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El objetivo del presente trabajo es valorar la obra social de 

Maximiliano en México, durante su gobierno (1864-1867). No por 

e1 hecho de no ser monarquista y no estar de ·acuerqo con la i~ 

tervenci6n, se debe dejar de reconocer su preocupaci6n por ha

ber querido lograr un beneficio material y social para el pue-

blo de México de aquel entonces. Para e11o basta repasar el -

v¿aJúo de¿ lmpe~~o y la Le9¿4l.ac~6n de¿ lmpeJúo, para percataE 

se del proyecto de país que pretendi6 llevar a cabo, no s61o -

por el hecho de querer incorporar a México al mundo de 1a mo

dernidad, sino tambi~n en aras de salvar a un pals de su deso

lación crónica; para ello pretendi6 cruzar·1o con vías f~rreas, 

construir sistemas de irrigaci6n, reabrir sus antiguas y ricas 

minas, fortalecer 1a agricultura, e impulsar la industria, to

do esto con e1 propósito de salvar a una parte de la "~aza l.a

Una", comb eran los deseos de Napo1e6n J:J:I. 

Creemos que no es posible valorar 1a obra de Maximi1iano si no 

se analiza la situaci6n económica, política, social y cultural 

existente en el país, y las medidas que se trataron de llevar 

a cabo para solucionar los mdltiples prob.lemas que exist!an.-~ 

despu~s de haberse logrado la independencia política de la Nu~ 

· va España respecto de la Metr6poli; problemas que no eran nue

vos, sino que se hablan generado de la ~poca colonial y que a 

lo largo de 44 años no·hab!an podido ser solucionados, en PªE 

te porque se hab!a ·puesto m~s atenci6n a los problemas poltti-
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cos, y por las mismas condiciones en que hab1a entrado el pa1s 

despu6s de haber nacido a la vida independiente. 

La importancia de la obra de Maxirniliano ~adica en que si bien 

no fue el dnico que se preocup6 por hacer menos pesada la con

dici6n social del pe6n mexicano, s1 fue el primero en concret~ 

zar y ampliar los beneficios a través de su legislaci6n en .fa

vor de los sectores menos favorecidos de la sociedad mexicana. 

En el desarrollo de nuestro trabajo se expone, en primer lugar. 

de una manera sornera,eJ origen e importancia de uno de los pr~ 

blemas sociales existentes en el pa1s desde la época colonial: 

el Peonaje. Posteriormente, en el Segundo Capitulo se trat6 -

de recoger el pensamiento econ6mico social, si no de todos. st 

de los m4s significativos representantes del pensamiento libe

ral en Ml!xico hasta antes de la llegada de Maxirnilia~o al pats 

en 1864, presentando la soluci6n que cada uno de ellos di6 no 

s6lo al problema del peonaje, sino a otros existentes durante 

ese mismo pertodo. 

En cuanto al· grupo conservador, se hace rnenci6n de él de una -

manera muy breve en virtud de que la rnayorta de ellos, si bien 

quertan al igual que los liberales el progreso ecdn6rnico y so

cial del pats, lo pretend1an llevar a cabo desde arriba, sin -

alterar l~s condiciones materiales y sociales que se habtan 

heredado de la época colonial; por lo tanto el prob~ema del 
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peonaje si bien no les fue ajeno, la solución para ellos est~ 

ba en retomar las instituciones coloniales, como por ejemplo, 

que se siguieran aplicando las leyes de Indias. 

Los liberales, sin embargo, quisieron hacer de México una na

ci6n moderna, aunque para ello tuvieron que ir evolucionando 

en su pensamiento y acción¡ pues mientras que los primeros l~ 

berales (1824-1833) pensaban que con la simple emisión de una 

legislación democr4tica era m4s que suficiente para que el 

pa1s se transformara en una naci6n moderna como los pa1ses 

europeos o los Estados Unidos, los liberales representantes -

de la segunda etapa encabezados por José Mar1a Luis Mora, se 

dieron cuenta que no bastaba la simple legislación, sino que 

era necesario combinarlo con condiciones materiales de exis-

tencia, incrementando ra producci6n agr1cola, desarrollando -

la industria, ~rnplernentando una reforma agraria con su consa

bido reparto de tierras de manera individual para que de esa 

forma se pudiera hablar de una sociedad igualitaria, no sólo 

en el aspecto jurídico, sino tiimhi~n en lo económico. Sin em

bargo, sus buenos deseos nunca se materializaron pese a la ex 

pedición de leyes que abarcaron casi todas las actividades so 

ciales, pues el sistema del peonaje sigui6 prevaleciendo como 

forma de trabajo y explotaci6n. 

En el Tercer Capitulo se hace una breve semblanza del pensa-

miento pol!tico de Maximiliano, pues era necesario compene--
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trarse de él, para poder entender su prlixis pol1tica en nues

tro pa1s, pero sobre todo por el hecho de haber deseado el --

bienestar de las clases menesterosas. Como se ver&, fue par-

t1cipe de las ideas sociales avanzadas de su tiempo como fue 

el liberalismo y el socialismo utópico: aunque finalmente co

mulgó mAs con los principios liberales, en la medida que no 

violentan tan profundamente el orden social, como lo ser1an 

por lo menos en P1 aspecto teórico las ideas comunistas. 

El Cuarto Cap1tulo se refiere a lo que fue en s1 la pol1tica 

social de Maximiliano en México y su importancia, mlis aun --

cuando el aspecto legislativo del Segundo Imperio se encuen-

tra prActicamente olvidado. En cuanto a la ley sobre la libe 

ración de los peones es un hecho que contiene un alto esp1ri

tu de liberalismo que se refleja en su contenido con medidas 

laborales bastante avanzadas para su ~poca, que bien pudieron 

algunas de ellas ser tomadas en cuenta como postulados de la 

Revolución Mexicana, es decir, ideas sociales con cincuenta -

años de adelanto. También se señala que esa pol1tica no fue 

bien vista en su tiempo tanto de liberales como por conserva

dores, como tampoco los cr1ticos de la época contemporAnea: -

para ello se expone la critica de Luis ChAvez Orozco a la po-

11tica de colonización del Emperador. Pero como se verA en -

nuestro trabajo, la Ley de Colonizaci6n no pretendió.el resta 

blecimiento de la esclavitud como lo quiso hacer ap.arecer Chli 

vez Orozco. 
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Por último, en el Capitulo Quinto se exponen las criticas al 

Emperador por parte de dos de sus colaboradores: Tom4s Moran 

y Crivelli, y Francisco Pimentel. El primero fue representa~ 

te de los hacendados por el Estado de Tlaxcala, y el segundo, 

regidor, Secretario del Ayuntamiento de México y Prefecto Po-

11tico en 1865. Ambos personajes, como se ver4 en el capitu

lo correspondiente, estaban de acuerdo con el sistem·a del pe2 

naje, pero al mismo tiempo señalaron las medidas para corre-

gir tal anomalia social no s6lo pensando en el beneficio de -

este sector de la sociedad, sino del pa1s en general. 

Finalmente, el trabajo tiene la finalidad de contribuir al e~ 

tudio. de un per1odo hist6rico que por mucho tiempo fue abane.~ 

nado por los historiadores, en virtud del .temor que r~presen

taba el ser tachado de reaccionario o monarquista¡ a pesar de 

ello es necesario el estudio de este periodo, porque s6lo asi 

se puede entender un fen6meno hist6rico en su totalidad. 

Sea el presente trabajo un reconocimiento a un ser que siendo 

ajeno a los problemas sociales del pa1s~ se preocup6 por dar 

soluci6n a uno de los m4s graves: EL PEONAJE 
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CAPITULO 1. 
·. APARICION DEL PEONAJE COMO PROBlf.MA SOCIAL 
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La llegada del conquistador español a México vino a trastocar 

el orden econ6mico, politico, social y cultural del mundo in

digena, trayendo como consecuencia la explotaci6n y el despo

jo de S\lS antiguos valores. El ind1gena por ser objeto de co!!._ 

quista, fue sometido fisica y culturalmente. Este sometimien

to adopt6 varias formas, entre ellas estuvo, en cuanto al so

metimiento f1sico-laboral, la Encomienda y el Repartimiento. 

Estas formas de organizaci6n y explotaci6n laboral se basaron 

fundamentalmente en los antecedentes ind1genas en cuanto a su 

forma y organizaci6n del trabajo en virtud de que para el co~ 

quistador era dif1cil imponer sus propias formas de organiza

ci6n laboral de carácter más moderno que l,a de los ind1genas. 

Estos ten1an, entre otras, el coa.:tequ~:tl, por ejemplo, que i!!! 

plicaba la divisi6n social del trabajo en cada ca.¿pull~. Este 

sistema ten1a como fin apropiarse de un excedente de la fuer

za de trabajo para utilizarla en áreas estratégicas de carác

ter religioso, pol1tico, militar y en obras de beneficio co-

m6n. 

La palabra Repartimiento significa: 

"V~.6:t.IL~buc~6n o p11.011.11.a.:teo, IJ 4 e a.pt~c6 a. una. .6 ell.~e 

de p!Loced~mien:t.oa calon~a.tea, ~ncluyendo el o:t.011.

ga.mien:to de encomienda..6, la..a..6~gna.ci6n.de :t~ell.11.a..6, 

la. dia:t11.ibuci6n de :t.11.ibu:to&L la. ven:ta. 6011.za.da., y 

el :t.11.a.ba.ja 11.eclu:ta.do. fue un .6i.6:tema. de :t11.a.b.a.jo -

11.aciona.do, 11.o:ta.:tiuo, aupuea:ta.men:te de in:te11.la pd-
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bllco o pa~a u~LlLdad púbtLca, que a6eczaba zanzo 

a loa Lndlgenaa de encomLenda como a toa que no -

zenlan cablda den~~º de ta mlama y que bene6lcLa

ban a una claae de paz~one• mucho máa amptla de -

lo que habla ~Ldo poaLbte bajo ta e~comLenda.tt(tJ 

Una vez sometidos o conquistados algunos pueblos y los jefes 

de lo~ mismos, se pudo controlar y manipular más fácilmente -

a las masas trabajadoras. 

Entre las caracter1sticas.econ6mico-sociales del llamado re-

partimiento, se pueden mencionar las siguientes: 

En el sistema de repartimiento, cuando menos en el terreno 

te6rico, todo servicio deb!a ser retribuido con un salario 

que se suponta justo. El porcentaje de indios de "repartimie~ 

to" que prestaban servicios retribuidos, no debfan alterar de 

una forma violenta la vida social y económica de los pueblos. 

Esta forma de servicio que se estableci6 en la Nueva España a 

mediados del siglo XVI, tuvo como objetivo satisfacer las ne

cesidades de mano de obra de lo_s españoles agricultores, gan~ 

deros, mineros y tambi~n de los servicios pQblicos. 

El repartimiento indfgena fue empleado por los españoles par

t1cularcs para el trabajo en sus fincas de trigo, para la 

con~trucci6n· de sus casas y de otras actividades. De esta for 

ma: 
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"a p!tLncLpLo.6 de 1560, eL lt.epa!t;t;LmLent:o ocupaba o6f 

nLaLme~;t;e La mano de ob1ta de aplt.oxLmadament:e 2400 

;t;Jta.baj ado1te.6 úid.Zg e11a.a a ta. .6 emana, dLa;t;1tLbu.Ldo.6 -

en;tJr.e 114 a9lt.Lnutt:o1te.6, e.t.paiioLea a un pllomedLo de 

'4no4 .v eLnt:e t:1taba.j a.do1Lea polL pa.t:IL6n." 121 

Los años que restaron al siglo XVI, el Repartimiento, como -

sistema para realizar una serie de trabajos en sus diferentes 

ramas tanto privadas como oficiales, sigui6 funcionando inin-

terrumpidamente. 

Las obras que duraron mayor tiempo a partir de la segunda mi

tad del siglo XVI fueron las urbanas y el trabajo agr1cola en 

las fincas de trigo. Fue en estas actividades donde se emple6 

el mayor nGmero de ind1genas. 

Lo anterior se debió a que la Ciudad de M~xico hab1a crecido 

y se empezaba a convertir en una gran metr6poli, que ya albe~ 

gaba a cerca de 2000 familias españolas. De esta manera, se -

necesitaban surtir un gran mercado de alimentos, as! como el 

cubrir otras necesidades. Desde entonces se perfilaba la Ciu

dad de M~xico corno centro importante de operaciones comercia

les, pol1ticas, culturales, etc. 

El sistema de Repartimiento no s6.lo fue empleado por los .par

ticulares, sino que tambi~n el gobierno virreinal aprovech6 -
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el trabajo ind1gena para los ".6elr.v.i.c.i.o.6 de za.ca.te, de p.i.ed1r.a. 

y ot:.ILo.6 que elLa.n e".i.g.i.do.6 polL e.e. Gob.i.e1r.no. 11 
( 3) 

Las calamidades naturales ayudaron también indirectamente a -

estas formas de organizaci6n laboral. 

En 1555 y 1629 las inundaciones que sufri6 la Ciudad de M~xi

co fueron resueltas mediante la organizacH)n del repartimien

to. Se emplearon en este trabajo cer.ca de 6000 indígenas. El 

trabajo para realizar esta obra pGblica se organiz6 por rota

ci6n forzosa: los ind1genas deb1an trabajar en la obra una s~ 

mana para poder volver a sus casas. Aqu1 el trabajo era m~s 

pesado que de costumbre pues tenia que efectuarse en gran pa~ 

te dentro y bajo el agua, por lo que muchos trabajadores ind1 

genas múrieron. 

"En .t'.a6 ope.1ta.c.i.ott1?.& de.t de.6a.güe .6e ob.t-lgaba a. .to.6 -

.i.nd.f.gena..6 a.· hace..1t ope.1ta.C:-lone.6 de d11.a.ga.do, a.¿¡i.do.6- a. 

una. vi.ga. y .6U.6pend-ldo.6 a. .e.a. 011.i..e..e.a de.e. a.gua.. La -

ob.6cu1Li.da.d, .e.a humedad y e.e. 61L.f.O ha.c.f.a.n~uma.ment:.e 

d.i.6.f.c.<..e. e.e. t:.1La.bajo en e.e. .túne.e.. La..6 en6e1Lmedade.6 -

cob11.a.1Lon un con.6.i.de11.a.b.e.e númell.o de v.tc.t.i.ma..6. 11 
( 4) 

As1, mientras que los trabajos del desagüe menguaban a la po

blaci6n ind1gena·, econ6micamente se afianzaban y_ desarrolla-

han las haciendas, los ranchos, las minas y los obrajes. Es-
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tas nuevas actividades económicas trajeron como consecuencia 

un cambio en la relación l.aboral o sistema de trabajo. 

Otra de l.as causas de la disminución de la población ind!gena 

se debió a las epidemias que aparecieron en la Nueva España -

durante los años de 1576 a 1579. Hasta antes de estas epide-

mias, la mano de obra ind!géna hab!a satisfecho la demanda de 

los empresarios españoles, pero después de fa década de los 

años setentas, se fue dificultando el suministro de la mano 

de obra hasta tal punto que los españoles tuvieron que compe

tir entre s1 para lograr los servicios de los ind!genas, uti

lizando para ello todos los medios posibles, como el soborno, 

secuestro, golpes a los trabajadores, neg!ndose a pagar su sa 

lario, embargo de alimentos y otras formas de coacción. 

Hacia fines del siglo XVI se incrementó el trabajo agrícola, 

el trabajo urbano,. servicios ptibl.icos ·y como se dijo anterioE_ 

mente, l.a hacienda comenzó a conformarse como nueva unidad -

económica que 11.egó a consolidarse a mediados del siglo XVII. 

Esto trajo como consecuencia mayor demanda de mano de obra. -

Una solución. que se le di6 a ésta fue la dobl.a; es decir, se 

doblaba el nlírnero de semanas de trabajo a los ind!genas. Si -

en 1580 las semanas de.trabajo anuales que debian prestar los 

indígenas eran de 4 a 10, para 1590 éstas eran de 16 a 20, y 

para principios del. siglo XVII hab!an aumentado de 24 a 30 se 

manas de trabajo anual. De esta manera el repartimiento se 
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volvi6 en consecuencia una carga más pesada y a las comunida

des ind1genas se les hizo por lo tanto más dif1cil aportar la 

mano de obra requerida. 

El repartimiento corno forma o sistema de trabajo comenzó a de 

caer hacia e1 Oltimo tercio del siglo XVI. 

Como consecuencia de 1as deficiencias que el sistema de repar_ 

timiento trajo a 1a econorn1a agr1cola, ganadera y azucarera, 

a principios de1 siglo XVII se com.anzaron a implementar toda 

una serie de leyes para tratar de reestructurar el trabajo c~ 

1onial. La iniciativa fue tornada por. las autoridades y de es

ta manera, por orden real, en 1601 ".6e pltoh-i.be .e.a c.oac.c..i.6n en 

e.e. 1tec..lu:tam.len.to de .t1tabajado1te.6 y 4e e.6.tabiec.e que e.e. 1tepa1t

:t.lm.ien.to debe .f..legalt a .6 u 6.ln en .f.a agJr..lc.u.e..tuJr.a, .la.6 e.o n.6 :tJr.tJ.S:_ 

c.<.onl!4 ultbana.6 y o.tJr.a.6 o c.upac..lo nl!.6, 4 al.110 en .e.a m-lne1t.ia .·" ( 5) 

El objetivo de esta ley era el de dar libertad al trabajador 

para que escogiera libremente a su patr6n, es decir, por una 

parte se estableció la liberaci6n de la fuerza de trabajo, y 

·por otra se pretendi6 poner fin a las deficiencias laborales 

del reparti.mj_ento. 

Las pretenciones de poner fin.al sistema de repartimiento fr~ 

casaron permanentemente ya que "Lo.6 pago.6 plt-lvado.6, el .6oboJr.

no a· :to.6 juec<!.-6 c.om-l.6aJr.-lo.6, y e.e. f,Jtaude, f,1tu.6.t1ta1to1t l.o.6 e.6--

6ue1tzo.6 palta 1tef,01tma1t e.e. .6-l.6.tema." (6) 
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No obstante estos primeros fracasos, se intent6 años despu~s 

suprimir definitivamente este sistema de trabajo, sin lograr

se de forma inmediata. Ast, en el año de 1609 apareci6 nuev~ 

mente una orden real para tratar_ de poner fin al repartimien

to, pero en esta ocasi6n el Virrey Dn. Luis de Velasco II se 

encargarta de vigilar y hacer cumplir las 6rdenes reales. Po

co a poco .fueron apareciendo nuevas leyes virreinales y de la 

audencia para. poner fin de una manera formal al sistema del -

repartimiento. 

Pero no fue sino hasta el año de 1632 en que el Virrey Cerra~ 

va tom6 la decisi6n de dar por terminado definitivamente con 

el sistema del repartimiento forzado de trabajadores, salvo -

en el de la minerta. En el caso de esta actividad, se termi

nar1a de laborar bajo el sistema del repartimiento hasta el -

1° de enero de 1633. 

Cabe decir que con todo·.y esta prohibici6n virreinal, el sis

tema de repartimiento no lleg6 inmediatamente a su fin., aun-

que hechos posteriores al decreto ·hicieron que poco a poco -

fuese desapareciendo para dar paso a una nueva forma de traba 

jo y de explotaci6n¡ ~sta fue el Peonaje. 

La aparici6n del peonaje en M~xico obedeci6 a todo un proceso 

hist6rico, el cuai ~o está desligado de los grandes .canibios -

en el desarrollo econ6mico que tuvieron origen en la Nueva Es 

paña a partir de la primera mitad del siglo XVII. El peonaje 
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fue también producto y evoluci6n de grandes crisis sociales -

que aparecieron a partir de 1a conquista española. Esta trajo 

como consecuencia nuevas formas de sometimiento del ind1gena, 

a saber entre las m§s importantes estuvo la encomienda, repaE_ 

timiento y posteriormente e1 peonaje. 

Entre los factores sociales que hicieron posible el trabajo 

privado dentro de la hacienda fue la existencia de gañanes, 

esto es, trabajadores libres y de vagabundos. 

El primer antecedente del trabajo privado lo encontramos en -

el Valle de México hacia 1580 en las fincas de trigo, ya que 

para entonces eran utilizados "~~abajado~e.6 ~nd~gena.6 p~~va--. 

do.6". Para 1592 el virrey Conde de Monterrey inici6 ".la .leg~!_ 

.lac..i.6n" del trabajo por deudas cuando autoriz6 a los hacenda

dos el poder anticipar a los gañanes tres meses de salario. 

Hacia principios del siglo XVII los agricultores españoles 

les avanzaban firmemente en el establecimiento del trabajo a 

base de gañanes~ as1 cuando el repartimiento comenz6 su declf. 

naci6n, los agricultores que pose!an gañanes activaron su de

cadencia. El agricultor que pose!a gañanes, pudo seguir mant~ 

niendo el trabajo agr!cola, el que no tuvo que abandonar tem

poral o completamente la agricultura o dedicarse al cultivo -

por necesidad a base de la gañan!a. Los gañanes pod1an hasta 

cierto punto elegir a sus amos. 



El factor econ6mico que favoreció el trabajo privado fue que 

la-hacienda como nueva unidad productiva se consolidó hacia -

principios del siglo XVII. La hacienda vino a llenar el hue

co que hab1an dejado los ind1genas al de-jar de proveer alirnen 

tos en los mercados cuando lo hicieron bajo el sistema de la 

encomienda y el repartimiento. 

Entre las causas del afianzamiento de la Hacienda estuvieron, 

pe:::: ejemplo, el crecimiento de la población español.a, la mar-

ginaci6n de la econom1a y pobl.ación ind1gena.al dejar de pro

veer productos en los mercados españoles, la introducción de 

nuevas t~cnicas de cultivo, el intercambio comercial novohis

páno cien el europeo, actividades para 1as cuales el ind1gena 

no estaba preparado; la estabilización de 1os mercados y una 

demanda cada vez más constante de productos. (7) 

El sistema de trabajo agr1cola que prevaleci6 o caracteriz6 a 

la hacienda mexicana hacia mediados del siglo. XVIII en la Nu~ 

_va España, y en especial la zona central y sur de la misma --

"e.JLa. e..f. pe.ona.je. o .ta.mb.lln l..f.a.ma.do 11.lg.lme.n de. .t11.a.ba.jo pe.11.ma.ne.!!_ 

.te. e.n .f.a.a ha.c.le.nda.a." (8) 

,:··" 
A medida que se fue conquistando el territorio novohispano se 

fue transformando económica, pol1tica y socialmente. La con-

quista territorial· trajo aparejado un nuevo desarr611o econ6-

mico¡ a estas nuevas unidades económicas se congregaron indi-
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viduos de diversos grupos sociales y raciales: españoles, mes 

tizos, indtgenas, negros, mulatos y asi~ticos. 

Las crisis naturales y sociales que afectaron a la Nueva Esp~ 

ña durante las tres primeras décadas del siglo XVII, fueron -

un ".lnc.e.n.t.lvo palta que. l.o.6 .lnd.lg e.na.6 4 ol.-lc..lt:a1t.an e.mple.o e.n - -

l.a.6· ha.c..le.nda.t." y en algunas ocasiones para trasladarse defin!_ 

tivameinte del pueblo a la hacienda·. 

El grupo social que trabaj6 en la hacienda y que por lo gene

ral prevaleci6 fue el de los mestizos. Fue esta nueva pobla-

ci6n el producto de la mezcla "l.tn.i..c.a y c.u.l.t:u.Jt.al de.·.lnd.lo-1>, 

ne.g1toA y e.u1topeo.6." (9) 

Este nuevo grupo social vino a solucionar la demanda de la -

fuerza de trabajo en las nuevas unidades productivas novo-hi~ 

panas. Siendo la fuerza de trabajo lo dnico que pose1a este -

nuevo sector de la poblaciOn, la pod1a cambiar por "a.l..lme.nt:o.6, 

v.i..v.le.nda. y a.l.gtln ve..6.t.ldo"; siendo su condici6n social paupé-

rrima ya que carecta de tierra, habitaci6n, medios de produ~ 

ci6n y de protecci6n social para poder vivir. Este grupo so

cial fue el que "fio1tm6 l.a..t. fi.ll.a.t. de. lo.ti .t1t.a.ba.ja.do1te..6 pe.Jt.mane.!!_ 

.te.ti de. l.a..ti hac..le.nda.ti, .ing en.lo.ti, múta-1>, o b1t.a.j e.-1>, .talle.1t.e..1> y - -

ofi.lc..lo.t. u1tba.no.1>." (JO) 

La prohibiciOn de la metr6poli española en un principio de --
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que la Nueva España no deb1a producir arttculos manufactura-

dos como: telas, ropa, hilos finos de seda y oro, brocados, -

bramantes, cargazones de clavos, fierro, aceros, herramientas, 

·coches, muebles, lozas, objetos de vidrio, jab6n, papel, cu-

chillerta, zapatos, objetos de cuero, aceites, vinos y otros 

objetos, por no ocupar un lugar estratégico en su polttica -

econ6mica, y posteriormente la insuficiencia productiva me-

tropolitana para .satisfacer la demanda· de sus colonias,hicie

ron posible la aparici6n de los obrajes. La mano de obra que 

se ocup6 en estas fuentes de trabajo no provinieron del repa!:. 

timiento o de la encomienda como fue el caso de la agricultu

ra o la minerta, sino que su fuente de aprovisionamiento se -

debi6 a: 

1) El secuestro o prisi6n de ind1genas: durante la querra co!!_ 

tra los indios chichimecas. 

2) La condenaci6n de indígenas, vagos o delincuentes. La sen

tencia que deb1a ser pagada en forma de multa era absorbi

da por el patr6n a quien el ind1gena, vago o delincuente -

tenia que pagar "su deuda" con trabajo. Esta forma de apr~ 

visionamiento de mano de obra para los obrajes representa

ba una ventaja para los dueños de los mismos al conseguir 

mano de obra barata. 

3) En los talleres de hilados, si la tela no pesaba el equiv~ 

lente a la .cantidad de lana entregada, esto era suficiente 

para hacerle al empleado deducciones en su salario y de es 

ta manera endeudarlo. 
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4) Los pr~stamos de dinero al trabajador para comprar utensi

lios que ten1a que ocupar en el obraje y la obligaci6n de 

comprar productos para su propio consumo hac1an crecer las 

deudas de los trabajadores. 

S) La crisis económico-social de finales del siglo XVI y pri~ 

cipios del siglo XVII, hizo que muchos ind!genas, necesit~ 

dos de alimento y dinero, se contrataran individualmente. 

Se parte de la· creencia muy generalizada que es en el trabajo 

agr1cola o en la hacienda donde se inici6 el trabajo por deu

das. Sin embargo, los or!genes del trabajo privado se encuen

tran ·no en·la hacienda, sino en los obrajes que se dedicaban 

a l:a producci6n de telas de lana, sombreros y otros satisfac

tores. El obraje fue el embri6n que di6 origen posteriormen~ 

te. a los talleres artesanales y a la industria. Fue una inno

vac~6n española basada sobre la primitiva t~cnica familiar i~ 

d!gena de tejidos de algodón, después se paso a la lana incor 

porSndose finalmente nuevas actividades productivas. 

Se prefiri6 en primer lugar al mestizo porque eran hijos de -

aquellos grupos étnicos que se mezclaron originalmente duran

te el periodo de la encomienda y el repartimiento¡ en segundo 

lugar, porque menta~mente estaban adaptados y adiestrados a -

l."a nueva forma de habajo y al nuevo sistema de intercambio, 

e·a decir, el mercantil¡ en te.rcer lugar, porque se le pod!a -

.~ágar m~s barata la ~uerza de· trabajo en comparaci6n de lo 

.. --, 
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vez una producci6n en las mismas condiciones. Para esto era -

necesario tambi~n que existiera una fuerza de trabajo perma-

nente, y el Onico sistema de trabajo que podía cubrir esta -

necesidad era la contrataci6n libre de trabajadores. 

Para desempeñar el trabajo agrícola, no fue necesario, por lo 

menos en algunas regiones del país, el secuestro de indígenas. 

El secuestro estuvo más bien relacionado con el repartimiento 

pero no as1 para el desempeño del trabajo privado en la agri

cul.tura. 

El Gobierno Virreinal ante la presi6n de los agricultores es

pañoles que quer!an proveerse de mano de obra perw.anente en la 

hacienda, comenz6 a expedir una serie de decretos que vino a 

consolidar posteriormente el sistema del peonaje .. As!, en el 

año de 1597, el Virrey Conde de Monterrey autoriz6 a los ha-

cendados anticipar a los peones salarios hasta por tres meses, 

y posteriormente autorizó a los agricultores poder recobrar.a 

los gañanes que hubiesen abandonado la hacienda sin haber pa

gado la deuda contraída. 

Posteriormente, en 1641 el visitador general de la Nueva Esp~ 

ña Don Juan de Palafox y Mendoza, limitó aün más la libertad 

de los trabajadores con deudas o endeudados, pues dió la aut~ 

rizaci6n para que "pe.1tma.ne.c..<.e.1ta.n 1te..t:e.11.{.do6 ha.6.ta. que. t.<.qu-lda.

Aa.n 6U6 de.uda.6 11
• A partir de 1643, los virreyes autorizaron 
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que costaba un· esclavo; y en cuarto lugar, porque este nuevo 

grupo social, al ser rechazado por las comunidades ind~genas 

debido a las prohibiciones "legale6" que l?stas ten!an y que -

por. lo mismo imped!an a los no indígenas estacionarse en di-

chas comunidades, no les qued6 mas que "con.tll.a.tall.6e en aque-

lla6 un.ldade6 pll.odu.c.t.lva6 en donde hab.lan nac,ido." ( 111 

Pero si bien es cierto que las nuevas condiciones econ6micas 

vinieron a solucionar parcialmente el problema de la oferta -

de trabajo de estos "pall..la-6 6oc..lale.6", tarnbil!n trajo como co!!_ 

secuencia que entre ellos mismos entablaran una fuerte compe

tencia por el mismo campo de trabajo; de esta manera, tuvie-

ron que bajar "6u6 pll.e.ten6.lone• 6alall..lale6 y acep.tall. .toda6 -

la6 c.o~d.lc..lone6 que le6 .lmpu.60 et pll.op,ie.tall..lo o pa.t46n." (121 

El español agricultor, minero o dueño de obrajes, manej6 en·

su beneficio la condici6n social en que se encontraba el mes

tizo y otros grupos sociales; al mismo tiempo que obligado -

por las necesidades de contar con una "6uell.za de .tll.abajo pell.

manen.te", comenz6 a atraer a sus centros producti..vos "a e.6.ta 

nueva c.la6e .tll.abajadoll.a, o6ll.ec.lendo a alguno¿, d.lnell.o, ll.opa y 

o.tll.a6 pll.e6.tac.lone6 c·amo adelan.to de 6u &alall.,io 6u.tull.o. f¿,.te -

6ue el com.lenzo de la gañan.la, del peonaje ac.a6.lllado o de la 

6uell.za de .tll.abajo pell.manen.te.~ (13) 

La demanda cada vez mayor y constante de bienes, exigia a la 
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la retenci6n de trabajadores también por cuatro meses, o bien 

por un tiempo indefinido. 

La administraci6n española también contribuy6 directamente a1 

endeudamiento del pe6n cuando exigi6 a éste el pago del tribu 

to en dinero. El pe6n tuvo que verse en 1a necesidad de trab~ 

jar en las haciendas, obrajes y talleres, para conseguir el 

dinero. De esta forma, el_patr6n arqument6 para el préstamo 

de dinero al pe6n, el beneficio que traer1a al Estado o a la 

Real Hacienda, el pago del tr.ibuto. 

Durante el siglo XVII y la primera mitad del siglo XVIII, en 

cuanto a la forma de pagos de salarios se refiere, ésta no se 

llev6 a cabo en dinero en efectivo. La forma en que comGrunen-

. te se le pag6 al pe6n por sus servicios. fue: una parte en di

nero y otra en especia, ésta con m&iz, frijol, 1egumbres, ro

pa y otras.. La otra parte del pago que deb1a efectuarse con -

dinero en efectivo, no se pagaba en esa ferina, sino que el h.!!_ 

cendado "ab11..la una cue.n.t:a at .t:11.aba.ja.dolf. e.n l.a cua..t .6e. a.bona-

ba.n l.06 pll.€..6.t:amo.6 que. é6.t:e .ten.la o .6ol.~cLtaba, pa..lta l.o.6 al.L

me.n.to.6 o 11.opa. que adquLlf..la en .ta Uenda de. 11.aya, pa.11.a. .to.6 .tll:f_ 

bu.t:o.6 que deb.la paga.lt at E-6.tado, a ta lgLe..6La y o.t:lf.o-6." (141 

El pago del salario no se efectuaba diaria, semanal o quince

nalmente, sino por medio de una "c.ue.11.t:a de c.11.€.dLto" de acuer

do al salario que deb1a percibirse. 
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Podr1a pensarse que con el cambio de dinastía en España, que 

se llevó a cabo a principios del siglo XVIII, se iba a legis

lar en favor de las condiciones sociales de la clase trabaja

dora novohispana. Sin embargo, con el afianzamiento econ6mico 

del reino, no s6lo no hizo posible que se reformara la condi

ci6n social del trabajador, sino que por el contrario, se diS 

taran medidas que en nada beneficiar1an la condici6n econ6mi

co-social del mismo. De esta forma, durante el siglo XVIII la 

1eg.islaci6n española sigui6 apoyando el endeudamiento de los 

peones en l.as haciendas. As1 por ejemplo, en 1769 "el. v.l.t..lta.

doll. gene11.a.l. de La. Nueva. E.t.pa.ña., Jo.t.l de G4tvez a.uto11..lz6 a. lo.t. 

ha.eenda.do.t. a. 11.etene11. poi!. t.lempo .lnde6.ln.ldo a. lo.t. ga.ña.ne.t. deu

dolLe..t. • " 11 S 1 

·Entre las consideraciones m:is aceptadas.acerca del. éxito del. 

peonaje est:i l.a del endeudamiento o el. crédito para l.a obten

ci6n de ropa, alimentos, dinero y otros bienes; a l.os bajos -

salarios que se les pagaba a l.os peones y a l.a forma de ende~ 

darlos~ a l.a transformaci6n de l.a econom1a indígena y el. pro

ceso de acul.turaci6n que afect6 a los pobladores; las trans-

formaciones sociales que dej6 a ind1genas sin tierras; a la -

mezcla racial.; a la liberaci6n de indios naborías y a la pér

dida de lazos ~tnicos y sociales con la comunidad original. 

La consolidaci6n y expansi6n de los nuevos centros producti-

vos "0611.ee.l6 a. e.t..to.t. .lnd.lv.lduo.t. de.t.a.11.11.a..lga.doi. un tuga.11. .t.oc..la.l 
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donde 6.lncalr. hu ex.lhZenc.la .lnd.lv~duat y 6am~t~alr.. Pa11.a toA ¿n 

d.loh huetZoh, vagabundoh, meh~.lzoh y mutazoh, camb.la1r. AU con

d.lc.l6n de .lnhegulr..(.dad poli. ta de pe6n, no elr.a Jr.ebaja~he Aoc.lal 

menze, 6.lno con e6a cond¿c~6n ~ene1r. Aegu1r.o et at~men~o d~a~o. 

ta hab.lzac~6n y un g1r.upo hoc.lat con .et cual podell. conv¿v¿11.." 

( J 6) 

De esta forma se pudo obtener por parte del agricultor espa-

ñol fuerza de trabajo permanente no esclava. 

Actualmente la hacienda ha sido objeto de una revalorizaci6n. 

La hacienda y su sistema de trabajo_, que en un principio fue 

satanizada por los liberales del siglo XIX aunque no solucio

nada, y más tarde por los cr1ticos del Porfirismo, ha venido 

a ser revalorada en cuanto a su funci6n econ6mico-social. 

Los estudiosos y cr1ticos contemporáneos de la hacienda, como 

_Silvia Zavala, que se refieren a la época virreinal, conside

ran que la hacienda cumpli6 una funci6n social bastante impo~ 

tante en cuanto que proporcion6 a grupos oprimidos y desarra!_ 

gados un lugar donde pudieran refugiarse y en donde fincaran 

su existencia individual y social. 

A la.hacienda recurrieron "~nd.loh que hu¿an de huh puebloh -

agob.ladoh po1r. tah nuinell.ohai. ca1r.gai. que lo.t> op11..(.m¿an" como. por 

ejemplo el pago de tributos, servicios personales a los caci

ques y a la comunidad en las obras p~blicas y religiosas. 
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Pero quienes m&s recurrieron a la hacienda fueron los mesti-

zos e ind1genas ya desarraigados "de i.a. c.omu.n.lda.d oJU.g.ina.i., -

et .ind~gena. ta.d.ln.lza.do y 1>ob1te .todo, i.ol> me1>.t.lzo1> y m.lemb1to1> 

de. i.a.1> tta.mada.t> c.a.1>.tal>." ( 171 

En la época colonial se reglament6 el trabajo de los peones, 

no s6lo para su beneficio personal sino también para "c.oope.--

1ta.1t a.t 6ome.n.to de ta. a.91t.lc.u.t.tu.1ta., ev.l.ta.1t ta. de1>.id.ia. que te.1> -

bt1>p.lJ1.a. t>u ~al.ta. de e.du.c.a.c..i6n y c.on.tene.1tto1> e11. et ju.1>.to yugo 

de. ta. 1>u.bo1td.inac..i6n qu.e de.be gua.1tda.1t." 

El autor de esas medidas fue Don Mat1as de G~lvez-y Gallardo 

(1717-1784), quien el 28 de marzo de 1784 decret6 un bando -

para "p1Lovee.1t de 1temed.lo a .tan.tal> mal.el>, ma.n.te.nelt a. tol> · úi6e

t.lc.e1> btd.io.s .&u. t.i!::c..'L.tad, 1ted.lm.llt.lo1> de veja.c..lonei. y 1te.gta1t -

l> u.1> .t11.a.ba.j o.i. • " 

Este bando se public6 y entr6 en vigencia un año después, 23 

de marzo de 1785. 

No obstante los buenos deseos del virrey por mejorar las con

diciones laborales del peonaje, finalmente no se cumplieron 

en virtud de que la producci6n agr1cola sufri6 alteraciones 

(gran escasez de alimentos) • Esto vino a sujetar a6n m~s al 

pe6n a la hacienda e incidi6 en el fracaso de tales med~das. 

En los inicios del siglo XIX persiste adn en las haciendas me 



-26-

xicanas el peonaje como sistema de trabajo y explotaci6n. Pe

ro también existe un optimismo social como herencia de los f i 

16sofos ilustrados acerca del hombre. Las ideas de estos fil~ 

sofos inundar~n el pensamiento pol1tico y social de algunos -

caudillos de nuestra independencia que desde un principio se 

abocar&n a resolver una serie de problemas pol1ticos, econ6mf 

-cos y sociales. El problema del peonaje no fue la excepci6n y 

esper6 su solución en el México Independiente tanto de sus -

caudillos como de sus leyes. 
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CAPITULO 11 

. • LOS PRINCIPALES IDEOLOGOS DEL LIBERALISMO .ANTE 
EL PROBLE~A DEL PEONAJE. 
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DON MIGUEL HIDALGO V COSTILLA (1753-1811) 

Junto con Don Jos~ Maria Morelos y Pav6n representan a la 

primera etapa del liberalismo mexicano en el siglo XIX. El pr! 

mero fue el inciador material del movimiento de Independencia, 

quiso modificar la propiedad territorial y como consecuencia -

de esto, la situaci6n social y cultural de las clases menos fa 

vorecidas. De esta manera vemos que su inter~s por tratar de -

resolver algunos problemas sociales existentes se manifiesta -

desde sus primeros "dec.~e.to.6 leg.l4la.t.lvo4". Asi, en Valladolid 

el 19 de octubre de 1810, y por medio de su allegado Don Jos~ 

Maria de Ansorena Caballero Alcalde ordinario de la Ciudad de 

Valladolid, mandl5 publicar un bando para dar P.ºr terminado el 

estado social de la.esclavitud. 

