartorius  fund6  una em- 

presa  agrlcola  no  se10  para  procurarse  su  subsistencia y lo- 

grar  beneficios,  sino  que  tambi6n  querfa  establecer  las  bases 

para  una  colonia de alemanes.  Su  primer  impulso  contra  la 

represidn  que  habfa  vivido  en su pafs  fue  crear,  junto  con 

sus  compatriotas  que  estuvieran  dispuestos a emigrar,  una 

"Alemania  libre y unida".  Lleno de  esperanzas e ilusiones  es 

cribid a sus  parientes  que  tenfa  muchas  posibilidades  de ha- 

cerse  rico,  ya  que  en  Mexico los establecimientos  agrfcolas 

eran  favorecidos,  dadas  las  facilidades  que  otorgaba  el  go- 

bierno y que los gravhenes eran  mfnimos. 

- 

31 

Cuando  Sartorius  llegd a Mexico,  el  gobierno  apoyaba 

la  inmigracidn y en  algunos  casos  daba  facilidades  para  la 
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misma,  por  ejemplo,  pagando  el  viaje  del  inmigrante y ofre- 

ciendo  tierras  para  que  fueran  cultivadas.  La  polftica de co 

lonizacidn  estaba  dirigida a aquellos  individuos  que  quisie- 

- 

ran  convertirse  en  pequeños  propietarios. El modelo  habfa si 

do  tomado  del  "farmer"  norteamericano. 

Las  corrientes  de  emigracidn  alemana  que  se  realiza- 

ron de 1816 a 1817 y la de los años  cuarenta y cincuenta,  es- 

taban  constituidas  por  campesinos y artesanos. Los emigran- 

tes  procedlan  en  su  mayorla  de los estados  del  suroeste de 

Alemania  que  habZan  sido  afectados  entre  otros  factores, por 

la  introducci6n  de  mercancfas  baratas  inglesas y años  agrfco- 

las  desfavorables.  Ante  la  amenaza de  la  proletarizacidn,  es 

tas  clases  medias  bajas  convertfan  su  escaso  capital  en  efec- 

tivo y emprendlan  el  viaje al "Nuevo  Mundo".  (Walker 1964:6) 

Cuando  se  establece  con  Lavater  en "El Mirador",  Sar 

torius  contaba  con  la  ayuda  de  Friedrich  Wilhelm  Grube,  profe 

c y  sor y amigo suyo desde  las  "Brursechenschaften"  (asociaciones 

- 
- 

estudiantiles),  quien  tambidn  participaba de las  ideas  sobre 

la  emigraci6n  alemana y la  colonizaci6n  'en  Mdxico.  Despues 

de  hhber  permanecido  dos  años  en  Mdxico  trabajando  en la Com- 

paÍílEa Alemana de  Minas,  regresd a su  pafs y all$  propagd  con 

mucho  entusiasmo los planes de  su amigo  Sartorius.  (Kruse 

1922:XCI) 

Francisco  de  Arrillaga, a quien  Sartorius y Lavater 

le habfan  comprado "El Mirador",  tambidn  apoyaba  las  ideas  de 

. 
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colonizacidn y hacfa  6nfasis e n  l a  venida de artesanos y que 

era   necesar io   fac i l i tar les   la  venida a Mexico: "...yo creo  co 

mo usted que toda la   d i f i cu l tad  esta en f a c i l i t a r   l a  venida 

- 

de l a s  primeras familias para  colonizar... continuando pues 

en estas   e f icaces   di l igencias  para que se  les i n c l i n e  a venir 

por aquf, y de toda  preferencia  artesanos, como albañi les ,  

carpinteros,  aserradores',  alfareros, es dec i r   l adr i l l e ros ,  t e  - 
j e ros ,  y apreciar6 me comunique usted  los  resultados que ob- 

tenga" . 3 2  

En 1834 Sartorius obtuvo l a s  primeras respuestas a 

los  llamados de colonizacidn. Aparte de s u  cuñado Karl  Stein 

y l a s  dos familias fundadoras,  Lavater y Sartorius,  se hablan 

establecido 1 5  alemanes mbs y para 1 8 3 5  y 1837  llegaron  algu- 

nos otros  compatriotas. 

A traves de cartas  dirigidas a Alemania as f  como a 

alemanes residentes e n  e l   p a f s ,  parecen  haber convencido a va - 
r ios  alemanes de i r s e  a " E l  Mirador". En censos  levantados 

e n  1837 encontramos registrados e n  Totutla,  cabecera munici -  

pal de " E l  Mirador",  varios  alemanes,  algunos de e l l o s  ya co- 

nocidos por estar  mencionados en otros documentos. Por ejem- 

plo,  Karl S t e i n ,  comerciante y trabajador  prusiano,  residente 

en e l   p a l s  desde 1837. Teodoro Pelgr im,  registrado en 1837  

como maestro de azticar  habla  llegado a l  pass desde 1826, Theo- 

dor Behr,  era un bot icar io  alemdn  que habfa  establecido una 

cervecerfa y res idfa  en e l  pafs desde 1 8 3 4 .  E l  medico Georg 
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Eichenhorn,  quien  mas  tarde se establecid en Huatusco, . ~. . hab$a 

llegado al pafs  desde 1825. El  Dr. Fernando  Otto, arrendd al - 
gunas  tierras en "El Mirador", pero mds  tarde  tambien  se  fue 

a  ejercer  a Huatusco. En el censo  tambien  se  mencionan  como 

alemanes  a  un  deshilador,  a dos herreros, el maestro de azti- 

car, el maestro  albañil,  a  un hojalatero, a  cinco labradores, 

a  un  arriero,  a  un  comerciante,  a  dos  queseros  y  a un carpin- 

tero. 3 3  

A "El Mirador"  llegaron  los  emigrantes  sin los me- 

dios  necesarios  y con esperanzas  exageradas  principalmente 

por'la propaganda  difundida por Sartorius. Los oficios de 

los emigrantes  eran  muy  diversos,  algunos de ellos  eran arte- 

sanos  y  otros  labradores, sin embargo, hasta a estos tiltimos 

les fue  dif€cil  adaptarse a  las  condiciones agrscolas. Todo 

era  nuevo para ellos,  desde el procedimiento de cultivo hasta 

el producto mismo. 