"Bando del ln.tendent:e An.601tena Con.tita ta E4c.lav.l.tud 

(181o1. 

En pun.tual c.umpl..lm.len.to de l.a.6 4ab.la4 lJ p-lado4a4 -

d.l4p04.lc.-lone4 del. Exc.mo. S.11.. Cap.l.tifn Gene1tal de la 

Nac..l6n Ame1t.lc.ana,V1t. Von M.lguel H.ldalgo y Co4.t.ll.la, 

de. que debe. l.6.ta 11.end.l.11.te l.a.6 mch exp/r.e4.lva4 g1ta-

c.la4 polt .tan .6.lngul.a1te4 bene6.lc..lo4, p.11.evengo a .to

do.6 l.o.6 dueño.6 de e.6c.lavo4 lJ e4c.lava4, que luego, 

.lnmed.la.tame.n.te que l.legue a 4U no.t.lc..la e.6.ta plau4f 

ble 011.den .6upe1t.lo1t, l.o.6 pongan en l.lbe.11..tad, o.to.11.-

gifndol.e.6 ta.6 nec.e4a11..la.6 e4c.1t.l.tu1ta.6 de a.tal.a ho.11.11..la 

e.o n la.6 .ln4 e1tc..lo ne4 ac.o.6 .tumb1tada4 palta que puedan 
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.t.1ta:t:a1t y c.011:t:1ta.t.a1t, c.ampa1tec.e1t en ju.ic..la, a.to1tga1t 

:t:e.&:t:amen.t.a.&, c.od.lc..lia.& !f ej ec.u.talL la.& dem4.6 c.o.&a.& 

que ejec.u.t.an y hac.en ia-0 pe1t.&ona.& l.lbJte.&; y no ta 

hac..lendo a-0.{ ta.& c..l:t:ada-0 dueño.& de e.&clavo6 y e6-

c.lavaa, 6u61t.l44.11 .l1t1tem.l-0.lbiemen.te la pena c.apL.tal 

y c.an6.l.&c.ac.L6n de .tado6 .&ua bLene-0. Bajo la6 m.l6-

ma.& que .lguaimen:t:e .&e .impone, no c.amp1ta1t4.n en Lo -

6uc.e.&.lvo nL Vende1t4.n e-Oc.lava alguno; n.l loa e.&c.Jt.i

bana.&, ya .&ean de name~o a nea~ea, ~x.t.ende4~n e&-

c.1t.l:t:u1ta6 c.01t1t.len.te-0 a e-0.te génelto de c.an.t1ta.to6, p~ 

na de .&u6pen-0L6n de 06.ic.Lo y c.on6.l.&c.ac.L6n de b.le-

ne-0 pal!. no ex.lg.i1tio La human.ldad, n.l d.lc..t.alLLa La -

m.iae1tLc.01tdLa." {7) 

En Guada1ajara e1 mismo año de 1810, el 5 de diciembre, Hidal

go expidi6 e1 primer decreto agrarista propiamente americano,

en donde se manifiesta el inter~s por solucionar de una manera 

muy general el problema de la tierra. 

Vec1te.t:o de H.idalga 01tde.nando la VevoLuc.L6n de La.& 

T.le1t1ta6 a Loa Pueblo.& 1nd.<:gena.& (1810). Van tU-

guel Hidalgo y Co.&.t.LLia, Genenal.{.&Lmo de. AmélL.lc.a. 

"Pan el p1te.-0en.te manda a toa juec.e-0 !f ju.&tic.Laa -

del d.l-0.t.1t.l.t.a de e-0za c.apL.t.aL, que LnmedLa.t.amen:t:e. 

p!tac.edan a la 1tec.audac..l6n de ia6 Jten.t.a-0 venc.Lda.& 

haa.t.a et d.{a, polt Loa a1t1tenda:t:a1t.lo-0 de La.& ;t;.le-
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1t1ta6 pelt~enec-lente6 a la6 comunidade6 de lo6 natu-

1ta¿e6, palta que en~e1t4ndoLa6 en ta Caja Nacional 

6e ent1teguen a lo6 1te6e1tido6 natu1tale4 La6 tie1t1ta6 

palta 6U cultivo, 6,¿n que palta lo 6Uce4ivo puedan -

a1t1tenda1t6e, pue4 e6 mi voLuntad que 6u goce 4ea -

an,¿camente de Lo6 natu1tale6 en 6U6 1te6pectivo6 pu~ 

bto6." (2) 

El siguiente d1a de haber decretado la devoluci6n de las tie-

rras a los pueblos ind1genas, Hidalgo expidió un segundo decre 

to contra la esclavitud el 6 de diciembre de 1810. Con este s~ 

gundo decreto rnostr6 una vez más su gran preocupaci6n por tra

tar de solucionar los problemas más apremiantes que-aquejaban 

a la poblaci6n de aquel entonces. 

Oec1teto de ff,¿dalgo Con~lta ta E4cLavitud, La6 Gabe-

¿a6 y et Papel Sellado (18101 

"ta. Que todo6 lo6 dueño6 de e4clavo6 debe1ttfn. da1t-

le6 ¿a t,¿be1ttad, den~lto del tl1tm,¿no de diez -

d~a4, 4o pena de mue1tte, ta que 6e Le4 apl.i.ca-

1ttf pok t1tan691te4i6n de e6te altt~cuto. 

2a. Que ce4e ·palta la 6uce6.i.vo ta cont1t,¿buc-l6n de -

t1tibuto6, 4e6pecto de la6 ca6ta4 que lo paga-

ban y ~oda exacci6n que a lo4 ,¿ndio6 4e le6 -

ex.i.ja." (3) 

El-:m~rito de Hidalgo fue el haber captado una c_orrelaci6n en--
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tre el decreto que abolla la esclavitud y el de pedir el repa~ 

timiento o devoluci6n de tierras por el otro, pues como la ex

periencia hist6rica lo señala, un esclavo o cualquier otro qr!!_ 

·po social no puede ser libre si no cuenta con bienes materia-

les que apoyen esa libertad. Si bien el intento de Hidalgo se 

frustr6 finalmente, el principio ah! qued6 como ejemplo para -

los caudillos que secundaran el movimiento independista, entre 

ellos Jos~ Marta Morelos y Pav6n. 

El problema de la tierra y la desigualdad social de la Nueva 

España, tarnbi~n fue abordado por las Cortes de C~diz. Estas 

"con 6echa 9 de novLemblte de 1812, declte;talton que a 

i.06 .lnd.lo6 ca.t.ado6 o mayolte6 de 25 año.t. 6e i.u lte

palt;t.leltan ;t.i.eltlta6 de la6 .lnmedLa;ta6 a i.06 puebi.o.t., 

que no pelt;teneC:.leltan a pa.lt;t.lcu.t.a.lte6 n.i a. i.46 comu

n.ldade6; m46 6~ i.a6 ;t.leltlta.h de comun.ldade6 6ue6en 

muy cuan;t.i.o6a6 con lte6pec;to a .la pobi.acL6n del. 

puebi.o, en;tonce6 6e 1tepalt;t.l11.¿an, cuando m46, ha1>;ta 

i.a m.l;tad de d.lcha6 ;t.lelt1ta6, deb.iendo a;tende1t a ;to

do6 e1>;ta6 1tepalt;t.lm-i.enzo.t. .la6 1Upu;tac.i.one6 P1tov.in

c.i.ai.e6, i.a6 cual.el> de1>.lgnalt~an la po1tc.l6n de ;te11.lte 

na que deb-La pelt;tenece1t a cada .lndLv.lduo, .t.egún -

i.a6 c.i.ltcun1>;tanc-i.a6 pa11.;t.lcui.a1te6 de l1>;te y de cada 

puebi.a6.,, r 41 

Finalmente, estas medidas s6lo sirvieron para borrar la distin 
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ci6n social, pues todos los habitantes fueron llevados a la c~ 

tegor1a de ciudadanos: sin embargo, subsisti6 el problema so

cial. ya que como dijera posteriormente el Dr. Mora "la. a o c..le

dad me~Lcana .6e dLvLdL6 en pobAe.1. y A.lc.oa." 

JOSE MARIA HORELOS Y PAVON (1765-1815) 

Morel.os fue otro de los grandes precursores del movimien

to agrario. Su lucha se empeñó en reducir a lo menos posible -

las injusticias sociales y los injustos privilegios. 

El.pensamiento social de Morelos tuvo mucha claridad y fue más 

radical que el de Hidalgo. Aqu~l.manifest6 muy poco respeto 

por las grandes. propiedades. . r.as ideas econ6mico-sociales de 

Morelos se encuentran desarrolladas en varios de sus escritos 

de entre APS cuales señalamos solamente algunos de ellos. En -

el Congres_o de Chilpancingo expresó que ";t.odo.t; 6 omo.1. .lgua.le.1., -

pue.6 del m.l-Omo oA.lgen p4oc.edemo-0; quena ea Aa.c..lona.l, n.l hu

ma.no, n.l deb.ldo que ha.ya. eac.la.vo-0, puea el c.oloA de la. c.a.4a. 

no camb.la. el co4a.z6n n.l el pen&a.m.len;t.o; que .6e eduque a lo-0 -

h.ljo.6 del la.b4a.do4 y ba.4Ae;t.e4o como a loa del m~.6 4.lco hacen 

dado." ( 5) 

su encono contra ricos y nobles, a quienes consideraba·enemi-

gos de la Naci6n, hizo que tomara medidas tales como, al ocu-
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par una pobl.aci6n, "de6poj511tt.01. de .todo d.úteJto y b.i..ene.6 Jta..(c.e.6 

o muebt.e6 que. .tengan, 1t.e.pa.IU:.i..e.ndo l.a m.l.tad de t.u pitoduc..to en-

.t1te l.oó ve.c..i..noó pob1te6 de t.a m.lóma pobt.ác..l6n" l.o cual. deb1a -

"ha.c.~óe c.on .ta mayoJt pJtude.nc...(.a.,. c.on .ta ma.yolL ec.onom.ta y plt!2_ 

po1Lc.l6n, de. mane.Ji.a que. nad.i..e he enlLi.que.zc.a en l.o pa1t..t.lc.u.l.a1t !! . 

.todoh que.den .óoc.01t1t..i..doó en Lo gene.1tal.." ( 6) 

En el. séptimo punto del. mismo documento· pl.antea que "deúen .l;1u 

:tLf..-i.zaltóe. .tamb.i..€n .todaó laó hac..le.ndaó ~Jtande.ó, c.uyoó .te.JtJte.noó 

l.abolLi.oh pah en de daé t.e.g uat. e.u.ando mu.e.ha, poJtque e.t be.ne6.i..c.io 

pol>.i..:t.lvo de. .ta. a.g1t.i..c.u..l.tu1ta. c.onó.i..ó.te,. en qu.e muc.l1ol> -11.e ded.lqu.en · 

a. be.ne6.i..c..la1t c.on ó e.paJtac..l6n un c.o!z..to . .te.1tJteno · que p_u.e.da.n a.óii.- -

:Li.Jr. c.on 6u .t1tabajo e .i..ndl.ll>.t1t.i..a y no e.n que un 6olo pa.Jt.t.i..cu.t.ak 

.tenga mue.ha e.xt:enó.i..6n de .t.le.11.1taó .ln61tu.c.t:.i..6e.1ta.ó, e1>cl.a.v.i..za.ndo -

m.lt.La.1teó de. gen.te.6 pa.~a. que ~aó c.ut..t.i..ven po!t 6ueJtza. en l.a. c.la

i,e de gañane.l> a eóc.La.vaó .•• " (7) 

Por l.o que se refiere a l.ós Sentimientos de l.a Naci6n, no ese~ 

pa a Morel.os el. af~n de l.a justicia social.. As1 en el. punto n~ 

mero décimo segundo tenemos que "c.omo l.a bue.na ley e.6 6u.peltioJt 

a. .todo homb1te, .la.6 que d.i..c.te. nu.e.t.t:Jta CongJteóo óeJt4n .tal.el> que 

ob.e..lge.n a. l.a c.onó.tanc..i..a y pa.t1t.lo.t.i..ómo, mode.Jten la opul.enc.i..a y 

l.a. .lnd.i..ge.nc..i..a, y de .tal. l>uen..te que ,r,e aumen.te. el jo1tnal. del. p~ 

b1te, que mejo1ten 6uó co6t:umb1teó, at.e-jen la. .i..gno1t.a.nc..i..a, la Jtapf 

ña y el. huJtt:o • " 

Y en el punto nG.mero décimo quinto se l.ee que "l.a e.i,c.la.v.i..tud -
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1>e p1t.e1>c1t..lba palt.a 1>lemp1t.e, y .to ml1>mo .ta dl1>.tlnel6n de ea6.ta6, 

quedando .todo6 .lgua.le6, y 1>6.to dl1>.t.lngultr.á a un ame1t.lea110 de -

o.tlt.o, e.l. v.le.lo y .ta v.l1t..tud." ( 8) 

En la Constituci6n de Apatzingan (Decreto Constitucional para 

la Libertad de la Amt:.rica Mexicana) .sancionada el 22 de octu-

bre de 1814 se abandonaran los principios populares proclama-

dos en los Sen.tlm.len.to6 de .ta Nae.l6n que estaban dirigidos a -

mejorar las condiciones económico-sociales de los sectores me

nos favorecidos de ~a Sociedad Mexicana. Dichos principios fue 

ron cambiados por ideas generales como los de igualdad, segur~ 

dad, p_ropiedad, libertad de los ciudadanos y que estaban enca

minados a proteger los intereses económicos y políticos de los 

sectores más favorecidos de la sociedad. Estos principios_pre

valecieron en las posteriores constituciones,radicalizándose -

en algunos casos las exigencias para poder ser considerado ciu 

dadano. 

Los intentos llevados a cabo por Hidalgo y Morelos durante el 

movimiento de independencia para tratar de solucionar el pro-

blema de la tierra y con ello algunos de los problemas del ca~ 

po, se vieron finalmente frenados al firmarse, el 24 de febre

ro de 1821, el Plan de Iguala, el cual entre otras cosas sefta

laba que las propiedades de los ciudadanos del Imperio serían 

respetadas y protegidas, así como la conservación de las pro-

pi~d_ades, fueros y privilegios del clero. Con estos principios 
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la mayor parte de la propiedad territorial quedaba intocable -

en manos de las antiguas clases privilegiadas. 

De esta manera los grupos sociales que en un principio se opu

sieron al.movimiento de independencia, optaron por aceptarla 

pero s6lo para proteger sus intereses econ6micos y sociales. 

Este resultado trajo a la larga consecuencias fun.esta.s para el. 

pa1s en tanto que fue una de las causas de diversos levanta

mientos campesinos, de los intentos de la Reforma de 1833, de 

la Guerra de Reforma (1858-1860) y finalmente de 1a Interven--

ci6n Francesa y el Imperio de Maximiliano. 

Terminada la guerra intestina (1810-1821) los pol1ticos e ide~ 

lagos liberales y conservadores se abocaron a la tarea de dar 

soluci6n a los maltiples problemas que aquejaban a la nueva 

naci6n' independiente, entre ellos el del peonaje._ 

JOSE JOAQU 1 N FERNANDEZ DE L 1ZARD1 ( 1776-1827) 

El Pensador.Mexicano abord6 en su -"Ve.c..imaoc..ta.va Co11ve.11.6a.

c..l611 de..l Paya !J e.l Sac.'1.L6tc1n" un breve esbozo sobre el proble-

ma de la tierra y sus consecuencias sociales. Para resolver e~ 

ta situaci6n propuso en una "Cona.tL.tuc.L6n poll.tLc.a. de. una Re.p! 

b.f.Lca. Ima.gLna.'tLa." una serie de leyes las cuales ten1an como ff_ 

nalidad desconcentrar la propiedad laica de la tierra reJ±iza~ 

do una distribuci6n limitada porque "no aie.nda jua.ta que. c.ua--
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;t~o p~opLe;ta~Lo6 hacendado6 6e hallen ap~op¿adoJ.i de ca6L ;todo 

un nuevo mundo con no;to~¿o pe~ju¿c¿o del 4e6:to de au6 c¿udada 

noa, puea ea b¿en aab¿do que hay 4¿coa que t¿enen d¿ez, doce 

o m46 hacLendaa, y alguna6 que no 6e pueden anda~ en cuat~o -

d.<.a6, at mümo tLempo que ha!f m¿l.f.onea de Lnd¿v¿duo-1>. que no -

tLenen un palmo de ~Le~4a p4opLo •.. " (9) 

Ast, para evitar en todo 1o posible 1a situaci6n anterior, 

"ae dec4e;ta ta p4e6en:te .f.ey ag4a4La, c¿~cunJ.ic4lta a 

toa pun:to6 .aLguLen:tea: 

1° NLnguna hacLenda, po4 g~ande que 6ea, pod44 ;te

ne~ m46 de cua:t4o tegua-1> cuad4ada6, !f .f.a6 que -

J.iob4en debe44n en;t~a4 a.e. GobLe~no Fede4al. 

2° Et gobLe~no LndemnLza44 a to-1> p4opLeta~Loa pa-

g4ndoteJ.i po4 aua ju-1>:to6 p4ecLo6 e.e. va.e.o~ de ta-1> 

;tLe44a6 que deja4en. 

3° Pa4a cub4¿4 e.1i;to.1i c4~dL:toJ.i, vende~d e6;taa mL6-

maJ.i ;tLe44aJ.i en pequeña6 po4cLoneJ.i, p4e6L4Lendo 

en ta venta toa n~cLonate'-> a to6 ex;t4anje406. 

4° NadLe pod44 comp4a4, nL et gobLe4no vende4, J.iL

~o una tegua cuad~ada de te44eno de tabo4 !f do-1> 

de monte. " ( 1 O ) 

El payo, personaje imaginario en la obra citada del Pensador 

Mexicano, ratifica que "e-1> una ambLcL6n muy pun¿bte poJ.iee4 

uno6 :te44eno6 :tan va-1>to-1>, que mucho'-> no pueden cut;t¿va~." 
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Las ventajas de la ley agraria serian, en 'primer lugar, que -

".la.4· ha.c..ienda.4 que a.ho11.a. .t.i.enen mue.ha bal.d.lo o poc.o c.ul..t.ivo ,· 

e4.ta.11..la.n b.i.en 4e11.v.i.da.4 poi!. to4 p11.op.i.e.ta.11..i.04, pu~ el. a.11.11.e.nda

do11. nunc.a. .t11.a.ba.ja. c.on el. .m.i.4mo .i.n.te11.l.4 que. el. due·ño". En se

gundo ·lugar,· "4e aumen.ta11..lan l.o4 l.ab11.ado11.e4, IJ 11.e..6ul..ta11..lan .i.~ 

nume1ta.b.le.6 6am.i..l.i.a4 med.ianame.n.te. acomoda.da."&", pues hay hacen

dados que tienen '"ve..i.n.t.i.c.i.nco l.e.gua.6 cua.d11.a.da4 de. l.a.6 c.uate.4 

4.i.emb11.a c.i..nc.o IJ a11.lt.ie.nda ve.in.te., 11.e.pa.11..t.i.da..6 en 111.i.4e.11.a.bte.4 pe.

guja.t.e.4 a. una mul..t.i..tud de. .i.n6el..i.ce..6, a :qu.ie.ne.4 4u4 de.pe.nd.i.e.n

.te.4 .tita.tan con .la ma.yo1t du1te.za., y e.l.l.o.6 v.i.ve.n con una .6e11.v.i.-

dumb1te. de. va.4al.l.o.6: pue.4 en el. ca..60 d.ic.ho, 11.e.4ul..ta.1t.lan ve..i.f1.te. 

· p11.op.ie..ta.11..i.04 6e.l..i.c.e.4, 4.ln pé.11.jud.lc.a11. at P.11..inc.i.pa.t". 

'Por 1Utímo, rea1izada dicha 1ey, "no que.da.11..ta. e.n e.4.te.. V4.6.to -
. . . 

con.t.i.nen.te. un palmo de. .te.11.11.e.Ko . .6.i.K cul.'.t.i.vt.Í.11..6 e.; cu4ndo a.holl.4 -

.te.ne.mo 4 m.il..lo n e.6 de. leg ua.4 de. .t.i.e11.ila.4 6 e.11.a.c..l6.lma6 que. no pito -

duc.e.n 6.i.no zac.aione6 y m4l.ez4". (JJ) 

Como se púede observar, e1 Pensador Mexicano también fue par

ticipe de 1os prob1emas sociales que aquejaban a1 pa1s, no -

obstante que su labor. vers6 princ.ipalment.e sob_re l'a literatu

ra y el periodismo. 
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FRANCISCO SEVERO HALCONADO (1775-1832) 

Como eminente soci6logo que fue Francisco Severo Maldona 

do. apunt6 con toda claridad que uno de los principales probl~ 

mas del pa!s era, y sigue siendo actualmente, el de la distri 

buci6n de la tierra; muy en especial, la propiedad rGstica; -

para tal efecto propuso soluciones concretas como la desamor

tizaci6n de los bienes del clero y las de manos muertas. Para 

poner en circulaci6n dichos bienes plante6 la creaci6n de un 

Banco Nac-i..onal. que no s6lo tendr!a ese objetivo, sino el de -

impulsar la vida econ6mica de .la Nación. 

Como apuntamos antes, la divisi6n de las tierras era conside

rada por Maldonado corno la mejor garant!a de la libertad y de 

la igualdad. Los refo~adores y legisladores rnexica~os, en 

cuanto al estancamiénto de las tierras, atacaban el 6.Jtbol. del. 

mal. en sus frutos y no en la ra!z; por e6o en l.06 Ap€nd-i..ce6 a 

6u PJtoyec:to de Con6:t.i:tuc-i..6n Pol..l:t-i..ca de .ta Repúbi.ica Me"-i..cana. 

·Clam6 angustiosamente: 

"i AmeJc.-i..ca.no6 ! de6 engaiiao6, .to que hace a l.o.s hom-. 

bJc.e6 l.-i..b11.e6 e6 la Jc.epall.:t.ic-i..6n de la6 :t-i..eJc.Jc.a6 que 

l..ibe11.a a .to6 homb1te6 y a .to6 puebl.06 de la 6ell.v.i 

dumbJc.e y el env.il.ec.im-i..en;to, comba;t.iendo la -i..gno-

1!.anc.ia y id m.i6ell.La. 

AmeJc..icano.s, de6engañao6, no e.s la me:ta6~.s.ica de 

l.a c.ienc.ia 6oc-i..al., con6-i..gnada en e.so.s 66.11.11.ago.s 
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deap1t.ec.lable.a llamado a con6:t.i.:tu.c.i.011e.a pol.(.:t.i.ca.6, 

la que ha de hace.1t. .t.i.blle6 a Lo.a pu.e.bLo6; .a.i.no La 

llepa1t.:t.i.c.i.611 de Lo.i. b.i.enea, que .aon Lo6 ún.ico6 m!_ 

d.lo.i. con que. 6e con.i.ellva, de6.ie.nde. y 1>06:t.i.e.ne. La 

t.i.be1t.:tad, pue.i. e.e que calle.ce. de el.to.a, de glla.do 

o polt. 6u.e.~za. y poll m4a enellg.(.a de ca.ll4c:tell que -

haya 1te.c.i.b.i.do de La na:tu1tale.za, ae ve en La dolo 

llo.i.a p1te.c.i.a.i6n de env.llece.'t6 e, p1to6:t.i.:tu.l1t1> e y - -

a1tllaa:t1tallae, como un· 1t.ep:t.l.t en plt.e.aenc~a del Jt.l

c.o qu.e. pu.e.de. <.oco1t.1t.e1t..te.. S.l 6e. qu.lelle pue.6 Jr.ea.t~ 

b.tece1t el e.qu..i.l.i.b1t.lo 1>oc.i.a.t e.n:te.1t.ame.n:te pe.1td.ldo, 

1>.i. ae qu.i.elle 1t.e.poblall la :t.i.e.1tlla de homblle.-6 y de. 

v.i.Jt:tude.a, no hay o.tilo allb.l:tll.lo que.. e.¿ d~ aplle6u.-

1ta1t-6 e.. a 1te.al.i.za.1t y ha.C.e.ll e.·6ec.t.i.va e.6.ta. lle.pa.ll.t.i- -

c.i.6n de. lo.a ble.ne.a nac.lona.tea." (12) 

Para evitar los males sociales que tienen como origen el es-- -

tancamiento de las riquezas y en especial, el de las tierras 

en pocas manos, propuso las s.i9u.ientes medí.das: 

" a J Toda ta pa1t.:te. del :te.1t.1t.l.toll.io nac.lonai qu.e. a e.· -

ha.t.ta1te. L.i.b1te. de :toda e.apee.le de domln.io .lndl

v.ldua.t, ae. d.lv.i.d.lll4 en plle.dlo-6 o polt.c.i.one.a, -

que n.i. ae.an .tan gllandea que no pueda cu.t:t.lvalt.

lda b.i.e.n e.l que. La.a poaea; nl .tan·pe.qu.eija.a qu.e 

no ba1>:te.n 1>ua pllodu.c.toa palta ~a aub-6.i.4:te.nc.la -
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de una 6amitia de vein;te a ;t1teln;ta pelt6ona6; y 

;tal.el> e1tan, en aquetta época, en 4U oplnl6n, -

po1tcione4 de diez cabatle1tla4 o un cua.Jt:t.o de -

tegua cuad1tada. 

b) Vet mi4mo modo 4e dividiltán ;toda4 la4 :tle1t1ta4. 

de que ta nacl6n pudle1ta di4ponelt, no 46lo 4in 

peltjuicio de ;te1tce1to, 4ino bene6iciando noza-

btemen;te a ;todo¡, t..01> inze1te1>ado1>, en t..a con4eJL 

vaci6n de l.06 cap.C.;tatel> 6lncado4 en etla4 • 

. el Aho!La. b.len, pa.11.a. que u,:t.o;, pr..ed.lo.t. o :t.e:ui.e1io.t. 

pudie1tan 061tece1t a 4u4 culzivado1te4 :t.odo4 l.01> 

incen:t.ivo4 po4ible4 det :t.1tabaj o IJ de ta indit4 -

:t.Jtia, 1.e l.e4 da1tlan en a1t1tendamien;to vi:t.atlcio 

if polt un Jtédi;to que no pa4a1tLa del cinco po~ -

clen.t:o y que de4ptLéll baja1tla ha4;ta ponelt4e a -

nivel. del. dine1to en et come1tcio, 4i ttegalta a 

4elt meno4 del cinco polt cien:t.o. 

di Vellpuéll de dlvidldal> y a1t1tendada4 tal> ;tle1t1ta4 

·que pe1t:t.enecie1tan a ta nacl6n y ;toda.!> aquel.tal> 

·de que 4e pudieJta dl4ponelt 4in ag1tavio de nin

gún in:t.eJté4 individual, an:t.e4 b.len con no:t.abte 

bene6lcio y con4en:t.lm.len:t.o explte4o o .t:ác.l:t.o de 

lo4 in:t.eJte4ado4 e.n ta con4eltvac.l6n tJ 611.uc:t.l6-l

caci6n de lo4 cap.l:t.ale4 :t.e.1t1tizo1tlate4, ta na-

ci6n 4 e . apt.lca1tla a 1tediml1t et 1te4;to del :teJr..'L.l 

. :t.011.io, ·enajenando a io4 pa11.:t..lcula1te.6, compltiln-
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dole6 ~oda6 la6 po4c¿one6 que qu¿6~e~an vende~ 

le, val¿éndo6e pa4a ello de lo6 ~ondo6 del. Ba!!. 

co Nac¿onal, 6¿n adqu¿4¿4 la nac¿6n, 6¿no l.06 

m¿6mo6 de4echo6 de un 6¿mpt.e c¿udadano." (131 

Sus proposiciones estaban encaminadas a convertir en propiet~ 

rios a todos lo_s indtgenas, para obligarlos por este medio a 

sacudirse de ia servidumbre, tomar una conciencia nacionalis~ 

ta y de esta manera hacer verdaderos los principios de liber

tad e igualdad proclamados en los principios constitucionales 

de 1824. 

TAOEO ORTIZ (1775-1833) 

Hombre de.una gran cultura y con un conocimiento bastan_; 

te. amplio sobre nuestro pats, propuso soluciones para resol-

ver algunos de los problemas latentes que exist1an en el M!x~ 

co de su tiempo. Como la mayorta de. los escritores de la 6p2_ 

ca, parte para la soluci6n de los problemas sociales,de la -

tenencia de la tierra y como consecuencia de ello, el desarr2_ 

llo de la agricultura, pues para Tadeo Ortiz esta actividad -

es el fundamento vital de toda sociedad y la fuente del desa

rrollo. de las dem~s actividades econ6micas como el de la in-

dustria, el comercio, etc. 

En cuanto a las condiciones de vida del proletariado del cam-
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po, propuso la distribuci6n de terrenos baldtos y las tierras 

que no cultivaran los hacendados, el otorgamiento de cr~ditos 

y el mejoramiento de los m~todos de cultivo. 

Estas ideas fueron propuestas por Ortiz en su obra, en virtud 

de que "l.a ba6e y 6undamen.t:o del. pode.11. 11.eal. de ta.6 6oc.-ledade6 

u la a911.-lc.ut..t:u1ta, ya 6ea c.on6-lde11.ada c.omo et. plL.lnc.-lp-lo v.i..t:a.e 

de. .ea pobl.ac.-i.6n, ya c.omo el. 01L-l9en ma.t:e11.-la.f. de. ta -lndu-6.t:IL-la y 

l.a 6uen.t:e -i.nago.t:abte. de.f. c.ome.11.c.-lo. Ve l.06 ade.t.an.t:o.6 de.e c.ut.t:f 

vo de la .t:.i.e.11.11.a dependen pue~. nec.e4a~-lamen.t:e, l.06 p1Lo91Le606 

de l.a poblac..i.6n, c.-lv-ll.-lzac.-l6n e -i.ndu-6.t:IL-la que ac.umulan lo.6 c.~ 

p-l.t:al.e.6 y av-lvan el c.ome.11.c.-lo, l.a.6 c..lenc.-la.6 y la.6 a11..t:e6, que. -

hac.en ta d-lc.ha .y b-le.nu.t:all de. lo.6 pue.b.lo.6". 1 7 4 J 

Otra de las medidas propuestas por Ortiz fue la colonizaci6n 

del pats por extranjeros para que la tierra que peririanecta --

ociosa fuese cultivada por los nuevos colonos. Las ideas ec~ 

n6mico-sociales expresadas por Tadeo Ortiz, como la de otros 

escritores de su tiempo, se quedaron plasmadas como buenos -

deseos ya que desgraciadamente como se ha mencionado anterio~ 

mente, por la situaci6n pol!tica que viv1a el pats no fue po

sible su realizaci6n. 
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DON LORE.NZO DE ZAVALA ( 1786-1836) 

En una de las obras de Don Lorenzo de Zavala encontramos 

expuestas una vez m4s las preocupaciones por el problema agr~ 

río y también sobre otros problemas vitales del pa~s. Zavala, 

desde sus primeras intervenciones en los Congresos Mexicanos, 

manifest6 su honda preocupaci6n por el problema de la tierra 

en virtud de que consideraba que en México no podía haber un 

verdadero desarrollo si no se elevaba el nivel de vida de la 

mayoría de los-jornaleros, mestizos e indígenas, y para lo-

grar dicho efecto se ten1a que resolver prir.eramente el pro-

blema de la propiedad territorial, contrario al pensamiento -

econ6mico de Don Lucas Alam&n que pensaba primeramente en la 

industrializaci6n del país como una primer paso para el des-

pegue de su desarrollo econ6mico y también, como una forma de 

entrar en competencia con los Estados Unidos de Norteamérica •. 

Cuando Lorenzo de Zavala est& escribiendo en· París su En6ayo 

HL6Z61t.Lco de ta6 RevotucLone6 de Ml~Lco de6de 1808 ha6Za 1830, 

aconseja a los legisladores mexicanos "de que vayan abandona!!. 

do cue6zLone6 pue11.Lle6 y 611..lvola.6 y 6e. oC.upe.n. mif6 p.1to6undame.!!_ 

ze. de lo6 ve11.dade11.06 Lnze.1t.e6e6 de 6u pa.z11.La. Hablo de. ~a dL6-

z11.Lbuc.L6n de zLe11.1t.a6 hecha poli. .f.06 e6pa.ñote1>, y del modo como 

e.1>zdn 11.epa11.zLda1> en et dla." 

.Para Zavala el problema de.la tierra tiene su origen en la .. _ 

conquista, puesto que "n~zu11.at~enze to6 conquL1>zado11.ea e6c.o--
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gLe4on to4 ~e44eno4 mejo4 4¿;tuado4 y m44 6é1t.;t;L.f.e4 en et 01t.den 

con que cada uno .t.e c4ela o ;tenla et de1t.echo de ob;tenelf. e.t.;ta 

pañote.t. o .t.u4 de4cendLenze.t., y 4on cut;t;Lvado.t. poi!. lo.6 LndLo.6 

que 4Llt.ven de jo1t.nate1t.04. Ve .t.Le;te mLtlone4 de habL;tan;te.t. que 

ocupa1t.an aho1t.a aquel Lnmen.t.o ze41t.L~o1t.Lo, cua;t1t.o al meno.t. .t.on 

de LndLo.t. o gen~e.6 de colo1t., en~/f.e to.t. cuate4 noven;ta cenzé4:{ 

mo.t. e4~4n 1t.educ-i.do4 at e4~ado que he dLcho an;te1t.Lo1t.men;te." {15) 

Zavala fue coherente con :::u pensamiento agrario y lo tradujo 

en prácticas concretas, as1 como en diferentes intentos legi~ 

lativos. Una parte de su práctica polttica agraria la realiz6 

en el Estado de M4!xico. ·comprendi6 dos periodos que aunque -

cortos, fueron bastante fructtferos; de 1827 a 1829 y dé 1832 

a 1833. En 1827 siendo Gobernador del Estado de México distr~ 

buy6 tierras entre más de cuarenta pueblos del Valle de Tolu

ca. El prop6sito de esta medida fue el de ir acabando gra-. -

dualmente con el latifundismo. 

En.el mes de marzo de 1833 obtuvo del Congreso del Estado de 

México, una ley agraria la cual declaraba "pe·1t.;tenecLen;te4 al 

f4;tado, ;todo.t. .f.04 bLene.6 que admLnL4;t1t.aban lo.t. mL•Lone/f.o.6 de 

FLlLpLna.t. exL4;ten;te.t. en 4u ;te1t.1t.Lzo1t.Lo. El GobLe1t.no del E•.tado 

de MéxLco 1t.evL.t.a1t.la la• e.6c1t.L.tu1t.a.6 de a1t.1t.endamLen.to pa1t.a de-

;te4mLna/f. .t.u va.f.Ldez o nutLdad: de .6e/f. v4.f.Lda• •e ave1t.Lgua1t.la. 

que .t.e1t..la m4.6 11.;t)..t al E.t.t:a.do, .6L con.tLnua.Jt. el a/f./f.endamLen.to 

o LndemnLzalt. a lo• a1t.1t.enda.ta1t.Lo•." (76) 
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Mora se di6 cabalmente cuenta de que el problema de la distri 

buci6n de la tierra era una de las cuestiones fundar..entales -

para impulsar el desarrollo econ6mico y social de Ml!ixico. Pa

ra que esto sucediera era necesario que la tierra fuese divi

dida de acuerdo a los principios del liberalismo individuali~ 

ta en pequeñas proporciones a todo aquel que careciera de - -

ella. 

As1, en su estud.io "V..i..<!>1!.11A:ac..l6n 6ob1te .ta Na.tu.tta.teza y ApLlc.a

c.,¡_6n de .la6 Ren.t:a6 y B..i..ene4 Ec..le6..i..44.t.lc.o6, y 6ob1te .ta Au.t:ott..i..

dad a qu.e 6e Ha.t.tan Su.je.to4 en Cuan.t:o a 6u C1teac.-l6n, Aume11.t:o 

o Su.b4-l4.t:enc.-la o Sup1te6..i..6n, encontramos una fase de su pensa

miento agrario~ en donde hace una crítica a la concentraci6n 

de la propiedad territorial. Señala el Dr. Mora que: 

"Una g1tan 601t.t:una que 6e ha au.men.tado exc.e6-lvamen

.t:e, e6.t:4n .t:odo6 c.onven..i..do6 de que e6 un ma.t mu.y -

g1tande palta .ta 6oc...i..edad; pue6 e.amo .lo6 b..i..ene4 40-

c.-laie6 4on .t.lm.l.t:ado6, 6.l uno 60.lo 4e .to6 ab4oltbe,

.to4 dem46 quedan 6-i.n e.t.to6. Petto e6.te ma.t g1tav~6.l

mo . .t.lene u.n .t~Jtm.lno na.tutta.t en e.t pa1t.t:-lc.u..la1t qu.e -

nec.e6alt,¡_amen.te ha de mo1t..i..1t a.tgún d~a, y no 11.ec.ono

c.e n..i..nguno en 4U. c.uettpo o c.omun..i..dad que e4 e4en- -

c...i..a.tmen.t:e .lnmolt.ta.t. Un pa1t.t..i..c.u.la1t, polt mu.c.ho4 qu.e 

4ean .lo6 b..i..ene4 que haya ac.umu.tado, an.t:e6 de e.len 

~~o4, e.e. mayott .téttm..i..no a que pu.ede llegalt 6u vida, 

debe nec.e6a1t..i..ame11.t:e 1tepa1t.t.<.1t.to en.tite 6 U4 he11.ed e 
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En la misma ley se daban los criterios para la distribuci6n -

de la tierra. Los criterios tenian un orden jer~rquico¡ prim~ 

ro, se repartirian a los ciudadanos del Estado que fueran po

bres¡ segundo, a los indigenas: tercero, a los que hubieran -

prestado servicios a la causa de la independencia y libertad. 

Con las medidas anteri.ores lo que pretendía Zavala era lograr 

una sociedad más igualitaria y democrática. 

DR. JOSE MARIA LUIS HORA (1794-1850) 

El Dr. Jos~ Marta Luis Mora junto con. el Dr. Valenttn 

G6mez Far1'.as fueron los representantes de.la segunda etapa 

del liberalismo mexicano y al mismo tiempo del primer movi

miento de Reforma. El Dr. Mora fue el inspirador del llamado 

Programa del Partido del Progreso de 1833, de cuyos puntos i~ 

portantes sobresalieron el deseo de mejorar el estado moral -

de las clases populares y el de aumentar el nGmero de propie

tarios territoriales para facilitar los medios de subsisten-

cía a las clases indigentes. ·Por ello, el Dr. Mora abord6 el 

problema de la tierra relacion&ndolo con las propiedades de -

la Iglesia. Dichas propiedades eran inmensas y tendían a in-

crementarse año con año, lo cual significaba para la Naci6n -

un serio problema social. Por un lado, esa riqueza estaba con 

·centrada en su mayor parte en una sola instituci6n y por el -

otro lado permanecía estancada, es decir, iMproductiva. 
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11.ol>, !f con el>.to qu.eda de¿,.t11.t.Uda u.na 6011..tu.na qu.e j~ 

mál> puede !>el!. colo6al. Una comu.n-ldad a.t. con.t11.a11.-lo: 

como que nu.nca mu.e1r.e, ¿,,¿ e4 peJr.m-l.t-ldo adqu.-lJr.-lJr. 4-ln 

.t..lm-l.te6 e -lnde6-ln-ldamen.te, pu.ede -lJr. .&u.ce.&-lvamen.te 

acumulando b-lene.& ha.&.ta llegaJr. al ca.&o de ab.&oJr.bl~ 

.&elo.& .todo• o u.na pa1r..te .tan con6-lde1r.able qu.e cau.6e 

la mü, e1r.-la públ-lca. " { 1 71 

De otra manera, sucede todo 1o contrario: 

"Cuando el .te1r.1r.-l.to1r.-lo e6.ttf 1tepa1L.t.i.do en.t1r.e mu.c.ho.t. -

p1Lop-le.ta11.-lo6 pa1L.t-lcu.la1Le4, Jr.ec-lbe .todo el cu.l.t.i.vo 

de qu.i!. e6 6u.6cep.t-lble. En.tonce6 .f.06 plan.t.lo6 de tf~ 

bole6, lo6 acop-lo6 de agu.a, la c11..la de ganado• y -

an-lma.f.M doml4.t-lc.o6, la ed.i.6-lc.ac.i6n de hab-i..taC..io- -

ne4; de.11.liaman .t.a aleg1r..la ·y .ta v.ida polc. .todo.& .l.06 -

pun.to6 de .f.a camp.iña, aumen.tan lo6 plc.oduc.to4 de .t.a 

ag1c..icu.l.tu11.a, y con ella b1r.o.ta poi!. .toda6 pa1r..te.& la 

poblac.-i.6n, que e6 .t.a ba.&e del podelc. de la4 nac-lo-

ne6 y de la Jc.-lqueza púb.t.-lc.a. Al c.on.t1c.a1c.-lo 6u.c.ede -

e.u.ando el .te1c.1L.i.to1r.-lo. e.&.ttf 1c.epa11..t-ldo en.tic.e poc.06 1J 

podelc.0606 plr.op.i.e.taJr.-lo.&; en.tone.el> 6e ven lo¿, .te1r.1r.e

no.& e1r..iazo6 y .&.in c.ul.t-i.vo, la.& hab-l.tac.-lone.& 4on -

mu.y e4ca6a6, como lo e4 .t.a poblac.-i.6n m-l6ma; y el -

m.i4e1r.able jo1r.nale1r.o, e6c.lavo de ~a .t-leJr.11.a y del 6e 

i'iolt que de ella!> el> plr.o p-le.ta1r..io, pud-lendo apena4 -

a1t11.a-6.t1La-'I. una e"-l4.tenc.-la. m.i.6 e1r.able, ··en nada m.eno4 
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p.len.t.a que en ca.t.aJt4e 11.l mui.:t.lpl.lcaJz. 4U e4pec.le, l} 

no emptea o.:tJto .:tJtabajo paJta et cul.:t.lvo del .:teJtJteno 

.t.obJte que v.lve y que no ve co~o pJtop.lo, 4.lno el 

que .t.e le obt.l9a a p1te.t..:ta1t 601tzadamen.:te." (18) 

Cabe hacer notar, sin embargo, que en el pensamiento econ6mi

co-social del Dr. Mora encontrarnos una gran contradicci6n; -

por una parte, su de4eo era que todos los habitantes de M~xi

co fue·ran pequeños propietarios, y por otro lado, a su modo -

de ver, s6lo se es ciudadano, contando además con derechos --

polfticos, cuando se es p1top.le.:ta1t.lo o pJto6ea.lon.l4.:ta. De esta 

manera, negaba el derecho de c.luda.dano a los trabajadores del 

campo como jornaleros, peones y arrendatarios, ·as! .como taJ'll-

bi~n, a los trabajadores de la ciudad; es decir, .para el.Dr. 

Mora no podta ser ciudadano todo aqu~l que careciera de pro-

piedad. Estas ideas sobre la ciudadanía, están expresadas el~ 

ramente en sus V.lacuJtaoa SobJte ta Nece4.ldad de F.ljaJt et VeJz.e

cho de C.ludadan~a en ta Repúbt.lca y Hace1tlo E4enc.latmen.:te 

A6ec.:to a ta P1top.ledad: 

"La .l9uatdad ma.t en.:tend.lda ha 4.ldo a.lempJte uno de -

toó .:tJtop.lezoa m~a pet.lgJtoó palta loó puebio4 .lnex-

peJz..:toa que poJt pJt.lmeJta vez han adop.:tado lo4 pJt.lnc~ 

p.loa de un ó.l4.:tema l.lbJte y 1tep1teaen.:ta.:t.lvo. Aluc.ln~ 

do.t. con eó.:ta .ldea .t.educ.:toJta y ha.iagUena., ae ha pe~ 

.t.uad.ldo qu.e paJta. óeJtl.o .:todo, baó.:taba e.l .:t.l.:tu.lo de

homb1te, a.ln o.:tJta.t. d.l.t.poa.lc.lone.t. qu.e laa pltec.l.t.aa -

paJta peJt.:teneceJt a ta e.t.pec.le hu.mana." ( 79) 
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subsistencia desahogada e independiente; el que tiene estos -

medios de subsistir le llamarnos propietario y de ~1 decimos -

que debe ejercer exclusivamente los derechos po11ticos •. 
• 

El Dr. Mora señal6 tres proposiciones para que, como proyecto 

de ley, fueran discutidas en el Congreso. 

"P1Lime11.a. La voz ac..t-lva y pa.6-lva peJt.tenec.e eltc..t'.u.6-i:v~ 

men.te a lo6 c.-ludadano6. 

Segunda. N-lnguno podll.4 6eJt c.-ludadano de lo6 E6.tado6 

6-ln 6eJtlo pJtev-lamen.te de la Repúbl-lc.a; 

TeJtc.eJta. E6 c.-iudada110 de la Repúbl-lc.a el nac.-ido o -

na.tu11.a.t-izado en el.ta, mayoJt de ve-in.t-ic.-inc.o año6, -

que .t-i.ene una de la6 c.ond-ic.~one6 6-lgu-ien.te6: p11.op-i.~ 

dad 11.a~z, c.uyo valoJt no baje de 6e-l6 m-i.l pe6o6 o -

..ten.ta c.011.Jt-i.en.te que .llegue a m-<..t pe6o6." (22) 

El pensamiento econ6mico-pol1tico del Dr. Mora fue evolucio-

nando en la medida que las circunstancias hist6ricas as! lo -

exig!an, pero en algunas circunstancias como las que acabamos 

de ver, fue contradictorio. Podemos señalar tambi~n que sus -

principios sociales estuvieron encaminados rn&s bien a defen-

der los intereses de los propietarios que el de la mayor!a de 

la poblaci6n; quiz§ esto se deba a que fincaba el progreso 

econ6mico del pal'.s en el fomento y desarrollo de la agricult!:!_ 

ra. En cuanto a la mayor1a de la población s61o tuvo buenos 

deseos para mejorar su suerte en lo más indispensable, toda 
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se puede decir que Mora no estuvo de acuerdo con los princi-

pios abstractos del liberalismo en cuanto a los principios de 

libertad e igualdad. Para reafirl'lar su pensamiento señala que: 

"f.f ma.yoJt de .fo¿, ma..fe4 que e.n nue6.t:Jta. Repúbt.ica. ha. 

ca.u6a.do e6.t:a. pe.f.lgJto6a. y 6une6.t:~ pa.la.bJta., ha. con--

6.l6.t:.ido en .fa. e¿,ea.nda..fo¿a. pJto6u6.l6n con que 6e ha.n 

pJtod.iga.do lo6 de.Jteeho6 pol~.:t.ico6, ha.e.ilndolo4 ex-

.t:en6.lvo6 y eomune.6 ha.6.t:a. la.6 úl..:t.lma.6 ela.6e6 de l.a. 

6oe.leda.d." (201 

Finalmente concluye que: 

"E6 neee6a.Jt.io que. eL CongJte6o GeneJta.L 6.lje. La.4 con 

d.le.lone6 pa.Jta. eje.JteeJt el deJtecho de e.iuda.da.n~a. e.n 

.t:oda. La. RepúbL.lea. y que poJt e.lla.6 que.den e.xelu.ldo6 

de. 6U ejeJte.le.lo .:todo4 lo6 que no pueden .in6p.iJta.Jt -

con6.ia.nza. n.inguna., e6 dec.iJt, lo6 .no p1top.ie.:ta.Jt.io6." 

( 21) 

Una de las condiciones que deberSn exigirse para ejercer e1 -

derecho de ciudadan1a es desde luego el de la propiedad; ~sta 

sola suple los defectos de los demas que pudieran exigirse y· 

la falta de ~sta no puede ser compensada por ninguna de las 

otras. 

La propiedad a juicio del Dr. Mora no es otra cosa que la po

sesión de. los bienes capaces de constituir por s! mismos una 
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vez que los grupos ind1genas no eran bien vistos por el Dr. -

Mora por considerarlos incapaces de ser la base de una socie

dad progresista; pues por el contrario, ser1a la raza blanca 

de e.arte europeo que fusionada con el ind1gena se encargar1a 

de establecer las bases del progreso y la civilizaciOn en Mé

xico. 

Como conclusi6n, señalaremos que: si la posesi6n de propiedad 

o industria concede derechos, libertades e independencia, ¿c~ 

mo era posible pensar en la libertad del peOn sin propiedad -

alguna? O como el mismo Dr. Mora concl"uye: 

"¿C6mo ha. de. pe.n6a.1t e.n 60c.01t11.e.1t a. 41L6 l>e.me.ja.n.t:e.l> n.l 

6ome.n.t:a1t ta. .ltu1>-t11.a.c..i.611 y p.i.e.da.d púbt.i.ca., aquél. 

(e.luda.da.no) a. qu.le.n ape.na.1> ba.1>.t:a. e.i d~a. pa.1ta pe.n

¡,a.11. e.n e.l. modo de. ocu1t1t.i.1t a. tal> ne.ce.¿,.lda.de.6 m46 

u11.9 e.n.t:e.6?" 

LUIS DE LA ROSA (1804-1856) 

Ciudadano que ocupo altos y diferentes cargos pQblicos y 

por lo tanto pudo tener una visiOn mas global de los proble-

mas mas que ten1a el pa1s en el tiempo que él viviO. Siendo 

Embajador de México en Washington, después de la firma de los 

tratados de Guadalupe-Hidalgo en 1848, dfrigi6 una carta al -

Gobernador del Estado de Zacatecas, Sr. Gonz~lez de Echeve

r1a, en la cual le expuso, entre otras cosas, el problema de 

la tierra. 
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En dicha carta h!zole ver que ".f.a cau..6a 11.ad.lcal del hamb11.e 

que 4u611.¿a .e.a RepQb.f..lca Mex.lcana con 611.ecu.enc.la, .6e debZa 

· plL.lnc-i.pa.f.men:te a .e.a ma.f.a d.l6:t1L.lbu.c-i.6n de .e.a p11.op.ledad :te.'l.IL.l:tQ_ 

11.-i.at; e6 :todav¿a u.na c.<.11.cun4:tanc.la ve11.dade11.amen:te lamen:tabte 

de que to6 :te11.11.eno6 de .e.a RepQbl.lca, poi!. 1Le4ut:tado de cau.6a6 

mu.y tejana6, 6e hallen :todav¿a acu.mu.tada6 en u.n co11.:to namelLo 

de plLop.i.e:talL.i.06, y ta mu.chedumb11.e 11.educ-i.da a .e.a :t1L.i.6:te cond.l

c-i.6n de p11.ote:ta11..i.a." {23) 

La miseria, el hambre y la escasez de alimentos no desapare-

cer:in del campo mexicano, "m.i.en:t1La6 u.no4 cuan:to6 m.i.lta1Le4 de 

pel!.6 ona-.6 po6 ean .in 611.u.c:tu.06 amen:te mu.y ex.ten4 06 :te11.11.eno4 6 U6 ce E_ 

:t.i.bl:e4 de cu.t:t.i.vo, at m.i.6mo :t,lempo que m,il.f.one4 de .6am.i.l,la4 -

de l:a cta4e ag11.¿cota ca/Lecen de to6 bene6-i.c.lo4 de ta p!Lop..le-

dad :te11.11..i.:to11.Lat y e4:t~n 1Ledu.c,ida4 a .e.a p11.eca11.-i.a cond.i.c.i.6n de 

a11.11.enda:ta11.-i.06 o .e.a cond.lc.l6n m44 m.l6e11.ab.f.e :todav¿a de 6impte.6 

jo1Lnate11.04." (24) 

Como una tarea del Gobierno del Estado, y en caso de que él -

se hubiese encargado de su tarea fundamental hubiese sido la 

de sancionar ".f.eye4 d.l11.-i.g.lda6 a hacelL u.na d.l4:tlL.lbu.c.l6n de :te

ILILeno4 en:t11.e m.l.f.la1Le4 de 6am.l.i..la4 ahoJta ca6.l .lnd.lgen:te6." No 

pretend!a dar la tierra gratuitamente para no "he11.-i.11. en lo 

m46 m¿n.<.mo to6 de11.echo& de n.lngan p1Lop.le:ta11..lo :te11.11..l:tc1L.lal." 

Para predicar con el ejemplo, señalaba el Gobernador, "e&:toy 
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d~6pue6~o no 66lo a p11.omove11. en el E6:tado e6:ta g4ande me/o4a, 

6~no a con:t11.~bu~11. yo ml6mo a ella dl6:t11.lbuyendo en en6l:teu6l6, 

o ven:ta pe11.pe:tua (y 6l pudle11.a lo hall.La en ven:ta) la mayal!. -

pa4:te de .to,i, :te11.11.eno6 que po6eo en el E6:tado." Esta medida -

de vender los terrenos era para que el pueblo no se le lleva

ra a la pereza e indole·J~ia. 

Luis de la Rosa fue coherente con su pensamiento, pues llev6 

a cabo un ensayo de colonizaci6n invirtiendo una gran parte 

de sus recursos en la compra no sólo de maquinaria agr1cola -

sino tambi~n de instrumentos para toda clase de artes y ofi-

cios, destribuyéndolos a precios bajos entre las familias co-

lonizadoras. Finalmente, sus buenos deseos fracasaron ante -

la grave situación pol1tica y económica que vivi6 el pa1s du

rante el periodo que le toco vivir. 

Estuvo de acuerdo con una colonización de nacionales y no con 

la de extranjeros "po11.que yo con6lde11.o la pll.opledad :te11.4l:to-

~al y 6u buena dl6:tll.lbucl6n en:t11.e mucho6 p11.ople:ta11.lo6, como 

el medio m~6 e6lcaz de a6egu11.a11. la abundancia y la pll.06pe11.l-

dad de un paL6, de 6omen:ta11.·6u poblacl6n, de da11. a11.11.algo y e~ 

:tablildad a la6 6amllla6, de ln6undl11. al homb11.e 6U pll.open6l6n 

al :t.'tabajo." (25) 
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HELCHOR OCAHPO (1814-1861). 

Ante el fracaso del primer intento de Reforma llevado a 

cabo por Valent1n G6mez Far1as y Jos~ Marta Luis Mora en 1833, 

y que entre los puntos de su programa estaba el aumentar el -

n6mero de propietarios territoriales, Melchor Ocampo se con-

virti6 en el gran ide6logo y en uno de los principales inspi

radores de la Segunda Reforma Mexicana (1855-1859). Implica

do directamente en los graves problemas que aquejaban al pa1s, 

no fue ajeno durante su corta pero fecunda trayectoria pol1t~ 

ca, al problema del peonaje por dos razones: Primera, porque 

fue un progresista hacendado en Pateo y Posteriormente en Po

moca; siendo ~sta su condici6n social, estuvo en contacto.di

recto con los peones y su problemAtica; en segundo lugar, po~ 

que el tema fue abordado desde el punto de vista religioso al 

presentar ante la Honorable Legislatura del Estado de Michoa

cAn, y s6lo para el bien del pa1s su "Rep4e¿en~ac.i6n ¿ob4e Re 

6o4ma de.i. A4ance.i. de Ob.venc.ione¿ Pa44oqu.ia.i.e¿" en marzo 8 de 

1851; lo planteo aqu1 porque no hay que olvidar que en algu-

nas ocasiones lo religioso no estA divorciado de los proble-

mas econ6micos y sociales. 

En esta primera Rep4e¿en~ac.i6n puso a consideraci6n de la Ho

norable Legislatura "l.a m.i¿ e4abl.e ¿.(.~ua.c..i6n que el. exce.6 o de 

de4echo¿ (pa44oqu.iale¿) pone a. .i.a.6 gen~e¿ de.i. campo." (26) 

En algunas ocasiones sigue exponiendo Ocarripo: "Lo¿ peo ne¿ o -
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~4abajado4ea nac¿doa en laa hacLenda6 ~º" pa•~e de ellaa, y -

ae cobkan o •eclaman, y ae he•edan como loa 4ebafioa, 4pe4oa y 

~Lekkaa . " ( 2 7 J . 

La situaci6n del peón que describe Ocaripo se deb1a, entre --

tras cosas a que los curas sin la autorizaci6n del Gobierno o 

de las respectivas autoridades eclesiásticas, incre~entaron 

la tasa de obvenciones parroquiales. Esta irregularidad hac1a 

m&s dificil la liberación de loR peones con respecto de ~a -

Hacienda, en virtud de que no s6lo se endeudaban para satisfa 

cer sus necesidades primarias sino tambi~n para pagar los tri 

butos a la iglesia, al gobierno y como seres.miembros de una 

comunidad ten1an derecho a participar en eventos sociales ta

les como el bautismo, el matrimonio y defunciones, que no se 

debe olvidar, ten1an el car&cter de obligatorio en los dos --

primeros casos. As1 la deuda aparentemente peq1.1eña se volv1a 

constante y perdurable. 

Melchor Ocampo como hacendado expuso sus puntos d_e vista aceE_ 

ca del problema del peonaje en un artículo titulado Sob4e un 

f4404 que PekjudLca a la AgkLcul~u4a y a la Mo4alLdad de loa 

T4abajadokea, publicado en Pateo en 1844 y en el cual analiz6 

la situación del hacendado y del pe6n. 

El hacendado cae en· un error, dec1a Ocarnpo, ·cuando considera 

que si no adelanta dinero a los peones no se allegaba fuerza 
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de trabajo para 1as labores respectivas. El pe6n se endeuda-

ba por casamiento, para sufragar los gastos que originaban la 

muerte de a1guno de sus a11egados, o para la adquisición de -

ropa, siendo éstas 1as causas más generales, aunque no las -

tinicas como se ha señalado anteriormente. 

E1 endeudamiento de1 pe6n 1o sujeta a una "vol.un.tad ajena"; -

esta situaci6n lo desalienta al no ver el fruto de su trabajo 

y comienza a fallar dando "ptr..lnc.lp.lo a e6a 6otr.da guetr.tr.a que -

de otr.d.lnatr..lo ex.l6.te en.ttr.e el. pe6n y 6u6 6upetr..lotr.e6 ••• , guetr.tr.a 

que de4m.len.te l.a poe6~a de l.a v.lda de l.o.6 campo4 y que a .to-

do4 mol.e4.ta y a .todo.6 petr.jud.lca." ( 28) 

El pe6n mantiene una condici6n más desafortunada que el escl~ 

vo porque éste tiene que ser por inter~s y obligación alimen

tado y vestido por el amo, y si encuentra alquien que pague 

e1 precio de su libertad, libre será; en cambio con el pe6n 

sucede 1o contrario porque aun cuando encuentre quien le pa-

gue 1o que debe, al amo, puede argumentar que "yo no d.l d.lne

tr.o po~ ~ec.lb.<.tr. d.lne4o; d.<.to potr. a4egutr.atr.me .tu.6 btr.azo.6, y .6.l -

con .tal. cond.lc.l6n l.o ha.6 tr.ec.lb.ldo, obl..lgado e.6.t~.6 a cumpl..ltr.-

.ta." ( 29 J 

En.fin, concluye Ocampo, que un ho~bre que supedita su comida 

y su vestido a la vo1untad de otro "e.6 e.e. .6e11. m~.6 de6gtr.a.c.lado 

que puede conceb.i.tr.6 e potr. poco que con6 etr.ve a.lgtín .6 en.t.<.m.len.to ." 
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¿Qué pasa con e1 hacendado a1 tener 1a seguridad de que todo 

1o que emprenda e1 pe6n no 11egar~ a un fe1iz término?, "no -

puede emp!t.e.nde!t. mejoJt.a6 po!t.que aa.be que. aun la.a p!t.4c.t.ica.6 m46 

ae.nc.iLLaa ae de.6empeffa.Jt.4n mal." {30) 

Para Ocampo 1o antes seña1ado no suceder~a si el pe6n no est~ 

viera endeudado. No podr!a satisfacer sus necesidades si no -

trabaja, ni le pagan. si lo hace ma1 y por e1 contrario, si -

trabaja bien sera bien atendido y recompensado, y de esta ma

nera recibir~ y distribuir~ mejor todo su dinero. 

Finalmente, Ocampo di6 una soluci6n l!IOralista al problema de1 

peonaje apelando a 1a buena voluntad de ambos grupos sociales 

recomendando: 

"iPeonea! ;No 06 end!t.ogue.ia, a.i de..&e4.i.& conae!t.va!t. -

vuea.tJt.a. .l..ibe.Jt..tad IJ hace!t. mejo!t. vue..&.tJt.a co11d.ic.i6n. 

iHa.ce.nda.doa! ;Je6e• de La.boJt.! ;No de.i6 a. La. cue.n.ta. 

a vue.6.tJt.o.6 pe.anea 6.ino a.que..l.lo6 9a.&.to6 .ind.iape.n6a.

bLe6 que. e.lloa no pue.da.n p!t.ove.n.iJt. y que voao.tJt.06 -

oa haJt.e.ia pa.ga.Jt. e~c!t.upuloaa.men.te. pe.!t.o p!t.uden.te.men

.te. ! "(31) 
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HOVIHIENTOS AGRARIOS OURANTE Y DESPUES DE 
LA GUERRA CON LOS ESTADOS UNIDOS. 

La guerra con los Estados Unidos hizo aflorar en nuestro 

pa1s problemas no s6lo de 1ndole pol1tico, sino tambi~n aspe~ 

tos econ6mico-sociales. La contienda afect6 a una gran parte 

de los campesinos del pa1s, al quedar devastados los campos -

de trabajo; econ6micamente se impusieron contribuciones para 

el sostenimiento y desarrollo de la guerra; y en el campo po-

lítico se aprovech6 la coyuntura para tratar de imponer una 

serie de reformas econ6mico-sociales y pol1ticas en algunas -

poblaciones del pa1s. 

Estos movimientos ".&e expl.lc.a.n -al dec.D1. de Je;;t1,¡, Reye.& He11.o

l.u - en v.i.Jr..tud de nue.6 .tita. pito p.la. h.l.&:tolt.la.: .e.a. pito p.leda.d pite c.!!_ 

l.onLa.f., l.a exL.t>.tenc.La de una c.la..&e LndLgena. exp.f.o:ta.da. que ae 

.&en:tLa. de.l!>poaeLda. a1tb.l.t1ta1r..la.men.te po1t la c.onquLa:ta. y la po.f.L

:t.lc.a c.ol.on-la.l.." [32} 

A esto hay que agregar que hasta el periodo que estamos estu

diando, ni los diferentes caudillos o constituciones po11ti-

cas emanadas de diversos movimientos sociales hab1an podido 

dar una so1uci6n al problema agrario, ni del peonaje. 

La forma en que se manifestaron las inconformidades del sec--

tor campesino fue por rnedi·o de Planes y Programas Políticos, 

as1 como el de Rebeliones. 
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Extenso serta enumerar y describir cada uno de los Planes y -

Rebeliones Campesinas sucedidas durante este período y que·-

van más all& de la época referida (33). Se ilustrar6 a manera 

de ejemplo con las más significativas. 

P.lan y 'RebeU6n de. ~ GcJtda. 4 de.. jun.i.D de. 1848. 

La intervenci6n de los Estados Unidos en 1847, obli96 a 

los gobiernos de algunos estados de la ReptSblica la íncauta-

ci6n de bienes de manos muertas, los cuales inclufan no sólo 

las de la Igl.esia. sino también la de los terratenientes y -

comunidades indígenas para allegarse recursos en el sosteni-

miento de la guerra. Siendo las comunidades indtgenas las más 

afectadas por tal decisi6n; se rebelaron en contra del GobieE 

no del Estado de Querétaro. 

En torno al Plan de Sierra Gorda, encabe%ado y firmado por T~ 

m:is ~tejía, se plantearon los siguientes principios: 

1. Guerra al Invasor Norteamericano para salvaguardar 

la indiosincracia y libertad de la patria. 

2. Castigo con el rigor de las armas quien se oponga al 

Plan •y 6¿ e4 pllop¿e.~«Jt¿o. 4iú b¿ene..6 4e~4n nomb~a-

do4 CO•Ulle.4.• (3.f) 

Este Plan, aunque en for111a momentánea, trat6 de dar soluci6n 

al prob1ema agrario. Posteriormente algunos estados como Hi-

dalgo, San Luis Potos~ y pueblos como Ruauchinango y Huejutla 
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se unieron a la Rebe1i6n de Sierra Gorda por plantearse en --

Estos los mismos problemas. 

Plmt Pot.Ulc.o y Embten.teJ11ente Soc,i,ai_ de-f. EjeJLclto RegeneJUUl01t. 
de SúlrJta Golt.da. 14 de. llllVl.Zo de 1849. El.e.ut:e!Llo Q.u.llt.oz. 

Este Plan, de 26 art1culos, abord6 problemas de car~cter 

po11tico, religioso y de 1ndole material en el cual se encuen 

tra el problema agrario. 

En su art1cu1o décimo propon1a que: 

"El. Cong11.e.ao Gene.1t.al ae. oc.upa1uf. de .toda. p1t.e.6e1t.e.nc..la 

en d.lc..talt. Le.ye.a ve1t.dade1t.amen.te jua.taa y aab.laa, -

·que a1t.1t.e.gl.e.n l.a p1t.op.leda.d .te1t.1t..l.to1t..lal. b.len d~6.t1t..l

bu.lda, a 6.ln de que l.a. c.l.a6e mene6.te1t.06a del. e.ampo 

En cuanto al- trabajo: 

"A1t..t.l.c.uto 1 4 ° • 

a1t.1t.enda.ta1t..loa, n.l ae11.v.lc..lo alguno, que no aea ju~ 

.ta.men.te pagado." 

En su articulo décimo quinto hizo referencia al problema de -

los peones: 

"A1t.t:C.c.uto 15° • 

1t.án toa p11.op.le.ta1t..lo6 6e1t.án 6a.t.l66ec.hoa de 6u .titaba 

jo en d.lne1t.o o en e6ec..toa de buena c.a.l.lda.d y a plt.~ 

e.loa c.01t.11..len.tea de plaza." ( 2 5) 
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Esta rebeli6n tuvo sus efectos po11ticos 1110mentSneos. Para --

1os hacendados y terratenientes de fincas r6sticas y urbanas, 

les fue eximido el pago de contribuciones por un 1apso de dos 

años. Para 1os "p1topie~a1tio~ y 6amiLia4 m44 nece~i~ada4" fue

ron repartidos 6ti1es de labranza y algunas cabezas de ganado 

mayor para su beneficio. 

E1euterio Quiroz fue aprehendido en septiembre de 1849 y fus~ 

lado pocos d1as después. Quiroz pag6 con su vida e1 atrevi- -

miento de querer mejorar un poco la diftc;l existencia de 1os 

peones. 

P.lan de Tant:oyuca. V~CllUz. 7 de en~ de 1&48. 
Juan Neopomuc.eno Ll.oJte.nt:.e.. 

P1an de seis art1culos: como 1os anteriores, hace prime

ramente un 1lamado a la defensa de la patria, y col1'0 "La. gue-

1t1ta que no4 hacen lo4 no1t~eame1ticano6 ~iene polt obje~o La. do

minaci6n y de4pojo de nue4~Jto ~eltJrÁ.~01tio, eL cual no puede Jt~ 

cob1ta1t4e 4in la coope1taci6n de .todo4 lo4 mexica.no4, 4e decta

Jta: que ~oda4 .la4 p1topiedade.t. ~e1t.1ti..to1tia.le6 4e1tán comune4 a -

~odo4 lo& ciudadanc& de la República (A1t.t¿culo 3°) ." (36) 

Este P1an se opon1a a los principios de la propiedad indivi-

dualista liberal. 
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Plan de Ama.tta.n. 30 de d.lc..i.emb4e de 1847. 
F.bunado: Lto~e.nte y He-'r.lleJta. 

Consta de seis puntos. Aborda problemas políticos en el 

cual propone que sea la clase indígena de mayor ilustración -

la que gu~e los destinos del pueblo. En cuanto al problema de 

la tierra, su artículo 2° señalaba que: 

"Se p4ohLbe ab6oLu.tamen.te .todo cob4o de ven.ta6 de -

.t,(.e44a6 y en con6ecuencLa 6e decla4an comune6 la6 

de La6 hacLenda6, la6 cuaLe6 dL664u.ta4~n en común 

6.in e6.t.ipend.io alguno." ( 3 7) 

Todas estas rebeliones como es de suponerse fueron finalmente 

derrotadas con sus consabidos principios, esperando mejores -

momentos o caudillos para llevar a cabo su cumplimiento. 

EL CONGRESO CONSTITUYENTE DE 1856-1857 Y 
EL PROBLEMA DEL PEONAJE. 

Seis años despu~s de terr.iinado el conflicto con los Esta 

dos Unidos, se inici6 en Ayutla, el 1° de marzo de 1854, la -

Revoluci6n del mismo no~bre que puso fin a la era del santa--

nismo. No obstante la carencia de principios o de ~lantear r~ 

formas sociales, el resultado inmediato de dicho movimiento -

fue la elaboración y promulgación de la Constitución de 1857, 

que dió corno resultado acontecimientos posteriores de suma i~ 

portancia corno la guerra de Reforma, la intervención francesa 

y el segundo i~perio. 
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Terminada la fase destructiva de la Revoluci6n de Ayutla en -

octubre de 1855, y al tomar posesi6n como presidente interino 

de la RepGblica Don Juan Alvarez, comienza la etapa construc

tiva de la misma revolución, pues de acuerdo con el punto na

mero quinto del citado documento, tenía que iniciarse 1a obra 

legislativa, es decir, convocar a un Congreso Extraordinario 

Constituyente y elaborar una Nueva Constituci6n que llevara -

al pa1s por 1a senda del progreso económico, social, pol1tico 

y cultural. La convocatoria para integrar el Nuevo Congreso -

Constituyente se dió el 17 de octubre de 1854. 

Para llevar a cabo estos cuatro principios, era necesario fi

niquitar intereses, o por lo menos encaminarlos hacia una re

forma para lograr el beneficio de. la mayoría de la población 

en general, pues se creta aue ésta ya tenía una gran capaci-

dad para recibir las instituciones republicanas. 

Por lo que hace al problema del peonaje, por primera vez en -

las discusiones de un Congreso Constituyente se hizo mención 

de este problema social que aquejaba al México de aquella ép.2_ 

ca. El mencionado problema fue abordado por los legisladores 

junto con el problema de la tenencia de la tierra, en virtud 

que es un asunto paralelo en la lucha por la libertad; largas 

fueron las intervenciones y proposiciones de algunos de los -

legisladores para tratar de dar solución al señalado problema. 
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Los principa1es diputados que expusieron e1 prob1ema de1 peo

naje, unos de manera abierta y otros en forma genera1 fueron: 

Ignac¿o L. Valla4za. En primer 1ugar aboqa por 1a 1iber

tad de 1a Industria. Esta en contra de 1os propietarios que -

abusando de su condici6n expulsan de sus posesiones a 1as pe~ 

sonas avecindadas en e11as, o en muchas ocasiones, les quita 

1a poca tierra que poseen teniendo éstas mismas que converti~ 

se en jornaleros de dicho propietario. Critica al propieta-

rio cuando a sus trabajadores no paga la tasa de salario jus

to, cuando en vez de pagar en moneda de curso corriente lo ha 

ce a través de 1a tienda de raya, y cuando los obliga a traba 

jar m4s tiempo para pagar deudas anteriores. 

Para superar estos problemas es necesario que e1 trabajador -

se le pague e1 justo salario, que el trabajo sea distribuido 

equitativamente y se limite 1a competencia sin limites, por-

que de otra manera "nue6Z4a con6z¿zuc¿6n democ~4z¿ca 6e44 una 

menz¿4a; m46 zodav~a. un 6a4ca6mo, 6¿ lo6 pob4e6 no z¿enen --

6U6 de4echo6 m46 que dezal~ado6 en la Con6z¿zuc¿6n; pue6 no -

e6 po6ible que el homb4e que anda a6ano6o bu6cando med¿o6 p~ 

4a maza4 6u hamb4e, p¿en6e en de4echo6 y en ga4anz~a6, p¿en6e 

en 6u dign¿dad, p¿en6e como homb4e." (38) Abordando el pro-

b1ema econ6mico social de la poblaci6n en general, Vallarta -

trat6 de dar una solución al problema del peonaje. 
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Joal Ma~la Caa~~l~o Velaaco. Present6 en el Congreso --

Constituyente las posibles soluciones a los males que aqueja

ban a las clases menos favorecidas. Entre estas medidas esta

ban las siguientes: Dotaci6n de tierras para uso coman tanto 

a ind1genas como para la clase media, y de esta wanera enno-

blecerlos con el trabajo; que todo pueblo de la RepOblica te~ 

ga terrenos suficientes para el uso comOn de los vecinos, y -

por Oltirno, trat6 de remediar el problema del desempleo y de 

.la vagancia proponiendo que todo ciudadano que careciese de 

trabajo tenla el derecho de adquirir una porci6n de terreno 

cuyo cultivo le proporcionara su subsistencia, porque para -

Castillo Velasco el origen y la soluci6n de los males que --

aquejaban al campo mexicano de la Epoca estaba en la justa -

distribuci6n de la tierra. 

Hizo una critica al sistema del peonaje. Los individuos que -

trabajaban bajo esta forma de servicio son más infelices que 

los esclavos, porque viviendo en un periodo de supuesta libe~ 

tad e independencia tentan que venderse junto con su familia 

al hacendado y no tener finalmente m&s herencia que las deu-

das que les habtan dejado sus antecesores. Un sistema de ex-

plotaci6n no s6lo en el trabajo, sino que se extiende en la -

tlaxpiquera, en la picota, en la tienda de raya, en fin, hom

bres que creen ser felices al engancharse en la hacienda para 

·calmar su hambre. 

La nueva constituci6n, para Castillo Velasco, no podta abando 
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nar a este sector social del campo mexicano pues era el que 

cultivaba los campos y proveia de soldados al ejército. Las -

instituciones liberales y el sistema republicano no podian -

afirmarse en todas sus dimensiones si para la mayor parte de 

los ciudadanos la libertad es s6lo un sueño. 

Finalmente solicit6 a los Diputados del Congreso que por me-

dio de la le:,• se diera una solución a los problemas no sólo -

del pe6n, sino de todos los sectores menos favorecidos de la 

Reptiblica y de esta manera se acabaria con una de las causas 

de divisi6n social e injusticia. 

Ponciano A1t1tiaga. Al igual que castillo Velasco e Igna-

cio L. Vallarta aborda el problema del peonaje y también de -

las clases menos favorecidas a partir de la tenencia de la -

tierra, porque la "moun.6.t1tuo.6a divi.6i6n de .i.a p!top-ledad :te1t1ti 

:to1tia.t." y su des:i.gual repartici6n ha sido uno de los rnlis qra!!_ 

des males que han sufr:i.do los sectores menos favorecidos de -

la sociedad mexicana a través de su desarrollo hist6rico. Es

to ha hecho posible que el pueblo mexicano no pueda ser libre, 

ni mucho menos tener conciencia politica y asimilar plenamen

te las ideas republicanas, como tampoco se puede alcanzar un 

equilibrio social si las leyes que proclaman sus legisladores 

son puramente abstractas y por lo tanto sin ninguna aplicación 

prlictica. 

Ante el Congreso Constituyente señala que la nueva constitu--
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ci6n que va a ser aprobada "debeit.ta .6eJt .ta t.ey de. la :t..leJtJta"; 

sin embargo, para Arriaga "11-i .6e co11.6:t..l:t.uye n.i .6e e.:ica111.lna e.t 

e.6:t.a.do de la .t-ie1t1ta"; Fue e1 m:is severo critico de 1a injus

ta distribuci6n de 1a tierra; a1 mismo tiempo señal6 la causa 

de otros males socia1es como 1a vagancia y e1 desemp1eo. La -

gente se dedica a la vagancia porque existe una gran cantidad 

de tierra ociosa rec1amando e1 trabajo de1 hombre, o porque -

carece de industria, de materia pr•-~. o porque el monopolis

ta 1e impone condiciones infrahumanas de trabajo. (39) 

Ponciano Arriaga se adelant6 un sig1o a1 tratar uno de 1os -

problemas que laceran a una parte de la sociedad mexicana co~ 

tempor~nea y es el que se refiere a los profesionales desem-

pleados. La educaci6n en la sociedad contempor4nea ha formado 

ciudadanos i1ustrados, pero dada 1a situaci6n econ6mica so-

cia1, no ha si.do posible darles "cap.i.:t.at.e.6 n.l r.ia:t.e1t.la6 pJt.lma.6 ", 

para i.mpu1sar el progreso persona1 ni social del pa1s. Se han 

formado "a.boga.do-.6 y méd.lc.o.6 6-in cUe.11:t.e.t.a, agJt.lc.ul:t.olte.6 6.ln -

hac..lenda, .lngen.ielto.6 y ge6g1ta606 6.ln c.anat.e..6 n.l c.am.lno.6, alt:t.~ 

.6ano4 muy hlfb.l.l.e.6, pello .6.i.n .1tecuJt6 0.6". ( 4 O J La sociedad rrtexi

cana en su base material se ha quedado estancada. 

Denunci6 ante el Congreso que nunca se hab1a pensado en la -

condici6n social de los indios, sirvientes, obreros y peones 

de1 campo. Estos Gltimos, pero sobretodo los de la raza indí

gena se venden y se enajenan para toda su vida cuando el a~o 
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les limita el salario, les vende el alimento y el vestido que 

quiere, ~s allA de su valor real para de esta manera somete~ 

los a la hacienda por medio de deudas, o en caso contrario -

son encarcelados, atormentados e infamados por no someterse a 

los intereses del hacendado o administrador de la misma. 