En la idea de colonizacidn  estaba  asociado el arren- 

damiento de las  tierras de "El Mirador". Se pretendfa que 

los colonos,  aparte de desempeñar  actividades de beneficio  en 

la  comunidad,  se  procuraran  su  mantenimiento  a  traves  del  cul 

tivo de las tierras. Bajo estas  condiciones  se,establecieron 

varias  familzas y colonos,  cuyo  ndmero nunca fue mayor  a 40. 

Sartorius  tambien habfa determinado  que  los  colonos se tenfan 

que  reunir para discutir  y  comentar  todo  tipo de temas,  desde 

los  problemas  domesticos  hasta la situacidn  polftica  del pa€s 

de origen. 

- 
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Tenemos  noticia  que  para 1938 los colonos  habfan 

abandonado  el  lugar,  fueron  varias  las  causas  que  contribuye- 

ron a la  desercidn. El hecho de que  Sartorius  impusiera  un 

orden  rfgido e interviniera  en  las  vidas y rhaciones entre 

los colonos,  no  tiene  tanta  importancia  para  el  abandono  como 

la  ausencia de condiciones  que  permitieran  el  desarrollo  de 

un  proceso  econdmico  que  conviniera a los colonos. E l l o s  ha- 

bfan  emigrado  con  el  fin de mejorar  su  situacidn y si era  po- 

sible  enriquecerse. El cultivo  de  un  producto  comercial  como 

la  caña de azCicar a menor  escala,  la  ausencia  de  maquinaria 

propia  para  procesar  el  producto y el  hecho de que  Sartorius, 

por  su  propia  situacidn  econdmica,  no  les  pudiera  pagar a ve- 

ces  mds  que  con  la  mercancsa  de  la  tienda,  condujo a los emi- 

grantes a buscar  mejores  oportunidades  en  las  ciudades,  prin- 

cipalmente  en  la  actividad  comercial. 

Y esto  no  s6l0  sucedi6  en "El Mirador". A pesar de 

que  la  polftica  de  colonizacidn  estuviera  dirigida a los  inmi - 
grantes  que  quisieran  trabajar  la  tierra,  estos  fueron  pocos. 

La  mayorSa de los extranjeros  se  establecieron  en  las  ciuda- 

des y se  dedicaron  al  comercio,  la  minerfa u otros  negocios 

prbsperos. 

Para  fundar  una  colonia  se  requerfa  de  capital  para 

que  al  menos  por  el  primer año se  financiara a los emigrantes 

en  la  actividad  agrlcola.  Sartorius  pagb  el  viaje de los co- 

lonos,  desde  Alemania  hasta  "El  Mirador",  lo  cual  implic6  un 
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fuerte  gasto  para 61. Pensaba que esto y e l  arrendamiento de 

t ierras  serfan  suficientes para  generar e l   desarro l lo  econ6mi - 
co de l a  comunidad. Tal vez hubiera  resultado a largo  plazo, 

pero como era de esperarse, los recien emigrados no tensan pa - 
ciencia  y deseaban mejorar s u  situaci6n econdmica a como d i e -  

ra  lugar. El dedicarse a la   agricultura siempre ha implicado 

riesgo y mucho traba jo ,  por l o  que era de suponerse que los 

emigrantes prefirieran  buscar un trabajo seguro e n  l a  ciudad- 

En l a  mayorfa de los casos se emplearon como dependientes en 

las  casas  comerciales  extranjeras. 

Sobre los destinos de los emigrantes se  sabe poco o 

cas i  nada, ya que fueron  considerados traidores por los fami- 

l i a r e s  de Sartorius.  Este habfa  esperado con mucha i l u s i d n  

l a  oportunidad de crear una colonia de compatriotas  para  dar 

un ejemplo a l a  Alemania azotada por l a  represidn polf t ica  y 

depresi6n econbmica. Sabemos que e l  S r .  Z i e h l ,  mantuvo re la-  

ciones  amistosasIcon l a   f a m i l i a  y a traves d e l  tiempo logr6 

abrir  una casa  comercial en  Huatusco. E l  D r .  Otto y el D r .  

Eichenhorn, tambien se fueron a t raba jar  a centros urbanos. 

Despues de l a  deserci6n de los colonos,  Sartorius se 

quejaba que habfa  sido f a t a l  mandar traer  gente  hasta " E l  M i -  

rador" y tener que acostumbrarlos porque rechazaban todo tipo 

de ayuda y crefan  saber todo mejor que los nativos, y a l  cabo 

hacfan todo mal. A pesar de haber establecido un orden pol i -  

ciaco y haber corrido  algunas  gentes, no logr6  organizar l a  

0 
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colonia,34  por lo que  tuvo  que  desistir  de  sus  planes.  Apar- 

te de haber  invertido  considerable  tiempo  en  la  organizacidn 

de la  colonia,  su  capital se habfa  terminado  y  tuvo  que  ven- 

der  parte de la  hacienda  a los hermanos  Stein;  sus  deudas, 

principalmente  en  la  tienda,  habfan  ascendido  considerablemen - 
te. 

Diez  años  despues,  Sartorius  llevd  a  cabo  un  segundo 

intento de colonizaci6n. A fines  de  la  decada  de  1840  y  a 

principios de 1850, el  gobierno de Jose  Joaqufn  Herrera, as€ 

como  el de Mariano  Arista  le  hablEan  dado  su  apoyo  y  lo  hab€an 

nombrado  agente  consular  mexicano  sobre los asuntos de coloni - 
zaci6n. 

El promotor de  la  colonizacidn  de  alemanes  en  Mexico 

se encontraba  en  Alemania,  donde  public6  un  artfculo  sobre  M6 - 
xico y todas  las  ventajas  que se podfan  obtener de la  explota - 
cidn  de  sus  recursos.  Hablaba  del  clima,  de  la  disponibili- 

dad  de  tierra,  de  la  fertilidad  del  suelo, de la  variabilidad 

de  cultivos de exportacidn, de la  ganaderfa y de la minerfa. 