Finalmente, quiere hacer reflexionar a los miembros del Con-

greso sobre la imposibilidad de querer practicar un gobierno 

popular paralelamente a un pueblo que carece de los elementos 

m1nimos de bienestar, es decir, con un pueblo hambriento no -

es posible proclamar el principio de igualdad cuando la mayo

r1a de la poblaci6n por sus condiciones sociales vive en un -

estado peor que el de la esclavitud. Han nacido y ~uerto con~ 

tituciones, se han sucedido gobiernos de diferentes colores -

politices, se han elaborado c6digos y planes pol1ticos, pero 

en todos ellos no se ha creado nada de provecho ni de positi

vo para las clases bajas, sino por el contrario la suma de to 

dos los males se han hecho para eilos. Pide al Congreso ponga 

atenci6n a la grave situaci6n econ6mica que aqueja a la soci~ 

dad, pero sobre todo a aquellos sectores que no participan a~ 

pliamente de la riqueza social. Arriaga defendi6 la propiedad 

privada de la tierra, pero por otro lado quiso generalizarla 

a la mayor parte de la sociedad. 

La Constituci6n de 1857 se dijo en su momento represent6 el -

"c.6d.lgo m4.6 .l.lbe.11.a..e. de. .la. ;t.le.1t11.a."; sin embargo a pesar de 
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ello, .ta.& 911.ande.!> Jte601tma.& que u1t9.la11 a..t. pa.l.&, .ae. pa.aallott pcll 

al.t:c .&.lit Llegall a c.od.l6.lca1r..ae., tJ que. .i.ncLu.ao .,ue.!lon 11.e.p11.oba- -

da.!>, dado el .t:ono má.& b.len mode1r.ado de. la •ayoJt.la del Con911.e.

.ao." [411 Por lo que toca al probleJDa de1 peonaje, nada cal"l

bi6, estériles fueron las discusiones y proposiciones de los 

diputados arriba comentados, ya que fina1mente se aprob6 la -

Constituci6n y con ella el articulo 17 que qued6 p1asmado en 

óos partes: 

"A1t.t:.lc.ulo 4°. Todo hom&Jte. e..a L.é.bJte de a.b11.aza1t la -

p1to6e..&.l6n, .lndu.a.t:11..i.a o ~JI.abajo que. Le aco•ode, 

.a.lendo á.t:.li. y hone..a.t:o. y palla ap1tove.cha11..ae. de .au.a 

pito duc..t:o.a. N.l uno n.l o.t:Jto .a e. l.e podltlf .é.rnpe.d.i.Jt, .a.l

no polt .ae.n.t:enc..la jud.lc..lal cuando ~a.que lo.a de.lle-

cho.a de .t:e1r.c.e1to.a, o polt lle..&oluc.i.6n 9ube.1tna.t:.lua d.l~ 

.t:ada en Lo.a .t:l1tm.lno.a que. mallque.n la le.~. cuando -

o~enda i.o.a de la .&oc.le.dad." (4f) 

El citado articulo s6lo valid6 de una manera abstracta y 9en~ 

ral los "de1tec.lto.a" de los peones ante 1a sociedad mexicana. -

S6lo otorg6 al pe6n la libertad de trabajo, pero como se señ~ 

16 anteriormente, éste sigui6 sujeto a 1a hacienda a pesar de 

la misma constituci6n y de sus art1cu1os tan 1iberales. 
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JUAH ALVAREZ Y EL PROBLEMA DE LOS PEONES. 

CoAO antecedente de la Constituci6n de 1857, en cuanto a 

la soluci6n del problema agrario, fue decretada el 25 de ju-

nio de 1856 la Ley de Desamortizaci6n conocida también como -

la Ley Lerdo, que tenía entre otros fines el de constituir la 

pequeña y mediana propiedad de acuerdo a los principios de 

los liberales. Como se saber de acuerdo a la abundante liter~ 

tura que existe sobre dicha ley, ésta fue un fracaso en la m~ 

dida que el beneficio se extendi6 por lo que respecta al cam

po, mas hacia los hacendad.os que de esta forma acrecentaron -

sus propiedades, que hacia la clase desposeída dentro de la 

cual se encontraban los peones. Posteriormente, la Ley de De

samortizaci6n fue modificada en su punto namero ocho, e incoE 

porada al Artículo 27 Constitucional que prohibía a las corp2 

raciones civiles poseer propiedad raíz, entre ellas a los ej~ 

datarios. 

El resultado de dicha ley vino a dar motivo a diversas rebe-

liones campesinas en los Estados de Michoac~n, Puebla, Queré

taro, Veracruz y otros, siendo dichas rebeliones reprimidas -

por el gobierno liberal por considerar que las mis~as aspira

ban a sentimientos poco legítimos. Dentro de estas circunsta~ 

cias se pronuncia una vez mSs Juan Alvarez, cacique sureño -

que en diversas ocasiones y de acuerdo a sus intereses perso

nales, ya fueran de carácter político o econ6micos, combatía 

la injusticia social dentro de sus dominios, olvidSndose de -

situaciones semejantes en otros lugares de la Reptlblica. 
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Don Juan Al.vare:r: public6 un "IAani.«.ie.s.to a to.s Puebto.s Cut.to.s 

de fuJt.opa y Ami.it.i.ca en el. mes de jul.io de 1857. En ~l señala 

de una manera "m44 ~o-'l.mat", cu&1 era 1a situación de los peo

nes en alqunas haciendas del. Estado de Morelo_s y el origen de 

la misma. Lo que motiv6 1a publicaci6n del. citado manifiesto 

fue 1a queja de hacendados españoles manifestada ante el. re-

presentante del Gobierno Español en México. Los motivos de la 

queja fueron en el. sentido de que las haciendas de Chiconcua

que y San Vicente hab1an sido atacadas y saqueadas: de estos 

hechos se hac1an cargo a las tropas del ciudadano Juan Alva-

rez. 

El origen de dichas anomal~as, segdn se dice en el manifiesto 

se debe a "ta e~p.it.op.iac.i.6n y et ut.tJt.4je lquel e.s et ba.it.6me.tJt.o 

que aumen.ta y jam«A di..smi.nuye La .in.sac.iabte codi.c.ia de algu-

no.s hacendado.s; po.it.que etlo.s ten.tamell<te .se po.se.si.onan ya de -

to.s .te11.11.eno.s de paJt..t.icuta.it.e.s, ya de to.s ej.ido.s, o de to.s de -

comuni.dad,· cuando e~.i.s.t~an l.s.to.s, y .luego con et de.sean.so m44 

.inaudUo ate9a11 p-'l.op.iedad, .si.n p11.e..sen.ta.1t. un .t.U:uto t.egat de -

adqu.i.s.ici.6n, mo.ti.vo ba4.taK.te pa.it.a que to4 puebto.s en 9ene11.at 

e.lamen ju4.t.ic.ia, p.it.o.tecci.6n, ampa11.o; peJt.o 4o.it.do4 lo.s .t.it..ibuna

te.s a 4u4 ctamo.it.e4 y a 4U4 ped.ido4, el de.sp-'l.ec.i.o, ta pe11..secu

c.i.6n y et enca.it.celam.ien.tc e4 to que .se da en pJt.emi.o a to4 que 

Jt.ectama11 te 4 U!IC. " ( 4 3) 

Esta situaci6n repercute en las condiciones laborales en que 
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se encuentran los peones. En cuanto a éstos y su relaci6n con 

los hacendados "e11 6U mayo1t1.a ( junt:.o co11) 6u6 depend-i.en.t:e.6, -

come1tc-i.a.11 y e111t-i.quece11 con e.t. m.<.aeJto .6udoJt de¿ -i.n6e¿.(.z .t.abJt-i.~ 

go: .t.o.6 enga.ncha.n como e6c.f.a.uo6, y deuda..6 ha.y que ~aaan ha.a.t:a. 

.t.a oc.t:a.va. geneJta.c-i.611, cJtec-i.endo a-i.emp!te .t.a. .6uma y e.t. .t:Jta.bajo 

pe1t.6ona..t. de.t. deag1ta.c-i.a.do, menguando .t.a hüma.n-i.da.d, .t.a Jtaz6n, 

.t.a jua.t:-i.c-i.a. y .t.a 1tecompenaa. de .t:ant:.o.6 a.6ane.6, .t:a.n.t:aa .t.~gJt-i.ma.6 

!f 6a.t:.lga..6 .t:an.t:a.a." (441 

El endeudamiento de los peones por tiempo indefinido, a tra-

vés de los préstamos adelantados y que además se heredaban, 

- se convierten en una esclavitud; esta forma de explotaci6n, 

aunado al c.onstante ultraje y expropiaci6n de las tierras, 

son otro motivo que dieron origen a los acontecimientos de 

Chiconquaque y san Vicente. 

La Constituci6n de 1857, dej6 problemas latentes, entre ellos 

el del campesinado mexicano. Prueba de ello es el manifiesto 

de Juan Alvarez aparecido s6lo seis meses después de haber s~ 

do promulgada la Constituci6n. Tal vez lo valioso del mani- -

fiesta fue señalar, o denunciar, una vez más el vicio social 

del peonaje, aunque no propuso ninguna soluci6n. Pol:!'.ticame!!_ 

te el problema de Chinconquaque y San ·vicente di6 origen al -

tan discutido Tratado Mon-Almante en septiembre de 1859. 
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CAPITULO 1 11 
EL PENSAMIENTO POLITICO-SOCIAL DE MAXIMILIANO 

"Cada. liombJte .U.ene .6U .i.octVttl 

pa!Lt.i.c.u.la.Jt; y e,l que. no l.a 

:t.u.v.le.11.a, no .6ab IL(o. con;tJU.

bu.Ut. al. me v.lmien.to geneJtal. 

de,i mundo" 

l.fa.u:rn.lU.ano 
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En la formaci6n de la conciencia social de los hombres inter

vienen muy variados factores, desde su temperamento, educa-

cí6n, circunstancias familiares, medio, acontecimientos polt.

ticos y culturales, y asimismo el contacto que tiene con di--

versas culturas a través de los viajes. En el caso particu--

lar de Maximilíano la conjunci6n de todos estos factores di6 

como resultado la formaci6n de su pensamiento liberal. 

Fernando Maximiliano de Habsburgo naci6 el 6 de julio de 1832 

en el Palacio Imperial de Schonbrunn, en Viena. Hijo segundo 

de los archiduques Carlos y Soft.a. La educaci6n de Maximi-

liano como la de Francisco José, estuvo a cargo de su precep

tor: el Conde Heinrich Bombelles, educador que comulgaba con. 

las ideas liberales de su tiempo. A decir de J. c. Valadés, 

n¿a educac,(6n dada a ¿04 do4 he4mano4 po4 8ombe¿¿e4, pa~ec~a 

de4.Linada a do4 6u.tu4o4 empe4ado~e4; aho4a que en t:a¿ent:o y -

ut:ud,(o 40b4e4ai.,(6 Max,(m-ll..i.ano". ( 7) 

As1, el futu.ro emperador de · ~xico, desde sus primeras leccio 

nes estuvo inmerso dentro del pensamiento liberal. 

El otro factor que hizo posible la formaci6n del pensamiento 

polt.tico de Maximiliano, fue el haber sido un hombre de una -

profunda sensibilidad que le permiti6 captar y sentir los 

acontecimientos m~s importantes acahecidos en su época, como 

fueron: las revoluciones liberales de 1848 que afectaron di--
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rectamente a1 gobierno Austriaco haciendo caer a su primer m~ 

nistro Meternich; el movimiento independentista hfingaro, re-

primido persona1mente por Francisco José, quien mand6 fusi1ar 

a 1os genera1es m&s notab1es d0 Hungr1a, "de to cua.t 6e do.t.i6 

Max.i.m.i..l.i.ano" reprochando dicha acci6n a su hermano• (2) 

También inf1uyeron 1os movimientos socio-po1t~icos de 1a c1a~ 

se obrera como fueron e1 1udismo y cartismo en Ing1aterra. E1 

cooperativismo en A1emania "e.ncon.tll6 dej{en.sa.s en.tite lo6 po.t.l

.t.icol> .in.telle.sado.s en e..t pltobtema .soc..iae, ya l{ue..sen c.on6e.llva--

do1te..s o .t-i.be.lla.te..s p1tog1te.s.i..s.ta4. V.lc.toJL A.im~ Hube.Jt (1800-1869) 

j{ue u1i de.l{e.n.soJt c.on.se1tvado1t y He.Jtmann Schutze-Vei.i.tz.seh (1803-

1883) un de6e.n.so1t .t.ibe.1ta.l de. .tal> c.oopvr.a.t.iva.s, como mov-i.m.ie.n

.to .vo.tun.ta1t.io d.i1t-i.9.ido a me.jollall .ta l>.i..tuac.i5n de .ta c.ea6e. 

ob1te.1ta, .s.in pone.ll e.n pe..l.ig."l.o l.a paz· .soc.iai". ( 3) 

La Iglesia Cristiana no fue ajena a 1a situaci6n de 1a c1ase 

obrera, y de esta manera "e.t ob-i..spo cJt.i.~:t-i.ano-.soc..iaf. de Ma-i.nz 

W¿the.tm Emmanue..t von Ke:t.tel.e.Jt (1811-18711, h-i.zo cuan.to pu~o -

poll .togllall que. .ta Ig.te..s.i.a Ca:t5.t.i.ca apoya/la a .ta.s c.oape.lla.t-i.va.s, 

como Jteco nc.i.i.i.ado1tal> de. ta.s c.ta.s e.6 6 oc.ial.e.s". ( 4) 

Por otro 1ado, el movimiento socialista en A1emania hab1a qu~ 

dado pr&cticam~nte desintegrado después de 1a derrota de 1os 

movimientos revolucionarios de 1848. Pese a todo, segu1an --

existiendo fil6sofos con ideas socialistas, pero no existta -
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una el.ase obrera organizada, "i.o que. e.x.<..t.Ua. _e.JLa.n jolLna.i.e.ILo.6 

que. pe.11.t:e.ne.c.la.n a. pe.q ue.ño.t. ci.ube.6 de. a.JLte..t. ano&, .i.a. ma.yolt pa.IL

te. de. Lo& cua.Le.6 te.n.la.n m4.t. b.<.e.n e.l ca.IL4cte.IL de &oc.<.eda.de.6 de. 

a.m.<.go.s que de. 6.i.nd.<.ca.to6 - ob1te.IL06". ( 5) 

No obstante la derrota en 1848 del movimiento socia1ista en -

Prusia, permanecieron en el terren·o te6rico algunas ideas co

rno las del socialismo cristiano y sobre todo la del "Sociali!!_ 

mo de Estado" que fueron expuestas por sus representantes: 

Karl Johan Rodbertus (1805-1875) y Karl Georg Winkel.blech 

(1810-1865) quien escribió bajo el seudónimo de Karl Marlo. 

Las idea·s fundamental.es de estos dos social.istas fueron las 

siguientes: 

"l. · Ei. E.sta.do de.b.la. .<.nte.1tve.n.<.1t e.n .f.o& a.6unto.t. e.co-

n6m.<.co6 como 1teg ui.a.do1t de. i.a.6 1Lei.a.c.<.01te.6 de. e.e.a. 

6e. y pl.ane.a.do1t de..i. de..t.a.JLILol.l.c e.con6m.<.co. 

2 ~ El. E6ta.do de.b.la. gobe.1Lnv1. a..e. pueblo bu6can.do 6u 

b.<.e.n, e.L cuaL de.b.la .lde.nt.l6.lcan6e. con e..i. de. to

da. i.a. 6 o c.<.eda.d. 

3. Ei. E6ta.do, polt me.d.<.o de 6u gobe.JLna.nte., eacucha.

IL.la. a aua &úbd.<.toa .e.e.a.le.a µa.JLa. J1.e60.f.veti. aua pti.E.._ 

6te.ma6; e.e. gobe.1tna.nte. debLa te.nen pode.ti.e.a au6.<.

c.<.e11te.a pa.)(.a. pll.OÚ'.ge.ti. .e.a un.<.da.d de .e.a aoc..<.e.da.d 

ente.ti.a contti.a. todo a.qulllo que a.me.na.za.ti.a. dea-

tti.u.<.ti. aua va.loti.e.6 tlLa.d.<.c.<.onal.e.6. 
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4. Et Ea.tado deb.la hac.e11. .todo lo poa.ible pa11.a 11.eg~ 

laJt laa c.ond-lc.-loñea de .t11.abajo en laa m.inaa, en 

.taa 64.bJt-i.c.ah; en el e.ampo, a e pito po11.c..iona11..la 

c.11.€.d-l.to a loa .tJtabajadoJte.6 a91t.lc.ol.aa pa.11.a l.i-

b11.a11.laa de la explo.tac..l6n de loa .te11.11.a.ten.ie.n.tea; 

y a loa d-la.t-ln.taa 06.i~oa y p1to6ea¿onea 6e lea 

da.11..la c..ie11..ta a.i.tuac.¿6n legal." (6) 

Austria y B~1gica no fueron tampoco ajenas al movimiento so--

cialista. En Austria su representante fue Kar1 von VQgelsang 

(1818-1890) quien fundó el partido Cristiano-Social Austriaco. 

En su periódico y revista mensual "a.taC.6 loa abuaoa del. c.ap.l

t'.a~mo, que c.an6-lde11.aba e.amo Ut1 de6aat'.1te aoc.¿al., pe.d.la la 

vuel.ta a una aoc..ie.dad 011.denada., 11.egula.dtÍ. de. ac.ue11.do c.on ·el. 

p~n~p-lo c.Jt.i.6.t.iano, en una jeJtaJtqu.la de. c.laaeÁ·o c.ond.ic.-lonea 

Pe.d.la una 011.9an.lza~6n c.oope11.a.t.iva de la .lndua.t11.-la 

e.n· 911.e.m.i.06 y c.011.poltac..ione.a 11.e.9ulada poJt un Ea.ta.do baaado en -

p~nc..lp.lo6 c.11..l.6.t.ianoa y 6unc.¿onalmen.te 11.elac..ionada con él; p~ 

11.a loa campea¿no6 .t11.az6 un pltoyec..to de c.oope11.ac..i6n bajo .toa -

Ea.taa c.011.po11.ac.¿onea deb.lan 

¿nc.t.u.i.11., · poJt aupuea.to, .tan.to a ,loa pa.t11.onea e.amo a· loa ob11.e--

11.oa, y deb.lan 6upe1ta1t .todo6 loa an.ta9on.i6moa de c.laae, un-len

·do a .todaa laa c.laae.6 en ae11.v.ic..io de la c.omun.idad c.Jz..i.6.t.iana." 

( 71 

En b~lgica, cada uno con sus diferencias te6ricas, los repre-
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sentantes del movimiento socialista fueron: Bar6n Jean Hippo

lyte de Colins (i 783-1859) que cre6 un sistema titulado "So-

cialismo Racional" cuyos principios fueron la propiedad pObl~ 

ca de la tierra y de otros medios de producci6n. Estuvo en -

contra de las leyes de la econom1a pol1tica porque ~stas son 

la causa de que "la..t> 11.i.que.za..6 y e.l pa.upe.IL.i.l>mo a.u.me.n.te.n jun.to.6, 

ha.ci.éndo.6e. e..t. 11.i.co e.a.da. ve.z m4.6 11.i.c.o y e..t. pob11.e. md.6 pob1r.e.". 

Para Co1ins 1a desigualdad social s6lo terminar1a cuando el -

pauperismo fuera suprimido tanto en el sentido material como 

inteiectual1 para esto ten1a que devolverse a los hombres sus 

medios materiales de existencia y deber1an ser educados "e.n -

.la. c.0111p11.e.n.6.i.6n de. la. ve.11.da.de.11.a. .t.e.y 11.ac.i.ona..t. del de.11.ec.ho". 

Sin embargo, Colins es pesimista en cuanto a la educaci6n, -

pues considera que los gobernantes nunca se preocupar:!in por -

enseñar a sus slll>ditos. El nuevo orden puede establecerse --

cuando "a.pa.tr.e.zca. e.n a.tgan luga.11. de. .t.a. .ti.e.11.11.a. un au.t6c.tr.a.ta. e.x.

c.e.pc.i.ona..t. que., l>e.pa.11.'1ndo.6e. de. .t.a..6 cla.t>e..6 plL.i.vi.ie.gi.a.da..6, .t>e. de. 

d,i.que. a. .t.a. .ta.11.e.a. de. i.lu.6.tlLa.tr. a lo.6 hombtr.e.4". 

Para lograr este fin, el Estado deber1a controlar todo el ap~ 

rato educativo, proporcionando al ciudadano el instrumento in 

telectual y material "pa.11.a. con.60.f..lda.11. e.e nuevo 01r.de1t .6oc.i.a.l -

ju.6.to tJ 11.a.ci.ona.l". 

Quiz:is lo m:!is importante de la teor1a de Colins fue el hecho 
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de que s6lo bajo el gobierno de un aut6crata podría ponerse -

en pr4ctica su "6oc-i.a.l-i.6mo IL.a.c-i..ona.l". 

Jacob Katz (1804-1886). fue hijo de un oficial holandés de 

ideas republicanas que se refugi6 en Bruselas después de la -

Revoluci6n de 1830. En su pensamiento ·social exaltaba la in-

fluencia que tienen las artes en la vida de los pueblos y con 

sideraba que era la base para establecer un orden social dem2_ 

cr4tico. El Estado tenía como deber la "olL.ga.n.<. z.a.c-i.611 del .tJta.. 

ba.jo" en beneficio del pueblo. La educación gratuita era una 

condici6n indispensable para lograr la democracia, la liber-

tad política y religiosa completas. Como ejemplo, en México 

durante su gobierno, Maximiliano decret6 la ley de 'Instruc

ci6n Pabli_ca y fund6 la Academia d.e Ciencias y Literatura. 

Napole6n de Keyser (1806-?). Su ·pensamiento s_oc~al est:!i ex--

puesto en su obra "He:t Na.:tvelL. -i..n IL.eg.t". Estuvo en contra de. 

la propiedad privada sobre la tierra y del industrialismo a 

los que llam6 ".f.o.¡¡ do.¡¡ 6eudatümo.¡¡". Consideraba que todos 

los hombres tenían derecho a participar de los beneficios de 

la tierra·, pero que adem3.s, ese derecho era natural y "66l.o -

podlL.~a. ha.cell./le e6ec:t-i..vo med-i..a.n:te la pJt.op-i.edad comuna.t". Dese

ch6 la tesis de que era necesario un aut6crata para estable-

cer el nuevo sistema¡ este nuevo orden se llevaría a cabo me

diante la revoluci6n. 
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como se puede ver, el Socialismo adopt6 formas diversas en -

los paises europeos, de acuerdo a las necesidades e intereses 

de sus representantes. No podemos afirmar que Maximiliano ha 

ya sido un lector de las obras de los diversos representantes 

del socialismo, ni tampoco se tienen noticias de que haya te

nido contacto personal con alguno de ellos, sin embargo, corno 

pudimos constatar, el movimiento socialista tuvo repercusio-

nes en Austria y Bélgica, dos paises que tuvieron, corno sabe-· 

mos, una influencia decisiva en 1a vida material, emocional y 

social de Maximiliano. Por 10 que respecta a la politica so-

cial del Emperador austriaco en México, Justo Sierra en son 

de critica afirm6 que: 

"Su e.mpe.ño e.n man.i.6eti.t:all 6u g1ta.t.l.t:ud a l.oti .lndlge.nati, 

cuya pati.lva adhe4.l6n a l>U.6 cullati y a cuan.toti le.ti 

061te.c..(an 1te.d.lm.lli.f..oti del. .tll.lbu.to y de. l.a l.e.va, con--

6und.la Max.lm.ll..lano con l.a adhe.1>.l6n a l>IL pelltiona, l.o 

l.l.ev6 al. Soc.l.a.Li.6mo de. El>.tado, y dec1tc.t:6 l.a 1teden-

c.l6n de l.oti 4.le1tvo1> de l.ati hac.lenda.6, de l.oti peone4, 

en una l.ey .lnejecu.tabte, poll detig1tac.la, pello an.lma

da de .un adm.l1tab.le etip.lll.l.t:u de ec¡u.ldad". ( 8) 

Siguiendo la afirmación y critica de Justo Sierra, podemos e~ 

tonces señalar que Maximiliano no fue ajeno a una de las co-

rrientes o movimientos sociales de su época. 

Otro acontecimiento social de gran importancia llevado a cabo 
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en a1qunos patses europeos, fue el de la emancipación de los 

siervos. Como se sabe, 1a servidumbre adoptó diferentes for-

mas en 1os distintos estados europeos. Por otro lado, 1os m~ 

vimientos campesinos de liberación no fueron exclusivos de1 -

siglo XVIII y XIX, sino que tienen su origen años después del 

establecimiento de1 sistema servil, como forma de producci6n 

y de explotación. Sin embargo, es con la Revolución Francesa 

donde adquiere 1a emancipación de la servidumbre su forma m~s 

acabada. Es con 1a toma del poder de los jacobinos (burgue-

ses progresistas) cuando se 11eva a cabo, por Decreto de la -

Convención de 17 de ju1io de 1793, 1a abolición total, defin! 

tiva y gratuita de todos 1os derechos, cargos e impuestos feu 

dales que ... se ejerc1an sobre los campesinos. Con la quema de 

las actas feudales, como también se le conoce a.este hecho 

histórico, dió inicio en Francia y_~steriormente en otros es 

tados europeos, 1a liberación de 1os siervos. 

En Austria y Prusia, la liberación de los siervos se dió des

pu~s de 1a Revo1uci6n de 1848, es decir, hacia 1849. En Rusia 

las reformas en favor de los siervos se iniciaron con Pablo I 

y culminaron con Alejandro II en 1861. En los de~s pats~s 

europeos la servidumbre fue abolida hacia las décadas de 1880 

y 1890. 

Si bien es cierto que las caracter1sticas económico-sociales 

del peón y del siervo son diferentes, podemos decir que los -
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movimientos de estos 6ltimos por su emancipaci6n fueron el a~ 

tecedente para que en México, Maximiliano pretendiera 1levar 

a cabo su politica social hacia los peones. 

En los viajes realizados por Maximiliano entre los años de 

1851 a 1862 por paises de Europa, Asia Menor, Norte de Africa 

y Sudam~rica, y al observar las deficiencias econ6micas, pol! 

ticas y sociales que se manifiestan en algunos de estos pai

ses, expres6 la necesidad de que se realizaran cambios de -

acuerdo a los principios liberales de la época. Como se verá 

más adelante, desde este periodo están ya en germen las ideas 

sociales que pondrá en práctica siendo gobernante de México. 

En su viaje al reino de las Dos Sicilias, se asombra de las 

condiciones econ6micas y politicas en que vive este pequeño 

Estado, del cual decia que: 

"No hay un puebLo en Euncpa, con ta 6oLa eicepcL6n 

de Lo6 Lapone6, que 6e halle ~an bajo en ta e6cata 

de La cLv~LLzac~6n. No hay un 4oLo gobLenno en la 

Eunopa que haga ~an poco ca6o como é6~e del e&pt-

n~u de la €poca y de Lo6 denecho6 del hombne: ta& 

admLn~&~nacLone6 que aquZ 6e han 6ucedLdo hace al

guno& &LgLo&, una6 vece6 pon connupc~6n y penóLc~a. 

y c~~a6 con el 4n~mo de embnu~ecen, &olamen~e han 

&ab~do a6~nman m46 y md6 la pneocupac~6n de que eL 

&obe4ano e&~ado puede hacen cuan~o Le pLazca" (9) 
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As!, Maximiliano consider6 b~rbaro a todo aque1 pa!s o pueblo 

que no viv1a acorde con los principios liberales. Estaba en -

contra de los principios absolutistas, y refiriéndose a esta 

forma de Gobierno decía que: 

"LU-lh XI V 'ue el p"-imell.o que .inve.n.t6 la ma:x.ima de -

que el p11.~nc.i.pe 46!0 an.te V.i.o4 e.4 11.e4ponhable de -

hu4 ac.toh; pe11.o V.i.06 e6.t4 muy lejo6 de noóo.tl!.oh y 

no habla el .id.loma de loó hombll.e.6. Suh de..te11.m.i.na-

c.i.oneó, aunque en ella4 he qu.i.e.11.a bu4call. el caó.t.i.

go, h.i.emp11.e. he ha .i.n.te11.p11.e.tado a 'avoll. del óobe11.a

no .i.11.11.~ponhable.; y poli. lo m.l.6mo, e6.ta m4x.i.ma ha -

ve.ni.do a 4e11. el ve11.dade11.o .t11.op.i.ezo del pll..i.nc.i.p.i.o -

mona11.qu.i.h.ta. Lo6 6obe.11.ano6 que no la han hegu.i.do 

y que obedecen con '.i11.me.za lo4 pll..i.ncip.ioh del de11.e 

cho 4on lo4 que atín pe.11.manecert e.n pi.e". ( 1 O) 

Los principios del libera1ismo no s61o debían campear en la -

vida pllblica o política de los pueblos, sino también en el -

desarrollo econ6mico. Una de las formas en que se deb1a mani

festar el adelanto econ6mico de los pueblos eran las vías de 

comunicaci6n Y si dentro de éstas se encontraba el ferroca 

rril, mucho mejor: pero en el Reino de las Dos Sicilias "nada 

4e ha hecho pal!.a levan.tal!. la d.ign.i.dad del. pa.U. y del pueblo: 

ne hay c.am.i.nch de h.i.e11.11.c, n.i aun 4.i.qu.ie.Jta v.í:aó c6modah pa11.a -

e.n.t11.egaJr. a.l c.ome.11.c.lo loó .te.6011.oó de la na.tu1t.aleza". 
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Durante su estancia en Brasil, y concretamente en la provin-

cia de Bah1a, San Salvador, se plante6 la pregunta del por -

qué ia raza alemana, que se hab1a establecido corno colonizad2 

ra, no era desde hacia mucho tiempo una y grande. La respues

ta ast mismo fue que por una parte, la confederaci6n gerrn~ni

ca estaba desunida econ6mica y pol1ticamente¡ por el otro, c~ 

recta.de los caminos de fierro y del telégra~o que unen a los 

continentes. 

Maximiliano encuentra en Brasil varios problemas sociales, p~ 

ro el gue más le impresiona es el de la esclavitud. Esta es -

"una llaga que todo homb.11.e hon.11.ado debe combatl.11. 

con bu patab.11.a y con bub acclonea, cuateaqule.11.a 

que bean la6 condlclone4 aoc~ate4 y el paL6 a que 

pe.11.tenezca. 

vec.hobo. La e6c.lavltud y la buena cotan~zacl6n no 

pueden vlvl.11. junta6; to6 p.11.opleta.1tlo4 de neg.1to6 no 

pueden con60.1tma.1t6e con ta equidad. Sup.11.lml.11. ta e4-

c.tav~ud 4e.1tLa, po.11. to ml4mo, et p.1tLme.1t acto del -

Jtenaclmlento del 8Jtablt: e6to no pod.11.La hace.lt4e --

4~n doloJt; pe.11.0 todo ta que tlene vLda en e4te mun 

do ha nacldo con dolo.11., y en todo cabo, et maL 6e

.11.Za p.1te6e.1tlble a la de6compo6lcl6n y ~ ta pod.11.edu~ 

b.11.e". ( 11 l 
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Le causa furor la justificación y el sostenimiento de la es-

cl avi tud ¡ pero por otro lado, los propietarios se ver!an 

arruinados con su desaparición y 1os políticos que quisieran 

desaparecer1a entrar!an en conflicto con los primeros¡ pero -

lo m~s condenable para Maximiliano es e1 silencio de los li-

berales: 

";Que!'. de6p1Lec.-lo de .f.a .f.6g-lc.a y de .f.a mo1La.f.; que. 

o6e.n6a a :todo6 .f.06 p1L-lnc.-lp-lo1> de .f.a human-ldad. 

¿PolL que!'. e606 c.e.f.0606 c.ampeone6 de..f. de.ILe.c.ho no e6-

c.IL-lbe.n 6ob1Le. 6emejan:te.6 hec.ho4! ¿Se.IL4 polLque. La -

e.xp.f.o:tac.-l61t de. .f.a c.a1L11e huma.na e4:t4 _1>ube.n:te.nd-lda -

e11 u.na c.01t6:t-l:tu.c.-l6n .f.-lbelLa.f. y democ.IL4:t-lc.a.'! ;E1> e6-

:to lo que. a.f.:t-lvamen:te. l.f._aman .f.o4 c.haJi..f.a:ta.1te1> un Go 

b.<.e.ILno .<.Lu6:t1Lado '!" ( 7 2 1 

Sus observaciones, preguntas y cr~ticas 1e llevan a plantear 

una soluci6n al problema de la esclavitud en el Brasil: 

"PalLa que e6:te pa.C1> .6 ub1>.<.6:ta e.n 1>u. .<.n:te.gi'l..(.dad e.n:t1Le. 

.f.a1> na._c..<.one.6 de..f. g.f.obo, y pa.JZ.a. qu.e. p1Lo1>pe..'l.e, ne.c.e.-

1>.<.:ta un 1Le60JZ.mado1L a1Lmado c.on una va.'l.a de. ac.elLo, -

u11 1>ab-lo :t.<.Ji.ano, que 6unde 1>u6 mcfx.<.ma.6 de 9ob-le.1Ln~ 

en .f.a e.qu.<.da.d, 6-ln c.01i:te.mpo1L.<.za.1L c.on n.<.ngt1n paJZ.:t.<.

do, y que en c.a1>0 de nec.e1>.<.dad mu.e1>:t1Le. una dulLeza 

de h-le1L1Lo. IE1>:te. 1Le601Lmado.'I.) TendJi..Ca e.f. :tJi.-l6:te de6 

:t.<.no d~ llO 6elL c.ompJi.e1td-ldo e.n 1>u. :t.<.emp~ y de 6e.IL -

ad.lado polL 6U6 6t1bd-l:to6 b1t116.<..f.e1io6; pelLo La h-l.t.:to-
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bJr.e• que hatt .t11.abajado polt el po1tve11.l1t, .6u nomb-'Le 

queda11..la ea.t1techamett.te l.lgado cott la• .ldea• nueva• 

del B11.aa.ll, y la.6 geneJr.ac.lonea 6u.tu1ta.6 lo bettdec.l-

11..t.an. 

aa.t.: 

La Cotta.t.i..tuc.l6n que d.le.6e debe1t.la come11za1r. 

A11..t.lculo P11..lme1to. Todo.6 lo• homb11.e• nacen l.lb1te.6 -

en un .lmpe11..lo l.lb11.e. 

A11..t.t.culo Segundo. El he11.ede1to de.l :tJtono de.be.tr.lf v.ia 

jaJr. mucho• año• en el mundo c.lv.ll.i.zado, palta apite~ 

del!. la pol.t..t.lca poi!. .6u.6 p11.op.la• obae11.vac.lone• y, -

poi!. la compa1tac.l6n que haga en.tite .6u pa.l..6 y la• na 

e.lo nea ex..t11.anj e1r.a4. " { 13) 

Finalmente, hace una reflexión· sobre el trabajo esclavo,.y a 

su entender: 

"Todo caduca ett una aoc.ledad cuando .ta v.lolenc.li ha 

.6uplr..lm.ldo e.l c.on.t11.a.to .6.lna.lagm<f.t.lco e11.t1r.e volun.ta

de• l.lb11.ea. La• .ln4.t.l.tuc.lotte4 que no .t.lenen poi!. b~ 

.t.e e.t..te con.t11.a.to, no pueden aub•L•.t.l11. la11.go .t.lempo, 

o b.le11 pJr.oducen male•.taJr. y llaga• que van emponz!!_ 

ff<fndo•e m<f• y m<fa, y con•umen la• 6ue11.za.6 m<f.6 p11.e

c.lo.6a.6." { 14) 

Maximiliano no tuvo oportunidad de ver realizado su ideal en 

cuanto a la emancipación de los esclavos en el Brasil, pues -
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fue hasta el mes de mayo de 1888 y no sin dificultades, que -

se decretó la emancipación incondicional. y sin indemnizac·.i6n 

de los esclavos. 

Como se ha podido observar, varios fueron los factores que i~ 

fluyeron en la formación del pensam.iento pol.ítico de lolax.imi--

1..iano; sin embargo, cons.idero que finalmen.te. simpat.iz6 m4s 

con las ideas liberales porque sus pr.incipios no violentan 

tan profundamente el orden zocial. Se quiere el mejoramiento 

material y moral de la sociedad mediante 1a expedici6n de le-

yes, pero sin llegar jamás a la violencia. 

liana, en uno de sus A601tL6mo6, dec1a: 

El mismo Maximi--

"L ~6. c.a.m.i11aa de 6.ie1t1to, a-Cmboi.oa de . .igu.a..f.dad, 6011 

i.a pa.i.a.nc.a 6a.~ai. del aoc.,i.ai..iamo, a.iemp!te c.1tec..ie~ 

~e." 

Con esta expresión se estaba refiriendo a los ferrocarr.iles, 

que siendo símbolo del más alto progreso material. del. .1.ibera

lismo en su tiempo, significaba tambi~n la desigualdad soc.ial.. 

Como consecuencia de ~sta, dentro de la misma sociedad burgu~ 

sa o l.iberal se hab1a gestado una nueva. ideolog1a que era la: 

del social.ismo, que iba ganando adeptos entre las clases me

nos favorecidas. 

Pese a todo, Maximiliano quiso gobernar en ~xico con e·l espf 

ritu de la ~poca, es decir, con l.as ideas progresistas: fue -

un liberal. 



-92-

NOTAS BIBLIOGRAFICAS. 

1. Valadés, J. c. Ma.x.lm.U'..iano y CaJLto.:ta en Mé:x..i.c.o. Historia 

del Segundo Imperio. México, Diana -

1976, p. 91. 

2. Valadés, J.C. Op. c..i..:t. p. 91. 

3. Cole, G.D. H. li.i.-6.:to11..i.a del Pen-6a.m..i.e11.:to Soc..la.i..i.-6.:ta.. M~xico, 

F.C.E. 1980, Vol. II, p. 18. 

4. Cole, G.D.H. Op. c..l.:t. p. 18. 

5. Ib..i.dem, p. 23 

6. Ib.i.dem, pp. 26-33. 

7. Ib.i.dem, pp. 244, 245. 

8. · Sierra, J .• Evo.e.uc..i.611· Pot.l.:t.i.c.a. dei. Pueb.to Mex.i.c.atto. Méxi

co, u.N.A.M. pp. 344, 345. 

9. Maximiliano de Habsburgo, F.J. Rec.ueJLdo-6 de m.i. V.ida. Tra

ducci6n de José Linares y Luis Mén-

dez. México. F. Escalante. Editor. -

1869, Vol. II, p. 87. 

10. Maximiliano de Habsburgo, F.J. Op. c..l.:t. p. 87. 

11. Ib..i.dem, p. 130-142. 

12. Ib.idem, p. 142. 

13. Ib.i.dem, p. 143. 

14. Ib.idem, p. 154. 



-93-

CAPITULO IV 
LA POLITICA SOCIAL DE MAXIMILIANO Y LA. 
LEY SOBRE ··LA LIBERACION DE LOS ·pE~NES; 

"Un Gob.le1tno que. ni. qu.le.11.e. n-i. 
puede o-Ur. la voz de. 4U6 go
beJtna.do.s, e..s un gob-i.eJtno 
calr.COmi.do que. .se. p11.e.clp.lta 
4 .6U plW :>úma. IUÚna. 11 

• 

. . Miu.im.lUanó 
(A6o/Ú6mo.s 1 

"E4.tado4 Un-i.do.s; e.n-tlle. l.lu. mil. 
· c.a.lumn:ia.4 c..on:ttr.a. el Empe1ta.do1r. 

e.11.a. una, de que. p1r.0.t:eg.ta la 
uc..lav.étu.d". 

Jo.s € Fe1tntido P.a.mbtez 
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Maximiliano y Carlota llegaron a Veracruz el 28 de mayo de 1864 •. 