"El pa€s es  propio  para la colonizacidn  alemana 

porque  tiene  un  suelo  muy  fertil.  Este  propicia  to- 

dos. los productos de Europa  asf  como  tambi6n  del  mun 

do  tropical.  Tiene  una  gran  riqueza  mineral,  un  cli 

ma  excelente, las costas  de dos mares  que  facilitan 

el  comercio  por  el  este,  asf  como  por  el  oeste;  una 

poblaci6n  que  no  impide  el  desarrollo de extranjeros 

- 
- 
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porque  carece  de  un  fuerte  nacionalismo.  Hay  miles 

de  millas  cuadradas  de  tierra  sin  cultivar.  Pocos 

pafses  de  la  tierra  pueden  brindar  estas  condiciones 

para  el  progreso de una  colonia.  Ademas  se  presen- 

tan  dos  aspectos  muy  importantes  que  se  tienen  que 

considerar  cuando  se  emigra  en  masa:  el  progreso de 

los intereses  materiales  y  la  conservaci6n  del  ele- 

mento  alemdn" . (Sartorius  1850: 6 4 )  

Sartorius  no s d l o  consideraba  ideal  a  Mexico  por  su 

riqueza  natural  sino  tambien,  como  ya  se  dijo,  porque  permi- 

tfa  la  "conservaci6n  del  elemento  alemdn".  Esto  se  debfa,  se - 
gbn 61, a que.el cardcter a l d n  era  mds  n6rdico y mbs duro, 

por lo que  no  podla  ser  dominado por el  suave  cardcter  hispa- 

no-indio,  sino  que  por  el  contrario,  siempre  que  eran  compara 

dos  sobresalfa  como  mds  fuerte  el  alemdn  "gracias  a su alta 

moralidad  interna".  Enfatizando  a  Mexico  como  destino  para 

la  emigracidn,  decfa  que  en los Estados  Unidos  el  cardcter 

sentimental  alemdn  era  absorbido  por  el  cardcter  cortante, 

especulativo,  prdctico y desarrollado  del  neoingles.  Conti- 

nGa  diciendo  que  para  lograr  algo  en  ese  pafs  habrfa  que  ne- 

gar  la  propia  nacionalidad y americanizarse  por lo que.10~ 

- 

emigrantes  alemanes  abandonarfan  toda  expresidn  de  lo  autdcto 

no.  Todo lo contrario  sucederfa  en  Mexico,  en  donde el am- 

biente  serfa  propicio  para  el  desarrollo de la  vida  germbni- 

ea.  (Sartorius 1850:66-67) 

- e 
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"La  emigracidn  se  ha  convertido  en  una  necesi- 

dad  para  Alemania, es el  dnico  medio de salvaci6n  pa - 
ra  las  familias  que  quieren  evitar  la  proletariza- 

cibn. Es una  decisi6n  diffcil  tener  que  abandonar 

la  patria,  pero  es  todavfa mds diffcil  tener  que 

abandonar  para  siempre  las  costumbres,  el  idioma y 

la  nacionalidad  y  adoptar  una  extraña. El pueblo 

alemdn  -gobernantes  y  gobernados-  no  permitirdn  que 

se  muera  parte  de  su  cuerpo,  es  su  deber  mds  sagra- 

do  apoyar  con  toda  fuerza  la  emigracidn  que  se  con- 

centre  en  un  pafs  en  donde  estdn  garantizados  el  pro 

greso  material y la  conservacidn  del  elemento  alembn. 

Tambien  deben de custodiar  el  trdnsito  continuo  en- 

tre  la  patria  nueva  y  la  patria  vieja  a  traves  del 

intercambio de los productos  agrfcolas  e  industria- 

les".  (Sartorius 1850:71) 

Sin  hacer  mucho  dnfasis  en  su  experiencia  fracasada, 

se  advertfa  al  .emigrante  que  era  necesario  tener  paciencia 

asf  como  tambien  perseverancia  para  superar las primeras  difi - 
cultades  ya  que,  principalmente  el  campesino  aleman, se le  di - 
ficultarfa  abandonar  la  vieja  cultura  de  la  patria,  tendrSa 

que  consumir  otros  productos y conocer y familiarizarse  con 

las  plantas  nuevas y aprender  a  defenderse de animales  desco- 

nocidos.  (Sartorius 1850:80) 

En. Mdxico,  periddicos  como  el  "Siglo XIX 1*35 a  fines 

de  la  ddcada de 1840 difundieron  las  ideas  de  Sartorius y se 
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pugnd porque se  l levaran a cabo. En general,  se i n s i s t i d  en 

una reglamentacidn  completa  sobre los derechos que los  extran - 
jeros  tendrfan en e l   p a f s ,  por ejemplo,  sobre l a  propiedad de 

b ienes   ra fces ,   l a   to leranc ia   re l ig iosa ,   l a  conservacidn de su 

nacionalidad,  etc. La ley de colonizacidn que estuvo  vigente 

hasta 1 8 4 6  fue l a  de 1 8 2 4  y se  decfa que era  deficiente por- 

que tenfa un cardcter  tentativo y con frecuencia  se hablaba 

de reformarla o derogarla  (vaase  Berninger  1974). No fue s i -  

no hasta 1 8 4 6  que se decretd una  nueva ley de colonizacidn. 

En 1 8 4 9  se hizo una  nueva proposicidn  para l a   l e y  de coloni-  

zacidn, a l  parecer muy apropiada y conveniente  para los emi- 

grantes  (vease Kruse 1922). S i n  embargo, en 1 8 5 6  Gustavo 

Schadtler, quien tampoco  dudaba de que Mexico fuera e l   p a € s  

ideal para l a  inmigracidn  europea, se  quejaba de  que l a   l e -  

gislacidn  relativa a l a  inmigracidn,  hasta  entonces aprobada, 

carecSa de  vaikor porque e l  gobierno  habfa  sido  tfmido, f a l t o  - 
de imaginacidn o simplemente carente de l a  voluntad de hacer 

sacrif icios  f inancieros por los inmigrantes.  (Berninger  1974: 

172) La legislaci6n no era  c lara y ademas la  inestabil idad 

polf t ica   ass  como los escasos  recursos  del  gobierno  evitaron 

l a  inmigracidn masiva de europeos. 

A pesar de  que la   l eg is lac i6n  sobre la colonizacidn 

era  incierta,  gobiernos como e l  de Herrera y Arista habfan 

nombrado agentes  para d i r i g i r  a los emigrantes  europeos hacia 

Mexico. Sartorius habfa recibido por primera vez e l  apoyo 

del Gobierno Mexicano para promover la  colonizacidn de alema- 
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n e s .  S e  dice q u e   l o g r d   r e c l u t a r  alrededor de 30 mil p e r s o n a s .  