Desde el primer momento que entraron en contacto con la pobla

ción mexicana, los emperadores se sorprendieron por el contra!!. 

te social existente dentro de la misma, pues en Europa no ha-

bían sido informados de tal situación, ni de que existían pro

blemas tan graves como el del peonaje. A su ?aso por los dif~ 

rentes pueblos "l.o.6 .lnd.i.o.6 6 e a.gol.paban_ poi!. t:.odo.6 l.a.do4. mez- -

ct4ndo6e a ta al.eg11..Ca común y ha.b.Can d.l6pue6t:.o 6u6 ~n.lmo4 a 6~ 

volt. del. Empe11.ado11.; en el. cuat ve.la.n al. homblt.e 6ab.lo que hab.Ca 

clt.uzado l.o.6 ma.11.e.6 palt.a .t.11.ae11.te4 .ta 6el..lc.ldad y et e4pl.endo11. y 

6aca11.l.06 de 6u m.l6e1t.abl.e cond.lc.l6n". (JI 

Por otro lado~- la E111peratriz Carlota de Bdlgica comunicó a Eu-: 

genia de Montijo, esposa de Napoleón III que si en M6xico ha-

b!an existido gobiernos ef!meros, era porque por un lado los -

grupos minoritarios se impontan a la población, y por el otro, 

estos grupos "nunca hab.Can .t.en.ldo 6U6 11.a.Cce.6 en ta pobl.ac.ldn .

.lnd.la., que e11.a .ta a:n.lca. que .t.11.a.bajaba. y c.on.6 e11.vaba al. E.6.t.ado" 

(2). Al mismo tiempo ped!a a los emperadores de Francia su -

ayuda para f>Oder encaminar al pa!s dentro de la civilizaci6n. 

La política social de Maximiliano en M6xico estuvo apoyada ex

teriormente por el Rey Leopoldo de B6lgica, su suegro, quien -

sugiri6 que se apoyara en el elemento indígena para fincar s6-

lidamente su gobierno. 
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Las anteriores consideraciones, aunadas a su esp!ritu liberal, 

llevaron a Maximiliano a establecer la Junta Protectora de las 

clases menesterosas, el 10 de abril de 1865, en consideraci6n 

a que: 

"de•de que acept:.amo6 el t:.4ono de Mlx~co, al que 6u~

mo6 llamado• po4 la volunt:.ad del pueblo, la• cea6e6 

mene6t:.e4o6a6 han 6-i.do 6-i..emp4e el objet:.o de nue.6t:.Jia 

y at:.end~endo a que nue6t:.Jio v-i.a-

je al ~nt:.e4-i.oJL del 1mpe4-i.o hemo• pod~do conoceJi la.6 

nece6-i.dade6 y 6U64~m-i.ent:.o6 de que ha6t:.a hoy han 6f 
do v~ct:.-i.ma•; a e6ect:.o de mejoJiaJL lo m46 e6~cazment:.e 

po6-i.ble la cond.lc.l611 de e6a.6 cla6e6 de6g4ac-i.ada6" (3) 

Por lo que al probleina del peonaje se refiere, Maximil.iano in,.

tent6 poner en pr4ctica medidas que en algunos pa!ses europeos 

se habían llevado a cabo desde los años de 1351 y 136.2, como -

por ejemplo, con los tejedores de la ciudad de Speyer, Alema-

nia (4). A principios del siglo XIX, el C6digo de Napole6n B~ 

naparte reglament6 en el Capítulo III, Título Octavo del Libro. 

Tercero, el contrato llamado A-'1.Jiendam-i.ent:.o de ObJia y de .ta 1n

du6t:.Ji-i.a en el cual la relaci6n laboral deber!a descansar en el 

libre acuerdo de voluntades. 

En 1802 en Inglaterra, bajo el Ministerio de Robert Peel se -

promulg6 el Mo,'l.a.t. and Hea.tt:.h Act:., ·fuente de inspiraéi6n de las 

posteri6res legislaciones laborales continentales; y en 1814, 
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el gobierno ~ngl~s orden6 una encuesta para conocer las condi

ciones de vida de la clase trabajadora. 

En Prusia, el gobierno dict6, en mayo de 1839, la primera Ley 

del Trabajo, sigui~ndoles las de enero de 1845; febrero de 

1849, y marzo de 1856, las cuales consignaron principios mas -

humanitarios para los obreros, de entre los cuales destacan -

los siguientes: 

a) Prohibici6n del trabajo a niños menores de 10 años en 

las minas e industrias de la lana. 

b) Prohibici6n del trabajo nocturno para niños y j6venes. 

c) Cesi6n de tiempo a los niños para poder asistir a la -

escuela. 

d) se. dedic6 el domingo como d!a de .descanso semanal. 

e) Se estableci6 una cornisi6n para vigilar las condicio-

nes de higiene en los centros de trabajo. 

En Francia se promulg6 una ley para protecci6n de los infantes 

en marzo de 184.1. Estas fueron algunas de las medidas que en -

materia la1;!9ral se dictaron"''en diversos pa.!ses europeos inclu

yendo el de Austria y que, seguramente influyeron en el esp!r~ 

tu liberal de Maximiliano (5). 

Pero se debe tomar.en cuenta que ante la falta de cumplimiento 

de algun_os de los principios legislati\705 .ar.rlba :señalados, -

surgieron revoluciones políticas, en algunas ocasione.a apoya--
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das por la clase trabajadora, primeramente en contra del Esta

do por representar intereses de las clases privilegiadas como 

industriales, terratenientes y comerciantes, para alcanzar 

ciertas ventajas de car4cter econ6mico social. Entre las rev~ 

luciones m~s importantes estuvieron: la Cartista de 1839; la 

Francesa de 1830 y 1848¡ la Alemana y la Austriaca de 1848. 

La otra medida de car4cter laboral de gran importancia fue la 

de liberaci6n de los siervos en Polonia, Rusia, Austria, Fran

-cia y Prusia que se inici6 a partir de la Revoluci6n Francesa 

de 1789 y se consum6 hasta la d~cada de 1860. 

En M~xico, duran.te el per.todo que estamos. estudiando exist.ta -

;.uha incipiente organizaci6n de la clase traba1-adora, principa!. 

mente de la clase obrera, pero no as! entre los trabajadores -

del campe>, .inclu·ida la de lo's peones. Este sector social nun-

ca estuvo organizado para hacer valer sus derechos sociales; -

sin embargo, los campesinos llevaron a. cabo varia·s rebeliones 

que fueron desde 1820 con el levantamiento de .los 6patas de S!?_ 

nora hasta 1900 con la rebeli6n de los indios .de Acapon.eta y -

Compostela en Nayarit, levantamientos que se prolongaron de,s-

pu~s de la Revoluci6n de 1910. 

Como se sabe, el Archiduque Maximiliano result6 contrario a -

.los intereses de los que le ofrecieron el trono·de.M~icó. Co!!_ 

vencido de que el progreso social de un pa.ts no puede basarse 
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en la explotaci6n d.el hombre, expidi6 en Mf!xico una Legislaci6n 

Social que representa sin duda alguna un esfuerzo generoso en -

defensa de los trabajadores del campo y de los trabajadores en 

general, y que a decir de Jos~ C. Valadf!s: 

"Mt~.ico pudo a6.ütma~ con o~gutto que &ue et p~¿me~ -

pa-ll> det mundo que d¿6 a tuz una tey p~o~ec~o~a det 

~abajo !J de Lo4 jo~nate~o4 •. a4-t. co1110 un p~¿nc.i.p.io 

de c6d.igo de La p~ev¿4¿6n 4oc¿at" ( 6 l 

Por otro lado, el problema del peonaje fue olvidado por las d~ 

versas constituciones, tanto liberales como conservadoras que 

rigieron al pa!s durante el M~ico Independiente. S6lo hasta -

la expedici6n de las Bases Org4nicas de l.8.43, ·en el t!tulo II, 

inciso XIII se consign6 -aunque de una manera :limi~ada-, la l~ 

hertad de trabajo que qued6 ampliada y con mayor claridad en 

el Acta Constitutiva y de Reformas de 1847. Tanto liberales 

como conservadores estaban conscientes de que el campo mexica:

no contaba con muchos problemas¡ sin embargo, ninguno de los -

dos grupos puso inter~s en darle una soluci6n sino por lo con

trario, su preocupaci6n fue el.de proteger y revitalizar,la h!!_ 

cienda como caracter!stica de la agricultura mexicana con su -

consecuente problema social. En la Constituci6n d·e 1857 s6lo 

se sanciond nuevamente la libertad de trabajo, pero en la rea

lidad segu!a subsistiendo el peonaje como forma de trabajo; -

tampoco hay.que olvidar que ni ei art1culo quinto de ·1a Consti 

tuci6n de 1857 ni la Ley de Liberaci6n de los Peones de Maximi 
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liano solucion6 el problema, pues baste señalar que despu~s de 

estas medidas vinieron una serie de protestas por parte de los 

hacendados y como consecuencia de ello, la subsistencia del --

peonaje. 

El mejoramiento de las clases menos favorecidas se llevar!a a 

cabo en lo moral y material; para ello se erigir!an pueblos 

con los elementos necesarios para su subsistencia, se reglame~ 

tarta el trabajo y un mejor modo de retribuirlo y finalmente -

la rnultiplicaci6n de escuelas elementales para la instrucci6n 

de niños y adultos (7). 

En estas condiciones, corno se ha señalado anteriormente, sur--

gi6 J.a Ley Sobre la Liberaci6n de los Peones. Los cr!'ticos. de 

Maxirniliano, como Francisco de Paula y Arrangoiz, Luis Chávez 

Orozco, Arturo Arnaiz y Freg, y Luis González y González, di--

cen que la ley en s! no fue novedosa, pues fue inspirada en el 

Bando sobre Gañan!as del Virrey Don Mat!as de Gálvez de 1784.* 

Es cierto, pero el Bando sobre Gañan!as fue decretado en base 

a los principios de la política indigenista llevado a cabo por 

la Corona Española en cuanto al cuidado y conservaci6n de los 

indígenas. Este grupo social de acuerdo al Bando, ten!a la J.!_ 

bertad de permanecer o no en las haciendas y en todo caso de -

-¡¡-;--
Vease Docwnento Completo en el Apéndice Documental. 
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irse a otros pueblos, aunque tuvieran deudas de cualquier can

tidad; adem§s el trabajo realizado por los mismos deb!a ser p~ 

gado con dinero en efectivo y no en especie; ?ero lo mas impo~ 

tante es que el salario .deb!a de aumentarse de acuerdo a lo --

que hoy llamar!amos la inflaci6n. No se les pod!a adelantar -

m~s de cinco pesos, aunque tuvieran que pagar obvenciones por 

casamiento, bautismos o entierros; el clero deb!a cobrar sus -

derechos a ios indios pero sin apremios, y si era posible de-

b!an exentar el pago de los mismos. No sucedía lo mismo ante 

el Estado en cuanto al pago del tributo, pues los hacendados -

deb!an descontar a los indios el dinero adelantado por concep

to de pago de derechos al Gobierno, por lo .tanto el "privile-

gio" ind!gena en este terreno s6lo existía ante la iqles:i.a pe

ro no ante el poder temporal, ya que se permit!a el endeuda- -

miento para que pudieran cumplir con sus obligaciones fiscales 

ante el Gobierno Español. 

En cuanto al sector social de las castas se refiere, el Bando 

señalaba un trato diferente para las mismas, no s6lo en cuanto 

a su relaci6n con el hacendado, sino también en cuanto a sus -

posibles derechos. Los hacendados no pod!an recibir operarios 

que habiendo estado en otra hacienda hubieran quedado a deber.· 

Para demostrar el no adeudo deb!an presentar la respectiva bo

leta firmada por el administrador. Por lo que a los adelantos 

de dinero se refiere, a las castas que eran consideradas como 

personas h~biles y capaces se les pod!a adelantar todo lo que 
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"pidiesen" reintegrando e1 adeudo ya sea con dinero o con su -

trabajo. 

De esta manera e1 Bando señalaba la diferencia entre los dos -

sectores sociales en cuanto a sus derechos y ob1igaciones fren 

te al hacendado, el Estado y la Iglesia, siendo.el sector ind! 

gena el supuestamente privilegiado. 

Ahora bien, ¿por qutl se dice que la Ley sobre l.a Liberaci<5n de 

los peones fue inspirada en el. Bando sobre Gañanfas? A nuestro 

modo de ver, porque no obstante l.a diferencia de tiempo, los -

problemas sociales que aquejaban al campo mexicano eran los -

mismos que se sucedieron durante la tlpoca colonial, por lo ta~ 

to es justificable que la ley coincidiese en algunos de sus -

puntos con los principios del Bando, claro que con al.gunos el~ 

mentos novedosos de acuerdo al espíritu liberal de la tlpoca. 

Adem~s, de que Maximiliano desde que ll_eg<5 al país siempre ma

nifest<5 su simpaíta por la raza ind!gena considerando en algu

nos momentos. su decisi6n de apoyarse en este elemento social -

para, primeramente, conformar el propio ejército imperial y ff_ 

nal.mente consol.idar su gobierno. 

La Ley sobre la Liberación de los Peones, de acuerdo con el -

esp!ritu liberal de igualdad, suprime las categorfas sociales 

tanto de ind!genas como de castas y l.as sustituye s-:i'iñplemente 
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~or la de Tkabajado~e• del Campo. Sin embargo, pese a las cr~ 

ticas, su importancia radica en que contiene aportaciones de 

gran valor para el mejoramiento material y moral de la clase 

trabajadora, no s6lo del campo, sino de las otras ramas de la 

producci6n como panaderos, mineros, obreros. Contrario a los 

principios abstractos del artículo 5° de ~a Constituci6n Polí

tica de 1857 que habla sobre la libertad de trabajo, la ley e~ 

pec1fica en algunos de sus artículos qu~ es lo que concretame~ 

te se desea para la clase trabajadora del campo mexicano. 

Entre ellas tenemos, por ejemplo, la fijaci6n de la jornada de 

trabajo que era de sol a sol, menos dos horas para que los tr~ 

bajadores pudieran almorzar y comer: el derecho de descansar ...: 

un d1a a la semana y los d1as feriados reconocidos por el Est~ 

do: aqu1 encontramos los antecedentes de los d1as de descanso 

que en la actualidad goza la clase trabajadora: la prohibici6n 

de trabajar a los niños menores de doce años, .que s61o lo po-

d1an hacer con la autorizaci6n de sus padres y para aque11.as 

labores propias de su edad, se estableci6 as1 la protecci6n a 

los menores de edad: la asistencia m~dica y medicinas necesa-

rias, .gastos. que se pagar1an descontando al operario una cuar

ta parte de su salario: este artículo estableci6 las bases, -

aunque de manera rudimentaria de lo que actualmente se conoce 

como parte de la seguridad social de la clase trabajadora en -

M~xico y es la que se. refiere a los servicios m~dicos. Como -

se sabe, en la actualidad y en algunos casos, patrones y obre...:··· 
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ros costean los servicios m~dicos. Cabe señalar también que -

los principios del señalado art!culo tuvieron más de cincuenta 

años de adelanto pues ni el Programa Pol!tico del Partido Lib~ 

ral Mexicano del 1° de julio de 1906 establece dichos aspectos. 

Dicho Programa Pol!tico en el cap!tulo correspondiente que se 

refiere al Capital y Trabajo; señala que 1os patrones están 

obligados a mantener mejores condiciones de higiene en sus pr~ 

piedades y a pagar·indemnizaci6n por accidentes de trabajo, p~ 

ro no as! en caso de enfermedades que ocurran dentro o fuera -

de la fuente de empleo. 

Estableci6 la obligaci6n de los patrones de poner escuelas gr~ 

tuitas para la enseñanza de lectura y escritura. Se hizo ex-

tensiva la obligaci6n para los trabajadores del campo, fábri-

cas y talleres. Aqu! se fincaron los principios de la ilustra 

ci6n para las clases despose!das a través de la educaci6n. 

Por otro lado, los señalados principios comulgan de alguna fo~ 

ma con los principios socialistas de Roberto owen (.1771-1858) 

quien en su fSbrica aument6 los salarios, disminuy6 la jornada 

de trabajo, mejor6 el alojamiento y la higiene de los obreros 

y cre6 escuelas para los trabajadores y sus hijos; demostrando 

finalmente que-mejores condiciones de trabajo llevan a una me

jor productividad.. Lo anteriormente señalado no quiere decir 

que el Consejo de Minü;tros de Maximiliano se haya inspirado -

en el pensamiento socialista de Owen para elaborar la Ley que 
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estamos abordando, pero eso no deja de significar que ciertas 

ideas contenidas en dicha Ley no hayan ido con el esp!ritu so

cial de la época. 

En contraste con el pensamiento social de Maximiliano, las 

ideas liberales predominantes que dieran origen a la Constitu

ci6n de 1857, dejaron fuera de la competencia del Estado la f! 

jaci6n de salarios, la duraci6n de la jornada de trabajo, los 

d1as de descanso (éstos fueron señalados para los empleados p~ 

bl.icos, pero no as1 para el resto de la poblaci6n, y menos pa

ra la clase trabajadora), dejándolo a los intereses de los pa

trones, que naturalmente olvidaban o desconoc1an los princi- -

píos de las garant1as individuales que dictaba la Constituci6n. 

Se dice que Maxirniliano tuvo un afán legislativo, aunque no ·-

fue el tinico que se di6 a esta tarea, pues si se revisa la le

gislaci6n mexicana antes de él, se verá que desde Hidalgo has

ta la Constituci6n de 1857, se estuvieron creando leyes para -

tratar de mejorar las condicione~ econ6micas, pol!ticas, soci~ 

les y culturales del pa1s, pero ninguna fue capaz de abordar -

el problema del peonaje. Maximiliano lo hizo, tal vez al mar-

gen de las necesidades y condiciones econ6micas del campo mex~ 

cano, porque el sistema del peonaje era la relaci6n de produc

ci6n imperante en el pa!s, es decir, no exist1a otra forma de 

relaci6n laboral ni otra forma de·hacer producir la tierra por 

falta de técnicas de cultivo, irrigaci6n, etc., y una candi--
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ci6n econ6mica-social no se puede modificar con un simple de--

creta. Sin embargo, tuvo que venir un extranjero a tratar de 

c·ambiar una situación existente y tratar de volverla mlis huma

nitaria. 

Como una iron1a de nuestra historia, fueron los extranjeros de 

diversas corr.ientes ideol6gicas los que se preocuparon por la 

existencia y soluci6n al problema del peonaje. Entre ellos p~ 

demos señalar a Víctor Considerant, Carlos Marx y por supuesto 

a Maximil:i.ano. 

V~c~o~ Conb~de~an~, socialista ~t6pico, admirador de Cha!:_ 

les Fourier, consideraba que los jefes de estado sOn los encar 

gados de velar por la seguridad y la prosperidad de sus ciuda

danos. Entre mayo y junio de 1865 escribe cuatro cartas al ~a 

riscal Bazaine (8) en las cuales refiere desde su punto de vi~ 

· ta la situación del peonaje y las consecuencia·s que para el 

pa1s trae esta forma de explotaci6n de una parte de los traba

jadores del campo mexicano. 

En primer lugar hace un an&lisis.de la naturaleza del mex:i.cano. 

Esta naturaleza es sublimada y exhaltada, para posteriormente 

hacer un examen de lo que se ha hecho con ella¡ por las condi

ciones econ6micas, pol1ticas y sociales del pa1s, esa natural~ 

za ha sido aniquilada eri lo material, moral e intelectual. 
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Entre los problemas que miis le preocupan es el del peonaje. Di 

cha instituci6n tiene sus ratees en la conquista española y en 

la actitud de la Santa Inquisici6n. A su rnodo de ver es un 

sistema asfixiante, astuto y feroz¡ el resultado de esta situ~ 

·ci611 es que el mexicano una vez enganchado como pe6n, pe6n se-

di toda su. vida. La agricultura y la industria mexicana perm~ 

necer~n en un estado de estancamiento vergonzoso mientras el 

contratista tenga ·a· su disposición el trabajo envilecido que 

le sw~!nistra el peonaje. Este sistema como problema social, 

mientras no sea erradicado mantendr~ a México con otros probl~ 

mas que se derivan del mismo: 

1. Una agricultura enfermiza y miserable. 

2. Una industria atrasada. 

3. Un estado interior profundamente visioso y viciado. 

4. El asesinato ocasional. 

S. La prostituci6n ilimitada. 

6. Un cuerpo judicial venal. 

7. Un clero disoluto, rapaz, simoniaco, podrido y siem-· 

pre listo a conspirar contra cualquier gobierno que no se do-

blegue a sus caprichos y no se ponga al serV'icio de sus depra

vaciones. 

Hizo una critica al partido liberal, pues cometi6 un error ca

pital. al dejar. intacto el sistema del peonaje después de haber 

promulgado tan excelentes leyes de reforma. Por lo que hace a 
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Maximiliano, dice que si quiere formar un ejército, un gobier

no y un pueblo tiene q~e suprimir el peonaje, es la condici6n 

~~ne qua non: tenia que superar a Ju~rez corno reformador y no 

s6lo eso, sino tenia que realizar una distribución de las vas

tas tierras libres e incultivables para que la reforma social 

no cayera en el vicio de los simples decretos sin ningrin apoyo 

material. 

No existen pruebas suficientes para a.segurar si las ideas de -

Considerant fueron tomadas en cuenta por Maximiliano, o su gr~ 

po de colaboradores para decretar la Ley sobre la Liberaci6n -

de los Peones. Se puede especular que no, por dos razones: en 

primer lugar, porque las cartas fueron enviadas directamente -

ai Mariscal Bazaine, aunque en ellas se pedia que se comentara 

el problema del peonaje al emperador y su posible abolici6n: -

en segundo lugar, porque las relaciones políticas y personales 

entre Maximiliano y Bazaine, nunca fueron afines, ni siquiera 

en aquello que les era de interés coman, como por ejemplo la -

organizaci6n y el mando del ejército, que era una cuesti6n im

portante para el establecimiento y la consolidaci6n del impe--

río. Nosotros creemos que si no pudieron salvar esta diferen-

cia por obedecer a intereses diferentes, menos pudieron haber 

comentado una cuesti6n social como lo fue el proble~a del peo

naje. 

Pese a los buenos deseos de Victor Considerant no se pudo abo-
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lir el sistema del peonaje, ya que sigui6 prevaleciendo duran

te la Repablica restaurada y el porfiriato. 

Ca1t..t.ob Ma1tx, socialista cient1fico, al referirse al-pro-

blema de los peones, lo hace a partir de su análisis de la co'!!!. 

pra y venta de la fuerza de trabajo en el sistema capitalista 

de producci6n. Dice que la esclavitud aparece disfrazada bajo 

la forma de peonaje; que este es un sistema de anticipos que 

deben pagarse trabajando, y que al no poder hacerlo el .pe6n, 

"pa.ba. a be!t, de hecho, p1t.op-i.eda.d de. o~;¡a¿ pC.!t.6onu..6 !J de. MU 6~ 

m-i..t.ia.b " ( 9 l • su planteamiento es correcto; sin embargo, al ha 

cer el reconocimiento hist6rico de Juárez y Maximiliano sobre 

quién 11ev6 a cabo una política s~cial hacia este sector de la 

·Sociedad, incurre en una serie de errores. Por un .lado, seña-

la tajantemente que "Jutf1tez abo.t.i6 e.t. peonaje"; .por otro, dice 

que "Max.im.i.t..ia.no vo.l.v"-6 a. 1te~.ta.b.t.ec.e1t. eb.ta. .in.s.t,<_.tuc..i6n", que 

en Washington fue calificado como el "1t.e.s.tab.t.ec..im.i.en.to de .ta. -

e.sc..t.av.itud en M~x.ic.o" ( 1 O l. 

Se puede asegurar que lo anterior no es cierto. En primer lu

gar, Benito Juárez no aboli6 el sistema del peonaje en el sen

tido estricto del término; posiblemente· Marx se referta a la ...., 

libertad de trabajo establecido por la Constituci6n de 1857 en 

el articulo 5°. En segundo lugar, cuando se habla de la rest~ 

túci6n de la esclavitud, posiblemente se estaba refiriendo a -

la Ley de Inmigraci6n de 5 de septiembre de 1865, pero que de 
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ninguna manera se trataba del restablecimiento de la esclavi-

tud, y por lo tanto se trata de una confusi6n pues Maximiliano 

emiti6 finalmente la ley sobre la liberaci6n de los peones el 

1º de noviembre de 1865. 

Pese a todo, el ~rito de Carlos Marx al igual que el de V1c-

tor Considerant y Maximiliano, fue haber señalado la existen-

cia y condiciones del sistema de peonaje en México; sin embar

go, por el desconocimiento de nuestra historia y por lo tanto 

de la situaci6n econ6mica-social que prevalec1a en el pa1s, in 

currieron en una serie de errores. 

Otra de las severas criticas que se le han hecho a .la legisla

ci6n de Maximiliano, es ·1a de Luis Chlivez Oroz.co y es en cuan

to a la Ley.de Inmigraci6n del 5 de septiembre de 1865, la 

cual se ha distorcionado, asegurando que dicha medida restitu

y6 -o trat6 de restituir, ya que finalmente no se puso en prli~ 

tica- la esclavitud en nuestro pa1s (11). A reserva de que e~ 

ta tesis podr1a ser tema de una investigaci6n más rigurosa y -

tratar de confirmar.lo o en su caso· desmentirla, por el momento 

s6lo puedo señalar brevemente que tal aseveraci6n es falsa. 

Los detractores de Maximiliano han visto la Ley de Coloniza- -

ci6n como una cuesti6n puramente pol1tica, con el fin de des-

prestigiar aun mlis su figura, afirmando que se trataba de apr~ 

vechar a grupos de confederados inconformes con la derrota pa-
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ra estab1ecer1os en nuestro pats, pr:i.Jllero en calidad de colon~ 

zadores y después para formar grupos militares de apoyo y de 

esta manera sostener al Imperio, ya que para este momento se 

veta venir la retirada de1 ej§rcito franc~s. A nuestro modo 

de ver, esta 61tima actividad pudo haber resultado contraprod!!. 

cente para 1os supuestos colonizadores y para el Imperio, pues 

los primeros, no se hubieran aventi.:.rado a sostener o apoyar 

una nueva contienda para mantener a un gobierno ajeno a sus in 

tereses poltticos, después de haber sufrido en su propio pa1s 

el trauma de la guerra y de la derrota. Adem3s, losconfedera

dos socialmente eran en su mayorta gente arist6crata que dift

cilmente se enrolartan o conformartan un ejército, y por otra 

parte en todo caso ventan para ser apoyados en sus nuevos int~ 

reses, no para apoyar a un Gobierno en la plenitud de su cri-

sis. 

El primer intento de colonizaci6n y la supuesta restituci6n de 

la esclavitud, se pretendi6 llevar a cabo en la poblaci6n de -

C6rdoba, Veracruz~ en una superficie que hablan ocupado ante-

riormente doce haciendas. Sin embargo, dicha política nunca -

se concretiz6 porque el General Roberto E. Lee, Jefe del grupo 

confederado, se opuso finalmente por considerar que era dift-

cil cambiar a una parte de la poblaci6n del estado de Virginia 

a esa porci6n del sue1o. mexicano. 

Por otro 1ado, Luis Ch&vez Orozco cae en una contradicci6n al 
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analizar las cartas del Comodoro Maury, Comisario Imperial de 

Colonizaci6n a quien se le otorg6 amplios privilegios para 11~ 

var a cabo su pol1tica. El comisionado mismo expresa que el -

sur de los Estados Unidos tuvo una época gloriosa "e.xce.p.tuando, 

na.Cullc:t.tlle.n.te., ta. e.AcLa.v.i.t:ud"; por otra parte,· estaba de acuer

do en que se estimulara a los dueños de esclavos para que oto~ 

garan la libertad a sus trabajadores y que éstos ne.goc.la11.an 

las nuevas condiciones de trabajo con aquellos agricultores 

que vendr1an a colonizar el pa1s. 

Era· la propaganda vengativa norteña la que acusaba a Maury de 

querer restablecer la esclavitud en México. El mismo afirmaba 

que •.a~ Ube.11.6 a.L ne.gll.o e.n Mlx.lco ha.ce. mcfA de. u.na ge.ne.11.a.c.l6n; 

Et Emp~a.do11., ta.A Le.ye.A, e.L pu.e.bLo, t:odo 6e. opone. a La. e.AcLav.l 

.tud" ( J21 • 

Luis CbSvez orozco s6lo se plantea preguntas y dice que "pol!. -

de.Ag~ae.la, 66lo conje..tullah pue.de.n hace.11.he. palla ad.lv.lna.11. Lo que. 

pe.11.4e.gu.la. Ma.x.lm.ll.la.no a.L da.11. en Mlx.lco, 11.e.6ug.lo a. un 11.lg.lme.n -

de. e.xpto.tac.l6n 11.e.c.le.n.te.me.n.te. aboL.ldo" (73). 

Entonces nos preguntamos ¿c6mo se puede afirmar que se preten

di6 restablecer un sistem·a de trabajo, cuando por otro lado se 

dice que s6lo se puede especular o adivinar lo que se preten-

d1a hacer? Creemos que en el an~lisis, Ch~vez Orozco se dej6 

llev.§F más por un falso patriotismo y la pasi6n, que por el --
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juicio sereno que merecen los hechos históricos; esta actitud 

es entendible pues el escrito de Ch~vez Orozco fue hecho para 

conmemorar el centenario de la Intervención Francesa en M~xico. 

Por otro lado, hay ciertos principios legales que pueden reba

tir l.a afirrnaci6n de que se pretendi6 restablecer la esclavi-

tud en México: primero, porque en el ~statutc Provisional del 

Imperio de 10 de abril de 1865, se establecieron una serie de 

garantias individuales para los habitantes del Imperio, entre 

l.as cuales destacan las siguientes: 

"AIL:t. 64. No ex-i.6:t.<.endo i.a e.Jic.Lav.i:tud n.i :de hec.ito -

n-i. de de.1r.ec.ho en el. :te.Jr.1t.i:to1L.io me.x.icano, c.ual.qu-i.ell.· 

-i.nd-i.v.iduo que l.o p.<.~ e e.6 l.-i.bJte. poll .6 6i.o el!> e hecho. 

AIL:t. 69. 

:to6 n.i 601tzado6, 6-i.no en l.oli Ca.60/!> que l.a l.ey d~6-

ponga.. 

AIL:t. 1 O. 

le6, .1>-i.no :tempo1talmen:te, y paJr.a una emp1te6a de~e1tm-i. 

nada" [14) 

El restablecimiento·de la esclávitud ir1a ·contra éstos princi

pios sociales y pol1ticos. 
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Segundo, la Ley de Inmigración señalaba en su articulo 2° del 

Reglamento que los trabajadores: 

"Ce.l.e.b.1ta1tifn c.an e.t pa..t:Jt6n qu.e. ,la.6 ha.ya enganchada a 

que l.o.6 enganche, un con.t:Jta.ta polt e.f. cu.al ~e. obi-l

galtif aquél. a at-lmen.taJti.o.6, ve..6.t:.iJtl.o.6, af.ojaJtlo.6 y 

a1:d.1.:t«f.o.6 en .61.1..6 e.n6e.1tmeda.de..6, a..6-l e.amo a pa.galt-

,f.e..6 una. .6uma. v-1 d.ine.Jto, ccnfiokrne a. .l'.a.6 cond-lc-lone..6 

que e.6.t.lpu.ta.Jtlín en.t:Jte. .6~, y ade.m~.6 e.n.te.JtaJtif e.n be.

ne. 6.ic..la del. ope.Jr.a.Jt.lo, una. ca.n.t:.lda.d e.qu.lva.te.n.te. a -

,f.a c.u.a.Jt.t:a paJt.te. de. e..6e. .6a..l.a.1t.lo, en una ca.ja de aho 

Jtlto.6, de. e.u.ya e.aj a. .6 e ha.bta.Jtlí mif.6 a.de.ta.n.t:e.; e.'f. o p!!;_ 

1ta.1t.la .6e obt.lgaJr.lí a f.a. vez con .t.u pa.t;Jt6n a e.je.e.u--

. :taJt l.o.6 .t.1¡.abajo.6 a qu.e. .6 ea de..6.t:.lrr.a.do, polt e.f. tf.Jtm:f:_ 

no de. c..lnc.o a.Rob af. meno.6 y d.lez affo.6 a f.o mlí•" {15) 

Tercero, la celebración de un contrato implica el estableci- -

miento de derechos y obligaciones de ambas partes; se da ade-

más entre dos grupos sociales libres, por un lado el del pa- -

tr6n que púede o no comprar la fuerza de trabajo y por la otra 

el trabajador que tiene la libertad de vender su fuerza de tr~ 

bajo a quien mejor le convenga. 

Como se sabe, dentro del sistema de esclavitud, el trabajador 

no es cons.iderado ni si.quiera corno persona, sino sólo como ob

jeto, sobre el cual se puede disponer libremente. Además que -

en el mismo articulo se estipulaban una serie de plte.6.tac~one.6 

1 
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Segundo, la Ley de Inmigraci6n señalaba en su articulo 2° del 

Reglamento que los trabajadores: 

"CeLeb4a4án can el pa.;t.n6n que La• ha.ya enganchada a 

que Lo• enganche, un can;t.na.;t.o pon el cual •e obLL

ga4á aquéL a a.lLmen;t.anlo•, ve•;f:.L4La•, aLajanLo• y 

a•L•;t.L4lo• en •u• en6e4medade•, a•.l como a pa.ga.4-

Le• una •uma en dLnena, can6anme a la• candLcLone• 

que e•;t.Lpula4án en;t.4e •.<:, y adem~• en;t.e4a.ná en be

ne6LcLo del ape4a4La, una. can;t.Lda.d equLvalen;t.e a -

la cua4;t.a. pan;t.e de e•e •a.la.4La, en una ca.ja de a.ha 

440•, de cuya. caja •e ha.bla4~ má• a.delan;t.e; eL op~ 

4a4Lo •e obLLga.4á a la vez con •u pa.;t.46n a ejecu--

. ;t.a4 lo• ;t.4aba.j a• a que •ea de•;t.Lnada, po4 e.t .té4m:f:.. 

no de cLnco afta• al meno• y dLez a.la• a. Lo máa" (75) 

Tercero, la celebraci6n de un contrato implica el estableci- -

miento de derechos y obligaciones de ambas partes; se da ade-

más entre dos grupos sociales libres, por un lado el del pa- -

tr6n que puede o no comprar la fuerza de trabajo y por la otra 

el trabajador que tiene la libertad de vender su fuerza de tra 

bajo a quien mejor le convenga. 

Como se sabe, dentro del sistema de esclavitud, el trabajador 

no es considerado ni siquiera como persona, sino sólo corno ob

jeto, sobre el cual se puede disponer libremente. Adern~s que -

en el mismo articulo se estipulaban una serie de pnea;t.acLone• 
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soc~ale-0 como el establecimiento de una caja de ahorros y la -

asistencia en sus enfermedades. Por otra parte, no podemos n~ 

gar que los principios del Reglamento tenían una misi6n pater

nalista y era la de proteger el trabajo de los inmigrantes. 

Finalmente, no es un contrato de trabajo como el de la actual! 

dad, sino un contrato civil, por lo tanto, no hay que verlo -

con las ideas de hoy, sino con las de la Epoca en que se di6. 

La colonizaci6n con confederados y operarios de color no se -

llev6 a cabo como otras tantas medidas tomadas por Maximiliano 

para b.ien del Gobierno de los Estados Unidos y para el buen r!!_ 

cuerdo politico y social del Emperador, dada la mala interpre

taci6n que se le.di6 a la mencionada ley. 

sefialaremos que el fen6meno de la inmigraci6n y la politica de 

co1Ónizaci6n no fue un problema exclusivo del breve periodo 

del gobierno de Haximiliano en México. Este problema social y 

politico tiene sus antecedentes desde la época colonial .y se 

prolonga en el México' independiente. La política de las migr~ 

c·ione.s y de colonizaci6n obedece a fen6menos coyunturales mun

d-iales tanto econ6micos como políticos, esto es, .a crisis ·eco

n6micas, persecuciones raciales, ·persecuciones politicas, que-. 

rras,. éntre otras. En este periodo hist6rico est4n sucediendo 

conflictos pol1ticos en todo el mundo:- en Europa, la querrá de 

Criniea, las g·uerras de· Italia, la guerra Austro-Prus.iana: en -
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Africa y Extremo Oriente se está llevando a cabo la pol1tica -

co1onizadora por parte de Inglaterra y Francia en los Estados 

Unidos ha finalizado 1a Guerra de Secesi6n, por eso no es ex-

traño que Maximiliano haya tratado de atraer a nuestro pa1s a 

todo tipo de inmigrantes incluso asiáticos. 

Por Oltimo, no debemos olvidar que la pol1tica de colonizaci6n 

de Maximiliano,. igual que la de l.os l.iberale,s~ obedeci6 a dar 

impu1so al desarroll.o econ6mico del pa1s en la industria, mine 

.ria, a9ricultura y otras ramas de la actividad económica. 

LEY.CONTRA LA VAGANCIA DE. IGNACIO COHONFORT. 

La Ley Contra l.a Vagancia de Xgnacio Comonfort del 5 :de 

enero de 1857; junto con l·a de Maximiliano de 12 de marzo de 

·1865,. puede decirse que vino· a incrementar et enganchamiento ..., 

de peones a las haci.endas, pues los. vagos considerados.como --

1.n.eptos para el servicio militar o la mari_na, serian destina-

dos a las fabricas, talleres,_obrajes o haciendas de labor.por 

un ti.empo no menor de un año,.ni. tampoco que pasara m!s de 

tres. La señalada Ley de Comonfort se refer1a directamente a 

los jornaleros que si.n justificaci6n alguna trabajaban ·1a mi-

tad o menos de los d1as l.aborables de la senÍana. 

Como la vagancia adoptaba varias formas, ~stas.tambi~n ten1an 

"diferentes castigos que iban desde el trabajo forzoso, el enro 
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lamiento en el ejército, el paqo de multas -en algunos casos -

eran destinados a la colonizaci6n- hasta el encarcelamiento. -

No se tomaba en cuenta gue si la vagancia e_xist1a y existe a<in, 

en muchas ocasiones no se debe a la vo1untad expresa del que 

se dedica a esa actividad, sino que es el producto de crisis -

econ6mico-sociales como las recesiones o contracciones econ6mi 

casque algunos paises han vivido y viven a<in en· nuestros d1as, 

ejemplo: MExico 1986, y que la vagancia obedece tarnbiEn a pro-

blemas psicolG9icos, o que la misma es un producto del dcsem--

pleo. 

Las crisis_ econ6mica.s hacen reducir 1aa_ jornadas de trabajo, o 

1os d1as de trabajo, que van desde 1aborar menos dlas a la se

mana, hasta el cierre temporal o tota1 de la hacienda, el obr!!_ 

je o la fAbrica. Este fen6meno ae observa actualmente en la -

industria automotriz. ¿C&no -se pregunta uno- no iba a suceder 

en tiempos de guerras civiles, de fa1ta de nuevas tEcnicas de 

cultivo, de modernos sistemas-de irri9aci6n, adelll&s de que 

nueatro·pa1s ha vivido constantes crisis econ6micas desde la 

epoca de la colonia? Esta aituac16n trajo como consecuencia 

la falta de empleo de la fuerza de trabajo, y como consecuen--

cia la vagancia en toda su magnitud. Es como si en la actual! 

dad se decretara una ley contra la vagancia, cuando el pa1s v!_ 

ve una de sus peores crisis econ6micaa y que ha dado.como con

secuencia el desempleo y por lo tanto, la vagancia. Se sabe -

además que no existe fen6meno social o natural 11 .6.i.n c.a.ul>a. ju.6-
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~a.• como lo quer1a hacer aparecer el articulo V cuando se re-

fiere a los jornaleros que trabajan ".ta. m-i.:ta.d o meno4 de .to.6 -

d.(.a.4 ll~-i..te4 a .ta. 4 emana." . 