( B e r n i n g e r  1 9 7 4 : 1 7 1 )  No o b s t a n t e ,  estas t u v i e r o n   q u e  emigrar 

a otros pafses y l o s  p l a n e s  de S a r t o r i u s   f r a c a s a r o n  una  vez 

m t h .  Cuando S a n t a  Anna v o l v i d  a ocupar  e l  poder d e s c o n o c i d  

las  d i s p o s i c i o n e s  d e l  g o b i e r n o   a n t e r i o r  y como r e s u l t a d o  de 

l a  r e e s t r u c t u r a c i d n  de  l a  rama e j e c u t i v a ,  el g o b i e r n o  de 1853  

suprimid la D i r e c c i 6 n  de C o l o n i z a c i 6 n  e I n d u s t r i a .  A cambio 

Se nombraron d i s t i n t o s   m i n i s t r o s ,  pero a ninguno de e l los  se 

l e  e n c a r g 6  e l  aspecto r e f e r e n t e  a l a  c o l o n i z a c i d n .   ( B e r n i n -  

ger 1974  : 1 6 0 )  
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CONCLUSIONES 

E l  trabajo dividido e n  dos partes, l a  unidad de pro- 

d u c c i 6 n  por un lado y e l  M i t o  i n d i v i d u a l  y c u l t u r a l  por e l  

o t r o ,  nos  dio  u n a   v i s i d n   g e n e r a l  d e l  c a r d c t e r  de las  activida - 

des de S a r t o r i u s   e n  Mexico, asf como tambien de s u   a c t i t u d  ha 

c ia  este p a € s .  

- 

En l a  i n t r o d u c c i d n   q u e d a r o n   p e n d i e n t e s  ciertas con-  

c e p c i o n e s  te6ricas que se a p l i c a r f a n   e n   t a n t o   q u e   r e s u l t a s e n  

explicativas de a l g u n o s  de los aspectos tratados e n  l a  i n v e s  - 
t i g a c i d n .  

A l o  largo d e l  trabajo hablamos de h a c i e n d a  y no de 

p l a n t a c i 6 n .  Creemos que las  r a z o n e s   q u e  se expondrtln a con- 

t i n u a c i 6 n   c o n v e n c e r d n  a l  lector de esta terminologSa .  

" E l  Mirador" estaba comprendido   entre  los dos p r i n c i  

pales c a m i n o s   q u e   c o n d u c f a n d e l p u e r t o  de Veracruz  a la c iudad 

de Mexico. La h a c i e n d a   t e n l a  acceso a l a s  vfas de comunica- 

c i d n  de las  que distaba 3 0  k i l b m e t r o s .   S i n  embargo, s i  l a  

comparamos c o n  otras h a c i e n d a s   a z u c a r e r a s  de l a  r e g i b n ,  ya 

sea hacia e l  n o r t e ,   e n   d o n d e  se e n c o n t r a b a n  los ingenios -de-  
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Tuzamapan,  La  Orduña,  Mahuixtldn, o hacia  el  sur  (hacia  la . 

regidn  de  Cdrdoba y Orizaba)  en  donde  estaba  la  Hacienda  del 

Potrero,  encontramos  que  tensa  serias  limitaciones  de  comuni- 

cacidn,  ya  que  estas  tiltimas  tenfan  acceso  directo a la vfa 

del  tren o los caminos  carreteros  principales. 

La  Hacienda de "El  Mirador"  estaba  situada  en  una re - 
gidn  sumamente htímeda que  no  requerfa  de  construcciones de 

riego  para  el  cultivo de la  caña  de azticar.  Asf, a diferen- 

cia de  otras  regiones,  por  ejemplo,  Morelos,  el  costo de los 

insumos de  cultivo  en  Veracruz  se  reducfan  considerablemente. 

Sin-embargo,  en  Veracruz  habfa  otros  problemas,  principalmen- 

te  con  respecto  al  mercado.  En  un  principio  en  "El  Mirador" 

la  caña  de  azticar  fue  procesada  adoptando  la  tecnolog€a  nati- 

va.  Posteriormente  se  import6  tecnologfa  altamente  especiali 

zada. A pesar de  que  no  se  tienen  los  datos  que  lo  comprueben, 

suponemos  que  la  implementacidn  de  esta  maquinaria  no  era  ne- 

cesaria  sino  mds  bien  obedecfa  al  deseo de los dueños  de 

crear  un  pequeño  polo de desarrollo  alemdn.  Tenfan  en  mente 

crear lo que  nosotros denominarhnos plantacibn,  sin  embargo, 

la  falta  de  capital,  entre  otros  factores,  impidid  que  sus 

planes se  llevaran a cabo.  Las  posteriores  innovaciones  tec- 

noldgicas  en  "El  Mirador"  tuvieron  un  cardcter  diferente.  El 

acondiconamiento a mediados  del  siglo  de  la  maquinaria  para 

- 

producir  varios  tipos de aztícar, y la  adquisicidn  de dquinas 

para  el  beneficio  del  cafe,  fueron  estrategias  para  adaptarse a 
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las  demandas  que  establecfa  el  mercado.  s6l0  produciendo  ar- 

t€culos  de  primera  calidad,  la  hacienda  pod€a  competir  en  el 

mercado,  ya  que  el  transporte  del  producto  aumentaba  conside- 

rablemente  el  costo de la  mercancfa. 

As$ como  result6  problemdtico  para  la  hacienda  la co - 
locacibn de los productos  en  los  centros de mercado,  igualmen - 
te  sucedi6  con  la  comercializaci6n  de  estos. A diferencia de 

la  produccidn  azucarera de Morelos  que  tenfa  un  mercado  segu- 

ro  en  la  ciudad de Mexico,  en  Veracruz  el  puerto  se  abastec€a 

en  algunas  ocasiones de aztícar y aguardiente  de  las  Antillas, 

y en  otras los productores  de  las  haciendas  mas  cercanas  que 

saturaban  el  mercado  con  sus  productos.  s6l0  cuando  estos 

abastecedores  no  satisfac€an  las  demandas  del  puerto,  "El  Mi- 

rador"  pod€a  comercializar  favorablemente  sus  productos;  la 

hacienda  siempre  estuvo  amenazada  por un mercado  restringido 

y  poco  estable. 

En lo que  se  refiere  al  capital  disponible  este  re- 

sult6  ser  escaso. .El capital de Lavater,  obtenido  a  traves 

de la  actividad  comercial  y  el  capital  que  Sartorius  hab€a 

e .  acumulado  como  empleado  en  la  miner€a,  se  invirti6  en  parte 

para  adquirir  la  hacienda y la  maquinaria  y  la  otra  parte  se 

empled  en  la  promoci6n  y  gastos  de los colonos  que  llegaron 

de Alemania. A los cinco  años de haberse  establecido,  las 

deudas  obligaron  a los dueños  a  vender  parte  de  su  propiedad 

y  posteriormente  Sartorius  abandon6  a  su  socio  inicial  y  se 
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asocid  con  sus  cuñados  fundando  la  firma  "Stein & Sartorius", 

La asociacidn  con  sus  cuñados,  Karl  Stein  habfa  enriquecido 

con  la  tienda  ubicada  en "El Mirador" y Gustavo  Stein  habfa 

acumulado  en  la  minerfa,  resultaba  mucho d s  conveniente  ya 

que  estos  contaban  con  dinero  que  podrfa  invertirse  en  la  uni - 
dad de  produccidn  para  hacerla  m8s  rentable.  Sartorius  habfa 

adquirido  experiencia y conocfa los problemas  de  la  regidn 

por lo que  ofrecfa  una  buena  alternativa a sus  cuñados  al  de- 

dicarse y organizar  la  unidad de produccidn. 

Debido a la  escasez  del  circulante  la  hacienda  paga- 

ba  los  insumos,  asf  como  los  productos  suntuarios  para  los 

dueños,  con  el  azdcar y el  aguardiente.  Por  esta  razdn  la  ha - 
cienda  era  vulnerable  ante  cualquier  inestabilidad  en  el  mer- 

cado. 

La  mano de  obra  no  era  asalariada y por los pocos  da 

tos que se  encontraron  se  supone  que  se  pagaba  con los artfcu 

l o s  de la  tienda.  Las  relaciones  que se  establecfan  con  el 

arrendatario  son  las  mismas  que  existen hoy en dfa entre  el 

ejidatario y las  instituciones de credit0  estatales,  como  el 

Banco  Rural o del  Instituto  Mexicano  del  Cafe.  Se  crea un ti 

PO de contrato  por  medio  del  cual  se  asegura  una  produccidn 

de cafe,  pero  ademds,  en  caso de que  esta  sufriera  percances 

climdticos o de  plagas,  la  institucidn  no  corre  ningdn  riesgo 

ya que  las  perdidas  van  por  cuenta  del  campesino. 

- 
- 

- .  



Lo expuesto  anteriormente  nos  lleva  a  hablar  en  este e 

caso  de  hacienda y no de una  plantacibn. Los fundamentos 

esenciales  para  hablar de plantacibn  segdn  Sydney  Mintz y -._ - 

Eric  Wolf  son la abundancia  del  capital  asf  como  la  existen- 

cia  de  un  mercado  amplio de exportacibn. 

Otra  definicibn de plantacidn y que  corrobora  nues- 

tra  preferencia de hablar de hacienda  es  la de Barret: 

"Las  plantaciones  de  aztícar  estdn  situadas  en 

regiones  compactas  y  bien  definidas,  con  una  alta 

densidad de ingenios,  que  forman  parte de un  intrin- 

cado  sistema  de  relaciones  -comerciales,  institucio- 

nales,  familiares-,  con  lfneas  de  comunicaci6n  bien 

desarrolladas  y  frecuentemente  utilizadas...  Son 

lugares  de  gran  importancia  local,  hacia y por los 

cuales  flufa  gente,  con  sus  conocimientos  e  ideas, 

bienes,  ganado  y  dinero".  (Barrett,  1977:20) 

En  la  unidad de produccibn  descrita  es  posible  encon - 
trar  factores  que  puedan  caracterizarse  como  tfpicos de una 

plantacibn,  especialmente  en lo que  abarca  la  etapa de fines 

del  siglo XIX y principios  del  siglo XX. Sin  embargo,  repeti 

mos  que  el  caso  concreto  presenta  modalidades  especfficas  y 

particulares  que  diffcilmente  pueden  ser  constreñidas  dentro 

de  un  marco  generalizador. 

- 

Pasaremos  ahora  a  discutir  el M i t o  individual y 
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cultural de Carl  Christian  Sartorius. 

Sartorius  provenfa  de  una  familia  modesta  de  pasto- 

res  protestantes y con  metas  romdnticas  e  idealistad  sale de 

su  pafs  para  liberarse de las  tensiones  polfticas,  pero  prin- 

cipalmente de las  tensiones  econbmicas. 

Al llegar  a  Mexico,  Sartorius  formaba  parte  del  gru- 

po de  representantes y directores de la  Compañfa  Alemana de 

Minas, lo que le permitid  la  insercidn  automatica  al  grupo mds 

privilegiado de la  ciudad de Mexico. Los representantes  mine- 

ros  alemanes  se  hospedaron  en  una  lujosa  casa  en  la  ciudad de 

Mexico y frecuentaron los cfrculos  mds  exclusivos de la  socie 

dad  mexicana,  asl  como  el  grupo  de  alemanes  que  se  habSa  esta 

blecido  anteriormente  en  la  ciudad. El contacto  con  este  gru 

po social  fue  importante  para los alemanes  recien  llegados  ya 

- 

- 
- 

que  gozaron  de  una  situacidn  social  que  diffcilmente  hubieran 

alcanzado  en  su  pafs de origen.  Quizds el deseo  siempre  la- 

tente  del  grupo  en  el  poder de "blanquearse"  junto  con  la  ad- 

miracidn  que  provocaba  todo lo relacionado  con  Europa,  propi- 

ciaba  la  aceptacidn  inmediata  de  un  grupo de europeos  que, 

ademds,  venfan  respaldados  por  una  sociedad  alemana  que  iba  a 

invertir  capital  en  Mexico.  Estos  europeos  provenfan de un 

pafs  que  comparado  con  Mexico  resultaba  ser  "mds  avanzado". 

Su  mentalidad  "burguesa",  asf  como  su  especializacidn  profe- 

sional,  les  permitid  de  hecho  ubicarse  por  encima de algunos 

grupos  enriquecidos  en  Mexico. 

o 

. 
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Los alemanes  eran  aceptados y admirados  en  Mexico, 

sin  embargo,  ¿se  integraron a la  sociedad  mepicana?  LCudles 

eran  sus  intereses?  ¿Pretendfan  quedarse y que  tipo  de  educa 

cidn  recibieron  sus  hijos?  Eran  verdaderos  emigrantes o tan 

~610 venfan  en  busca de  mejores  oportunidades,  ya  que  la  mayo 

rfa de ellos  pertenecfa a una  clase  media  alemana  que  estaba 

siendo  afectada  por  la  crisis  econdmica por la  que  atravesaba 

su  pafs. 