En IR!xico se han c.re~do leyes contra la vagancia desde el sí-

glo XVX (16). En Europa, 1as leyes contra la vagancia fueron 

lllAs crueles. Baste señalar entre otros castigos _los siguien-

tes: tener licencia para vagar o mendigar, azotes y reclusi6n, 

el cortarles algunos de sus 6rganos como orejas o dedos, con-

vertirse en esclavos de sus denunciantes, encadenamientos, su

frir marcas con hierro caliente en algunas partes de su cuerpo, 

y por 6ltimo, en caso de reincidir, la horca (17). 

Podemos considerar que ante tales medidas de represi6n, por lo 

que hace a M6xico, si no por necesidad, s1 por la fuerza o mi~ 

do, algunos vagos se convertian en peones, aumentando el nam.e

ro de trabajadores dentro de este sistema. 

LEY PARA CORREGIR LA VAGANCIA DE HAXIHILIAHD. 

Maximiliano, corno buen liberal, fue también participe de 

una legislaci6n contra la vagancia. El 1º de marzo de 1865 

fue expedida dicha ley, ocho meses antes de emitir la ley so--

bre la liberaci6n de los peones. En algunos de sus art1culos, 

son semejantes a la Ley de Comonfort, cambiando s6lo los térm~ 

nos1 por ejemplo, del Titulo I, son semejantes los diez prime-
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ros art1culos. En otros, se agregan otro tipo de "ac;tivi.dade4" 

consideradas inótiles como es el caso de 1os Li.n.tell..i.ll.o4•. En 

cuanto a las sanciones, tambi.~n en algunos casos son semejan--

tes, y en otros existen diferencias, pero como qui.era que sea, 

quien formu16 dicha ley no consideró 1a situación económico- -

social existente, producto de unacri.sis m.ls aguda por la lucha 

política y militar entre el :rmperio y 1os representantes del -

Gobierno Republicano. 

Más aun, el Gobierno :Imperial de acuerdo a 1os principios de -

ley sobre vagos, a9udiz6 n:.lis e1 prob1ema pues estab1eci6 en c~ 

da Muni.cipio un jurado ca1ificador para determinar quU~nes po

d1an considerarse vagos. E1 30 de junio de 1865 apareci6 en -

E1 Diario del Imperio la siguiente nota: 

AVUNTAM1ENTO OE NEXJCO 
Ju~adc Cal.i{.i:cado... de Vaga& 

-~~~co, JUJll..io 30 de f 865. 

Se ha con4igando 4 e4~e T~bu•al. de4de eL dia.tt de 

.Mayo en que 4e in4~al.6. h46~4 t.IL lec~a. ~•cuen~a y 

do4 indiv.i:duc4, ~abiendo 4~do ab4uel.~o4 ~'l.ein~a y -

decl.a~adc4 vago4 ven~.i:d64. 

ci.m.len;to. 
El. Sec ... e.f:a'l..i:o. .J. T. 04va.lo4. 

'~véase Documento Completo e" el Apémlic;e Doc;-ntal. 
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Esta ley, junto con la de Inmigraci6n, han sido sumamente cri-

ticadas por los detractores de Maximiliano. Sin embargo, la -

de Comonfort casi no se le ha hecho critica alguna. Podemos 

decir que ambas leyes tuvieron los mismos efectos, pero por el 

hecho de haber sido expedidas por personajes diferentes, el 

juicio hist6rico es diferente, y también injusto. 

. . 
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CAPITULO V 
. l(lo)AS MORAN Y CRIVELlJ, Y FRANCISCO PJMENTEL: 
SU CRITICA A LA POLITJCA SOCIAL DE MAXIMILJANO 
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Cuando la Junta Protectora de las Clases Menesterosas presen

tó -el Proyecto de Reg1amento sobre el trabajo de los peones y 

sirvientes de fincas rQsticas; y cuando la misma Junta decre

tó forma1mente el 1o. de noviembre de 1865 la Ley sobre Libe

raci6n de los peones, surgieron observaciones y protestas en 

contra de la misoa ley. A manera de ejemplo, expondré dos de 

ellas que se manifestaron en diferentes niveles. 

TOMAS HORAN Y CRIVELLI. 

La pri.1Dera fue expuesta por Tomlis Mor4n y Crivelli, el -

cual representaba a 1os labradores del Departamento de Tlaxca 

la. En sus Ob4e4vac¿one6 at P4oyec.to de Reglamen.to Sob4e et 

T~abajo de to6 Peone6 (pues así tituló su discurso) realizó -

un ari&lisis reflexivo desde su muy particular punto de vista. 

Tom!s Mor!n y Crivelli consideró que "ta pubt¿cac¿6n- del, pko

yec.to ••• 4ob~e el. .t4abajo de l.06 peone6 y 4¿4v.C.en.te6.;. ha ve

n.C.do_ a calma4 e.n pa4.te l.a ata4ma y e.t p1w óundo de6al..C.en.to que 

4e hab~a apode4ado de ta c.ta6e m44 ú.t.C.t y benl6.C.ca de ta 60-

c.C.e.dad. po~ l.a6 no.t.(.c¿a4 de to4 d.C.ve~606 p4oyec.to6 que, 

ocupaban a.t. Gob.C.e4no 1mpe4.C.at, con 4e.tac-<.6n a l.a ag4.C.cut.tu4a". 

{1 l 

En este primer punto encontra~os una concepción fisiocrática 

de la sociedad cuando nos señala que "la cta4e m<f-6 ú.t.C.t lJ be

nl6.C.ca _de .ta -6oc.C.edad" es la de los agricultores. Esta idea -

es reaf1.rmada al plantear que "ta ag4.i.cul..tuka, aunque -6u-6cep-
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.t..i.bLe ~odavZa de gtr.ande4 mejotr.a.6, e4 en.t:Jt.e no4o.ttr.o6. l.a 6uen.te 

de la tr...i.queza púbt..i.c.a y ptr...i.vada; 6U6 ptr.oduc.to6 6on 6..i.n compa-

1r.ac..i.6n ma.yotr.e4 que la.4 de la.6 m..i.na.6; y e.l.l.a e.6 ta 6.n..i.ca que -

puede aumen.ta.tr. pito d-i.g.lo6amen-1:<> . .(.a. gtolt..i« y et. pode.Jt. de ta Na

c..i.6n." ( 2) 

2. No est~ en desacuerdo con .las cedidas que pretendta poner 

en pr4ctica la Junta Protectora, ya que "en 1>u •ayoJt. patr.

.te 4on ju4.ta6; y 66lo .t.i.enden a poü~ e.ft v.i90Jt. ta.a tli.6po6.i.c.i.~ 

ne4 de la6 an.t.i.gua.6 leqe4 dé Ind.ill.6•; en forma es~cial se e.!_ 

tS refiriendo al Bando promulgado el 23 de marzo de 1785 por 

el Virrey Don Mattas de GSlvez. 

Ahora bien, con el principio que está en desacuerdo y a par-

tir del cual inicia la mayor parte de su exposici6n, es en 

cuanto a que el proyecto consta de una parte expositiva y 

"que e4 al.tamen.te .i.nju1t..<.04a a l.a •ayo1t.,l.a. de. l.011 ptr.op.i.e.~aJt..i.04 

de 6..i.nca4 Jt.IÍ.4.t.ic.a4, c.on.tJt.aJt..i.a a l.a ve.~dad h.i4~6Jt..i.ca, a ta d.<.a 

n.i.dad de Méx...i.c.o y a .to6 glf.andu ade..t11ft~oa y 111e.j0Jt.a1> que. polt. -

6011..tuna ha .ten.ido lf.e4pec..to de e.ae Jt.Cll!lo•. lJJ 

3. En cuanto a la dignidad de M~xico, de "11e.lf. c..ie11..to que en 

una g!tan pa11..te·de la4 ha.c.i.enda4 e.l. ~11.abajc de. .toa jo11..nal!}_ 

11..04 e4 6011.zado, que l4.to6 e4.t4n a6ec..to4 a aqull.la4, que 4e -

venden jun.ta.men.te c.on l.a4 6.inca6. que. 4 e. l.e.4 al..i•en.ta. con 6 e

m.i..tla4 pod1t....i.da4 y c.a!tne c.011..11..omp-i.da.; que. l.a4 c<f11.cel.e6 • .ta6 ce-
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pa4, la4 coltma4, lo4 g1tlllo4 y o.t:lto4 ln4.t:ltumen.t:o4 4on emplea

do4 palta ma1t.t:l1tlza1tlo4; que el mayo1r.domo e4.t:« alemp1te altmado 

del .t:e1r.1tlble e ln6ame l~.t:lgo cuyo chaaqul~o hace 1tepe.t:l1t con~ 

.t:an.t:emen.t:e en la4 e4paldaa de lo4 deag1r.acladoa .t:1r.abajado1tea; 
c. 

a 4e1t cle1t.t:o e4e conjun.t:o de c1r.¿menea, debe1r.Za conclul1t4e que 

en Mlxlco aún exl4.t:e la m~a a.t:1toz y 1tepu9nan.t:e eaclavl.t:ud, y 

debe1r.Zan al ml4mo .t:lempo conaul.t:a1r.4e 4emedlo4 adecuadoa a la 

ma9nl.t:ud del cual, y pedl1t4e el ca4.t:lgo de .t:1r.an g1tandea c1tlml

na.te4 • " { 4 J 

De esta manera consider6 que era injusto y al mismo tiempo -

fal.so, la forma en que la Junta P.rotectora pintaba la situa

ci6n de los peones en su relaci6n con los hacendados o agri

cultores. Aunque cabe hacer notar que el autor de las Ob4eJt-

vaclone4 no se referta a la totalidad de los Hacendados, sino 

a la mayorta de los mismos; por lo tanto, cabta la posibili-

dad de que algunos propietarios o agricultores trataran a sus 

peones de la forma en que la Junta Protectora lo señalaba. 

4. Por lo que hace "a la ve1tdad hl4.t:6.'tlca", el documento se-

ñala que se le present6 al Emperador Maximiliano un pano

rama tal que "plte.t:ende hace1tle en.t:ende1r. que ea.t:amo4 en el 4l

glo XV1" para que hiciera lo mismo que hizo España en aquel -

tiempo; pues viendo ~sta que "el Nuevo Con.t:lnen.t:e ae deapobl!!:_ 

ba, po!t el .t:4a.t:o en el que lo4 p!tlme4o6 conqu.i..6.t:ado1te4 daban 

a lo4 lnd¿gena4, ae vló pltecl4ado a dlctalt e4a4 d.i.4po4lclonea 
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(Leyeo de Ind.iai.1, c.uyo cbje:t.ivo 6ue f.a c.oni.eJtvac..i6n de. f.a Jta 

za c.onqu.ia~ada." (5} 

Para Tom4s Morán 1as Leyes de Indias cumplieron una funci6n -

acorde con su tiempo, pero hoy, nos sigue diciendo, "a6oUun~ 

damen~e i.a v.ida del e.ampo no plte.aen~a un c.uadJto ~an ~Jt.ia~e y 

deac.onaoi.adolt como ef. que ae ha pue.4¿o a ta v.i4¿a de 4U Maje.~ 

~ad." 

Las Leyes de Indias formaron un-C6di~o verdaderamente humani

tario, "pe.Ita c.on:t.ienen d.iapoa.ic.ionea con~1ta1t.ia4 a la econom¿a 

poi_¿~.ic.a", en virtud de que "el le.9¿aLado1t qu.i4o me.jo1ta1t la -

aueJt~e de. i.a4 pelt.4ona4 y de laa coaaa polt med.io de. unre p1to~ec.

c.i6n d.i1te.c~a. y no togJt.6 m44 que. oca4¿ona1t mate.a ve.1tdade.1toa a 

la plt.op.ie.dad del 4ue'-o o de.l ~1tabajo• (6). En este punto 

coincidi6 con Francisco Pimentel (otro de los cr~ticos de la -

pol1tica social de .Maximiliano, cuyas ideas se expo~en m4s ad~ 

lante), en cuanto que consideraba que las leyes de un gobierno 

perjudicaban al principio de la libertad de empresa. 

En cuanto .. a las cosas y propiedad del. suelo de los ind19enas -

se refieren, "ef_ p1t.iv.if.e.g.io de. me.no1te4 conce.d.ido a lo4 .ind¿ge.

na4 envotv¿a un pen4am.ien~o 6.ilan~1t6p.ico, pue.a ~uvo polt obje~o 

p1tec.aveJtlo6 de.i. daño que. pud.ie.1tan oca6..i.ona1tf_e4 loa con~lta~o4; 

pe1to. eae 111..i.amo plt..iv.if.e.g.io 4epa1t6 a m.ile.-4 de. hombJte.4 de.l comelt-

. c.io, f.oa 1te.dujo af. ~ompf_e.~o a.iai.am.ie.n~o y a f_a apa~¿a y poa~Jt~ 

c..i6n dei. que nada eape.Jta n.i puede mejo1ta1t au aueJt~e." 
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Con relaci6n al. comercío, ".6e c.1tey6 .:tamb.l(!:n de ab.6olu.:ta nec.e-

1>.ldad .ta .ln.:te1Lvenc..l6n d.l.11.ec..:ta del ':t.eg.l.6.lado1t, palla c.on.6egu.ll1. 

la mayolt ba1tatu1ta en 6avolt de.t pueb.to (.to que ac..:tualmen.:te .6e 

ha dado en llamalt ec.onom.(a .6ub.6.ld.la1t.la o popu.l.l.6.:ta). Ve aqu.( 

e.t. 01t.lge.n de ta .:ta.6a .lmpue..6.:ta a .lo.6 gltano.6, e..t e..6.:table.c..lm.le.n

.:to de. aba.6.:to1> y p61>.l.:to.6 cuyo úl.:t.lmo 1te.6ul.:tado 6ue. en.:to1tpec.e.1t 

e..t .:t1t46.lc.o y c.a:u.6a1t un g1tan mal a la: ag1t.lc.ul.:tu1ta." 

Las medidas legislativas afectaron tambi6n el. orden social -

pues "e..t. g1ta:n p1t.lv.l.te.g.lo c.onc.ed.ldo a .t.o.6 .lnd.lo.6 de. no pagalt -

a.te.abala, y que c.on.:t.lnua1ta e..t. .:t1t.lbu.:to a que. e.1>.:taban ac.01>.:tum-

b1tado1>, ac.ab6 de. 1teduc..l!t.l.o.6 a.t aba.t.lm.len.:to polt el .6el.to de .l~ 

6e.Jt:..l.01t.ldad l>oc..la.t., que Ue.vaba en 1>.l m.ll>ma, .ta c.ond.lc..l6n de -

pe.c.he1to o .:t1t.lbu.:ta:1t.lo • " 

El S.istema de la Encomienda, ".tan ;i.lto1>66.lc.o en 1>.l m.l.!lmo ••• -

p1todujo .ta e1>c.lav.l.:tud de. .lo.6 .lnd.(ge.nal>. La ley que. p!toh.lb.l6 a 

.t.o4 b.taric.o4 hab.l.:talt e.n .lo.6 puebto4 de. .lnd.lo.6 • y que. mand6 que 

de en.:t1te e.t.lo4 m.l.6mo.6 .6e nomb1ta1ta a .6U.6 au.:to!t.ldade.6 .lnmed.la-

.:ta.6, c.on.:te.n.la .6.ln duda, me.d.lda6 de. atta po.l.l.:t.lc.a, pelto e.n .ta 

p1t4c.:t.lca p1todujo e.t od.lo a .t.o.6 btanc.01>, ta d.lv.l.6.l6n de ta.6 

ca.6.:ta.6" y l.o que es peor, "ta vejac..l6n de tl'.6 m.l.6mo.6 6avo.1t.e.c.:f. 

do.4." 

S. Segtln Mor:!in y Crível.l.i, "a p.lt..ltic..lp.lo.6 de.t 6.lgto XIX, v.l110 

ta ve..1t.dadv1.a ema11c..lpac..l61t .6 o c.-lal., el Jtec.o l'!O c.-lm.le1i.:to pleno 
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de ta ptr.op.i.e.dad de.t 4uetc 1f del. :t11.abajo; .f..a abbol..u:ta .t.ibe11.:ta.d 

pall.a a.mba.6 p11.op.ledadeb, y l.a. banc.l6n del. p11..lnc.lp.lo de de11.echo 

púbt.lco de que el. .i.e.9.l6l..ado11. no :t.letU!. pode.11. al..9uno 4ob11.e. 

e.f..La.4, deb.lendo 11.eb~ll..ln9.l11. 4u6 d.lbpo.&.lc.lcne.6 o 11.emove11. Lo4 

ob4:táculo4 que be opot1en o.l .ln:tell.l-6 de. l..o.& agen.tel> de ta p11.o-

ducc.l6n y del cul..t.lvo• (71. Gracias a esas disposiciones le-

gislativas el cultivo o la agricultura progresaba en ~xico, 

al mismo tiempo que la sjtuaci6n de los jornaleros mejoraba. 

6. . Nuestro autor est:i de acuerdo y reconoce que existieron 

"pequeña4 vejac.lone.&• hacia los peones por parte de los 

adniinistradores de las haciendas, pero todo ello sucedi6 an

tes de la independencia, •c•ando &e co.ue.11.vaban adn alguno& -

p11..lv.lleg.lo4 d.l•anado.6 de. l..o.& an~gK04 e.11.11.011.e.a e.con6m.lco.&, --

cuando e4.taba en u.&o l..a pena .ln,a•a~e de azo.te.&, y cuando no 

.&e hab~a decta11.ado la co•pte.ta .lg•al..dad de de~e.chc.6 y La cap~ 

c.ldad de .todo.& to.& •e~¿canoa pa11.a ob.te.ne11. l..o.& empteo.6 c.lv.ll..e.& 

y pue.&:to4 públ.ico.&.• (SJ 

Mor:in y Crivelli se est6 refiriendo a las diversas disposici2 

-nes que sobre la libertad de trabajo y la igualdad de dere

chos se emitieron despu4!s de consumada la independencia de Mé 

xico, en las diversas constituciones ya sean liberales o con

servadoras. Sin embargo, no se advirti6 que la llamada igua! 

dad de derechos solamente se seña16 en el plano puramente fo~ 

mal abstracto. 
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7. La condici6n social de los jornaleros fue evolucionando a 

lo largo de tres siglos de dominaci6n española. Dicha ev2 

luc1C5n va de una s1tuaci6n inferior a una superior~ Asl, "en 

~ dtcé.mo 6e.x~o e.¿~aban bajo una co•p.te~a e..\ctav.l.tud, auje.~o• 

&l. ~a.to CAuet que. de.aclLé.be. hoy ta Junta P11.o~e.c~o11.a de. c~aaea 

•en&6~CAo6a6. En e..t dtci•o 6fp~i•o •&jo11.6 au condic¿6n; pe.11.0 

.t& pO~Ca de. pll.O.t&CC¿6n d¿ll.e.c~a .to6 hizo votvell. ·a ta e.acta-

. '1.l.tud. auntae. bajo '011.1111u "•116 11.e.9u.ta11.e..¡. En e..t dtc¿mo oc.tavo 

co•eaz6 a valLé.&11. &6a po~.t4ca: .¡e. anu.ta11.on ~46 e.ncomiendaa. -

6& f'-'Olt.ibie.11.oa .toa 11.e.p4~¿•¿e.n.to6. 6& de.cta11.6 .ta .t¿be.11..tad·det 

~b&jo. g .ta -.i&'l.te. de. to.¡ jo11.na.te.11.oa '"'" •116 'e.Uz. En e.t -

IMhtc.f.pio .de.t dtc.imo nono, .ta .6ue.11..te. de. .toa p11.ote..t411.¿o.¡ '"e -

cadc ~ •e.jo11..• 

f.o• doe .,..ntos culaf.nmltea para Moran y Crivelli, en mate-

ria de le91elac16n social, rueron por un lado, •.ta con6.t¿.tu

c.id• d~ •~o dt 1111• y por el otro, 1a• leye• que se dicta-

ron una vea que .-x1co logrC5 hacerse independiente~ Esto• dos 

acoDt:eciatentoa, •con6u•&ll.on ta 911.an 11.e.votuc¿6n aociat. f de. 

t•e ·~ lo .. 11.e. de.t c4Ulpo goce. de. to•· mi4•D6 de11.e.choa que et 

ci.ad•d&ao; w ta con6u•a11.on 64n toa 911.ande.~ .tll.«6~011.noa que ae 

.te..¿e.11.on e.n Ate••nia, e.n Rua¿a y e.n o.t11.oa patae.a cuando ae -

p11.owe.c.t6 aboUll. ta e.actav¿.tud de toa a911.icut.tc11.ea.• 

ce.o •• aeñal6 antes, nuestro personaje no se opuso a la apl! 

cac1C5n del proyecto d~·-i·a Junta Protectora, pues como conclu-
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si6n de esta primera parte de sus Obt. e)tvac.ionel> manifiesta en 

un tono imperativo lo siguiente: 

"V.lc.:tent. e en buena holla tal> med-idal> que l> ol.ic.i:t:.a. .f.a 

Jun..ta Pllo.t.ec:t:.oJta de la6 C~al>el> Mene6:t:.e1tol>al>, palla -

co1tlleg-i.1t abul>o6, muy lla1to6 polt 60.U:una; pello l>4lve

t.e. la honJta. de Afl.J(-i.c.o, y el 91ta.do de 6U c.ivil.iza.- -

c.i6n y cul.t.ulla: con6..il6e.6e. la. ve.1tdad h-i.6:t:.61l.ica., y -

no 6e ..induzca a. S.#.l. el. Empe.1t.ado1t a 6ollmall una. ..idea. 

6al.t.a del et.:t:.ado que 9ua1tdan .!al> 1tel.a.c.i.one1> e.n.t1Le. -

pltop.ie:t:.a.ll..io6 y jo1tnale.1tol>". (9J 

Morán y Crivel1i señal6 a1gunas recomendaciones a Maximiliano 

para mejorar_ las condiciones de los jorna1eros y de la agri-

cu1tura en general, pero sin contravenir los principios de la 

economta polttica y el derecho de gentes. Estas fueron algu

nas de sus recomendaciones: 

a) Se debe procurar 1a instrucci6n de 1os agricultores para 

desterrar la profunda ignorancia que priva en los campos. 

A los jornaleros se les debe proporcionar educaci6n primaria. 

Se deben establecer escuelas especia1es de agricultura donde 

se enseñe física, matem:iticas y todo lo que se refiera al ar

te de la agricu_ltura. Se debe premiar y honrar a los labrado

res que presenten 1as mejores frutas y ganado. 

b) Se deben construir vtas de comunicaci6n como el ferroca--
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rril, carreteras y caminos vecinales para lograr un gran paso 

en el desarrollo de la agricultura. As1 mismo, debe eliminar

se el cobro de peajes, pues su pr~ctica lleva el coste de los 

productos. 

c) Los impuestos deben distribuirse de una manera justa, pa-

ra lo cual se debe formar un catastro del Imperio que pe~ 

mita cambiar radicalmente el sistema tributario para que de -

esta manera obstaculice menos el tr~fico de los productos 

agr1colas. 

d) Debe fomentarse la inmigraci6n, pero debe ser compatible 

con los derechos adquiridos, puesto que una de las cau

sas de los males del pa1s, es la falta de población. Uno de 

los factores que ha obstaculizado la inmigración es la falta 

de terrenos de dominio pGblico cerca de los grandes centros -

de poblaci6n. Este mal debe remediarlo el gobierno destinando 

sumas de dinero para la compra de los mismos, pero sin sacri

ficar a los actuales propietarios. 

e) Mejorar las condiciones sociales de los jornaleros. Mor~n 

y Crivelli est~ de acuerdo con el objetivo pero siempre y 

cuando se apegue a los principios del derecho de gentes pues, 

"el 6-i.n de .t'.a6 lc.ye6 ag.!tall-ia6 e<1 e.e. b.i.ene6-tatt de .f.06 p1tap.i.e.tE!;_ 

.!t-io6, de lo-6 c.a.C.ana6 y de .ta 6oc..le.dad en-tetta; pelta 6e c.0116-i-

guen c.an la ab6aiuta l.lbelltad, c.on dejall obltatt a .C.06 agen.tc.6 
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del cut~¿vo 4¿n pone1t.Le4 m~J.i L!m-l.te que eL J.ieñatado polt La -

ju4~-lc-la". 11O1 

En conc1usi6n tenemos que con· la cr!tica hecha a la Junta Pro 

tectora de las Clases Menesterosas y a la Pol!tica Social de 

Maximiliano, nuestro autor quiso lograr el mejoramiento mat~ 

ria! y moral de los jornaleros, no solamente en funci6n de s! 

mismos, sino tamhi~n en favor del propio hacendado. 

FRANCISCO PIHENTEL. 

Otro de los opositores y detractor.es de la Junta Protec

tora de las clases menesterosas y de la Ley Sob1te La LLbe1ta-

c¿6n de lo4 Peone4 fue Francisco Pimentel, prefecto pol!tico 

de la Capital del Imperio y Consejero de.la Junta de Coloniz~ 

ci6n (1864-1865). Rea1iz6 su an~lisis y cr!tica a partir de 

los principios de la econom!a pol!tica. Esta, basada en el -

principio de la libertad como derecho de los individuos y de 

los pueblos, ncondena e4e 4L4.tema gube1tnamen~al que mu.t.tLpL-l

ca. la4 a.túbucLoneJ.i del gobLe:i.no al pu.n.to de 4ubo1td-ina1t..to .to

do a 4U d¿1tec.c.L6n, 11u.tL6Lc.ando a.t btd-iv-idu.o." l 11 I 

Para Pimentel la libertad econ6mica es mucho m&s importante 

que la libertad de car&cter político en virtud de que: 

"Lo4 homblte4 pueden v-lvL1t. 1te9u.La1tmen.te J.iLn .tomalt -

pa1t.te en ta 601t.mac.L6n de la'-> le(feJ.i, J.iLn .beti e.tec.to-
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-'l.e4 11-l e.i.eg,i.do.s, a,i.n e.xpJLe.6aJL UbJLe.me>it:e .&ua ,i.deal>; 

pello au e.x,i..s.t:enc,i.a e.6 muy m.i.1>e1tabl.e. cuando tal> l.e.-

ye.a lo.& conducen a La. pob1te.za, cuando ae l.ea pll,i.va 

de una. p11.op,i.edad ya a.dqu.U1..lda, o .l>e. le.6 .i.mp,i.de ad

qu.ill.i.Jt ot:na nueva, y a e.6.t:o conducen ta.a Leye6 que 

de alguna mane.Ita coa1Lt:an La l..ibe.JLt:ad del t:nabajo, 

la L.i.bellt:ad de. cont:lla.t:alt ••• e1t.i.9.ilndol>e el gob.iellno 

en tf1Lb.i.t:1Lo y juez de l.oa ne.goc.i.ol> pa.1L.t:.i.cuiane.a." 112 J 

Como conclusi6n para Francisco Pimentel y para demostrar que 

Maximiliano y la Junta Protectora de las Clases Menesterosas 

est~ en un error, "l.a. econom.la. poL.<..t-ica ha. he.cho ve.Ji que el 

obje..t:o det l.eg-i.6l.ado11. 110 e.6 conduc.i.1t a .tol> homb!te.l>. "6.i.no .ti.i.m

pl.eme.nt:e. p1te.ae1tva1tlo4 del. mal., y a.ae.9u1ta1tl.e.6 el. u6o de .6u4 de. 

Jt.e.cho.i.."· l 13) 

El problema de los peones o jornaleros debe ser resuelto por 

la economía política en cuanto a señalar: 

"C6mo puede ex.i..i.t:-<.11. e..t jo1tna..le.1to en l.a..i. d.i.6e.1te.nt:e..i. 

.f>,l.t;uac.i.one.i. de. l.a v.i.da, y a el>t:o t:.i.e.nde.n l.o.6 d.i.velt

ao.ti 6.i.6.tema.6 cuyo obje.t:o e.ti .ta me.folla. de l.a.s cl.a.ae.6 

laboJL,io.i.al>, me.jo/La que no 66l.o !te.dunda. e.n bene6,i.c.i.o 

de. eaaa cla.aea, 4,i.no del.a .tioc-leda.d t:cda." (141 

La_econornta pol1tica .aconseja que para remediar la situaci6n 

social del pe6n, es necesario que el gobierno, entre otras co 
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sas, procure el aumento de la producciOn, favoreciendo las si 

guientes actividades: 

"J~ La 4egu4.ida.d c.omple:ta. de la. p4op.ieda.d p4.iva.da., 

pue4.:to que ~edunda. en bene6.ic.-io de :todo4 lo4 -

que l.a 4odean. 

2: La 6ac.-i.l..ida.d de lo4 :t~an4po~:te&, ya que €4.:to4 

ponen en c.on:tac.:to al p~oduc.:to4 y con4um-i.do~, 6~ 

c.il.-i.:tifndo4 e. de e4 e. modo la a.bun.da.n.c..ia. de. a.4.:t.l

c.ulo4. 

3! La a.bol.-i.c..i6n del 4.i.4.:tema 4e.glamen:ta4.io, pue4 -

et. p~.inc..ip.io 6unda.men:tal de. ta econom.la pol.l:t~ 

ca e4 l.a. l.-i.be~.tad." 

Sin embargo, se encuentran en la Capital del Imperio dos ins

tituciones: la Junta Protectora de las Clases Menesterosas y 

un reglamento sobre el trabajo. Ambas tienen que dar un fune~ 

to resultado en tanto que sus fines son contrarios a los pri~ 

cipios de la Economía Política. 

¿Por qu6 el Emperador Maxirniliano tomo la resoluciOn de legi~ 

lar en. favor de los peones? Según Pimentel, porque ante la -

ünposibi1idad de conocer el pa1s en su totalidad y en tan po

co tiempo, tuvo que guiarse por los informes errados de sus -

consej~ros. En cuanto a las actividades de la Junta: a) si -

tiene como fin procurar la "ca.4-idad a.dmút-i.4.:t~a..t-iva", multipl:!:_ 

cará el número de indigentes; b) si el favorecer a la raza in 
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dlgena, se convertir& en un nuevo ConI>ejo de lnd.i.aó, haciendo 

retroceder muchos años nuestra civilizaci6n, ya que para nues 

tro autor: 

"Ve.6pu.l6 de ta .i.ndependenc..<.a 6 e ha p1toc.u.1tado l.a me

jo1ta de nue6.1:1ta6 poi.f.Uc.aó, dec..f.a1tc1.n do6 e l..i.b1te../'J a -

¿06 .i.nd.i.v~du.o./'J de zoda6.ia6 Jtazaó e ~gua.f.e6 (a) zo

da6 iaó c.ia6e6, en c.uan.t:o que l.a ec.onom.f.a po.f..f.z~c.a 

pltoc.iama la .<.gua.e.dad po6.(.bte, e6 dec..(.Jt, l.a ~gu.aldad 

an~e ta tey y en un pa.f.6 .f..i.bJte e.orno el nu.e6z1to, en 

u.n pa.f.6 donde ./'Je p1toc.lama .e.a .(.gual.dad, e.e. ún.i.c.o 

p1t.i.nc..i.p.(.o c.onóec.uenze qu.e pu.ede adm.(.z.i.1t6e e~ et de 

ta c..(.e.nc..<.a ec.on6m.(.c.a: dejad ob1ta1t." (15) 

Si no es ninguna de estas dos actividades, entonces puede de

generar en el socialismo, fomentando "e.e. pJr..l1J.(.leg~o de .f.06 PE_ 

b1te6 c.on~lta io6 1t.<.c.06." 

Tampoco escapa a Pimentel la crítica sobre la Ley de los Peo

nes, diciendo en primer lugar que el P1tec1.mbulo al reglamento 

es injurioso, en virtud de que calumnia e insulta a los pro-

pietarios; en segundo lugar realiza un anl!ilisis de cada uno -

de los artículos del mismo reglamento. En resumen, éstas son 

las principales criticas a los artículos de la Ley Sobre la -

Liberaci6n de los Peones*: 

*Véase Documento Completo en el Apéndice Documental. 
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Sobre e1 Art1cu1o 1°, 

"La. .f..i.be.Jt.tad pe.Jr.4 ona.l ea un de.Jte.c.ho na.tuJta.l, que e..t 

.te.g.i.a.ladoJt no debe.Jt¿a ya 11..i. oc.upa.Jt4e de é.t., 6.i.no 

Jte.4 pe.ta.Jt.f.e de ltec.ho. S.ln e.mba..ttgo, paJt.a et. ca4 o de -

ea.te aJt.t¿c.u.f.o, .tte.au.f..ta .to.ta..t.•e.n.te .to c.ontJtaJt.i.o a.f. -

ó.i.n ea pe.Ita.do poJt e.t l.eg.U.t.adoJt, pue.t. Jte.c.tam e.n.te 4 e 

.i.nó.i.e.Jte que .toa .t.11.aba.jad0Jte6 de..f. c.a.mpo no 6on .tota.f. 

men.te L..i.b.1te4, 4-iao que. e.t dueño de. una 6ú1ca IZ.Ú4 :t.l

ca. :ti.e.ne. et. de.Jte.cl10 de Ji.e.t:e.ne..tt.f.04 en 4u pode.Ji. ha6.ta 

que .f.a paguen. Po.11. .lo .t:an.to, Jte.g.lamen.ta..11. e..f. tJtabajo 

e.6 p1Le.c.i.4ame.n.te. pone.Ji. .t:.11.a.ba4 a t.a l..i.be.Ji.:tad de.f. hom

b.11.e., e.4 6.ija.11.t.e. un .f.¿m.i..te. pa.44 que 4e. mue.va, e6 po

ne..'L.te. t..i.ga.duJi.a6 que l.e .imp.iden anda'!., en ge.ne.Ji.a.'!. - -

que l.a 6oc..i.e.dad .toda maJtc.lie at. c.omp44 de.f. .tambolZ.." 

Sobre e1 Art1cu1o 2°, 

"¿ Po.11. qué han de .tJtabajaJt de.a de. l.a 6at.-lda ha6.ta .f.a 

pue.4.t:a de.f. 60.t, 4.l .t1Le4 o cua.Vr.o hoJta6 de. .tJi.abajo -

pue.den ba.t..ta.1t.f.e4 pa.Jta c.onc..f.u..i.Jt 4u .ta.Jte.a? PoJi. o.t.11.a -

paJt.te ob4éJtve.4e que hay muc.ha.4 ope.Jta.c..i.one.a e.n e..f. -

ca.mpo que Jte.qu.i.e.11.en p.11.ac..t.ica'l.6e. de noche., c.omo 6uc~ 

de. con e.f. cu.i.da.do de. .f.04 Ji.e.ba.ño4. Que et. pJtop.ie..ta-

Ji..io y e.f. joJtnat.elZ.o aJt'l.e.gt.e.n t..ibJi.e.me.n.te. e.6.te punto, 

y podJtd .1te6u.f..taJt muy b.ie.n que al 4egundo .t.e. queden 

.t.11.e.6 ho.11.a4 de de4can4o en t.uga.Ji. de. do4." 
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Sobre el Articulo 3°, 

"E4.te e4 un p11.oblema. que pe11..tenee.e a. la. e.one..lene..la. 

11.el..lg.lo4 a. de e.a.da.. .lnd.l v.i..duo y 6 .l hub.le11.a. de a.dm.l.t.l'.!:_ 

4e en Ml~.le.o un 11.e9l.a.men.to del. .t11.a.ba.jo, debe11.la. t.ell. 

en t.en.t.ldo .lnve11.t.o, et. dee..l11., obl.lga.ndo a. la. gente 

a. .t11.a.ba. j a.11.. " 

Sobre el Articulo 4°, 

"E4.te a.11.tle.ulo, como el a.n.te11..lo11., .t.le.nde a.l. óomen.to 

de l.a. pe11.eza., pue4 ha.y t11.a.ba.ja.do11.e4 muy t.ent..lblet. -

en que l.ot. n.lñoa pueden oe.upa.11.t.e l.o m~4 del. dla., e.o 

mo. de4g11.a.na.11. 4 em.ll.l.a.a, a.yuda.11. en l.ot. a.h-i.ja.dett.o4 de 

gana.do menoll., e.te." 

Sobre el Articulo 5°, 

"E4.te a.11..tle.ulo a.ta.e.a. l.a. l..i.bett..ta.d de e.on.t11.a..ta.11., a.in 

l.a. e.ua.l. no pueden ve11..ló.le.a.11.4e loa negoe..lo4, a.l no -

ea con mue.ha. d.l6.le.ul..ta.d. El p11.oblema. ae 11.edue.e t..l 

el. pe6n t.e le debe. pa.ga.11. en et.pee.le o en d.lne.11.0 y 

la. na..tu11.a.l.eza. de. la.a e.ot.a.t. ex.lge el pll..lmell. método 

en la.t. ha.e.-ienda.t. de nuet..t11.o pa.Lt. donde t.e ut.a., que 

ea en lot. pun.toa poco pobl.adoa, puea a.Lll el jo11.na.

l.e11.o .tend11.La que a.nda.11. mue.hat. legua.a pa.11.a. .i.11. a. e.om

p~a.11. aua eóec.toa; en loa luga.11.ea pobLa.doa donde 

ex.la.ten plaza.a de come.11.c.lo lnmed.la.ta.a a. la.a ha.e..len

da.l>, t.e debe po.ga.:t a.lempll.e en d.ü1e11.o." 
t.•' 
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Sobre el Articulo 6°, 

"La pll..i.me.11.a pa11..te. de. e.4.te. all..t.lcu.e.o e.4 wta co1t4e.cue.1t 

c.i.a del a1t.te.11..i.011., y la 4e.gunda, cau4a a .f.o4 jo11.1tal~ 

11.04 uno de. lo4 ma.yoll.e.4 ma.le.4 que. pud.i.e.11.a1t .i.ma.g.i.1ta.11.-

4 e., cual e.4 e.l l.i.m.i..ta11. hu c11.ld.i..to a u1ta ca1t.t.i.dad -

mezqu.i.na como 401t d.i.e.z pe.404. Un jo11.nale.11.o qu.i.e.11.e. 

4e.mb11.a11. a. me.d.i.a.4 o a. .t.e.11.c.i.o un .te.11.11.e.no y ne.ce.4.i..ta -

comp11.a11. una yu1t.ta de. bue.ye.4; no .tLe.ne. con qué; pe.11.0 

cue.n.ta con 4u .t.11.abajo 6u.~u4o, con 4u cll.(dLta, y e.l 

pll.o p.i.e..ta1t.i.o po d11..la. plte.4.taJt.le., a.unq ue. 6 ue.1ta. e.n e.4pe.

c.i.e., .t.11.e.i.n.ta pe.4o4 pa1ta hac.e.11. un camb.i.o poli. lo4 bue. 

ye.4; pe.11.0 he. aqu.1'. que. .e.a le.y ha. .e.LmL.tado e.n d.i.e.z p~ 

404 la c.on6.lanza que. de.be. .t·e.ne.11. e.n 4U. 4.i.Jt.v.le.n.te., 1J 

€4.te. 4e. queda 4.i.n e.l ne.goc.i.o. La Le.y que. lLm.i..ta e.l 

c.11.ld.i..to, a.taca, pue.4, la p11.op.i.e.dad e.n lo m44 40.g1ta

do, poli.que. l.i.m.i..ta la c.on6.i.anza. que. 4e. .t.i.e.ne. e.n la 

hon11.ade.z y e.n la a.p.t.i..tud de. u.n homb11.e.." 