- 

- 

Quizbs  una  de  las  razones  principales  por  las  que  no 

se  integraron  fue  la de que  siempre  tuvieron  en  mente  regre- 

sar a Alemania, y este  criterio  regfa  su  vida  en  Mexico. Es- 

to  se  manifiesta  claramente  cuando  Carl  Christian  Sartorius 

se  va  con  su  familia a vivir a Alemania;  actitud  que  tambien 

se  revela  en  el  matrimonio,  en  el  mantenimiento de las  costum 

bres y tradiciones,  asf  como  en  las  ligas y relaciones  que  se 

establecTan  con  Alemania.  Adembs,  hay  que  recordar  que  el 

sentimiento  de  la  "germanidad"  asf  como  la  conservaci6n  del 

- 

mismo,  ejercid  una  fuerte  influencia  en  las  ideas y proyectos 

de Carl  Christian  Sartorius. 

Sartorius  vino a Mdxico  con  el  deseo de hacer  una 

fortuna  para  asP  poder  vivir de sus  rentas,  pero en Alemania.* 

Sus  hijos  se  prepararon  en  Alemania  en  el  ramo  agrfcola (Flo- 

rentino)  en  el  ramo  comercial  (Alberto) y en  la  minerfa  (Teo- 

doro),  actividades  principalmente  las  dos  dltimas  que  permi- 

*SUS  planes  de  fundar  una  colonia  de  alemanes  se  tratardn  mbs 
adelante. 
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t€an el  enriquecimiento  en  el  MBxico  del  siglo XIX; y una  vez 

enriquecidos  se  podfan  retirar  a  vivir  a  Alemania,  tal  y  como 

lo habfan  hecho los parientes  Guillermo y Gustavo  Stein. 

Podemos  considerar  al  grupo  alemdn o en  este  caso  a 

la  familia  Sartorius  como  un  conjunto de personas  que  encuen- 

tran  en  la  "germanidad"  una  representacidn  hist6rica  de S€ 

mismos.  Nacen  en  Mexico  y  renuncian  a  la  nacionalidad  mexica 

na  (esto  sucedi6  hasta  la  cuarta  generaci6n "D" nacida  en  MB- 

xico)  con  tal  de  no  tener  problemas  para  irse  a  estudiar o a 

vivir  a  Alemania y no  ser  vistos  alld  como  extranjeros.  Por 

esto  tambign  mantienen  el  idioma, sfmbolo de identidad, y son 

sumamente  tradicionalistas  hasta  el  grado  de  la  exageracibn. 

- 

Sin  embargo,  encontramos  en  la  "germanidad"  un  tras- 

fondo  econdmico y pol€tico  muy  importante.  Econdmico  porque 

el  grupo  est$  restringido  a los alemanes  de  la  clase  dominan- 

te y en  este  mismo  sentido  polItico  porque  constituye  una 

alianza,  una  faccidn  dentro de la  totalidad. 

Las  generaciones  nacidas  en  Mexico  utilizan  la  "ger- 

manidad"  como  un  mecanismo de aliaci6n  dentro de la  totalidad. 

ES un  mecanismo  de  identidad  que ~ 6 1 0  en  determinadas  ocasio- 

nes se manipula y si  no  se  trata de ocultar,  por  ejemplo,  du- 

rante  la  segunda  guerra  mundial  cuando  el  Gobierno  Mexicano 

intervino  las  propiedades  alemanas,  Carlos  Sartorius  ocultd 

su  nacionalidad. 



130 

La  "germanidad"  es  un  elemento  titi1  dentro  del  grupo, 

sin  embargo,  hacia  el  exterior  las  manifestaciones se matizan. 

Dentro  del  grupo  se  critica a los  mexicanos,  en lo que  se  re- 

fiere a sus  costumbres,  su  situaci6n  econdmica y polftica, 

asf  como  al  pafs  en  general,  no  obstante,  cuando  se  encuentra 

relacionado  con  ellos,  su  comportamiento  es  distinto,  muestra 

una  actitud de  conformismo e igualdad,  especialmente  cuando 

se trata de negocios. 

El ser o no  alemdn  no  es  tan  significativo  hacia  el 

exterior  como lo es hacia  el  interior,  con  el  resto de los 

alemanes. A11f es  cuando  realmente  cobra  peso  la  "germani- 

dad" y es  utilizada  para  realizar  todo  tipo de negociaciones, 

desde  econdmicas  hasta  matrimoniales.  Por  lo  que  esto  nos PO - 
drfa  explicar  otra de las  razones  por  las  que  los  alemanes  en 

MBxico  luchan  por  mantener los vfnculos  con  Alemania y conser 

varse  como  tales. 
- 

El hecho  de  que  los  extranjeros  se  enfrenten  en  M6xi - 
co  con  una  cultura  homogBnea,  aunque  desde  el  interior  no  se 

conciba  asf,  tambien  ha  ejercido  influencia  en  la  consolida- 

cidn  de  un  grupo  alemdn y otros  grupos  extranjeros  residentes 

en  MBxico. 

Sin  embargo, ~610 pueden  conservarse "authticamen- 

te  alemanes"  aquellas  familias  que  tienen  las  posibilidades 

econ6micas  de  viajar y de  no  interrumpir  el  contacto  con el 

pafs de  origen.  Aquellos  individuos  que  llegaron a Mexico  en 

,. ... 
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busca  de  trabajo,  sin  una  red  de  relaciones  como  la  que  ha- 

bfan  establecido  Sartorius o los hermanos  Stein,  que  les  per- 

mitiera  acumular  para  mandar  a  sus  hijos  a  que  se  educaran  en 

el  extranjero,  acababan  por  integrarse  a  la  sociedad  mexicana. 

Este  fendmeno lo encontramos  tambien  en  las  Gltimas 

generaciones  de  la  familia  Sartorius. Los hijos  de  Carlos 

Sartorius  no  tuvieron  la  posibilidad  de  educarse  en  Alemania. 

Esto  obedeci6  principalmente a causas  externas,  como  lo  fue 

la  afectaci6n de la  hacienda y la  recesidn  econ6mica  mundial 

de los años  treinta. Y entonces,  a  pesar de haber  mantenido 

la  nacionalidad  alemana,  se  perdi6  el  contacto  con  Alemania, 

y por  ejemplo, sus  hijos y nietos  no  hablan  el  alembn. La 

"germanidad"  se  ha  conservado  en  tanto  que  ha  cumplido  una 

funcidn  dentro  del  marco  de  referencia  tanto  individual  como 

social y econbmico.  En  el  caso de  la  empresa  agrscola de Sar 

torius, los socios  fueron  siempre  alemanes, 61 establecfa  sus 

contratos  comerciales  con  alemanes y lo  mismo  sucedid con Flo 

rentino  y  Carlos. Los hijos  de  este Ciltimo  entraron  a  traba- 

jar  en  compafifas  alemanas  y  no  por  coincidencia,  sino  porque 

conocfan  a los dueños; y no  podemos  decir  que  esto  se  deba .a 

la  epoca  ya que  en  la  actualidad  este  mecanismo  sigue  operan- 

- 

- 

do. 

En  relacibn  a  las  ideas  de  Sartorius,  sabemos  que  el 

liberalismo  econdmico  del  siglo XIX se  enfocb,  entre  otras  co 

sas,  en  la  cuestidn  concreta de los aranceles.  Vicente  Roca- * 

- 
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fuerte,  autor  del  libro  titulado  "Ideas  necesarias a todo  pue - 
blo  americano  que  quiera  ser  libre",  aseverd  que  mediante  el 

libre  comercio  M6xico  se  liberarfa de su  anterior  servidumbre 

y con  el  tiempo  llegarfa a convertirse  en  la  primera  potencia 

del  mundo  por  su  extensidn,  fertilidad,  clima y situacidn  geo - 
grsfica.  (Hale  1977:260)  Miguel  Lerdo de Tejada  tambien  ad- 

vertla  la  necesidad de introducir  reformas  para  facilitar  el 

libre  intercambio  mercantil y la  libre  competencia.  (Blszquez 

1979:35)  En  lo  fundamental,  Sartorius  apoyaba  el  libre  cam- 

bio,  sin  embargo,  consciente  de  la  dificultad  de  la  produc- 

ci6n  manufacturera  en  Mexico y protegiendo  sus  intereses,  pro_ 

ponfa  una  divisi6n  internacional  del  trabajo:  Mexico  se  debga 

especializar  como  productor de artlculos  agropecuarios,  ramo 

en  el  que  el  se  habxa  especializado y debSa de importar  manu- 

facturas y todo  tipo de maquinaria de Europa. 

En lo que se refiere a la  divisidn  internacional  del 

trabajo,  Sartorius  mantenla  una  posicidn  contraria a periddi- 

cos  como  "El  Siglo  XIX"  que  consideraba  que  la  industria  era 

el  camino  que  llevaba a la  riqueza  nacional y a la  verdadera 

independencia.  Era  natural  que  las  ideas  del  empresario  ex- 

tranjero  no  coincidieran  con  la  prensa  nacional  que  se  rehusa - 
ba  que  Mexico  siguiera  siendo  "una  nacidn de  rdsticos  mineros 

sin  otro  contacto  con  el  mundo  que  el  necesario  para  pagar  su 

industria y contribuir a su  grandeza". 36 

En  las  consideraciones  de  Carl  Christian  Sartorius 
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sobre l a  poblaci6n  mexicana, encontramos subyacente l a  idea 

de l a  superioridad de l a  raza  caucdsica, asl: como l a  idea de 

l a  determinaci6n  natural  del ambiente sobre e l  individuo. Pa 

ra  Sartorius  la   inferioridad se ref le jaba en  e l   i n t e l e c t o ,  en 

l a  moralidad y e n  la   s i tuacidn econbmica. Entre  estas  aseve- 

- 

raciones de Sartorius encontramos e l   r e f l e j o  de una racionali  

dad econdmica occidental. Pero adembs, los c r i t e r i o s  esgrimi 

dos sobre Mexico y sus pobladores, no eran de ninguna manera 

novedosos o contrarios a l o  que generalmente se pensaba e n  

los clrculos   inte lectuales  en  Mexico. El menosprecio hacia l a  

raza de color y la concepcidn de una superioridad de l a  raza 

- 

- 

blanca,  as$ como e l  argumento de que l a  situacidn de los i n d l  

genas era  consecuencia  del  sistema  colonial,  fueron  aceptados 
- 

O 

por grupos de posicidn  tanto  liberal como conservadora. 
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1 3 4  

los  indios y "la  total  extincidn de las  castas".  (Hale  1977: 

2 2 9 )  Sartorius  no  pudo'haber  encontrado un ambiente  intelec- 

tual  mds  propicio  para  desarrollar  sus  ideas. En el  intento 

de  colonizacidn  se  manifiesta  su  profundo  sentimiento  naciona 

lista  asf  como las ideas  romanticas  de  algunos  hombres  de 

- 

principios  del  siglo XIX. Creyd  en  la  posibilidad de poder 

ofrecer  las  bases  para  el  desarrollo  de  una  colonia  alemana 

que  se  crearfa  como  enclave  dentro  de  un  pafs  extranjero. 

Nunca  pens6  en  dejar de  ser alerndn o en  integrarse  cultural- 

mente a la  sociedad  mexicana,  por lo que muy en  el  fondo  la 

colonizacidn y en  particular su  dltimo  intento,  estaba  vincu- 

lado  con  la  idea de una  dominacidn  alemana,  ideologfa  que 

bien  podrlEa  llamarse  imperialista. 
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N O T A S  

I 

1. 

2. 

3. 

4 .  

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

AFS = Archivo  de  la  Familia  Sartorius, 
"El  Mirador",  Totutla,  Veracruz 

AFS. Carta  de  Francisco de Arrillaga a Carl  Christian 
Sartorius,  noviembre 1837. 

AFS.  Cr6nica  familiar,  Primera  Parte. 

~1 hijo  nacido  cinco  años  antes  que  Florentino,  muere 
muy  pequeño. 

M S .  Carta de Francisco  de  Arrillaga a Carl  Christian 
Sartorius,  noviembre 1837. 

Desafortunadamente  no  encontr6  datos  confiables  sobre  la 
extensidn  de  la  hacienda.  Las  cartas de Sartorius  noti- 
fican  sobre  la  compra de 5 a 6 horas  cuadradas.  Stein, 
en  su  libro  sobre  la  familia  Stein  dice  que se  adquirie- 
ron 4 horas  cuadradas.  Un  documento an6nimo.del archivo 
de la  familia  Sartorius  en  "El  Mirador",  señala  que  "en 
1840 la  hacienda  abarcaba 2 leguas  cuadradas,  alrededor 
de 6800 hectbreas".  Para  1863  se  habla de 4500 hectdi- 
reas  en un  reporte  sobre  la  Hacienda  de "El Mirador",  di 
rigido  al  municipio;  este  dltimo tambih se  encontrd  en- 
el  archivo  de  la  familia.  Sartorius  usa  la  medida de 
100  Morgen  Land, y para  hacer  la  conversidn  en  hectareas 
se us6 el Morgen  prüsiano.  Un  Morgen  prusiano  equivale 
a 25,532. a. 