Sobre el Articulo 7°, 

"Con 6011.me. a e.4.te. a.11..t.lculo, .todo e.l mundo puede. e.1t- -

;t.~a11. a la ca4a de.e. ag1t.i.cul.to1t, y 4a.l.i.1t de. e..e..e.a 4.i.1t 

m44 d.i.6.i.cul.tad que. .toma1t una. vall.a. de. me.d.i.11., o un ca. 

j6n de. a.L6.i.Le.1te.4." 

Sobre el Articulo 8°, 

"No ha.y de.1te.cho 1t.i.1tguno pa11.a e.x.lg.i.11. que. una. c.La4e. -
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de la aociedad dé nada en balde a la o.:t:Jt.a. Loa pJt.o

µ-i.e.:t:a."l.-i.oa, pue.t., a-<. qu..ieJt.en da.Jt. 9Jt.aU.t. agua y hab.<.

.:t:acio ne~ a .t.ua aiJt.v..ien.:t:e.t., lo haJt.4n .t..<.n que lo man

de la ley; peJt.o a.<. no le.t. conviene, pJt.ocuJt.aJt.4n com

penaaJt. de alguna maneJt.a en el a.jua.:t:e que .:t:engan." 

Sobre e1 Art!culo 9°, 

"No habLa nece.t..<.dad de un Jt.eglamen.:t:o puea la.t. leyea 

c.omune6 ba.t..:t:an." 

Se refer!a a los VeJt.ec.hoa del HombJt.e plasmados en el Título I, 

Secci6n I de la Constitucí6n Pol!tíca de 1857. Sin embargo, 

Pirnentel no entend!a que la. ley no se cumplía. 

Sobre el Art!culo 10°, 

"S6.i.o ambo.6 con.t:Jt.a.t:an.:t:e.6 podJt.4n .6abe.Jt. a qu.lén le -

c.onv.lene poneJt. loa .ln.6.:t:Jt.umen.:t:oa de labJt.anza, y la -

autoJt.idad ea juez poca c.ompe.:t:en.:t:e paJt.a juzgaJt.lo." 

Sobre el Artículo 11°, 

"S.<. al p"l.op.<.e.:t:aJt.io no le c.anviene e&.:t:e .t.i.6.:t:ema de -

Jt.e.in.:t:egJt.o, no pJt.e.6.:t:aJt.4 nada, . y e.e pe!Í.ju.lc..io a eJt.4 P!!. 

Jt.a el joJt.naieJt.o." 

Sobre el Art!culo 12°, 

"Tampcc.o .6e• nec.ea . .l.t:aba un Jt.eglamen.t:o pue6 baa.:t:an -

la.a Jt.egla.6 del deJt.echo coman." 
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Sobre el Articulo 13°, 

"E.é.to c.omp.l.lc.a. .loa negoc..io4 pa1t.t.lc.u:ta1te4 y .ta adm.i

n.i4.t1ta.c..l6n pabt.lc.a., a.in m~4 1te4ul.tado que en.to11.pe-

c.e1t la. p1toduc.c..l6n de la. •.lqueza; y 4.l el. p•op.le.ta.--

11..lo qu.le1te e4.ta.~a.lt al jo1tna.le1to, no .t.iene m44 d.l6.l

c.ul.tad que la de hac.e1t do4 a4.len.to4 6al4o4 en l.uga• 

'de uno." 

Sobre el Articulo 15°, 

"S6l.o bajo un 4,(.4.tema pe•6ec..to de e4c..la.v.l.tud, e.l -

a.mo .t.lene ob.l.lga.c..l6n de man.tene1t a. au e4c.Lavo m.len

.t•a.4 ea.tl. en6e1tmo; poltque e.orno Le c.01u1.lde11.a de 4U -

p•op.ledad e~.ttf. .ln.te1te4a.do en .tene1t.le aa.no palla 4elt

v.l44e de 4u .t11.aba.jo: en e.l 4.la.tema. de .t•abajo .t.lb•e 

e.l jo11.na.le1to .t.lene de1tec.ho de uaa• 4U pelt4ona c.omo 

.le pa11.ez e.a.. " 

Sobre el Articulo 16°, 

"Toda obL.lgac..l6n e4 c.011.11.eLa..t.iva c.on un de1tec.ho, y -

aqu.l no vemo4 c.utf.l ea el. de•ec.ho que ·11.eaul.ta a .loa 

p11.op.le.ta.1t.loa y 6ab1t.lc.a.n.tea polt en4efialt .la4 p1t.lme11.a4 

le.tlta6 a. 4 u6 4.lltv.len.tea." ( 6) 

Finaliza Pirnentel su critica seftalando que "Loa at.t.lmoa a.11..t.l 

·c.ulo<!i ·de La. Ley .t.lenen un c.a.11.tf.c..te.11. pu1ta.men.te c.oe1tc..l;(;.lvo pello 

que <!i6Lc va.n en c.an.t1ta. de la<!i p11.ap.le.ta.11..laa a. La• c.ualea •e -
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.le.-6 a-6.i9nan muc.ha-6 ob.l.i.gac.iane-6 IJ no -6 e .f.e-6 concede n.ingún d·e

Jtecho". 

Pimentel est~ de acuerdo en que para mejorar la condici6n ma

terial y moral del. pe6n, no s6lo deben expedi'rse l.eyes que en 

muchas ocasiones obstaculizan el. desarroll.o econ6rnico; sino -

que debe mejorarse al mismo tiempo la productividad que fina!_ 

mente benefician tanto a propietarios como a trabajadores. Pa 

ra ello propuso al.gunas medidas: 

1.- "La mu.l.t:.ip.l.ic.ac.i6n de .f.a-6 máqu.ina-6 p1topa1tc.iona 

ocupac.i6n a mayo11. núme.11.0 de pe1t-6ona-6 y a.f. m.i-6-. 

mo .t:.iempo ábaJta.t:an .lo-6 a11..t:~cu.f.o-6 po~que -4e ha

cen con má-6 ec.onom~a. -6e pJtoducen má-6, y en 

concecuenc.ia va.f.en meno-6, de mane.Ita que·e.f. po

b11.e anda mejoJt ve-6.t:.ido, y e-6.t:á mejoJt a.fajado q 

a.l.imen.t:ado que an.t:e-6". 171 

2.- "La -6ubd.iv.i-6.i6n de .f.a-6 pltop.iedade-6 :te11.11..(..t:o11..ia

¿e-6". 

3.- "La mejo/ta de.l -6.i-6.t:ema .t:11..ibu.t:a11..io". 

4. - "La c1teac.i6n o 6 omen.t:o de .la-6 .in-6.t:.i.t:uc..ione-6 de 

c.11.ld,(..t:o, pue•:to que hab.(.endo poco-6 cap,(..t;a¿e-6, 

hay poca-6 emplte-6a6 .indu-4.t:Jt.ia.le.•, y en canee-

cuenc.ia, poca demanda de .t:Jtabajo; y poJr.que -6.(.n 

cap.(.:ta.f. una m.(.•ma •e.mana de :t11.abajo 11..(.nde me-

no-6 pJtoduc:to•"· 181 
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.En una palabra, si se aplican los medios para impulsar la pr2 

ductividad se abaratarán los articulas de consumo y la clase 

pobre en general saldrá beneficiada, pues en esto consiste el 

beneficio de esta clase. 

El mejoramiento de los peones no debe limitarse esclusivamen

te al ámbito material sino también a la parte intelectual; es 

decir, a saber leer, escribir y realizar operaciones matemát~ 

cas y quizás lo más importante, debe formarse una cartilla 

agr1co1a en, donde el labrador aprenda el arte de la agricult~ 

ra para que salga de la rutina y pueda ser estimulado de otra 

forma. 

Como conclusi6n, señalar~ que Moran y Crivelli, lo mismo qtie 

Francisco Pimentel, coincidieron en sus criticas hacia la Jun 

ta Protectora de las Clases Menesterosas, tanto eri sus fines 

como en sus logros. Estos dltirnos no tuvieron un fin feliz, 

en virtud de las condiciones po11ticas y ecor.6micas en q~e se 

debati6 el Imperio de Maximiliano hacia los años de 1865~1866. 

La Junta Protectora tuvo que enfrentarse a la fuerte oposi-

ci6n de terratenientes y funcionarios en los diferentes depaE 

tamentos del Imperio, entre ellos.como se ha apuntado, estu-

vieron Tom&s ~oran y Crivelli y Francisco Pimentel. Maxiroilia 

no por su parte, corno lo ha hecho notar Cante Corti, al car~ 

cer de un verdadero poder pol1tico y militar, no obstante su 
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esfuerzo por tratar de mejorar las condiciones econ6micas y -

sociales de la población del campo mexicano, le fue imposible 

llevar a· cabo sus objetivos de redenci6n de. la raza ind1gena. 
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El origen y problema del peonaje en M~ico se remonta, corno -

ya lo señalarnos en el primer cap!tulo, a la Conquista Españo

la. A. partir de este hecho y de la aparici6n de las nuevas -

necesidades del mercado, la gran hacienda se constituy6 .en un 

elemento esencial de la nueva econom!a agraria colonial. 

Antes de que apareciera el ~eonaje como sistema de trabajo, -

esta actividad sufri6 una evoluci6n que fue desde la esclavi

tud por derecho de guerra, la encomienda que impon!a serví- -

cios personales para pagar derechos de tributaci6n y que nat~ 

ralmente no eran rem.unerados y ::;>or 0.1 timo, la forma de escla

vitud anterior, es decir la compra de africanos negros o de -

alguna de las islas de las Antillas. 

Toc6 a la Corona Española implementar reformas en cuanto a -

los sistemas de trabajo, para hacer de éste una actividad m4s 

humana. Así por Cédula Real de 22 de febrero de 1549 se pro

hibi6 que los tri·butos señalados ?ara la encomienda fuesen -

pagados en forma de servicios personales y por lo tanto te-

n!an que pagarse ya sea con dinero o especies. Las reales 6~ 

denes indicaban que el trabajo deb!a ser libre, que los agri

cultores españoles no deb!an obligar a los indios a trabajar 

aan cuando pertenecieran a su encomienda, se les deb!a persu~ 

dir por métodos no violentos de incorporarse al trabajo. Se -

plante6 entonces la interrogante de qui~nes suministrarían la 

fuerza de trabajo necesaria, para cultivar las tierras, cui--
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dar el ganado, as1 como la realizaci6n de otros servicios. 

¿Los indígenas resentidos por el trauma de la conquista en to

dos sus aspectos, iban a querer trabajar libremente en las di

ferentes actividades econ6micas necesarias para el mercado in

terno y externo? No fue posible convencer por medios pacíf i-

cos a 1os nativos pobladores para que se incorporaran l.ibremen 

te a las nuevas y diferentes actividades productivas tra1das -

por el grupo europeo. La incompatibil.idad entre 1-as nuevas n~ 

cesidades del grupo conquistador y las tradicional.es del. grupo 

ind1gena, .hizo que fracasaran las medidas de la Corona Españo

la para implementar el trabajo vol.untaría o libre y remunerado. 

Ante esta situaci6ri, e1 Estado y los particul.ares se encarga-

ron de dar paso al si.stema del peonaje col"lo nueva forma de .tr~ 

bajo y .de. explotaci6n. Los particulares se valieron de todos 

los medios posib1es para asegurar la fuerza de tr¡;Wajo en la -

haci.enda y como se sabe la forma más comOn fue a través del e~ 

deudamiento, ya sea por el pago adelantadÓ de servi.ci.os o por 

la tienda de rayá, puesto que 1os salarios eran menores que e1 

costo real de los productos de primera necesidad. Por otro 1a 

do, el Estado en combi.naci6n con los particul.ares obligaban a 

los i.ndígenas a incorporarse a los trabajos de la hacienda 

pues.tenían que pagar los tributos correspondientes al gobier

no. La i.glesia también, en algunas ocasiones, ayudó a fortal~ 

cer el sistema del peonaje ya que los ind1genas ten1an que pa

gar. 1os derechos parroqui.ales, áungue no fue tan determi.nante 
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en virtud de que las autoridades eclesiAsticas recomendaban -

eximir del pago a los peones. 

varias fueron las medidas tomadas durante la Colonia tendien

tes a establecer .. el trabajo libre y a hacerlo J'lás humanitario. 

Tal vez la más importante fue la que se dio durante --la admini.!!_ 

traci6n Borb6nica y fue la que dict6 el Virrey D. Ma.t1as de -

Gálvez de fecha 23 de marzo de 1785*. Sin embargo, otro Bando 

emitido en marzo de 1786, a ra1z de la crisis agr1co1a que--Sú

fri6 la Colonia, opac6 las medidas adoptadas primeramente, 

pues ante la necesidad del pe6n de proveerse de prociuctos nec~ 

sarios se aument6 la suma de dinero adelantada, quedando el 

pe6n rnás sujeto afin a la hacienda y si a esto se le agrega que 

también se dictaran leyes par~ que el pe6n si quer1a obtener 

su libertad ten1a que pagar la deuda con dinero o trabajo, se 

vera pues que el trabajador casi nunca pod1a ser libre. Final

mente, cabe aclarar que no todos los peones que trabajab.an en 

la hacienda estaban sujetos por endeudamiento, sino que en al

gunos Estados del pa1s como San Luis Potos1 o Tlaxcala, exis-

t1a una situaci6n de "privilegio", pues al9tinos peones alcan

zaban un superávit a su favor, pero puede decirse que en todo 

caso era la minor1a _la que gozaba.de este beneficio. 

Al finalizar el Siglo XVIII y en los albores del siglo XIX sur 

,., Véase Documento Comp _1 e to en e 1 Apéndice Documenta 1. 
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9i6 un optimismo entre los sectores medio y bajo de la pobla-

ci6n al creer que las condiciones econ6micas y sociales cambi~ 

rtan gracias a la influencia de las ideas ilustradas que augu

raban nuevas condiciones materiales, sociales e intelectuales 

para la humanidad. El resultado de esas ideas fue el movimie~ 

to de independencia, y paralela a esa situación las medidas t~ 

madas por Hidalgo y Morelos en favor de las clases menos favo

recidas cotnO eran la de los indtgenas y esclavos; sin embargo, 

dichas medidas no alcanzaban a beneficiar a los peones, por lo 

menos no se hacia referencia a tal grupo en especial, sino que 

s6lo se plantearon soluciones en lo general. 

Terminada la guerra de independencia, continu6 la lucha pol1t! 

ca entre el grupo liberal, heredero de los principios indepen

dentistas, y el conservador heredero de los privilegios colo-

niales. Ambos grupos, de acuerdo a sus principios ideol69icos, 

trataron de dar al pats la soluci6n a sus diversos problemas • 

entre ellos los de carácter social. Despu~s del eftmero pri-

mer J:mperio y al. organizarse el pats bajo los pr:incipios y_si!_ 

tema republicanos, fue abolida la mayor parte de la 1egisla- -

ci6n colonial, sustituy6ndola por l.a igualdad jurtdica que en 

nada cambi.6 la s:ituaci6n económica, social y política de los -

diversos grupos étnicos que siguieron manteniendo la misma CO!!_ 

dici6n que en la 6poca col.onial, entre ell.os el del peonaje. -

Toc6 al grupo l.iberal radical defender las ideas del progreso, 

entre l.as cuales se encontraba tambi6n la creencia de que en -
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los derechos individuales se encontraba la piedra de toque pa

ra llevar al pa1s por la senda del modernismo, de ah1 su opos! 

ción a los privilegios de que gozaban las comunidades ind1ge-

nas, en cuanto a la propiedad de la tierra junto con los de la 

iglesia y el ej~rcito. Sin embargo, las medidas adoptadas por 

los liberales no solucionaron el problema del peonaje. 

Contrariamente a los principios de los liberales, el grupo co~ 

servador defendió los principios econ6micos, políticos, socia

les y culturales que prevalecieron durante la Colonia, entre -

ellos, los de una sociedad jerarguizada y sustentada en los -

privilegios corporativos civiles y eclesi~sti~os: por lo tanto, 

el peonaje ante la ideología conservadora tampoco tuvo solu-

ci6n, pues se defendía la idea de una sociedad estatizada. 

Finalmente cabe reconocer que ambos grupos estaban conscientes 

de que al compo mexicano aquejaban diversos problemas no s6lo 

sociales sino de productividad. Para solucionar este ültimo, 

los liberales querían reactivar la agricultura para convertir

la en una empresa capitalista, y para ello voltearon sus ojos 

principalmente hacia los Estados Undios con el fin de atraer -

inmigrantes y capital para impulsar el desarrollo econ6mico --

del pa1s imitando el modelo norteamericano. Los conservadores 

intentaron llevar a cabo un programa de industrialización, sin 

abandonar la tradición colonialista como ya se señal6 anterio~ 

mente. Lucas Alam~n y Esteban de Antuñano fueron los encarga-
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dos de tratar de implementar este modelo de desarro1lo, y ?ara 

ello se fund6 el Banco de Avío y se le dio un gran impulso al 

desarrollo industrial en Puebla, pues se quer!a que esta ciu-

dad sirviese de modelo para ~l resto del pa1s. 

En contradicci6n con su modelo de desarrollo, ante la hacienda 

ambos grupos políticos siempre trataron de proteger y revitali 

zar esa instituci6n en vez dé buscar una soluci6n al problema 

social que la aquejaba y que era el del peonaje. As! pues, el 

campesino mexicano jam~s fue un elemento de importancia en la 

lucha política entre liberales y conservadores. 

Pol1ticamente, y me refiero a las diferentes constituciones o 

proyectos de const.i.tuci6n que va desde el Congreso de Chilpan

cj_ngo en el año de 1813, hasta el Congreso Constituyente de d.:!:_ 

ciembre de 1846, no hubo tampoco interés por solucionar el pr~ 

blema del peonaje en concreto. Es cierto que se votaron o ex

pidieron artículos en los cuales se señalaban las garantías i~ 

dividuales pero éstas se refer1an en cuanto al derecho al voto, 

a la propiedad, a la libertad de pensamiento, de escribir, de 

hablar, el de la igualdad jur1dica pero no econ6mica; inclusi

ve en las Bases Constitucionales de diciembre de 1835, se lle

g6 a poner la condici6n de tener una renta anual de cien pesos 

que tuvieran corno origen la propiedad territorial o mobiliario, 

la industria o algGn trabajo personal y honesto; por el contr~ 

ria, los derechos particulares se suspend!an entre otras cau--
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sas por ser sirviente dom~stico y el no saber leer ni escribir, 

no se especificaba si estaban comprendidos los peones, pero e_!!. 

tos por carecer de propiedad por el hecho de estar endeudados 

se da por entendid.o que no ser:lan considerados ciudadanos. 

La Revoluci6n de Ayutla marc6 un nuevo derrotero en la histo--

ria pol:ltica de nuestro pa1s. No fue una revoluci6n m&s como 

las que se hab:lan venido sucediendo a lo largo de la primera 

mitad del siglo XIX. su importancia radic6 en que puso fin a 

la era de Santa Anna, sent6 las bases pol1ticas para elaborar 

la Constituci6n de 1857 y finalmente, llev6 al triunfo defini

tivo al grupo liberal. 

Como preámbulo a la Constituci6n de· 1857, fue expedido por Xg

nacio Comonfort Et E~~azuzo 049~n~co P4ov~~~onat de ta Repúbt~ 

ca el 15 de mayo de 1857. Sus principios sociales fueron bas-

tante pobres, pues s6lo en su articulo 32 se señalaba la pro-

hibici6n de los servicios personales, pero de ninguna manera -

se refer:la al peonaje. 

En los debates previos a la elaboraci6n de la Constituci6n, in 

tervinieron personalidades de una gran instrucci6n y de un co

nocimiento valioso sobre los diversos problemas sociales que 

aquejaban al pa1s. Por su encomiable defensa en favor de las 

clases menos· favorecidas sobresalieron. Ponciano. Arriaba, Jos~ 

Mar1a Castillo Velásco, Isidoro Olve~a; Ignacio Ram:lrez e Ign~ 
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cio L. Vallarta. Abordaran dicha problemática a partir de la -

tenencia de la tierra, puesto que para ellos, .la propiedad te

rritorial era causa y soluci6n para algunos de los graves ~a-

les que conmocionaban a la Naci6n Mexicana. 

Sin embargo, a pesar de sus avanzadas y valientes proposicio-

nes, Astas finalmente no fueron aprobadas por el Congreso por 

considerar que no era aGn tiempo de ponerlas en practica. 

FinaL"l!Znte en la Ccnstituci6n de 1857 sólo se sancion6 la li--

bertad de trabajo y la prohibici6n de ser prisionaro por deu-

das. Ast, en la nueva legislaci6n, de la cual se dijo en su -

·momento era la m4s av.anzada del niundo, dej6 intacto el proble-

· ma del peonaje, a lo cual Xgnacio Ramtrez. hizo una critica a -

la comisi6n el 7 de julio de 1856 diciendo q~e: "E.l mlf~ g1tave. 

de. t.01> c.a.tgol> que. hago a ta Com.l1>.l6n e..6 de. habe.1t con.6e1tvado t.a 

1>e.llv.ldumb1te. de. t.01> j 01tnat.e.1to1>". 

Ast, la constituci6n de 1857 fue el resultado final de la se-

gunda etapa del movimiento liberal mexicano en donde se plasm~ 

ron_ los principios individualistas y defensores de la propie-

dad privada. 

Como corolario a esta etapa de nuestra historia y corno una ir~ 

nta de la misma, fue un prtncipe extranjero quien vino a tra-

tar de poner en practica una serie de reformas sociales con el 
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fin de mejorar las condiciones materiales y morales de la cla

se trabajadora mexicana. Para ello Maximiliano dict6 todo un -

conjunto de leyes y reglamentos que tuvieron como objetivo en

caminar al pa1s por el camino del progreso. Entre las leyes -

dictadas por el Emperador y de la cual fue foco de atenci6n de 

nuestro estudio, sobresali6 la Ley Sobre la Liberaci6n de los 

Peones; como ya se señal6 en el capitulo correspondiente, toc6 

a este pr1ncipe dictar medidas que fueron de un avance social 

extraordinario acorde con el espfritu ·progresista de la ~poca 

y que algunas de ellas tuvieron un adelanto de casi cincuenta 

años. 

Te~emos que reconocer que no todos los principios contenidos -

en la ley tuvieron una originalidad propia, pues algunos de -

ellos fueron copiados del Bando sobre Gañanfas del Virrey D. -

Matfas de Gálvez de 23 de marzo de 1785¡ sin embargo, es ente!!. 

dible y esto se debi6 a que en el momento de dictarse la Ley -

Sobre la Liberaci6n de los Peones este grupo de trabajadores 

viv!a en las mismas condiciones materiales que cuando se dic

t6 el señalado Bando, por lo tanto podemos conclu~r que en la 

Ley fueron recogidas algunas ideas del pasado, que no por eso 

dejaba de tener vigencia con otras ideas de modernidad de 

acuerdo a las condiciones econ6mico-socia1es vigentes de la -

~poca. 

Como conclusi6n final, señalaremos que todos los nobles prop6-
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sitos del Emperador se quedaron truncos por las dificultades -

que tuvo para consolidar su gobierno, no sólo por razones pal! 

ticas internas, sino también por la situación internacional; 

no obstante, no podemos dejar de reconocer el noble esfuerzo 

de un ser que siendo ajeno a los diversos problemas del pa1s, 

se interesó en darles una soluci6n. 
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BANDO SOBRE EL TRABAJO DE LOS PEONES DE LAS HACIENDAS. 
HATIAS DE GALYEZ* 

Nos el Presidente, Regente y Oidores de la Real Audiencia y 
canciller1a de esta Nueva España, en quien ac.tualmente resi

de el superior Gobierno de ella. 

Habi~ndose determinado por Decreto de 12 del corriente que -

corra el del Excelent1simo señor Virrey difunto, don Mat1as 
de G~lvez, proveido a 28 de marzo del año pr6ximo pasado, en 

el expediente sobre gañan1as, y asimismo el Bando de 3 de j~ 

nio del propio año extendido e~ su virtud, cuyo tenor es el 
que sigue: 

Don Hat1as de Gálvez, Teniente General de los Reales Ejérci

tos ~e Su Majestad, Virrey, Gobernador y Capit~n General del 
Reino de Nueva España, Presidente de su Real Audiencia, su

perintendente General de Real· Hacienda y Ramo del Tabaco, ·-

Juez: Conservador de éste, Presidente de su Junta, y Subdele
gado General de Correos en el mismo reino. La conservaci6n y 

cuidado de los miserables indios, dignos siempre de la pro

tecci6n de los señores Reyes Cat6licos, ha sido uno de los -
principales puntos a que he aplicado mis desvelos y primera 

atenci6n desde que me posesioné del mando de este Reino. 

Ellos deben ser privilegiados y mirados con consideraci6n 

por las Leyes, Reales Cédulas y Ordenes, y por otros muchos 

justos motivos que les asisten y califican acreedores a toda 

protecci6n y favor; pero, a pesar de esto, se ven en distin
tas provincias de este Virreinato sufriendo as1 en uno como 
en otro sexo casi m1sera esclavitud, crueles castigos, exce

sivas fatigas y convenciones injustas, con ofensa de sus de-

*Fuente: Lo.6 Sa.i.alúoó !f e.l Ttulbajo en /.t~x.lc.o VuJtante et S.i.gfo XVIII. Se
lección de Documentos por Luis Chávez Orozco. México. Centro -
de Estudios Históricos del Movimiento Obrero Mexicano. 1978. -
pp. 68-76. 



-159-

rechos, transgresi6n de 1as Leyes y usurpaci6n de la ptiblica 

potestad. 

Deseando yo proveer de remedio a tantos ma1es, mantener a 

los infelices indios su libertad redimirlos de vejaciones y 
reglar sus trabajos, igualmente que cooperar al fomento de -

la agricultura en que estriba la subsistencia de todo el pQ

blico, y tiene rec!proca dependencia con la conservaci6n de 

los naturales, ev2tar en éstos la desidia que les inspira su 

falta de educaci6n y el pernicioso ejemplo de sus padres, -

contenerlos en el justo yugo de la subordinaci6n que deben -

guardar, y facilitarles suaves estímulos a la constante apl~ 

cación! 

He resuelto a pedimento del sñor Fiscal don Ram6n de Posada, 

y con voto consultivo de esta Real Audiencia de 23 de dicie!!!_ 

bre del año pr6ximo pasado de 1783, se observen en los terr~ 
torios de mi mando las providencias y reglas siguientes: 

"I. Los hacenderos han de llevar libros formales, y en ellos 

se expresarán con claridad y distinci6n los nombres de los -
operarios, sus trabajos, los jornales que ganan, los días -

que trabajan y aquéllos en que se les ministra alguna canti

dad a la cuenta, los alcances de las liquidaciones y raz6n -

de haberse satisfecho. 

"Ir. A cada uno se le dará cartera firmada por el amo en que 

se han de apuntar a su presencia y satisfacci6n los supleme~ 

tos que le hace, con líneas claras y distinguidas, de forma 

que ellos mismos las vean y conozcan, aunque no sepan leer -

para que se cotejen con las de ésta las partidas del libro, 
al tiempo del ajustamiento¡ y no se deberá bonificar lo que 

no conste en ella, a menos que 1os. indios pierdan estos com
probantes, en cuyo caso se estar& para las liquidaciones a -
los Libros de Caja. 
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"III. Los amos están en obligaci6n de mantener a los gañanes 

el tiempo de sus enfermedades y no precisarlos a trabajo alg~ 
no, y tarnbi~n si por ellas o por la edad se inhabilitaren; y 

cuanto los remitan de correos a largas distancias les pagarán 
lo justo, les concederán días suficientes para el descanso y 

se los apuntarán como si hubiesen trabajado. 

"IV. En conformidad de la Real Orden de 23 de marzo de 1773, 
estando cerca los pueblos de donde salen los indios para las 

haciendas, podrán ir a dormir a sus casas con sus mujeres, -
pues aunque disten media legua tienen lugar desde el amanecer 

hasta que salga el sol para ir a trabajar, y desde que se po

ne hasta anochecer para retirarse; pero siendo mayor la dis-
tancia no se les precisará a que se restituyan a los lugares 
de su vecindad, y se continuará la costumbre de que duerman -

en las trojes o tlapisqueras separados los solteros de los c~ 
sados • 

. •v. Ninguno podrá recibir operario que haya estado en otra h~ 
cienda sin que por boleta de aquel administrador le conste no 

ser deudor, y obligándose, si l.o fuere, el. que lo recibe a P.!!. 
.gar la dependencia con la calidad de que el descuento diario 

o semanario que se haga sea solamente de la cuarta parte, con 
atenci6n a dejarle l.o necesario para que se mantenga, pena de 

cincuenta pesos; y bajo de igual multa serán obligados los h,!!_ 

cenderos a dar el papel al que se despida de la finca, y ne-
gándolo ~ste, lo ministrará el Justicia, sin llevar derechos 

ni a los indios ni a los amos. 

"VI. Cada cuatro meses, cuando más, se hará el ajuste de --

cuentas con los indios, y se l.es satisfar& prontamente el al
cance, sin que sean lícitas las convenciones de no ejecutarse 
hasta el año o en otros plazos. 

~VII. Los indios gañanes y demás son libres como los más pu--
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ros plebellos españoles, y es en arbitrio y voluntad suya pe~ 

manecer o no en las haciendas en que se hallen de sirvientes, 

irse a otras o a los pueblos, aunque deban ~ualesquiera cant_!: 

dades y provengan de los suplementos o préstamos más privile

giados. As1 es conforme a las leyes, 37, Titulo 18, Libro 2, 

37, Titulo 8, Libro 6, y a la Real Cédula de 4 de junio de 

1687 en que se leen las siguientes cláusulas: Mando que nin-

gOn español dueño de hacienda y otra persona alguna pueda --
apremiar ni apremie de aqu1 adelante a ningOn indio a que va

ya a servirles, sino es que éstos lo hagan voluntariamente; y 

más adelante; dejando como dejo la elecci6n·de trabajo avo-

luntad de los mismos indios. 

"VIII. Considerando yo la inclinación de estos naturales a la 

ociosidad y su perjudicial desidia, bien explicada en las le

yes 23, Titulo 2, Libro 5, 1, Título 12, y 1, Titulo 13, Li-

bro 8, prevengo muy estrechamente a los Gobernadores, Correg_!: 

dores, Alcaldes Mayores y demás Justicias que cuiden con par

ticular celo y atenci6n de que ningOn indio viva ocioso, que 

todos trabajen y se ocupen en propio o en ajeno trabajo sin -

excusa todos los días que no sean de los prohibidos de traba

jar. 

"IX. Ruego y encargo a los curas párrocos y demás eclesiásti

cos concurran por su parte a este objeto importantísimo, ha-
ciéndoles entender que castigaré con la mayor severidad los -

vagos, díscolos, ociosos, incorregibles, y abandonados a la -

holgazanería y a la ebriedad, y persuadiéndoles y aconseján-

dolos a todas horas a que no desamparen las gañan1as y hacie~ 

das en que sean bien pagados, tratados y atendidos con human~ 
dad, y que vayan a ellas a sus tiempos a auxiliar a los hace~ 

deros y agricultores en sus Oltimas ocupaciones y fatigas, d~ 
hiendo éstos entender el abrigo y protecci6n que siempre ha--

1 larán en mí, la que también quiero les dispensen desinteres~ 

damente los Justicias, facilitándoles sin apremios ni violen-
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cías de los indios por repartimientos, los que hubieren mene~ 
ter en el nfimero y con las calidades prevenidas en las leyes. 

"X. Ordeno que se paguen a los indios sus trabajos en dinero 
efectivo, tabla y mano propia, segfin se ajustaren y convienen 

con sus amos, o se halle establecido por costumbre legitima y 
bien recibida, y que no sea en ropa, maiz, vino, aguardiante, 

yerba o brebajes. Ast está dispuesto en las Leyes 16, Libro 
6, Titulo 10, 7, Titulo 13, Libro 6 y en la misma Real C~dula 

de 4 de junio de 1786 que estim6 por conveniente no tasar (c~ 
mo se proponta) en ciertas cantidades los salarios y jornales 

de los indios, desaprob.1ndose t4citamente en esta parte la o~ 
cienanza de mi antecesor Duque de Alburquerque, porque los jorna-

les deben ser respectivos a los tiempos y provincias, 

riar seg6n las circunstancias. 

y va-

"xr. Con ning6n pretexto ni motivo, aunque sea el de pagar -

las obenciones de casamientos, bautismos,- entierros, podrán -

suplirse a los indios m.1s de ·cinco pesos a cuenta de su trab~ 
jo. Los curas deber4n cobrar sus derechos parroquiales sin -~ 

apremios y del mejor modo que pudieren, y en defecto perdona~ 
los a esta pobre y miserable gente, porque segfin la Ley 10, -

Libro 1,_ Titulo 18 de la Recopilaci6n de estas rndias nada de 

ben exigirles los párrocos en derechos ni o.i:ra ninguna cosa -
por pequeña que sea. 

"xrr. Adem.1s de los cinco pesos dichos podrán los labradores 
cobrar de los indios lo que les hubieren suplido en dinero p~ 

ra la paga de tributos, si lo acreditaren, quedando en su vi

gor y fuerza los Capitulos 73, 74 y 75 de la Ordenanza de es

te Ramo aprobada por Real Cédula de 8 de junio de 1770, y lo 

mismo debe entenderse de lo que se supliese a los indios para 

sus necesidades gravisimas domésticas, acreditándolo con cer

tificaci6n del Alcalde Mayor o cualesquiera de sus tenientes. 
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"XIII. Lo ordenado en los dos antecedentes Arttcu·los 11 y 12 

no comprende a los operarios de otras castas, como españoles 
plebellos o del estado llano, negros, mulatos ni mestizos de 
segundo orden, porque a todos éstos, como personas h!biles y 

capaces de contraer, se les puede adelantar todo lo que pudi~ 
sen, y lo deberán satisfacer .. en la misma especie de dinero o 
con su trabajo en la misma hacienda, que no podrSn dejar has
ta que lo verifiquen, a menos que los amos, abusando de su 
suerte, procuren con dolo y seducci6n querer esclavizarlos en 

su servicio, sobre lo que celarán y velarán los Jueces del 
partido y los visitadores. 

"XIV. No se deben tratar los indios con rigor ni encerrar en 
prisiones, aunque se huyan, ni ser azotados por vta de corre!:_ 
ci6n, ni compelidos a fatigas excesivas; pero trabajarán con 
cuidado y sin distracci6n alguna de sol a sol, menos las dos 
horas de descanso a la sombra de las doce a las dos de la ta!:_ 

de como previene muy cristianamente la Real qrden de 23 de -
marzo de 1773, mandada observar y publicada por Bando en 14 -
de julio.del mismo año. 

"XV. Cuando los indios no tengan que trabajar en las hacien
das donde sirven, no se alquilarán por cuenta de ellas en --
otras para tomar los dueños sus jornales para st, abonándoles 
a los indios el menor que ganan en la hacienda de que los al

quilan~ Est4 prohibida toda especie de conciertos, traspasos 
y cesiones sobre el trabajo de indios por las Leyes 29, Titu

lo 1 y 18, Titulo 13, del Libro 6, y se casti9ar4 su contra-
venci6n rigorosamente; pero tampoco lo podrán hacer en otra -
parte sin consentimiento del dueño de la hacienda cuando ~ste 

tenga en qué ocuparlos, en el caso de estar en ella en cali-
dad de gafanes o repartidos por cuadrilla por alguna tempora
da, porque en estos casos .. el primer amo debe ser preferido en 
el trabajo pagándoles igual jornal. 
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•xvI. No se obligar& a las mujeres de los indios a servir en 
las casas de las haciendas, y a las que se acomodaren de su -
libre voluntad no se destinarln a trabajos impropios y sobre 
las fuerzas de su sexo, sino en lavar, moler, guisar o seme-
jantes, y se les facilitar& la cal, leña, ag\ia y además de la 
raci6n del ma1z se les asistir~ con alg6n salario mensual. E~ 
to se entenderá tambi6n respecto de las .ind.ias solteras: pero 
no deber&n concertarse sin la voluntad de sus padres como man 
da la Ley 14, del T1tulo 13, Libro 6, guard&ndose en cuanto a 
los indios que tengan edad de tributar la Ley 9 del m.ismo T1-
tulo y Libro. 

•xvII. En cada hacienda se pondr~ un ejemplar.de este Bando -
con obligaci6n de tenerle siempre, pena de quinientos pesos, 
y expresa prohibici6n de encierros; prisiones, chirriones y -

castigos, con cuyo piadoso objeto se harA cada seis años una 
visita general de.todo el distr.ito de la Audiencia por uno de 
los señores Oidores, seg6n las leyes previenen y Su Majestad 
manda1 y en la visita particular que todos los Gob~rnadores, 
Corregidores y Alcaldes Mayores deben hacer de sus partidos -
informar&n al Góbierno.y a la audiencia del Estado y arreglo 
de todas las haciendas, siendo la omisi6n de este· informe ca
pítulo de residencia. 

•XVIII. Para que se logren los fines de las apuntadas provi-
dencias pasar4n los Justicia& a las haciendas de sus Partidos 
y las har&n notorias a los indios por medio de interprete im

poniéndoles perfectamente en su tenor, y advirtiéndoles que -
en caso de faltArseles a cualquiera de ellas deben ocurrir al 
Justicia, quien se _la administrar& en lo que la tuvieren a -
costa del amo que los agraviare: y a los hacenderos, sus adm~ 
nistradores o mayordomos notificarlo la pena de mil pesos que 
les impongo con las más que reservo e irremisiblemente sufri
rAn lós contraventores. 
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"XIX. Y a fin de que· a ninguno pueda disculpar la ignorancia,, 

se publicarán por Bando en esta capital y en todas las juris

dicciones del Reino, remitiéndose n6mero competente de ejem-
plares impresos, que se comunicar&n y dirigir§.n por cordille

ras a todos los tribunales, los Ilustr1simos señores Arzobis
po y Obispos de este Virrein~to en la forma de estilo. Dado -

en México a 3 de junio de 1784." 

En su consecuencia se ha mandado por el referido Decreto de -
12 del que sigue se observen, guarden, cumplan y ejecuten in

violablemente en este reino las muy sabias y justas providen

cias que contiene el precedente inserto Bando dirigidas ai m~ 
jor servicio de Dios y del Rey: al beneficio de los misera

bles indios: a terminar ·1os abusos y extorsiones que se les -
·han causado hasta ahora en algunas provincias del Virreinato: 

a desterrar la ociosidad de estos naturales por medios suaves; 

y a fomentar de este modo la agricultura y cultivo de los ca~ 

pos, guard§.ndose por todos el buen orden y la justicia que -

corresponde. Y a efecto de que nadie alegue ignorancia y se 

haga notorio en toda la ·camprensi6n de· estas provincias; se-· 

publicar§. en la forma ordinaria, y se comunic.ar&n los compo-

nentes ejemplares en los términos que prescribe el P. XIX del· 

expresado Bando. Dado en México a 23 _de marzo de 1785. 