AFS. Carta  dirigida a Lavater  firmada  por  Francisco de 
Arrillaga  el lo. de  diciembre de 1829. 

Tftulo  del  Dominio y Posesidn  de  la  Hacienda de Acazbni- 
ca, propiedad  de  la  familia  Grohman,  "El  Mirador",  Totu- 
tla, Ver. 
- 

TftulodelDominio y Posesi6n de la  Hacienda de  Acazdnica, 
propiedad de la  familia  Grohman,  "El  Mirador",  Totutla, 
Ver. 

Tftulo  del  Dominio y ~osesidn de la  Hacienda  de  Acazdni- 
ca, propiedad de la  familia  Grohman,  "El  Mirador",  Totu- - 
tla,  ver. 
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10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

16. 

17. 

18. 

19. 

20. 

21. 

22. 

23. 

24. 

25. 

26. 

27. 

AFS. De  la  crdnica  familiar.  Primera  Parte. 

AFS.  Noticia  recortada de un  peribdico,  Veracruz,  noviem 
bre 17 de 1848. 

AFS.  Documento  fechado  en 1849 sobre  la  sociedad  "Stein 
& Sartorius". 

AFS.  Cartas 1853. 

AFS.  "Relacibn  del  estado  que  guarda  la  Hacienda de "El , 
Mirador". 1881. 

\ 

0 

El total  de la produccibn  estaba  calculado  en 3,750 pe- 
sos, las  consignaciones  en 550 pesos,  la  caja  en 480 pe- 
sos, cuentas  pequeñas  en 500 pesos. El valor de los bue- 
yes  se  calculaba  en 580 pesos,  el de las  bestias  en 3000 
pesos,  el de la  maquinaria  en 6,640 pesos,  el de las  ca- 
sas y fdbricas  en 8,550, el  valor de los se 
calculaba  en 1000 pesos y el de los utensilios  en 4,000 
pesos. El valor  de los cafetales de "El Mirador"  era de 
600 pesos y el de los cañaverales 10,000. 

A F S .  Avaldo de  la  Hacienda de "El Mirador", 1972. 

AFS. ~rbnica familiar.  Primera  Parte. . 
AFS. Testamento de Carl  Christian  Sartorius. 1871. 

AFS.  "Relacibn  del  estado  que  guarda la Hacienda de "El 
Mirador". 1881. 

AFS.  Carta  del  ministro de  Fomento a Florentino  Sarto- 
rius, 1887. 

AFS. Reporte de  Matgas  Romero  sobre  el  cultivo  del  caf8. 
1870. 

AFS.  Reporte de  Matfas  Romero  sobre  el  cultivo  del  cafe. 
1870. 

AFS.  

AFS . 
AFS . 
AFS . 
1881 

A F S  . 

Contrato de  arrendamiento, 1863. 

Contrato de arrendamiento, 1863. 

Contrato de  arrendamiento, 1863. 

"Relacibn  que  guarda  la  Hacienda  de "El Mirador", 

Crbnica  familiar.  Primera  Parte. 

4 

" 
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28. 

29. 

30. 

3'1. 

32. 

3 3 .  

34. 

35. 

3 6 .  

AFS. Cr6nica  familiar.  Cuarta  Parte. 

=S. Crdnica  familiar.  Cuarta  Parte. 

AFS. Crdnica  familiar.  Cuarta  Parte. 

AFS. Crdnica  familiar.  Primera  Parte. 

AFS.  Carta  dirigida a Carlos  Sartorius,  firmada  por  Fran 
cisco  de  Arrillaga,  marzo  1833. 

- 

AGNM  (Archivo  General de la  Nacidn,  Mgxico).  Pasaportes, 
vol.  37.  Inmigracidn  1837. 

M S .  Cr6nica  familiar.  Primera  Parte. 

"Siglo XIX", 8 de octubre  1849, 4 de  octubre  1849 y lo. 
de  noviembre  de  1849. 

Coleccidn  de  artfculos  del  "Siglo XIX" sobre  alzamiento 
de prohibiciones.  Mgxico,  1851. 
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Bagazo : 
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Melaza : 

Pai la :  

Panela : 

Trapiche : 

Yunta: 

Zafra : 
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TERMINOS Y MEDIDAS UTILIZADOS EN EL TEXTO 

1. Fdbrica de aguardiente. 
2 .  Aparato de metal,  vidrio u otra  materia para 

e x t r a e r   a l  fuego y por dest i lac idn  e l  e s p f r i t u  
o esencia de cualquier  substancia  lfquida. En 
nuestro  caso se u t i l i z a   e l  jugo de l a  caña de 
azdcar. 

Materia  fibrosa que r e s u l t a   a l   e x t r a e r l e   e l  jugo 
a la caña de azdcar. 

Bandeja. 

E l  procesamiento de un producto. En e l  caso  del 
caf6:  despulparlo,  fermentarlo,  lavarlo,  secarlo. 

Parte  del  tronco de cualquier  drbol o planta que 
estd  dentro de l a   t i e r r a  y unida a las   ra fces .  

hecha de un calabazo: Cuchardn hecho con una cala-  
baza seca y que es  utilizado para e x t r a e r   l a  espu 
ma. 

- 

L4quido mds o menos viscoso, de color pardo obscu 
ro y sabor muy dulce que  queda como residuo de 1: 
fabricacidn  del azCicar de caña. 

Vasija grande de metal redonda y poco profunda. 

Azdcar  mascabado e n  panes prismbticos. Tambidn 
conocida como pi lonci l lo .  

Molino para e x t r a e r   e l  jugo de la caña de azdcar. 

Par de bueyes, mulas u otros animales que sirven 
en la   labor  de cainp0.0 en los acarreos. 

Cosecha de l a  caña de azdcar. 

Pesos y Medidas 

1 arroba 11 .507  kg 
1 quintal 4 6 . 0 2  kg 
1 vara mexicana 0.838 m 
1 legua mexicana 5 O00 varas 
1 legua mexicana 4 190 m, o sea,  4.190 km 
1 s i t i o  de ganado  mayor 17 555 100  m2 
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