Vicente de Herrera 
Miguel Calixto de Azedo 

Baltazar Ladr6n de Guevara 
Josep Antonio de Urizar, 
·Antonio de Villaurrutia 

Ruperto Vicente de Luyando 

Joaqu1n Galdeano 

Sim6n Antonio de Mirafuentes 
Eusebio Ventura Beleña 

Por mandado de la Real Audiencia. 
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LEY CONTRA LA VAGANCIA,* 

IGNACIO COMONFORT 

84. Ser~n considerados como vagos: 

I. Los que no tienen oficio, profesión, hacienda, renta, sue!_ 
do, ocupación 6 medio 11cito con que vivir. 

~I. Los que teniendo oficio 6 ejercicio, profesión o indus
tria, no trabajan habitualmente en ellos, y no se les conocen 
otros medios 11citos de adquirir su subsistencia. 

II. Los que aun cuando tengan alguna renta 6 patrimonio, no -
tienen otra ocupación que la de asistir ~ casas de juego ó de 
prostituci6n,caf~s ó tabernas. 

rv. Los que pudiendo, no se dedican ! ningun oficio ni indus
tria, y se ocupan habitualmente en mendigar. 

V. Los jornaleros que sin causa justa trabajan solamente la mi 
tad 6 inenos de los d1as dtiles de la semana, pasando ordinaria 
mente los restantes sin ocupación honesta. 

VI. Los que andan por l.as calles, .ó vagando de un pueblo S. -

otro con algunos instrumentos de mdsica ó de otra clase, 6 con 
animales adiestrados, chuzas, dados n otros juegos de suerte y 
azar por ganar su subsistencia. 

VII. Los que no tienen m&s ocupación que dar mdsica con arpas, 
vihuelas 6 otros instrumentos en las vinater1as, bodegones 6 -
pulquer1as. 

*Fuente: Le.g.Ulac.i6n Me.U:c.ana o Co.f.e.c.c..i.61t Comple,ta. de. la.6 V,iApo6.lc..i.01iu -
Leg.U.€.a.t.lva.6 Expe.cü.da.6 Vet>de. la. 1ndependenc..i.a de la Repúbl.lc.a. -
MéKlco. Imprenta del Comercio de Dublán y Chávez. 1877. Vol. VI 11 
pp. 341-343. 

. ..... · 
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VIII. Los demandantes que con imagenes 6 alcanctas .andan por -

las calles• 6 de pueblo en pueblo, pidiendo limosna, sin la e~ 
rrespondiente licencia de· las autoridades ecles1astica y secu

lar. 

IX. ·Las hu~rfanos 6 abandonados de sus padres que no tienen -

otro ejercicio que el de pedir limosna. 

X. Los tah6res de profesión. 

84. Los vagos calificados seg6n el art1culo anterior que sean 

mayores de diez y seis años, y tengan la talla correspondiente, 

ser&n destinados a las armas por el tiempo prefijado por las -

leyes para ese servicio. 

86. Los vagos sanos y robustos que no pudieren ser aplicados 

al servicio de las armas por no tener la talla correspondiente, 
se aplicarán a la marina. 

87. Los vagos ineptos para el servicio de. las armas o de la -

marina, y los menores de diez y seis años, se destinartin ti los 
establecimientos de correcci6n y casas de misericordia, f~bri

cas, talleres, obrajes 6 haciendas de labor por un tiempo que 
no baje de un año, ni exceda de tres. 

88. ·Los vagos menores de diez y seis años del Distrito de Mé

xico, sertin destinados á la casa de correcci6n de j6venes de-

lincuentes, por el tiempo de tres años que señala su reglamen
to. 

89. Los vagos serán destinados á la éolonizaci6n, luego que -
lo disponga el supremo gobierno. 

90. Se pondrá el vago en libertad bajo de fianza, para que --
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aprenda oficio, ofreciendo una cauci6n que no baje de doscien

tos pesos. En todos los demás casos el trabajo del que haya -
sido dec1arado vago, será forzado. 

91. La calificaci6n y aplicaci6n de los vagos, se hará en los 

Estados y Territorios por un tribunal colegiado, que a1 efecto 

mandarán establecer los respectivos gobernadores y jefes pol1-

ticos, conforme Io creyeren más adecuado, segOn las circunstan 

cias de 1as localidades. 

92. La correcci6n de la vagancia es materia de polic1a, y por 

lo mismo, todas las autoridades de1 Orden gubernativo deben -

perseguir á los vagos, bajo su más estrecha responsabilidad. 
Cualquiera persona puede denunciar á los vagos, as1 como las 

infracciones de esta ley que cometieren las autoridades. 

93. Luego que fuere aprehendido un individuo, acusado de va-

gancia, será puesto á disposici6n del tribunal de vagos, y des 
de ese momento la responsabilidad de la detenci6n será del ex

presado tribunal. 

94. El juicio contra los vagos será verbal, y al sentenciar-

los, se formará una acta en que consten al pié de la letra, -

los documentos que obren en pro 6 en contra del acusado, y las 

respuestas que éste diere. 

95. En el término de ocho d1as, contados desde la consigna
ci6n del acusado al tribuna1 de vagos, podrá el detenido 6 

cualquiera que se interese por él, demostrar la falsedad de la 

acusaci6n. Durante dicho término, s6lo estará el acusado en la 

cárce1 p6blica, si no hubiere otro lugar en que pueda asegura~ 
se su persona. Presentándose el fiador de que habla el articu

lo 90, será puesto inmediatamente en libertad, aun cuando no -
haya sido sentenciado. 
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96. Pasado el t~rmino señalado en el arttculo anterior, el -
tribunal hara la calificaci6n y aplicaci6n respectivas. 

97. La declaración condenatoria, hecha por el tribunal de va
gos, no puede revocarse sino en el caso de que se pruebe ante 
el gobernador del Estado 6 jefe polttico respectivo, que hubo 
corrupción de testigos 6 de los jueces, 6 repulsa de prueba -
conducente; los culpables, por el mismo hecho, serán consigna
dos al juez respectivo, para que les forme la causa correspon-

diente. La declaración absolutoria no podrá invalidarse, no -
obstante que los miembros del tribunal seran responsables de -
su falta de justificación, conforme a lo que en este m:ismo ar
ttculo se expresa. El acusado de vagancia, una vez absuelto, 
no puede ser nuevamente aprehendido por la misma falta en el -
t~rmino de un año, contado desde el d1a en que haya sido pues
to en libertad . 

. 98. El presidente del tribunal remitir! al gobernador del Es
tado 6 el jefe polttico respectivo, copia autorizada de la ac
ta .de que se habla en el. articulo 94, con el objeto de que di
chos. funcionarios vigilen el cumplimiento de esta ley y revo-
quen el fallo condenatorio, Onicamente en los casos del artt-
culo 97, que precede. 

99. A los menores de diez y seis años, se les hará saber que 
pueden .nombrar. un defensor, y una vez hecho el n.ombramiento, -
el que haya sido designado, quedar& obligado á cwnplir este -
encargo, .sin que deba admit1rsele otra excusa que la de impos.f. 
bilidad f1sica. A los defensores que sin justa causa dejen de 
concurrir al juicio, les impondrá el tribunal una multa hasta 
de cincuenta pesos. Igual pena impondrá la autoridad pol1tica 
superior a los miembros del tribunal, que por no concurrir con 
oportunidad ! los juicios, hicieren que se prolonguen por ma-
yor tiempo .del estrictamente necesario conforme 4 esta ley. 
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100. ?lo se admitirá á los acusados de vagancia, fuero, privil~ 
gio ni excepci6n algúna que no se dirija & probar que no son -
vagos. 

101. Cuando el. vago resultare responsable de algfin delito co
m6n, el tribunal pasar~ testimonio de la acta al juez compete~ 
te, para que lo juzgue, teniendo en cuenta la vagancia, que se 
considerar! como una circunstancia agravante del delito com6n 
que hubiere cometido. 

102. El gobierno supremo podrá expeler del territorio nacio--
nal 6 los extranjeros vagos q1ie en ~l se encontraren, previa -
·la declaración de serlo, hecha segttn esta ley. Esto se entien
de sin perjuicio de la facultad discrecional que reside en el 
mJ.smo gobierno, para expeler del territorio de la naci6n S los 
extranjeros perjudiciales. 

Disposiciones Peculiares a ia Ciudad de MAxico. 

103. En el Distrito de MAxico, el tribunal de vagos se compo~ 
dr4 del gobernador, de un regidor y de un juez menor, turn!nd~ 
se estos Oltimos seg1in dispusiere el mismo gobernador. 

104. Ade~s del juez de primera instancia de lo criminal que 
concurre diariamente al edificio de la diputación, con el obj~ 
to que expresa el arttculo 4° de la ley de 22 de Julio de 1833, 
asistir!n al mismo edificio dos de los jueces menores, turnán
dose diariamente por el 6rden de su nombramiento. 

105. De estos dos jueces menores, el uno no tendr~ más objeto 
que el desempeño de las funciones que se cometen á los de su -
clase por el art1culo 103 de esta ley, y deberá permanecer en 
el expresado edificio el tiempo que señala el articulo 99 de 
la ley de 17 de En.ero de 1855. El otro ·áe los jueces menores -
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que debe concurrir a1 turno, tendrá obligaci6n de permanecer -

en e1 expresado edificio de la diputaci6n, todo el tiempo que 

esté en él el juez de primera instancia á quien toque el turno, 

y su deber será practicar todas aquellas diligencias que dicho 

juez tuviere á bien encomendarle, tanto en el interior del ed.!_ 

ficio como fuera de él. Esto no embarazará al juez menor el 

ejercicio de las atribuciones que comete á los de su clase la 

ley de su creaci6n. 

106. El gobernador del Distrito arreglará los turnos de los -
jueces menores, de manera que, el que en su turno haya auxili~ 
do al juez de primera instancia, seg~n lo prevenido en el artf. 
culo anterior, sea en el siguiente el que desempeñe las otras 
funciones de que habla el mismo artículo. 

107. Cuando se cometieren delitos en las prisiones de la ciu-

dad, practicará las primeras diligencias el juez de lo crimi-

nal que se hallare más inmediato, ocurriéndose al de turno si 

desde luego no se encuentra otro que pueda practicarlas. 

108. Si el delito se cometiere en horas en que ya no deba ha-

liarse en el edificio de la diputación el juez de turno, se d~ 

rá parte sin tardanza por el alcaide al juez de lo criminal y 

al menor que vivieren más cerca, para que practiquen inmediat~ 

mente las primeras diligencias. El juez en estos casos podrá -
actuar con testigos de asistencia. 

109. Además del escribano de que habla el arttculo 100 de la 

ley de 17 de Enero de 1853, habrá otro que no tendrá más obje
to que actuar en todas las diligencias que el juez de primera 

intancia de turno encomiende al juez menor auxiliar, segQn lo 

· prevenido en el art!ulo 105 de esta ley. Este escribano ten-
drá la dotaci6n de cien pesos mensuales, y la obligaci6n de -

asistir a la diputaci6n para el fin indicado, todo el tiempo -
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que permanezcan en ese edificio los jueces de turno, princi-
pal y auxiliar. El sueldo de ambos escribanos se pagará de -

los fondos comunes del erario. 

Por tanto, ~ando se imprima, publique, circule y se le dé el 
debido cumplimiento. Palacio del gobierno nacional en México, 
a 5 de Enero de 1857.- I. Comonfot.- Al C. Ezequiel Montes. 

Y lo comunico a vd. para su inteligencia· y fines consiguien-

tes. 

Dios y libertad. México, Enero 5 de 1857.- Montes. 
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LEY PARA CORREGIR LA VAGANCIA~ 
MAX 1M1 LI ANO 

Titulo I. Calificación de Vagos. 

Art·. 1º Ser~n considerados como vagos todos aquellos indivi

duos que no tienen domicilio cierto, ó bienes 6 rentas bastan

tes para la subsistencia, ni ejercen habitualmente oficio ó -

profesión 11cita y lucrativa. Son por con~iguiente vagos: 

I. Los que no tienen otra ocupación habitual que la de concu

rrir ~ casas de juego, de prostitución, á los cafés, tabernas 

ó lugares sospechosos. 

II. Los mendigos que puedan trabajar. 

III. Los jornaleros ó artesanos que sin justa causa trabajan 

solamente la mitad ó menos de los d1as Citiles de la semana, p~ 

sando ordinariamente los restantes sin ocupación honesta. 

IV. Los que andan por las calles, 6 vagando de un pueblo á 

otro, sin m~s ocupación para ganar su subsistencia que los. ju~ 

gas de damas., dados Ci otros de suerte y azar. 

v. Los que no tj,enen mas ocupaci6n que dar mdsica con arpas, 

vihuelas 6 otros instrumentos en las vinaterías, bodegones ó -

pulquer1as. 

VI. Los demandantes que con imágenes 6· alcancías andan por las 

calles ó de pueblo en pueblo, pidiendo limosna sin la corres-

pendiente licencia de la autoridad civil. 

"'Fuente: El V.la!Uo del. ZmpeJÚO. Tomo l. Número 110, pp. 453-4511. 
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VII:. Los j6venes forasteros pr6fugos que no tengan destino a 
ocupaci6n Honesta. 

VIII. Los hu~rfanos 6 abandonados de sus padres que no tienen 

otro ejercicio que el de pedir limosna. 

IX. Los tahures de profesi6n. 

X. Los· que esclusivamente subsisten de servir de procuradores 

en los juicios sin poder ni tttulo: y todos los que vulgarmen
te son comprendidos con el nombre de tinterillos. 

XI. Los que conocidos bajo la denominaci6n de ~o~que~e~, se -
ocupan ordinariamente en acompañar á los conductores de coches 
de alquiler, para ganar su subsistencia: y los que por las no

ches se acercan ! las parroquias pidiendo lo que llaman voeo. 

KII. Todos los demas individuos que estuviesen comprendidos en 

los t~rminos generales del arttculo pr.imero. 

Titulo :r:r. Destino de los Vagos. 

Art. 2° Los vagos, calificados segun el arttculo anterior que 
sea~ menores de diez y seis años, se destinarán á los estable

cimientos de correcci6n, casas de misericordia, fábricas, tall~ 
res, obrajes, 6 haciendas de labor, bajo la responsabilidad, -
en los establecimientos particulares del dueño 6 administrador 
de ellos. 

Art. 3° El tiempo por el que fueren destinados será el necesa
rio para que aprendan el o.ficio á que se les destine, 6 se 

acostwnbren al trabajo, á juicio de la autoridad polttica que 
haga la consignaci6n. 
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Art. 4° Para expedir la orden de libertad del vago, se oirá -
el informe del director o administrador del establecimiento: -
y si examinándose el vago en el oficio a que se haya dedicado 
no fuere favorable el resultado, porque no haya aprendido el 
oficio a que se le dedic6 ni haya tomado amor al trabajo, se -

le aumentará el tiempo que estimase por suficiente la misma -
autoridad po11tica. 

Art. 5° En el caso del articulo anterior, si el informe fuere 
de todo punto desfavorable, y el vago hubiese cumplido veinte 
años sin dar esperanzas de que aprenda oficio o ame el trabajo 
será trasladado a la casa de corrección 6 ! algunos de los de~ 
tinos de que hablan los articulas siguientes. 

Art. 6° En cualquier tiempo que despu~s de calificado por vago 

algdn joven menor de diez y seis años, 6 durante. el procedí- -
miento para la calificaci6n, se presente fiador que bajo la -
·multa de quinientos a mil pesos s,e obligue a responder de que 

el vago, dentro del término que prudentemente fije la autori-
dad pol1tica, aprenderá oficio o se dedicará al que tenga, man 
teniendolo entre tarito a sus espensas se pondrá al vago en li
bertad bajo la espresada_, fianza. 

Nunca se admitirá fianza por los reincidentes. 

Art. 7° Los Ayuntamientos y donde no los hubiere los.Agentes 
de la Autoridad Política, vigilarán sobre el cumplimiento de 
las fianzas y exigirán su importe a los que no hubieren dado 
cumplimiento: y el vago que no hubiere aprendido oficio, será 
destinado por la autoridad pol1tica a trabajos de otro g~nero, 

conforme a su edad. El producto de estas fianzas será destin~ 
do a los fondos de los talleres p6blicos •. Lo.s. jueces de vagos 
podrán también proceder de oficio para los efectos de este ar
ticulo. 
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Art. 8º Los vagos mayores de diez y seis años ser&n destinados 
por la autoridad polttica al aprendizaje en talleres pGblicos 
6 a la compostura de caminos, conforme a su clase, condici6n y 

estado de salud. 

El tiempo ser! el designado por la misma autoridad y para que 
sean puestos en libertad se observará lo prevenido en el art1-

culo cuarto. 

T1tulo III. Procedimientos. 

Art. 9° Para conocer el delito de vagancia, se establece en 
cada municipalidad un jurado compuesto por tres regidores. El 
secretario lo ser! el del Ayuntamiento. Los procedimientos 

del. jurado ser!n verbales y sus resoluciones se consignarán en 
un acta que deber& entenderse en un libro destinado al. efecto. 

Art. 10° El jurado celebrar& sesiones los lunes, mi~rcoles y -

viernes, y en ellas se ocupar& de sustanciar el juicio respec
to de los reos que se le hubieran consignado, de manera que e~ 
tos no sufran m!s de cuarenta y ocho horas en clase de. deteni
dos. 

Art. 11° El jurado procederá de oficio en los casos que lle- -
guen a su noticia. 

Art. 12° Es grave caso de responsabilidad para los jueces de -
1a. instancia menores y locales, no dar parte a la autoridad -
pol1tica de los vagos a quienes comprendan las disposiciones -
del art1culo primero. 

Art. 13° Es el deber·de los administradores de los sitios y de 
los guardas de polic1a bajo la pena de .destituci6n de empleo, 

el dar parte a la autoridad, de los vagos a quienes comprende 
la fracci6n XI del articulo 1°. 
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Art. 14ª Cualquiera que sea el funcionario, agente 6 persona -

que aprehenda § un vago lo pondr§ inmediatamente a disposici6n 

del presidente del jurado, manifestando las pruebas o datos -

que obren en contra del aprehendido. 

Art. 15ª El presidente del jurado pondr§ detenido al vago pre

sunto. 

Art. 16ª Los procedimientos de los jueces de vagos ser§n auto

rizados por el secretario que tuvieren. 

Art. 17º El jurado procederá desde luego ~ abrir una inforrna-
ci6n gubernativa para cerciorarse de la realidad, y oirá la de 

fensa del reo, con las pruebas en que la funde. 

Art. 18º Si el detenido pretendiese probar ocupaci6n por su -

parte¡ o mala voluntad en los que hayan depuesto contra él, P2. 

dr~ presentar hasta tres testigos de notoria honradez que lo -

justif1;quen·,. expresando la labor 6 oficio A que esté dedicado, 

y los maestros o amos con quien trabaja continua y efectivame~ 
te, y exhibir& los certificados y documentos que lo favorezcan; 

bajo el concepto de que todo esto deberá practicarse cuando -

mas tarde en el término de tres d1as Otiles. 

Art. 19° El jurado pronunciar§ su sentencia en el mismo d1a en 

que el reo haya concluido su defensa. Si fuera absolutoria, -

se pondrá al detenido inmediatamente en libertad, dándole co-

pia de ella y remitiendo la copia de la acta, en las capitales, 
a los Prefectos, y en los dem§s lugares a los Subprefectos. 

Art. 20° Verificada la califaci6n de vago, se hará saber al e~ 
lificado, ya sea que reclame porque se sienta agraviado (cuya 

reclamaci6n deberá hacer el mismo d1a), ya sea que no haya re-

clama·ci6n alguna. El juez remitirá sin demora la sumaria al -
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Prefecto por conducto del Subprefecto, para que se d~ al vago 

el destino correspondiente. 

Art. 21º Las autoridades pol1ticas de Distrito, al remitir la 
sumaria al Prefecto, lo que har&n a la mayor brevedad, inform~ 
r:in lo que les parezca sobre la calificaci6n de vagancia. 

Si el calificado de vago hubiera reclamado, le oirán verbalme~ 
te, si se hallare en el mismo lugar: y de la misma manera ha-
r~n la averiguaci6n que estimen conveniente para extender su -
informe. 

Art. 22° Los Prefectos, siempre que se haya observado sustan-

cialmente lo prevenido en esta Ley y aparezca la verdad, por-
que se hayan justificado los hechos necesar_ios para cal:i.ficar 

el concepto de vago, aprobarán la calificaci6n dentro de 48 h2. 
ras de haberlo recibido, y destinar&n al vago en los términos 

que expresa el titulo XI. 

Art. 23º Solo en el caso de que el declarado vago haga constar 

ante el Prefecto, que ha habido corrupci6n de testigos, prepo

tencia, venganza, ó malicia en suponerlo tal, no si~ndolo, rev2. 
car! la calificación y lo mandará poner en libertad. 

Art. 24° Los Subprefectos estender:in también su informe en l.as 
sumarias de que habla el articulo 17º: y cuando por ellas o -
por otro medio se justificare corrupción en las autoridades p~ 
ra no declarar vago al que lo fuere verdaderamente, los prefes:_ 
tos mandarán aprehender al vago.y le dar:in el destino que co-
rresponda, consignando a los jueces competentes, a los func:i.o

narios que lo hubieren absuelto para que se les imponga la pe
na. que merezcan por sus procedimientos. 

Art. 25º Si el vago fuera menor de diez y seis años, la senten 
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cía del juez comprenderá la designación de 1os estab1ecimien-

tos de corrección 6 hospicios, ó á los oficios en fábricas, -

talleres, obrajes, ó haciendas de labor, quedando a1 árbitro -

del destinado el escoger oficio, obraje o labor. De estas pr~ 

videncias no habrá otro recurso que el de reclamación á los 

Prefectos con cuya aprobación se ejecutarán á no ser que se d~ 

la fianza de que trata el articulo 6°. 

Art. 26º En el libro en que se anote la providencia, firmará -

á continuaci6n de ella el director, dueño, amo o maestro que -

recibiere al vago, las obligaciones ~stipuladas con la autori

dad que lo destinare. 

Art. 27º No se admitirá a los vagos el que hagan valer en su -

favor fuero, privilegio o escepci6n alguna, por no tener valor 

en materia de polic1a. 

Art. 28º Cuando el vago resultare reo de algun delito comun, -

se pasara la sumaria al juez competente, para que teniendo en 

cuenta la calidad de su vagancia, le agrave la pena en que por 

aquel hubiere incurrido conforme a las leyes. 

Art. ~9° Los que procesados por delitos leves, resultasen va-

gos por las actuaciones practicadas ante otros tribunales y 

jueces, serán remitidos con testimonio de la declaraci6n de va 

gancia a los Prefectos, para que les den el destino que corre~ 

ponda. 

Art. 30° El gobierno, por conducto del Ministerio de Relacio-

nes, podrá espeler del Imperio á los extranjeros vagos que en 

el se encontraren, previa declaraci6n de que lo sean, hecha se 

gun esta ley. 
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Art. 31º Se derogan todas las leyes generales y especiales es

pedidas en esta materia. 

Dado en el Palacio de México, § 1° de Marzo de 1865. 

Por S.M. El Emperador, 

MAXIMILIANO. 

El Ministro de Gobierno, 

Jos~ M. Cortes y Esparza. 
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CREACION DE LA JUNTA PROTECTORA DE LAS CLASES MENESTEROSAS! 
MAXIMILIANO. 

MAXIMILIANO, Emperador de :'léxico: 

Considerando que desde que aceptamos el Trono de México, al 

que fuimos llamados por la voluntad del pueblo, las clases me
nesterosas .han sido siempre el objeto de nuestra especial sol! 
citud: y atendiendo & que en.Nuestro viaje al interior del Im
perio hemos po_d.ido conocer las necesidades y sufrimientos de -
que hasta hoy han sido victimas: 6 efecto de mejorar l.o mas -
eficazmente posible la condici6n de esas clases desgraciadas,
y deseando para ello ilustrarnos con las luces de personas com 

peten tes: 

Oido Nuestro Consejo de Ministros, Decretamos: 

Art. 1° Se instituye bajo la dependencia del ~inisterio de Go
bernaci6n, una Junta que se denominará: •protectora de las cla 
ses menesterosas". Esta Junta se formar~ de cinco vocales, de 
los cuales el primero, ser& el Presidente, el segundo, Vice- -
presidente Secretario, y el tercero, Sub-secretarJ.o., nombrados 
todos por Nos y amoviles a Nuestra voluntad. 

Art. 2° La Junta recibira todas las quejas fundadas de las el~ 
ses menesterosas, y Nos pondrli en su vista, los medios 6 prop~ 
sito para resolverlas en justicia. 

Art. 3° Para el desempeño de las delicadas funciones que se le 
encomienden, la Junta podrli pedir directal!tent.e & los Prefectos 
pol1ticos los informes y datos que juzgue necesarios, y que -
aquellos le proporcionarlin sin la menor demora. 

~• Fu en te: Co.f.ecc..l6n de Leyu, VeC!Jle.to4 y Re.glame.n.to4 que lnt:.VUnanien-te 60~ 
man et'. Sll.:l:emi PúbUco, Adm.é.nlt.:tlul..Uvo y Judic.iat. det'. lmpeJLio. -
México. Imprenta de A. y Escalante. 1865-1866. Vol. V. pp. 18J-
18'i. 
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Art. 4° Son obligaciones de la Junta. 
1. Dictaminar acerca de los negocios que se le sometan en con

sulta. 

11. Proponer las medidas que estime convenientes para mejorar 
la situaci6n moral y materi~l de las clases menesterosas. 

111. Procurar el que se multipliquen los establecimientos de -

enseñanza primera para la instrucci6n de adultos y de niños de 
ambos sexos. 

XV. Presentar proyectos para la erecci6n de pueblos, siempre 

que el n6mero de habitantes sea suficiente y se tengan todos -
los elementos necesarios de subsistencia. 

v. Consultar el modo mas acertado para distribuir los terre-
nos bald1os de cualquiera clase, proponiendo reglamentos que -
ordenen el trabajo y fijen la cantidad y modo de retribuirlo. 

VX. Fomentar en el centro del pa1s la colonizaci6n, poni~ndo

se para ello en contacto con la junta respectiva. 

VXX. Formar, sujet~ndolo 6 la aprobaci6n del Minister~o, el re 

glamento para el 6rden de sus debates y servicio de s·~ secret~ 

r1a. 

Art. 5° Las resoluciones de la Junta se tomarSn S pluralidad -
de votos, y los puntos as1 acordados, se remitir~n al Ministe
rio con un informe que contenga el estracto de la discusi6n. 

Dado en Chapultepec, el 10 de abril de 1865. 

Por el Emperador: 
El Ministro de Gobernación 
José María Cortés Esparza. 

Maximiliano. 
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DECRETO SOBRE QUE MEXICO QUEDA ABIERTO A LA 
INMIGRACION DE TODAS LAS NACIONES: 

MAXIMILIANO 

Art. 1º México queda abierto a 1a emigraci6n de todas 1as -

naciones. 

Art. 2° se nombrarán agentes de inruigraci6n, que ser4n paga-

dos por e1 Estado, y cuya misi6n ser4 favorecer la venida de 

1os inmigrantes, instalar1os en 1os terrenos que 1es sean 
á~igna~os, y facilitar1es todos 1os medios posib1es para que 

se establezcan. 

Estos agentes recibirán 1as 6rdenes de un comisario imperia1 

de inmigraci6n, nombrado especialmente par nos, y a quien se 
dirigirán por conducto de ilue~tro ministri:> de Fomento, todas 

1as comunicaciones relativas a la inmi9raci6n~ 

Art. 3º A cada inmigrante se expedirA un titulo auténtico de 
propiedad ratz, inconmutable, y un certificado en que conste 

que dicha.propiedad está 1ibre de toda hipoteca. 

Art. 4° Esta propiedad estarA exenta de impuestos el primer -

año, como también de1 pago del derecho de traslaci6n de domi
nio, pero 6nicamente en la primera venta. 

Art. 5° Los inmigrantes podrAn naturalizarse 1uego que se es
tablezcan como colonos. 

Art. 6° Los inmigrantes que desearen traer consigo- o hacer ve 

nir operarios en n6mero considerab1e, de cualquiera raza que 
sean, quedan autorizados para verificarlo; pero estos opera-

rios estarán sujetos a un reglamento protector especial. 

* Fuente: Co.f.e.c.c..i6n de. Le.ye&, Ve.CJl.et:o~ y Reg~~ qu.e ln-t:eJVÚIQme.n.te 
Fo.lunrut e..f. S.U.tema. PúbUc.o, Admbr.U.:tlr.a.t:..i.vo y Ju.d.i.cúLf. de..f. Tmpe--
11..lo. México. Imprenta de A. y Escalante. 1865-1866. Vol. V. pp. 
55-58. 
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Art. 7° Entrar4n libres de derechos aduanales y de circulaci6n, 

los enseres de los inmigrantes, sus animales de trabajo y de -
crta, las semillas, los instrumentos de labranza y las máqui-
nas y aparatos industriales. 

Art. 8° Quedarán los inmigrantes exceptuados del servicio mil! 

tar durante cinco años. Sin embargo, se constituir4n en mili-

cía sedentaria, con el objeto de proteger sus propiedades y. -~ 

las cercantas. 

Art. 9° La libertad en el ejercicio de sus cultos queda asegu
rada a los inmigrantes conforme al Estatuto Org4nico del Impe

rio. 

Art. 10° Cada uno de nuestros ministros queda encargado de la 
ejecuci6n de este decreto en la parte que le concierne. 

Dado en Chapultepec, a 5 de septiembre de 1865.- Maximiliano.

Al ministro de Fomento.- Por el emperador, el ministro de Fo-
mento. En su ausencia, el subsecretario, Manuel Orozco y Berra. 

REGLAMENTO 

Conforme al articulo 6° del.presente decreto, ordenamos lo si~ 

guiente: 

1º Con arreglo a las leyes del Imperio, todos los hombres de -

color son libres por el solo hecho de pisar el territorio mexi 

cano. 

2° Celebrarán con el patrón que los haya enganchado o que los 
enganche, un contrato por el cual se obligará aqu~l a alimen-
tarlos, vestirlos, alojarlos y asistirlos en sus enfermedades, 

_ ........ -------------------~-
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as1 como a pagarles una suma en dinero, conforme a las condi-

ciones que estipularán entre st, y además enterará en benefi-
cic• del operario, una cantidad equivalente a la cuarta parte -
de este sa.lario, en una caja de ahorros, de cuya caja se habla 

rá más adelante: el operario se obligará a la vez con su pa- -

tr6n a ejecutar los trabajos. a que sea destina~o, por el térm~ 

no de cinco años al menos y diez años a lo m4s. 

3º El patr6n se obligará a mantener a los hijos de sus opera-

rios. En caso de muerte del padre, el patr6n se considerará -

como tutor de los hijos, y ~stos permanecerán a su servicio -
hasta s~ mayor edad, bajo las mismas condiciones que lo estaba 

el padre. 

4° Todo operario tendrá una libreta refrendada por la autori-

dad local, _en la cual se expresarán su filiaci6n, la i.ndica

ci6n del lugar en que trabaja, y un certificado de su vida y 
costumbres. En caso de variar de patr6n, en la libreta se ex
presará el consentimiento de su patrón anterior. 

5° En caso de muerte del patrón, sus herederos o el que adquie 
ra su propiedad, queda obligado para con los trabajadores, en 

los mismos t1tulos que lo estaba aquél, y el operario queda a 

su vez ligado con el nuevo propietario, en los términos de su 

primer contrato. 

6° En caso de deserci6n, e;L operario aprehendido será destina
do sin sueldo alguno, a los trabajos pdblicos, hasta que el p~ 
tr6n se presente a reclamarle. 

7° En caso de cualquiera injusticia del patr6n hacia los ope-
rarios, aquél será conducido ante la justicia. 

8º Comisarios de polic1a especiales vigilarán la ejecuci6n de 
este reglamento y perseguirán de oficio a los contraventores. 
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9° Se fundará por el Gobierno una caja de ahorros para los -

fines siguientes. 

10° Los patrones depositar&n en dicha caja cada mes y a benef! 
cio de los operarios, una cantidad equivalente a la cuarta pa~ 

te del salario que cada uno disfrute, conforme al contrato de 

enganche. 

11° Los operarios podrán, además, depositar en la caja de aho

rros, en dinero, la cantidad que voluntariamente quieran. 

12° Estos ahorros disfrutarán de un interés anual de 5%-. 

13° Al fin de su compromiso y presentando su libreta, los ope

rarios recibir&n su peculio ~ntegro. 

14º Si a la conclusión de su compromiso, el operario quiere -

dejar su dinero en la caja deahorros podrá entonces percibir -
los intereses venci_dos o, si quiere dejar éstos también, en es 

te caso se capitalizarán con el capital primitivo y a su vez -

ganarán interés. 

15° En caso de muerte ab intestato, o sin herederos, el pecu-
lio del operario pasa al dominio de la caja del Estado. 

Maximiliano. 

Dado en Chapultepec a 5 de septiembre de 1865. Al_ Ministro 
de Fomento. 

por el Emperador,. el Ministro de Fomento. En su ausencia, 
el Subsecretario, 

Manuel Orozco y Berra. 
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LEY SOBRE LA LIBERACIÓN DE LOS PEONES~ 
MAXIMILIANO. 

Art. 1º Los trabajadores de1 campo son libres para separarse -
en cualquier tiempo de las fincas en que se ha11en ocupados, -
con tal que no tengan ninguna deuda a su cargo, o satisfacién-

do1a en dinero a1 con ta.do en caso de tenerla. Los dueños o 
arrendatarios de 1as fincas tienen igua1 1ibertad para despe-
dir a sus trabajadores cuando 1es pareciere conveniente. 

Art. 2° E1 d1a de trabajo cuenta desde-la salida hasta el oca
so de1 sol, restándose dos horas de este periodo para el al
muerzo y comida de los trabajadores. Si por la molestia del c~ 
lor en las costas o en cualquier otro lugar se comenzaren 11\&s 
temprano 1os trabajos, se restar:in del fin de la tarde o entre 
d1a las horas que se hubieren anticipado. 

Art. 3° No. se podr4 obligar a los jornaleros a trabajar los do 

mingos y d1as feriados reconocidos por el Estado. 

Art. 4° A los menores de doce años s61o podr~ hacérseles traba 
jar, pag~ndoseles el salario respectivo, en las obras llamadas 
de tajo o en aquellas otras labores proporcionadas a sus fuer
zas, durante medio dla solamente, pudiendo dividirse este tie~ 
po en dos periodos que correspondan a las horas menos molestas 
de la mañana y de la tarde. 

Art. 5° El-pago de 1os jornaleros se har:i precisamente en mon~ 
da corriente y de ningGn modo en efectos: bien que cualquier -
propietario o arrendatario de una finca podr4 tener en ella -
una tienda a que los trabajadores concurrir:in a surt.irse, si -
quisie_ren, sin que· el propietario en ningGn caso pueda obliga!:_ 
1os a e11o. 

*Fuente: Coleccú5n de Leyu, VeCJido<!> y Regltune.thl<!> que ln-t:elLÜ1dment:e FOii.
man el S.U.-tema Púb-Uco, Adm.i..niA.tlud:.ivo q .Jud.ic,é_a.f_ del lmpeJúo. Mé 
xico. Imprenta de A. y Escalante. 1865-1866. Vol. VI. pp. 96-loo-:-
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Art. 6° Los trabajadores del campo no podr~n ser compelidos j~ 
dicialmente al pago de las deudas contraidas desde la fecha de 
este decreto, y que procedan de haber recibido efectos del du~ 
ño arrendatario de la finca o de sus administradores, ni por -
la·s que hayan contra1do en la tienda de la finca y que excedan 

de diez pesos. 

Art. 7° Los dueños o arrendatarios de las fincas no tienen de

recho para impedir que los comerciantes ambulantes entren a -

las fincas y vendan sus efectos a los trabajadores. 

Art. 8° En todas las fincas se dar~ a los trabajadores agua y 

habitaci6n. 

Art. 9º Quedan abolidos en las haciendas la prisión o tlapix-

quera y el cepo, los latigazos, y en general todos los casti-

gos corporales. 

Art. 10° Los instrumentos de labrariza ser4n suministrados por 
el dueño de la explotaci6n, siendo responsable el jornalero -
por el.extrav1o de los instrumentos que reciba. 

Art. 11° Las deudas contra1das por los jornaleros de Las ha~ 
ciendas, ser!n pagadas descont&ndoles la quinta parte del jor

nal. 
I 

Art. 12º Los hijos no son responsables al pago de las deudas 

que contraiga el padre, sino hasta la cantidad que hereden de 
t!l. 

Art. 13° Los propietarios tienen obligación de dar a cada jor
nalero con libreta foliada, en la que se asentar!n. con la ma-
yor ciaridad todas las cantidades que reciba y deba el jornal~ 
ro, cuya cuenta deba siempre estar conforme con los libros de 

la hacienda. 
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Art. 14º Se prohibe que 1os padres empeñen a sus hijos, y se 
prohibe de1 mismo modo que 1os dueños o arrendatarios de 1as -

fincas a~epten estos contratos. 

Art. 15º En caso de enfermarse un jorna1ero, e1 amo 1e propor

cionará 1a asistencia y medicinas necesarias si el jornalero 

mismo las quisiere, y estos gastos se pagarán descontando al 

operario una cuarta parte de su jorñal. 

Art. 16° Todo agricultor en cuya finca residan para su exp1ot~ 
ción más de veinte familias, deberá tener una escuela gratuita 

donde se enseñe 1a lectura y escritura. La misma obligación se 

hace extensiva a 1as fábricas, as1 corno a los talleres que te~ 

gan más de cien operarios. 

Art. 1.7º Toda contravención al presente decreto en cualquiera 
de sus partes, se castigará por los prefectos o subprefectos -

con una muli;.a que designarán·, segtin las circunstancias, desde 

diez hasta doscientos pesos, y ·que se. cob~.él.E!_ duplo en los ca

sos de reincidencia, aplicándose su producto a obras de benef! 
ciencia o utilidad ptiblica. Mas si la falta importare un deli

to común del cual deba conocer la autoridad judicial , se le -

remitir~ la queja o denuncia. Las multas se enterarán en la -

caja municipal del lugar en que se haya verificado el delito o 

contravención. 

Art. 18° Se fija·r~n ejemplares de este decreto en los despa- -

chas de todas las haciendas y en las puertas de las casas con
sistoriales. 

Art. 19° Se nombrarán comisarios de polic1a que continuamente 
recorran· los Distritos para asegurarse de la ejecución y cum-
plimiento de estas disposiciones. 

· Art. 20º En las ciudades y dem~s poblaciones, se arreglarán a 
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las disposicioees de este decreto los contratos, modo de sati~ 

facer las deudas y tiempo de trabajo en las panader1as, tocin~ 

r!as y f~bricas de jab6n: por consiguiente, el pago a los ope

rarios y el de las deudas de éstos, se hará como provienen los 

art1culos 5°, 6° y 11°. ~ 

Art. 21. Cada uno de nuestros ministros queda encargado, en -

la parte que le toca, de la ejecución de este decreto. 

Dado en M~xico, a 1° de noviembre de 1865.- Maxirniliano.- Por 

el emperador, el ministro de Gobernación, Jos~ Mar1a Esteva. 
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